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INTRDDUCCIDN 

Si revisaremos ls historia de la humanidad y el papel que ha jugado 

hasta le fecha la conducta de t ransgresi6n, y decidisramos enumerar los moti

vos por los cuales es de consider~reele como uno de los principales t6picos 

de estudio, esto nos llevarla quiz& varias decadas. Sin embargo, al conside

rar las consecuencias catastr6ficas que son producto de esta conducta y, que 

se manifiesta en todos los medios sociales, es necB s ario el cuestionarse los 

objetivos y alcances logrados por medio de la ciencia de la conducta en rela

ci6n al t6pico en cuestión, y ss!, retomar el t6pico sn busca de los determi

nantes que le generen, dssarrollsn y mantienen, pues precisamente del conoc i 

miento científico de los determinantes que de esta son funci6n estaremos en 

posibilidedPs de establecer las condiciones adecuadas y preve nir que dicha ce~ 

ducta se manifieste, ya que mediante el análisis de las dife rentes situac ione s 

medioambientales, esteremos en posibilidad de predecir si d i cha conducta tien

de e manifestarse. 

El conocimiento de las interacciones de las variables relacionadas con l a ca~ 

ducta ds transgresi6n, nos permitirá preve nirla y controlarlo contemplando la 

posibilidad de eliminarla 
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INTHUDUCCIUN

Si reuiearamas la histeria de la humanidad y el papel que ha jugada

hasta 1a Feche 1a ccnducta de trsnsgresifin, 9 decidiarsmcs enumerar lcs mati-

ucs par las cuales es de ccneidsrårsels ccma una de las principales tüpicas

de estudia, esta nas llevaria quirâ varias decadas. Sin emcerga, al caneida-

rar les ccnsecuenciss catastrfificss que sun prcductp de esta cdnducts 9, que

ee manifiesta en tadae las medias eecielse, es necesaria el cueetianarse las

ahjatiuae y alcances lagradce par media de la ciencia de la canducta en rela-

cifin a1 tfipice en cuestidfi, y asi, retcmsr el tfipics en busca de Ide determi-

nantes cue 1a generan, desarrdllen y mantienen, pues precisamente del ccnpci-

miente cientifica de les determinantes que de esta san funciån sstaremas en

pdsibilidedrs de establecer las candicicnes sdecuadas g prevenir sue dicha cen

ducta se manifieste, ya aua mediante el snålieie de las diferentes eituacienee

medicembisnteles, esteremcs en pcsihilided de predecir si dicha canducta tien-

de e maniFeetaree.

E1 canacimirntc da las intersccicnes de las ueriehlee relacisnadas can la cen

ducta de transgrseifin, nds permitirá preuanirla y ccntruiarla ccntemplsndd le

ppsihilidad de eliminarla



11 Les diferentes condicionem que inducen e que un sujeto transgrede son aquellas 

en las cueles el sujeto se enfrente ante una situaci6n o regla prohibitiva de 

une acci6n o ejecución que e su vez , será altamente gratificante, de tal forma 

que el sujeto encara el conflicto de violar l a regla o quedarse sin la recom

pensa, obviame Pte son múltiples los factores que intervienen en la determina

ción de la acción que tc:JTlará sl sujeto (Pineda y Treja; 1976) ya que si los 

factores inhibitorios sobrepasan a los motivantes entonces l a conducta de tran~ 

gresi6n no ocurre. Por otro lado si los factores motivantes sobrepasan a los 

inhibitorios la conducta de transgresión ocurrirá, de donde se deriva que la 

frustreci6n o el impedimento de gratificación positiva va asociado con un in~ 

cremento en le motivaci6n ous puede reflejarse en la intensificación de una 

respuesta. 

Es pues une necesidad por perta de los estudiosos de la conducta entender c omo 

es que el niño que luego será adulto va adquiriendo y poster iormente mantenien 

do un repertorio canductual que será su norma de vida social. 

Es sabido qua el reforzar una respuesta incrementa la emisión de l a mi s

ma ,de tal forma que si a un niño se le recompense por emitir "Y" cooduc te , el 

niña aprende que hay una asociación entre su conducta y l a recompensa; Si ex

trapolamos este principio a los adultos, la variante sería en la clase de r e

compensa, o--:R:~, la recompensa en una si tuacián laboral será "X" canti dad ds 

dinero, el cual tiene ciertas características de intercambio, l o que le hace 

recibir el nombre de "rsforza ddlr generalizado", Ya que med iant e el int er camb i o 

del reforzador oeneralizedo le permitirá al sujeto adquiri r los bie nes por ~l 

seleccionados, lo que a su vez produce que el reforzador ge neralizado adquiere 

un velar de intercambio selectivo. 

Podemos considerar que el niño ha aprendido que ante la emi s ión de la conducta 

"V" recibir' un premia "L" a diferencia del adulto que ante la emisión de l a 

Z

Las diferentes condicionan que inducen a que un sujeto transgreda son aquellas

en las cuales el sujeto se enfrenta ante una situación o regla prohioitiva de

una acción o ejecución que a su ver será altamente gratificante, de tal forma

que el sujeto encara el conflicto de violar la regla o quedarse sin la recom-

pensa, obviamente son múltiples los factores que intervienen en la determina-

ción de le acción que tomará el sujeto (Pineda v Trejo; 1976) ya que si los

factores inhibitorios sobrepasan a los motivantae entonces la conducta da trans

greeión no ocurre. Por otro lado si los factores motivantee sobrepasan a los

inhibitorios la conducta de transgresión ocurrirefi de donde se deriva que la

frustración D el impedimente de gratificación positiva va asociado con un in-

crementa en la mdtivación oua puede reflejarse en la intensificación de una

respuesta.

Es pues una necesidad por parte de Ics estudiosos de la canducta entender come

ea due el niño que luego serå adulto va adquiriendo y pcstericrmente mantenían

dc un repertcric conductual que serã au norma de vida social.

Es sabido que el reforaar une respuesta incrementa 1a emisión de le mis-

ms,de tel forma que si a un niño se le recompensa por emitir "V" conducta, el

niña aprende que hay una asociación entre su conducta v la recompensa; Si es-

trapolemos este principio a los adultas, la variante serie en la clase de re~

compsnae,c esa, la recompensa en una situación laboral será "X" cantidad ds

dinero, el cual tiene ciertas caracteristicas de intercambia, lo oue le hace

recibir al nombre de "rsforzadar generalizado", va que mediante ai intercambio

del reforzadcr oeneralizedo le permitira al sujeto adquirir los bienes por el

seleccionados, lo oue a su vez produce que el rsforzsdor qenaralizado adquiera

un velar de intercambio selectivo.

Podemos considerar nue el niño ha aprendido que ante la emisión de la conduçta

“Y” recibirå un premio "L" a diferencia del adulto que ante le emisión de 1a
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conducta laboral, este recibirá un reforzador condicionado que le permitirÓ 

cambiarlo ¡:or CL•alquier.,!lbjeto, no solamente recibe el premio "L" sino que el 

objeto por el intercambiado con su reforzador generalizado son ahora todos y 

cada uno de los objetos por él preferidos. 

Es por esto que el "dinero" ha ve nido a ~ustituir" el bien perseguido, facili

tando por otro lado las relaciones comerciales; adquiriendo además valores re

pre,.ent ativos ante nu estra s ociedad, ya que mientras más benJfico sea el pro

ducto de un trebej o y por lo t anto produzca mayores beneficios a la mayor can

tidad de seres humanos, mayor será l a cantidad económi ca por él recibida, repre

sent~ndolo ante la sociedad como un ser productivo cuyos productos de aus cap~ 

cldades laborales en cierta f orma vienen a manifestarse en términos econ~icos 

personales ante la sociedad, siendo estos los indicativos del nivel o clase SE 

cial donde el sujeto se desarroll a . 

En el acto o acci6n del intercambio del dinero por bienes materia les, se reali

za al mismo tiempo el inte rc ambio de los bienes materiales por el dinero. 

Es en base a este principio lo que ha permit ido r ealizar diferentes in ~ 

vestiqaclones sobre l a conducta de transqresi6n, por ejemplo , en el e studio 

rea l i zado por trajo y Pineda ( 1976) los sujetos in tercambia ban "Fichas" por 

j uouetes; en el pre~ente experimento l e obtenci6n de "X" cantidad de "Palitos" 

s e les reforzaba económicamente; obviamente la forma de poseer lo "X" palitos 

involucró las diferentes condiciones experimentales para estudiar le conducta 

de transgresi6n. La metodología experimental permitió el análisis del desarro

llo de la conducta de transgresión bajo diferentes condiciones laborales. 

Por el momento se. ·ha mencionado al dinero como un reforzador c ondicionado y ge

neralizado, as! como de sus substitutos en relación al intercambio (econom!a 

de fichas). Sin embar go es obvio que el tema central de le investigac16n - - -
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conducta laboral, este recibirá un reforrador condicionado que le permitirá

cambiarlo ror cualouiegpbjeto, no solamente recibe el premio "L" sino que el

objeto por el intercambiado con su reforzador generalizado son ahora todos y

cada uno de los objetos por él preferidos.

Ee por esta oue el "dinero" ha venido a'austituir“ el bien perseguido, facili-

tando por otro lado las relaciones comerciales; adquiriendo además valores re-

presentativos ente nuestra sociedad, va gue mientras más bendfico sea al pro-

ducto de un trabajo v por lo tanto produrce mayores beneficios a ls mayor con-

tidad da seres humanos, mayor será la cantidad economica por el recibida, repre-

eentåndolo ante la sociedad como un ser productivo cuvoe productos de sus caps

cidadas laborales en cierta forma vienen a manifestarse en terminos económicos

personales ante la sociedad, siendo estos los indicativos del nivel o clase sg

cial donde el sujeto se desarrolla.

En el acto o acción del intercambio del dinero por bienes materiales, se reali-

za al mismo tiempo el intercambio de los bienes materiales por el dinero.

Es en base a este principio lo oue ha permitido realizar diferentes in-

vestioaciones sobre le conducta de transgresión, por ejemplo, en el estudio

realizado por Trejo v Pineda (19751 los sujetos intercambiaban "Fichas" por

juguetes; en el presente experimento la obtención de "X" cantidad de "Palitos“

se las reforreba econdmicemente¦ obviamente la forma de poseer lo “K' palitos

involucró las diferentes condiciones experimentales para estudiar la conducta

de transgresión. La metodologia experimental permitió el análisis del desarro-

llo de la conducta de transgresión bajo diferentes condiciones laborales

Por el momento se ha mencionado al dinero como un reforzador condicionado y ge-

neralizado, sai como de sus substitutoa en relación al intercambio (economia

de fichas). Sin embargo es obvio que el tema central de le investigación ---
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que fue llevada a cabo no verso espec!ficamanta sobre el papel y las caracte

r!stices del dinero, sino sobre la conducta da transgrasi6n logr~ndose obtener 

el enélisis de les diferentes condiciones laborales que le generen,mantianan 

y desarrollen. 

Es un hecho conocido como les diferentes sociedades han creado elguna forma 

o normas y leyes correctivas para la protacci6n de los bienes materia les y eco

n6mic~s da los sujetos poseedoras de estos en ralaci6n a aquellos posible~ 

trensgrasorae, que aún en la actualid3d existan, as! como también podemos da~ 

cir qua existen diferentes normas encargadas para la corracc16n da los trans

gresores y subsanar a los transgredidos. Por lo qua hay qua considerar qua la 

sociedad por s u misma estructura en constante desarrolle ha propiciado al ca~

bio da valoras s diferentes eventos, condicibnas y algunos cua ntos atributos 

legales, oue aunque no son tema de la presenta invastigaci6n, as pruden t e al 

reconocer qua ciertamente a trevés de la historie han existido diferentes es~ 

tratagias o tr ayectorias para obtener los bienes por medio s socia l me nt e aproba

dos y no aprobados que han variado de sociedad a s ocie1ad, as! como sus c onse 

cuentes resultentes le0a les. 

Lineamientos y principies comunes de la conduc ta da transgrasi6n : 

a) La conducta da Transgresi6n est~ determinada en gra n parte por el med ie a~ 

biente social. b) La conducta de transgresi6n va en centr a da las norma s es

tablecidas por nuestr a sociedad, c) Tanto los ni ños cern e los adultos est~n 

expuestos cctidiana~ente a presenciar, ver y oir diferentes t i pos da transgre

siones reforzadas por la sociedad, d) sus ccnsacuancies sen cetastróficas, 

e) Los m~todcs utilizados por las instituciones civil;s, tanto jur ídi cas cbmo 

cl{nices se hen caracterizado a tlravés de la historia por la aplicaci6n del 

castigo como método cohersitivo en el intento de corregir l e conducta de tran

aras16n . 

h

oue fue llevada a cabo no verso especificamente sobre el papel v las caracte-

risticea del dinero, sino sobre la conducta da transgresión logråndose obtener

al analisis de las diferentes condiciones laborales oue la ganeran,mantienen

v desarrollen.

Ea un hecho conocido como las diferentes sociedades han creado alguna forma

o normas v leves correctivas para la protección de los bienes materiales y sco-

nåmicos de los sujetos poseedores de estos en relación a aquellos posibles

transgresoraa, gue aón en la actualidad asisten, asi como también podemos de-

cir gue existen diferentes normas encargadas para la corrección de los trans-

gresoree v subsanar a los transgredidos. Por lo oue hay que considerar oue la

sociedad por su misma estructura en constante desarrollo ha propiciado el can-

bio de valores a diferentes eventos, condiciones y algunos cuantos atributos

legales, oue aunoue no son tema de la presente investigación, es prudente el

reconocer oue ciertamente a través de la historia han existido diferentes es-

trategias o trayectorias para obtener los bienes por medios socialmente aproba-

dos v no aprobados oue han variado de sociedad a sociedad, asi como sus conse-

cuentes resultentss legales.

Lineamientos v principios comunes de le conducta de transgresión:

a) La conducta de Transgresión está determinada en gran parta por el medio sm

biente social. b) La conducta de transgresión vs en contra de las normas es-

tablecidas por nuestra sociedad, cl Tanto los niños como los adultos están

expuestos cotidisnaents a presenciar, ver v oir diferentes tipos de transgre-

aiones rsforradas por la sociedad. dl sus consecuencias son cstastrdficas,

e) Los métodos utilizados por las instituciones civiles, tanto Juridicas como

clinicas se han caracterizado a dravós de la historia por la aplicación del

castigo como metodo cohsrsitivo en el intento de corregir la conducta de tran-

nresión
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Pineda y Trejo (19?6) consideren por tanto, que la investigaci6n en este campo 

dt!biere hacer un uso més frecuente de le metodología basada en u~6lo sujeto 

en donde adem~s de fortalecer el control experimental ejercido, permita la ob

serveci6n cuidadosa del "desarrollo" de patrones de comportamiento, así como 

de les verisblee con les que se enc uentra funcionalmente relacionada la cond,!;!_C 

te de transgresión, 

Hertahome y Mey (1928 en Pineda y Trjo 1976 ),Perten de la suposición de que: 

los aspectos situaci onales juegan un papel preponderante en el surgimiento de 

conductas desviadas, sus trabajos empíricos consistieron e n enfrentar e los 

niños a situaciones de juego en donde existfa la oportunidad de transgredir y 

concluyeron que esta conduc ta fue un proceso de ge neralización, ocurrie ndo . .. 

esta por la s emejanza situecibnal entre diversas ocaci ones. 

(Bijou 1975; y Pineda y Trej~- ; 1976 ) Am bos autores consideran que el estado ªE. 

tual de l a investigación en bs t a área, re quie re del surgimiento de un enfoque 

con une estrategia diferente, esto es, per s istir en intera ctuar exclusivamente 

con eventos confrontebles ye ses direct ame nte o por medio de inferenc i as estr~ 

chement e vinculedes con los da t os. Por lo que l a conduc ta de transgresión ha de 

definirse por les consecuencias que la caracterizan, esto es, como el conjunto 

de res puestas motrices verbales y emociona les ante une situación, norma, regla 

o costumbre de orden moral, entendi~ndose por estas todas aquellas normas des

tinadas o dirigidas a regir las prácticas sociales de un grupo determinado en 

ausencia de suposición o vigilancia y en donde las conse cuencias son conflic

tivas y siempre de carácter social. 

Walters e~ eL (1953), Postulan que un modelo que es recomp enzado o no cast~ga

do por auebrentar algun'!_Prohibición, es probable que sea imitado por los niños 

que presencien tel evento, mientras que el quebrantamiento imita t ivo tiene po-

ces probabilidades de ocurrir si el modelo es castigado por su com portamiento: 

5

Pineda v Trejo (1976) consideren por tanto, que la investigación en este campo

debiera hacer un uso mas frecuente de le metodologia basada en uggólo sujeto

en donde además de fortalecer el control experimental ejercido, permita la ob-

servación cuidadosa del "desarrollo" de patrones de comportamiento, asi como

de las variables con las oue se encuentra funcionalmente relacionada la conduc

te de transgresión.

Hartahoma v May (1928 en Pineda g Trjo 197E)_Parten de la suposición de oue ¦

los aspectos situacionslss juegan un papel preponderante en el surgimiento de

conductas dasviadas, sus trabajos empíricos consistieron en enfrentar a los .

niños e situaciones de juego en donde existia la oportunidad de transgredir v

concluyeron que esta conducta fue un proceso de generalización, ocurriendo

esta por le semejante situacional entre diversas ocaciones,

-'Itf] ~¬.'.iU '-.f(Bijou 1e75;V eineaa y Traje; ambos autores consideran que el estado ag

tual de la investigación en esta área, reguiere del surgimiento de un enfoque

con una estrategia diferente, esto es, persistir en interactuar exclusivamente

con eventos confrontables ya sea directamente o por medio de inferencies astra

chemente vinculadas con los datos. For lo que la conducta de transgresiónluide

definirse por las consecuencias que la caracteriran, esto es, como el conjunto

de respuestas motrices verbales g emocionales ante una situación, norma, regla

o costumbre de orden moral, entendiéndose por estas todas aquellas normas des-

tìnadas o dirigidas a regir las practicas sociales de un grupo determinado en

ausencia de suposición o vigilancia v sn donde las consecuencias son conflic-

tivas v siempre de carácter social,

malters et.e1.(19E3), Postulan oue un modelo oue es recompenzado o no castiga-

do por nuebrantar algunagrohibición, es probable gue sea imitado por los niños

cue oreeencian tel evento, mientras oue el ouebrantamiento imitativo tiene po-

cas probabilidades de ocurrir si el modelo es castigado por su comportamiento:
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ei subsecuentemente se r etira la prohibición, los niMos tienden a reproducir 

conductas desviadas del modelo, con tal presici6n como los que han visto el m~ 

deln recompensado o que lo han visto escapar impune. Estos supuestos se ven a

po ~edos por Bendure Ross y Ross (1963a) "Los ninos no siempre imitan la con

ducte del modelo sino oue elgunea veces presentan conductas nueves, esto im

plice oue le funci6n del modelo puede ser simplemente la de liberar inhibicio

nea. 

Peterson y Raid (1973).Postulen que la mayoría de los niños que necesitan ayu

da por presentar este tipo de problemas no reciben ningún tipo de tr a tamiento, 

los tratados a la usanza tradicional rara vez cambian, y muchos de loa que son 

separados forzosamente de sus hogares y llevados a centros de tratamiento reci

denciales, llegan con una probabilidad muT escaza cuando le hay de beneficiarse 

de l a experiencia; la tercera parte de casos con ninos con prob lemas de conduc

ta comunicados por padras y maestros giran en tor no de problemas de delincuen

cie, las conductas as ociadas con la transgresión son conduc tas socia les que se 

edouieren y mantienen mediante el proceso de refor zamiento social, las conduc

tas de transgresiones estuvieron complicadas en los casos mas dif íciles de tr~ 

ter. 

En el experimento realizad o por Trajo y Pineda (1976 ) , los autores manipularon 

la probabilidad en t•rminos de "oprtuoidades" de r ealizar "X" t area (tres ta

reas manuales, cada una controlada por un es tímulo discr~minativo) que fu eron : 

a) La oprtunidad de real izar el trabajo, b) no posibilidad de r ea l izar el t r~ 

bajo y c) una alternativa a la conducta de robar, las tare as fueron reforzadas 

bajo un sistema de intercambio de fichas en un pr ograma de Ra zón Fija 3 , uti

lizaron dulces y jugue te s como r eforzadores de acuerdo al número de fichas ob

tenidas, le situeci6n conflictiva consisti6 en la forma de ob tener las fichas, 

les ficha~ ood!an ser robadas sin tener consecuenc ia a lg una, pcrque estas ser-

6

51 gubggçuentemente se retira la prohibición, los niños tienden a reproducir

conductas deevisdaa del modelo, con tal presición como los oue han visto al mg

delo recompanaado o que lo han visto escapar impune. Estos supuestos se ven a-

po¬¡ados por Bendura Rosa v Rosa (1953a) “Los niños no siempre imitan la con-

ducta del modelo sino oue algunas veces presentan conductas nuevas, esto im-

plica oue la función del modelo puede ser simplemente la de liberar inhibicio-

naa.

Peterson v Reid (19?3J,Postulan que la mayoria de los niños que necesitan ayu-

da por presentar este tipo de problemas no reciben ningón tipo de tratamiento I

los tratados s la usanza tradicional rara ver cambian, g muchos da los que son

separados forzosamente de sus hogares y llevadas a centros de tratamiento reci-

dencialss, llegan con una probabilidad muç escaza cuando la hay de beneficiarse

de la experiencia; la tercera parte de casos con niños con problemas de conduc-

ts comunicados por padres v maestros giran en torno ds problemas de delincuen-

cie, las conductas asociadas con la transgresión son conductas sociales que se

sdauiaren v mantienen mediante el proceso de reforzamiento social, las conduc-

tas de transgresiones estuvieron complicadas en los casos mas dificiles de tra

tar.

En el experimento realizado por Trejo y Pineda {19?E}, los autores manipulsron

la probabilidad en terminos de "oprtuoidades“ de realizar "I" tarea (tres ta-

reaa manuales, cada una controlada por un estimulo discrbminativo) que fueron:

a) La oprtunidad de realizar el trabajo, b) no posibilidad de realizar el tra

bajo v cl una alternativa a la conducta de robar, las tareas fueron reforzados

bajo un sistema de intercambio de fichas en un programa de Eazdn Fija 3 , uti-

lizaron dulces v juguetes como reforzadores de acuerdo el nómero de fichas ob-

tenidas, le situación conflictiva consistió en la forma de obtener las fichas,

las fichas podian ser robadas sin tener consecuencia alguna, ocroue estas ser-
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v!an para obtener los DEforzadores al igual que las trabajadas. 

Pineda y Treja (1976) se plantearon como objetivo de invastigaci6n: 1) Anali- ~ 

zer los efectos de la _:presencia' transgresora sobre el nCimero da transgresiones 

emitidas en una situaci6n de conflic~o de resistenr.ia a la transgresi6n: 2) 

Analizar con un método diferente al usualmente utilizado (básicamente un dise

Mo de qrupos) el fen6meno de reelstencie a la desviaci6n, incorporando factores 

talas como: l!t ) el que los s ujetos fueran ~us propios controles, b) el us o de 

une respuesta repetitiva, c) la frecuencia como dato, etc. todos ellos propios 

de la metodologia conduc...Jual. 

De su investigac i ón los autores reportan que: Cuando se dan los medios necesa

rios para el cunplimiento de trabajo, los sujetos no emite n conducta de trans

gresión, y que cuando los s uj etos son sometidos a condiciones específicas de 

tr abajo donde no se les propórci ona los medios adecuados par a su ejecuci6n 

( i nvolucrando obviamente la perdida del reforzador) los su je tos emiten conduc

ta de trans qr esi6n, 

Estas conclusioes, en cierta for ma son la s mismas conclusiones obt e nidas en l a 

pre sente investigaci6n a difer encia de cierta s caracteris ticas involucradas 

directamente en la metodolooia y análisis de da tos. 

De donde surgi6 el interes da este estudio, fue del estudio realizado por Pi

neda y Treja (1975) al ver la posibilidad de análi s ;i.s mediante la Teoría de 

Ca tástrofe ouien donde el Lic. Sa úl Cruz poseedor de los conocimientos y de 

los alca nces y logros posibles sugiri6 la a lternativa p~ra este tipo de pro

blemát ica en particular. 

La pre sente alternativa surgió al ver el comportamiento de los sujetos en los 

r e s ultados por los autores reportados, ya que : Demostraron sus dato s un patron 

de comportamiento interesante cue no podría ser explicado por una metodolog!a 

lineal, por lo que como se puede observar en sus gráficas, estas describen 

T

vien para eetener les eeferraderes al igual que las trabajadas.

Pinede y Traje (19TE} ae eianteeren ceme eejetiue de inuaatigacien: 11 Hnsli- -

:er les efectua de 1a;prasencia trsnagrasera sebre el nümere de tranaeresìenee

emitidas en una eitusciün de cenflicte de resistencia a 1a transeresiún: 21

nnalirer cen un métede diferente al usualmente utilirade íhásicamenta un dise-

ña de erueeaì el Fenfimane de resistencia a la desuiacien, incereerande Facterea

teles ceme: E) el eue lee aujetes fueren aus erepiee centreles, bl el use de

uns reseueeta repetitiva, el le frecuencia ceme date, etc. tedee ellee ereeies

de le metedeleeie cenduc tual.
"I-¡IF

De eu ìnuestigacifin lee auteres reeerten que: Duende se dan lee medies necesa-

ries para el cumelimiente de trabaje, lee eujetee ne emiten cenducte de trene-

ereeiån, u que cuande lea eujetes sen eemetidee a cendicienee especificas de

trabaje dende ne se les ereeerciena lee medica edecuedea para su ejacucien

finuelucrande ebuiamente le perdida del referraderl lea sujetas emiten cenduc-

ts de traneereaifin.

Eetas cencluaieee, an cierta Farma sen las m1smes cenclusienea eetenidsa en la

eresents inuestieacien e diferencia de ciertas caracteristicas inuelucradsa

directamente en ls metedeleeie 9 snålisis de dstes.

De dende eurgifi el interee de este eetudie, Fue del estudie realizade per Pi-

neda y Treje {19?E) el ver le peeibilided de snålieàe mediante la Teerie de

Eetástrefe euien dende el Lic. Seúl Bru: eeseeder de lee ceneeimientes u de

lee elcences y iegres peeihlee sugirie la alternativa para este tien de ere-

elemãtica en particular.

La presente alternativa surgid al ver el cepertemiente de les eujetee en lee

reeultedes per lee suterea reeertsdes, ya que: üemeatreren aus dates un patren

de cemeertamiente interesante cue ne eedrie ser exelicade per una metedelegia

lineal, cer ie eue cemc se puede ehaervar en sus eråficss, estes describen
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la conducta d'i!os sujetos, pero l a gr~fica en si m1sna no la explica, emitie~ 

do cierte informeción valiose que puede ser representada en forma esquam6tica P! 

re su interpretación; como podrÍ~ ser: e) una representación esquem6tice donde 

se logre mostrar les inter acciones de les diferentes condiciones experimenteles 

relacionando es! los diferentes- niveles de le VI y sus dife r encies consecuentesc. 

condüctualas a trav~s da su desarrollo y trayectoria, , observa ndo y determinando 

los per ámetros qua nos indiquen la probabilidad de los camb ios t anto suaves 

cCJTio abruptos,cr ~é~, que nos permita pre decir cuando y como se genere, mentiene 

y desarrolla la conducta de transgresión. 

Va qua la presente investigación se bes~ en el modelo de C6spide de Teor!e de 

Ca~strofe, el presente modelo presenta una alternativa pare representer l e t r e-

yectorie de le fu ció.n. de densided de probabill.ided de Cúspide le cuel e n su tra-

yectoria cambia de unimodal a bimodel (ver fig. 1). 

Fig. No.1: Conforme se var íe de 

-1 (arriba) hasta +1 ( ebajo) l e 

función de de nsidad de pr obabi

lided de Cúspide cembi e de uni 

model a bimodal 

De los resultados r e portados por Pineda y Treja (1 9 76) r e portan que : Se not a 

una tende ncia positivament e acel erada en e l número de fic ha s prohibidas , lo 

que se puede observar e n l a gráfica No.1 de su investigación; en la fas e exp~ 

rf~ental LB, en donde además se puede observar un decr eme nto al pasar a l a f! 

se experimental "Una Alterna tiva", y se puece observar que al pasar a l a fa se 

experimental "R ever~;'i Ón " , la conduc te de tiransgresi ón vue lve a i ncr ementar, 

donde hay qu e not ar que estos cambi os de comportam i ento son "AER UPTDS" ; los 

autore s (Pineda y Trjo ) reoort2n un comportami ento simi la r en el s• 2 s dife-

B

cenducta deies sujetas, pere le gráfica en si misma ne la explica, amitien

cierta información valiesa que puede ser representada en Forma esquamãties pa

su interpretación; ceme pedrie aer: s) una representscien eseuemåtics dende

ieere mesflrer las interacciones de las diferentes cendicienes experimentales

relacienende asi les diferentes niveles de le UI v sus diferencias censecuentae

cundbctualee s través de su dsssrrelle y trayeeteria,,ebservsnde v determinande

les parémetres eue nes indiquen la prebehilidad de les cambies tante suaves

came seruptes,e seu, que nes permita predecir cusnde y came se genera, mantiene

v dessrrnlls la cenducte de trsnseresifin.

vs eus ia presents investigación se head en el medele de Eüspide de Tseria de

Estâstrefe, el presente medele presenta una alternative para representar la tra-

yacteria de la funcifin de densidad de prebsbülidad de Cüspìds 1a cual en su tra-

vecterìa cambie de unimedal e bimedal (ver fiq. 1).

Fiq. Ne.1: Cenferme se varia de
/ \ -1 (arriba) hasta +1 (abeja) le
¡Í \¡ Funciün de densidad de preeaei-

_-1--J-\ì lidad de Cüseìde cambia de uni-
medal a bimedal

De les rssultedes repertades per Pineda y Traje (1975) raggrtsn QUE; 55 “uta

una tendencia positivamente acelerada en el nümere de Fichas prahitidas, le

QUE BB DUEGE DDEBTUHI En le gráfica Ne.1 de su investigaciñn; en le fase espe

rimentel LE, en dende ademås es puede ebserver un decrcmsnte el casar a 1a fa

se experimental “Una Alternativa", v se puede ehservar que al pesar s la Fase

experimental “Raversi6n", 1a canduets de flanagresiún vuelve a incrementar,

dende hay eue neter nus estes cambies de cempertamiente sen “flEHUFTE5"; les

auteres (Pineda v Trje) repertrn un cempertamiente similar en el 5' 2 s dife_
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rencle del factor tlempo, pero con las mi smas características de c~ bies abreue 

tos de com portemiento,Si graficáremos los resultados reportados en términos de 

la probabilidad del modelo de Cúspide de Teoría de Ca tátroFe, nos quedar!a la 

siguie nte configuración"BIMOOAL". 

1oob· -· 
50% ~ 

T R· 

biSiS-1- ---n--- -· ---- ---· 
T R T R 

Fig. No. 2 

"a" "b" "e" 

Representación a squam átice de las diferentes condiciones probabilísticas a la~ 

que fueron sometidos los sujetos bajo una condición experimental, donde se re

presentan las diferentes condiciones: a) 100% de probabilidad de realizar el 

traba j o con su consecuente 0% de probabilidad de la emisión de la conducta de 

transgresión, b) .5 de probebilided para ambas conductas, c) 0% da probabi-

lided de realizar el trebejo con su correspondiente 100% de le emisi6n de con

ducta de transgresión, (Fig No. 12 ) (las tres gráficas corresponden a los resul 

t a dos obtenidos por diferentes sujetos sometidos a las diferentes condiciones· 

experimentales de la presente investigación, les cuales serán detalladas m~s 

adelante!• 

El aspecto cualitativo del análisis conductual será l a base que ~os permita 

lle0ar a una comprensi ón que i nvolucre el "movimiento de todo un sistema con-

ductual e t ravés de sus diferentes estados•; a) estado estab l e o de equilibrio 

b) Estedo e n movimiento incluyendo estados de"m~xlmo equili br i o inestable", 

Al t r atar con Fenómenos multivarebles y complejos y puesto que estos se mani-

fi esten de nt ro de un slstema de. continuos conductuales determinados no salame~ 

te por un factor, la metodología adecuada para su análisis debe comprender el 

proceso y les lnterecciones funclonales de los factores que de este son Función 

por lo que •s obvio que un análisis de ~sta clase nos proporcionará informaci6n 

mas c ompleta del comportami ento de los organismos; 

9

¡En;1g ¿E1 Faster tiempe, pare cen las mismas caracteristicas de ca-eies abraug

tes de campertemiente.Ei graficärames lee resultades repertades en termines de

la prebebilidad del medele de Eüspide de Teerie de Eatåtrefe, nes quedaria la

siguiente cenfiguracibn"EIHUDflL“.

1- --| en 1-1- I- -I II- 1'* 1'-'I-'I *°"'-_*-¡¬r 'I--IP

sue . . f -.¬¬ -~-› -
Fig. Ne. 2

T H T H T H
IBH llhl llull

Hepresentacifin sseusmãtica de les diferentes cendicienea erebabilisticss a las

que Faeran semstides les sujetes baje una cendicifin experimental, dende se ra-

presentsn las diferentes cendicienea: sì 1DD% de prebsbilidsd de reaiiasr el

trabaje cen su censecuente U% de erebebilided de Ia smisiñn de le cenducte de

trenseresifin, bì .5 de prebsbilided para ambas cenductas, c) DE de prebebi-

lidad de rsaiirsr sl trabaje cen su eerrespendisnta 1Ufl% de la emisifin de cen-

ducts de trenseresifin,{Fie Ne.'É 1 (les tres gråfiees cerreseenden a les reed;

tedes ebtenides per diferentes sujetes semstides e las diferentes cendicienea

experimentales de la presente invastieacifin, las cuales serán detalladas más

adelantelf

E1 espeete cualitstive del análisis cenductual seré le base que nes permite

11eeer e una cempreneiñn nue inuelucre ai “mevimiente de tede un sistema een-

ductuai a través de sus diferentes astades“¦ sì estade estable e de equilibrie

bì Estade en mevimiente inciuvende estades de"måxime equilibrie inestable".

fll tratar een fenemenes multivsraeles v cempisjea v pueste sue estes se mani-

fiesten demtre de un sistema de centinues cenductuales determinadas ne aelameg

te per un fscter, le mstedeleeis adecuada pare su análisis debe cemprender el

erecsse q las interaccienes funcienaias de les faeterea que de esta een funcien

per le que te eevie sus un análisis de este clase nes preperciensrá infermacien

mas ccmpleta del cempertamiente de les ergenismes,
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El exemen minucioso de los catos ant eriormente deta llados nos condujo a la 

indagaci6n de la posibilidad de una metodología que permita el an~lisis en 

conjunto precisamente de este tipo de datos. 

13

E1 examen minuciese de les dates anteriormente detalladas nes cenduje a ia

indageciån de la pesibilided de une mstedelegia que permite el análisis en

cenjunte precisamente de este tipe de dates.
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TECJHA DE CATAS TRDFE 

Le Teoría de Cet~strofe fue creada por el Dr. Rene Thom, autor de "Stability 

and Morphogenesis" { 197~ ). La Teorla de Catástrofe es un nuevo m6todo matemi 

tico que describe la evoluci6n de formas en la naturaleza , por ejemplo, cambio 

en el curso de eventos, cambio en l a forma de los objetos, cambio en un siste

ma de conducta, cambio e n "ideas• en sí mismas, 6tc;tambi6n predice la forma 

del proceso, sus predicciones y de s cri r ciones son "Cualitativas". 

El objetivo da Thom es cescribir el ''origen" de formas el cual el llzme morpho

qenesis" El lenguaj e matemático de la teoria de Catáctrofe esta basado sobre 

el supuesto de estabilidad estructural y una actividad cualitativa más que cuan

titativa. Thom ( 1965) señala: Lo s MOD ELOS deben describir tanto car.i bios conti

nuo~ como discontinuos, reteniendcr 9US Estructuras cualitativas a pesar de pe

quel'lee variantes, o sea que el modelo permanece ESTABLE. 

Les características de cualquir modelo es t able discont i nuo son: a) No depen

den de un potencial especifico involucrado, solo de su exi s t encia, b) No de

penden de condiciones especificas r eg ulando comportamiento, sino de su número 

c) No dependen de las relaciones cuantitativas e s pecificas entre las condicio

nes causa y efecto y su comportamiento resultante, sino de l hecho empírico de 

que tales relaciones existen. 

Los modelos son un elemento en la dinámica de los procedimientos cieo~ 

tificos. El proceso e investigar es "CICLICD" even tualme nte dibujado en todos 

Jos elementos no mater ia l es o corpora les, de donde partiremos pera su co.scrip

ci6n (Farero J. Thomas 1978 ). 

Para ciertas combinaciones de Factores control, exi s ten do s posibles esta dos 

est~bles, uno por arriba de la qr~fica del pliguE, y uno más abajo de · l a supe! 

ficie oor debajo del pliegue. El c~~portemien+.o del siste~a bajo estas condi

ciones es llemedo" BI~CD~ L" significa que las mls~es condiciones permiten los 

11

Tarma ne cnmsmsre

LE 150,19 de gatåstrefe fue creada por el Dr. Rene Them, autor de "ãtability

and enrphgggnggigfi { 19TE 3. Le Teoria de Catástrofe es un nueve método matemå

tico que describe la evolución de formas en la naturaleza, UU? Ejflmfllfln Cflmhïfl

en el curse de eventos, cambio an la forma de los objetos, cambio en un siste-

ma de conducta, cambie en "idees' en si mismas, åtc;tembiÉn predice le forme

del proceso, sus predicciones y descripciones son “Euslitativss'.

El ebjetive de Them es describir el'brigen" de formes el cual el llama merphe-

oenesis" El lenguaje matemático de le teoria de Catåctrefe esta basado sobre

el supuesto de estabilidad estructural y una actividad cualitativa más que cuan

titetive. Thom (19651 señale: Los HUUELDS deben describir tante cambies conti-

nuos como discontinuos,eetsniendo" sus estructuras cualitativas a pesar de ps-

euefise variantes,e searma sl modelo permanece ESTHBLE.

Las caracteristicas de cualquir medele estable diecentinue sen: el No depen-

den de un potencial especifico involucrado, sele de su existencia, b) No de-

penden de condiciones especificas regulando comportamiento, sino de su número

cl No dependen de las relaciones cuantitativas especificas entre las condicio-

nes causa q efecto v su comportamiento resultante, sino del hecho empírico de

que teles relaciones existen.

Los modelos sen un elemento en la dinamica de los procedimientos cisne

tifices. E1 proceso e investigar es "EIELIED" eventualmente dibujado en tedes

los elementos no materiales e corporales, de donde partiremos para su descrip-

ción (Farare J. Thomas 19?B).

Para ciertes combinaciones de Factores control, existen dos posibles estados

estables. uno por arriba de la eråfics del pligue, 9 uno más abajo de la super

ficie cor debajo del pliegue. El comportamiento del sistema bajo estas condi-

ciones es llamedo"ElHCDeL“ significa oue las mismas condiciones permiten los
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astados e~tebles (Ver fiq. No.3),El estado compuesto involucra una ~eleci6n 

de suposiciones espéc!ficas que nos c2nducen a un objeto matem~tico al cual 

denomlneremoe C}J ) que comprende una familia paramétrica Ce( , P, ) siendo estos 

el roca de atenci6n ya que corresponden a diferenteg variaciones en las candi-

cienes del sistema ri a una variedad de sistemas de la misma clase. 

La construcci6n del modelo es un proceso de estados que provienen de un 

marco general de elementos conceptuales (ubicaci'Ón de los es tados dentro del 

sistema a una clase de sistemas dentro del campo de acción) El 

método invol ucra una exposición sistemática de anaálisis de modelos de eiste~ 

mas dinámicos en donde el concepto de Catástrofe es visto como una noción al

canzable ~en ciertos estados en el análisis dentro del modelo. Por esto un aná_ 

li .<;is adicional proporciona otro elemento para la com prensión del sistema co.!2 

ductuel, este es el análisis de Cat~strofe; (Thomas J. Farero, 1978) . 

El modelo de catástrofe de Cúspide tiene cinco caracterís ticas cualitati vas que 

son: 1).- lllI MOOA LIDAD; 2) rnAC CE SIB ILIDAD; 3) SALTOS REPEN TI NCS; 4) HISTERE 

SIS; 5) DIVERGENCIA : Las cuales están todas relacionadas entre si. (ver Fig. 

No. ~). La Fig. No. 5 muestra l a Ei t uaci6n, el sistema pued e pasar suavement e 

de "a" a "b" y re gresar, de •a• a "c" y regresar, de "b " a "e " y 

regresar, pero si e l sistema esté en "c" y el f ac tor control 2 se increme nt a 

, el punto alcanza "d" ••• y no hay donde ir. El estado mínimo estable ha 

cambiado a un punto de inflección y cualqaie r incremen to en el factor control 

2 obliga al siste~a a "SALTAR" al estado mínimo e s t ab l e iz quierdo "e". Es 

to pase tan rápido a tr av6s de un est2do de no equilibrio que l a t ransición 

es una CATASTROFE. Un salto similar ocurre en el caso de que un siste~a es té 

en "e" y es alterado por un decreme nto del factor control 2, se m~eve •r• 
y ~alta catastr6r1ca~e~te a "c". El paso de "c" a "e" ya sea sua vemente 

o cetestrófic:emente, dFpEnde del caso particular de la secuencia y el grado 
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estados estables Eflar fio. No,3l,E1 estado compuesto involucre una relacion

de suposiciones especificas oue nos conducen a un objeto matemático al cual

denominaramoa (pl oue comprende una familia parsmátrica {q , Q J siendo estos

el foco de atencion ve que corresponden a diferentes variaciones en las condi-

ciones del sistema e a una variedad es sistemas de la misma clase,

La construccion dal modelo es un proceso de estados que provienen de un

marco general de elementos conceptuales (ubicacion ds los estados dentro del

sistema a una class de sistemas dentro del campo de accion) Él

mátodo involucre una exposicion sistemática de anaolisìs de modelos de siatee

mas dinámicos en donde el concepto de Catástrofe es visto como una nocion al-

csneable en ciertos estados en el análisis dentro del modelo, Por este un ená_

lisis adicional proporciona otro elemento para la comprension del sistema cog'

ductual, este es al snolisis ds Catástrofe; (Thomas J, Fsraro, 19?E},

El modelo de catástrofe de Cüspide tiene cinco caracteristicas cualitativas oue

aan; 1).- e1eooer_Iooc; si Irmocesïsïtloso; 31 astros sEeseT1.~.:1:s; si Hisreee..
5151 5) DIUEEGEHEIH: Las cuales están todas relacionadas entre si. (ver Fig.

Ne. H). Le Fio. No. 5 muestra le situacion, el sistema puede casar suavemente

de "a" s "b" v regresar, de "a" a 'c“ o regresar, da "b" a "af s

regresar, pero si el sistema está en "c" y el factor control 2 se incrementa

, al punto alcanza Hd" ,,,v no hay donde ir, El estado minimo estable ha

cambiado e un punto de infleccion v cualooisr incremento sn el factor control

2 obliga al sistema a "5HLTHH“ al estado minimo estable izouiardo "e", Es-

to oaae tan rápido a traváa de un estade de no eouilibrio sus le trensicion

ge une EnTH5TEEFE, Un salto similar ocurre en el ceso de oue un sistema esta

en "I" v es alterado por un decrsmsnto del Factor control 2, se mueve "ff

y salta cstsstrofics-este e "c", El paso de "o" s "a" ya eee euesemeneg

e cetsstroficemante, depende del caso particular ds la secuencia v el grado
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de lo5 cambios en los factores control. 

Si un sistema est~ en "c" y el factor control 2 incremente y decrementa alteL 

nedamente, el resultado es un ciclo de comportamiento con dos porciones suaves 

enlazadas por catástrofes. Tal ciclo es llamado " HISTERESISº (ver fig. No.§) 

Les propiedades del estado son ahora predictivas en la presentaci6n esquemáti

ca en relaci6n a la situaci6n. El modelo exhibe en su estructura formal cierta~ 

propiedades carácter1sticas que permiten comprender el concepto de CATASTROFE 

como una serie de elementos fructíferos en su análisis, por ejemplo: interpre

tar el resultado de las combinaciones en pr::iceso que actúan en conjunto dentr.o 

de un sistema; lQué clase de conducta . del .sistema se alcanza cuan-

do los procesos actúan en conjunto, l& pregunta involucra la determinaci6n de 

c6mo varia le conducta en relaci6n con variaci6n en lo s parámetros asociados 

con los co~ponentes en el proceso. 

SI STEMA DI VERGEN TE. 

La herrami enta predictiva de los psic6logos es la estadística, y el uso de es

ta en . conjunto con un modelo matemático de es ta naturaleza es un elEmento 

sumamente fructífero en la pred1cci6n de los fenómenos, Cambios c ontinuos mos

trados como cam inos sobre la gráfica de ca tástrofe de cúspide (ver fig No. S). 

Existen tres puntos i mporta ntes a recordar el usar las gráficas de catástrofe 

el emental c6mo modelo cualitativo de proceso; 

PRIMERO: 

No tiene escale, aunque se puede decir que los valores de un factor incremen

ten en una direcci6n y decrementan en direcci6n opuesta, no se puede decir qué 

ten r~oidamente lo hace, de hecho la tesa de incremento no debe ser necesaria

men t e constante, esto sinnificn que no da informaci6n cua ntitativa, as! para 

identificar cualouier punto eonun nivel de comportamiento especifico es nece

sario er.ecuer le superficie a mediciones empíricas; 

SEGUrJDO : 

Las gráficas muestran la forma can6nice de cada superflcie catastr6fica, estas 
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de los cambios en los factores control.

Si un sistema esta sn "c" v al factor control 2 incrementa v decrementa alter

nadamsnte, el resultado es un ciclo de comportamiento con dos porciones suaves

enlazadas por catástrofes. Tal ciclo es llamado " H15TEHE5I5“ (ver fio. No.ê)

Las propiedades del estado son ahora prediotivaa en la presentacion eaquemäti-

ca en relación e la situación. E1 modelo exhibe en su estructura Formal ciertas

propiedades caracteristicas que permitan comprender el concepto de CÉTÄSTRUFE

 .

coo una seria de elementos Fructiferos en su análisis, por ejemplo: interpre-

tar el resultado de las combinaciones sn proceso que actúan en conjunto dentro

de un sistema; ¿Que ciase de conducta del sistema se alcanza cuan-

do los procesos actuan en conjunto, 1a.preounta involucra la determinación de

como varia le conducta en relación con variación en los parámetros asociados

con los componentes en el proceso.

EI5TEMfi UIUEHGENTE.

La herramienta predictiva de los psicfilogos es le estadistica, v el uso de es-

ta en.conjunto con un modelo matemático de esta neturalera es un elemento

sumamente fructífero en la predicción de los Fenfimenos. Cambios continuos mos-

trados como caminos sobre la gráfica de catástrofe de cúspide (var Fig Ho. 5).

Existen tras puntos importantes a recordar al usar las gráficas de catástrofe

elemental como modelo cualitativo de proceso:

PRIHEPD:

No tiene escala, aunque se puede decir oue los valores de un Factor incremen-

tan en una direccion v dacrementen en direccion opuesta, no se puede decir que

tan rapidamente 1o hace, de hecho la tasa de incremento no debe aer necesaria-

mente constente, esta aionifica que no de informacion cuantitativa, asi para

identificar cuelcuier punto eoninrnível de comportamiento especifico es nece-

serio adecuar 1a superficie a mediciones empíricas;

SEGUNDE:

Las gráficas muestren la Forma canñnica de cada superficie cataatrfifica, estas
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son formas básicas o es t2 ndares. 

TERCER O: 

Lo s modelos por sí m~smos son altamente idealizados por el su pue s to que sola

mente un potencial es involucrado, este supue sto i mplica que uo_prticeso·_entero 

puede ser modelado con ur. simple tipo de catástrofe elemental. En un proceso 

complejo nat ural, existen múltiples potenciales, por lo que las cstéstro~es ~ 

lementales son en un sentido estáticas. 

Le mayoría de las teorías existentes tratan de explicar el comportemiento, de 

elgí..ina forme "todas" "describen" fenómenos. La t eoría de Catástrofe nos es de 

gran utilidad ya que permite or gan izar la información de fo~ma más precisa y 

de formas cuelitativamenta multidimencionales, ayudandonos de esta forma a vi

sualizar le interacci6n de dos o m ~ s f actores qua conforman el comportamie nto : 

Existen muchos modelos en Física qua si8uen el modelo de l a Teoría de Catéstro 

fa, siendo sorprendente la aplic2ci6n de este a otras di sci plinas: En Biol!Dg Ía 

proporciona model os pare e l desarrollo embrionario , en Psico l ogía y Sociología 

exi s ten model os dentro de l a co.1 pl ejidad de l as relaciones humanas ofreciendo 

nuevos diseños experimentales. (Raól Ga llardo: C om~nicación personal, 1982) 

1h

son formas básicas o estandares.

TEÑCEHÚI
 

Los modelos por si mismos son altamente ideelízados por el supuesto que sole-

mente un potencial es involucrado, este supuesto implica que uo-poceeo-entero

puede ser modelado con un simple tipo de catástrofe elemental, En un proceso

complejo natural, existen múltiples potenciales, por lo que las oetåstrofias E

lementeles son en un sentido estfitioas.

La mavoríe de las teorias existentes tratan de explicar el comportamiento, de

alguna Forma "todas" "describen" fenñenoe. La teoria de Catástrofe nos es de

oran utilidad ya oue permite organirar la informacion de Forme más precisa y

de formes cuelitetivsmante multidimencioneles, avudendonos de esta Forma e vi-

sualizar le interacción de dos o mes Factores oue conforman el comportamiento:

Existen muchos modelos en Fisica oue siouen el modelo de la Teoria de Catastro

Fe, siendo sorprendente la aplicacion de este e otras disciplinas: En Eiolooie

proporciona modelos para el desarrollo embrionario, en Psicologia v Sociologia

existen modelos dentro de la complejidad de las relaciones humanas ofreciendo

“UE“Ú3 dïseñfls E*DETïmE“ta1E5-(Raül Gallardo: Coonicacibn personal, 1952)
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Estado estable 

Fig. No . 3 Comportamiento Bi modal mostr a ndo ambos estados est ables en el 

sistema, as1 como la f amilia paramétr ica C)'i) con sus r es pec t ivos par~m e
troe ( -< ' ro ) 

1hJ

Estado estable
` 2

ju Estado estable

1

el-I.'¦'
Factor normal

de asimetría
Factor

e division
Eifurcaciôn

F

sistema, asi como le famili

troa(-<' ,fiì

ig. No. 3 Comportamiento Eimodal mostrando ambos estao

|-FJfl' _ 1'

os estables en el

e psrsmêtrica íjflì con sus respectivos paráme-
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3 

3,-Catastrofe 

J 
Conducta 

Inaccesible 2 

Bimoda 11 dad 

,; 

Fig . No. 4 Mode lo de Catástrofe de Cúspide mostrando las cinco caracter1sti cas 

cualitativas: 1) Bimodelidad ; ¿ ) Inaccesibili da d; 3) Sa ltos re pent i nos; 4 ) His 

teresis; 5) Diver oenc1a. 

1h,2

5 Diveroencia

l Bimode1lded;1

3

3.-Eatastrofe ' ` * * *" * * Ennducta

la Insooesible 2

Bimodalidad -
4.
I
I

'I

 #”ïí'-___;
Histeresis _

fi{

Heimetria

F
Eifurcecifin

Fic, Ho. L Podelo de Catástrofe de Eüspide mostrando las cinco características
cualitativas: 1? Eimodalidsd; El Inaccesibilided; 31 Saltos repentinos; à) His
tereeis; 5? Diveroencis,
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Factor 

Factor 

control 
0-

\ 
1 

Cambio 

Suava 

F1g. No. 5 Cat~strofe de Cúspide most rando los cambios del sit11ma 

Lo s punt os de inflecci6n "d" y los sa ltos ce tastr6fic os d-e, e-f, f~c. 

esi comr le rea i6n Inaccesible 

Factor control 2

Fambïfl camera
$“a"e ` suave

¬o 02 \
Cambio

GP

› Ba tltrofesuave ' ç
Reoion
inaccesible

1
¡-

cståstiffe

1h,3

Factor

control

1

Fiq. No.5 Emtåstrofe de Efispide mostrando los cambios del sitlme

Los puntos de infleccibn "d" v los saltos catastróficos d-e, e-f, f-c.

asi como le renifin Inacresible
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· ... ... 

Fig. No. 6. Ciclo de Histeresis. 

. . 

14,4 

.. 

Trayectoria 

ï

u, ma

Fiq. No. E. Ciclo de Histeresis.

Travectorie

1h,L

I Comportamiento
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POR LO ~UE LOS OBJE TIVOS SON 

A,-) El análisis de la posibilidad de c;ue le, tr a nsgresión se realice como una 

Catástrofe, 

8),- Mostrar una alternativa para la compre nsi6n de conductas que se desarro

llan y expresen dentro de un continuo conductual y cuyos indices de cam

bio solo pueden ser analizados mediante el emple o de parámetros dinámicos 

y comprensivos y que no excluye n la presentación no discr eta de las vari~ 

bles que afectan a l campo en cuest i ón , 

C) .- Aislar el modelo de catástrofe más adecuado par a los da tos obtenidos c; ue 

per~ ita le explicBción y predicción estadística dE l a tr a nsgresi6n dentro 

de los 11m1tantes impuestos por la metodología a emplear con sujetos por 

sepa r ado . 

0) ,- Lograr re a lizar una técnica o arreglo experime ntal que permita la manipu

lación de l as va r iables indep2ndi e ntes más i mporta ntes de ma nera aue es

tas concurriecen en la pre di cción de una Catástrofe en caso de ser este 

el cam ino adoptado por el tr a nsgresor. 

15

PUR LG QUE LU5 UBJETIVÚ5 SUN

no-}

Bjo-

Citie-

Dji-

El análisis de la posibilidad de cue la transgresión se realice como una

Catástrofe.

Mostrar una alternativa para la comprensión de conductas oue se desarro-

llen v expresan dentro de un continuo conductual v cuyos indices de cam-

bio solo pueden ser analizados mediante el empleo de parámetros dinámicos

v comprensivoe v oue no excluyen le presentación no discreta de las varia

bles cue afectan al campo en cuestión.

aislar el modelo de catástrofe más adecuado para los datos obtenidos cue

permita le explicación v predicción estadistica de la transgresión dentro

de los limitantes impuestos por la metodologia a emplear con sujetos por

separado.

Lograr realizar una técnica o arreglo experimental que permite 12 manipu-

lación de las variables independientes mås importantes de manera gus 55-

tas concurriecan en la predicción de una Eatåstrofe en caso de ser este

el camino adoptado por el transnresor.
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ME TODO 

SUJETOS: ,,, 
-----El criterio par a l s s elección de los sujetos que participaron e n Ja presente 

1nvestigeci6n fue: a) haber cump l ido nueve aftas de edad, b) na haber cumplido 

once aftos, c ) que provengan de un nivel s ocioeconómico medio, d) asistan a 

la escuela o sean capaces de leer, escribir, s umar y restar. 

ESPAC I O EXPER IMEN TAL 
\. ' • 

Les ses16nes exper i mentales se llevaron e cabo en el cub!culo No . 8 del edifi 

cio A-5, 502. El cubículo mide 2. 25 m. x 2. 10 m., un e s critori o de .60 m. x 

m. x .?5 m. Dos l ibreros pegados s la pared, ambos cubr en una ár ea de .4 0 m. 

x 1. 20 m. x .?5 m., y dos s i llas de star. 

MATERIALES 

Se ut il iza ro n tr es t ab l as de . 64 . 5 m. x 9.5 cm. x 1. 5 cm . se colocaron en far 

ma peralels , sepa r adas en tr e s í por 10, cm., Las t abl as es t aban pe rforadas 

con áno ulos en difer entes di r ec ci6nes , dic has cavida des sumaron en total 100 

Hubo 350 palitos , las cua les mi dieron en tr e 6,5 y 22 . 5 cm; a 200 palitos se 

les marco e n uno de los extrem os por medio de una estrrel l a, Se coloco un 

r eloj 9 l a vista de l os su jet os ; un cronóme t ro, ta rje t as de ca rtón de 14 cm 

x 21 , 5 cm. con l es núm eros de l 10 al 1 en forma de s cendent e; un t ab l ero de 

Unice l de 47 cm, x 34 cm . x 2 , 5 cm, con 150 cav i dades dis tr i bui das en 10 hi-

leras (15 cav i dades por hilera sepc r adas ~ntre sí por 3 cm. ) y 10 columnas 

s epara das por 4 cm , 
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HETUDU

SUJETOS:
I'

.1-f _,.f?'

El criterio para la selección de los sujetos oue participaron en la presente

investigación fue: al haber cumplido nueve años de edad, bl no haber cumplido

one anos, c) oue provengan de un nivel socioeconómico medio, d) asistan a

la escuela o sean capaces de leer, escribir, sumar v resta.

ESPHEIÚ EIPERIMENTHL
¬.- 1. . '

Las sesiones experimentales se llevaron s cabo en el oubioulo No. E del edifi

cio A-5, 502. El cubiculo mida 2.25 m. x 2.10 m., un escritorio de .GD m. x

1 m, x .75 m, Dos libreros pegados e la pared, ambos cubren una óree de .üü m.

x 1.20 m. x .75 m,, y dos sillas de star,

HÄTÉRIHLFE

se u1:i11-:sx-on tres tablas de .sl-.5 m. x 9.5 om. x 1.5 om. se ooloooroo oo fo;
me paralela, separadas entre si por 1D. cm., Las tables estaran perforades

con ónoulos en diferentes direcciónes, dichas cavidades sumaron en total lüü

Hubo 350 palitos, los cuales midieron entre 5,5 y 22,5 cm; e EDU palitos se

las marco en uno de los extremos por medio de una estrrelle, Se coloco un

reloj e la vista de los sujetos; un cronómetro, tarjetas de cartón de 1h cm

x 21.5 cm. con los nómeros del 10 al 1 en forma descendente; un tablero de

Unioel de #7 cm, M ìfi cm. H 2.5 cm. con 150 cavidades distribuidas en 10 hi-

leras (15 cavidades por hilera separadas entre si por 3 cm.l v 13 columnas

separadas oor L cm.
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DISEÑO EXPEHIM::rvTAL 

El diseAo utilizado fue : Univeriable, con tres nive les de l a Variable lnde-

pendiente. 

LA VARIABLE I NDEPFNDI EN TE: El acceso a los medios de trabajo para la realiz~ 

ci6n de la taree a especificar, o_ sea l a probabilidad de que los sujetos rea

lizaran el trabajo la cual fue pre se ntada a los s uj etos en forma azarosa. 

NIVELE S DE U1 VARIABLE IND:OPENDIE NTE. 

Los niveles de VI se dividieron en términos cualitativos en: a) Probabilidad 

ba ja (cero % de posibilidad de realizar e l tr a bajo) b) Probabilida d media (50 

% de realizar el trabajo) c ) Proba bi lidad alta (100% de pr obabilidad de rea

lizar el trabajo). 

DEFHJICION DE LA RESPUESTA DE TRA íVSGRESION : 

En l a presente investioación se defi nio la c onducta de transgresi ón de acuer -

do al s iguiente requisito: Que el sujeto coloque en el tablero o haya entreg~ 

do el experimentado~ un número mayor de palitos marcados a l os coloce_dos en 

l as tablas. 

<'R OCED I~ IE: l'HD 
.... _._,,.· 

"--c ...... ¿ 

Todas l as fases estaba n comprendidas -p'Ó'r "'n'O'EIW"'éftSa"y"as--{ con una duración de 

ci nco minutos, se dio por terminada la sesión cuando el s uje to cumplia con el 

requisito o completaba los neeve ensayos. 

·-TAREA A REALIZAR 

Los su je tos ten!an que llenar el tablero de Unicel con 150 pali tos marcados 
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olseflo exeeerneeïnt
El diseño utilizado fue: Univeriable, con tres niveles de la Variable Inde-

pendiente.

LH URRIHELE INDEPFNDIEHTE: El acceso a los medios de trabajo para le realiza

cian de 15 ¿Eran E Egpsgirigflr, o aaa la probabilidad de oue los sujetos ree-

lizsren el trabajo la cual fue presentada e los sujetos en forme azarosa,

Nlvtiee es Le ueeïnete Ieoeeaeaïeertr
Los niveles de UI se dividieron en términos cualitativos sn: a) Probabilidad

baja (cero E de posibilidad de realizar el trabajo) b) Probabilidad media (SU

í de realizar el trabajo) c) Probabilidad alta (1UUä de probabilidad de rea-

lizar el trabajo).

DEFINIÉIÚN DE Lfl REEPUESTH DE TRAHSGREEIEN:

En la presente investigación se definía la conducta de transgresión de acuer-

do el siguiente recuisito: Due el sujeto coloque en el tablero o have entrega

do sl experimentados un número mayor de palitos marcados e los co1oca_dos en

las tablas.

FHEÉEBIVIÉNTU
J'-_ -..__

.n__
. 4

Todas las fases estaban comprendidas pór'HüäVe“ehes§óe1 con una duración de

cinco minutos, se dio por terminada la sesión cuando el sujeto cumplie con el

requisito o completada los neeva ensayos,

reses n aeetlzea `
Los sujetos tenian que llenar el tablero de Unicel con 150 palitos marcados

-
_-
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REFCflZADOR 

Se les pago a los sujetos 30$ si cumplían con el requisito especificado antes 

del inicio de la tarea. 

INSTRUCCIONES 

1: 

a).- Se les dieron a los sujetos las siguientes instrucci6nes dentro del cubi 

culo: Lo que tienes que hacer es lo siguiente: 

Ti Fnes que llenar el tablero con los palitos marcados (P&), se le mostraron 

los P8 y el tablero y se le modelo la conducta a realizar con 5 6 6 P&. Tie

nes que sacar todos los palitos de les tablas y todos los P& que encms ntres 

en las tablas los vas a coDocar en el tablero, tienes que ll e nar el tablero 

con los P&, vas a tener suficiente tiempo para traba jar, ves a t ener 5' y te 

voy e dar nueve oportunidades, si llen~s el tablero antes de l as nu eve opr tu

nidedes, no importa, cuando tu llenes el tablero yo te doy t u reforzador o sea 

te pago tus 30 $ , por tu t abajo. 

b).- Se le señalo la tarjeta de carton y s e l e dijo : Cad a ve z que pa sen 5 1 y 

que termines de trabajar voy a marcar co n une cruz e l No. 10 , lueg o el 9, el 

8, y asi sucesivamente hasta que termines eD número de opor t unida des , es! t e 

dsras cuenta de cu~ntas oprtunidades te quedan, 

c).- Me voy e salir del cublculo para que trabajes s6lo y sin que nadie t e i 2 

terrumpa, ah! esté el reloj, cuando pasen los 5' te toco l e puer t a y tu me 

ebres 6 si se me pasa e m! el tiempo tú sales a los 5 minut os 
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HEF|.ÍflZ.fl|.ElEH

Ea las pago e los sujetos 351 si cumplian con el requisito especificado antes

del inicio de la tarea.

INSTPUEBIUNEB

1:

al.- Se las dieron e los sujetos las siguientes instruocíónas dentro del cubí

culo: Lo oue tienes que hacer es lo siguiente:

Tienes que llenar el tablero con los palitos marcados (Ps), se le mostraron

los PE v el tablero v se le modelo la conducta a realizar con 5 ó B PE, Tis-

nes que sacar todos los palitos de las teclas v todos los Pt qua encoentres

en las tables los vas s oorocar en el tablero, tienes que llenar al tablero

con los PE, vas e tener suficiente tiempo para trabajar, vas a tener 5' v te

vov a dar nueva oportunidades, si llenas el tablero antes de las nueve oprtu_

nídadea, no importa, cuando tu llenas el tablero oo te dov tu raforzador o sea

te pana tus 3o E, por tu tabajo.

bl.- Se la señalo la tarjeta de carton u se le dijo: Cada vea que pasan 5' y

oue termines de trabajar uov a marcar con una cruz al No, 15, luego el 9, el

E, v asi sucesivamente hasta oue termines el nómero de oportunidades, asi te

darse cuenta de cuantas oprtunidades te quedan,

cl.- He vov e salir del oubiculo para que trabajas sólo v sin que nadie te ig

terrupa, ahi estó el reloj, cuando pasen los 5' te toco la puerta v tu me

abres ó si se ms pasa a mi el tiempo tó sales a los 5 minutos
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Al finalizar cada ensayo se lEB dio la siguiente retroalimentación: 

Encontr aste todos estos pe litos marcados , s eñalando e l ta blero, te queda n N 

oportunidades para llenarlo, ahor a s olame nte tiene s "X" oportunidades de 5 1 

para ll enarlo con los PI que encu entres e n las t ablas. 

3, Se le pi dio a los s u j e tos que e s per fi r a n afuera de l cublculo mien t ras se les 

volvi e p, co locar los palitos en las tables de acuerdo a l a co ndici ón experi-

me nta l por la '- Ue es tuviere pas ando, una vez a rreg l ada l a condición e xper im~n 

tal se le (s) di j o lya puedes pasar e tr aba jar!. 

PRE SEN TACION ESPE CIF ICA DE LA V~R I A BLE I~OE Pl NO I ~ ~ TE ,,.,-... 
En cr.da sesi ón se pre se ntaron los tres ni ve l es de la VI , ca da nive l estubo 

cons tituido por tr es ensayos, pa r a l a pro bab ilidad"al t a • (P . C) l e corr espon-

dier on l as s i gui en t es can tidad Es de pe l i tos mar cados d i s ponibles e n las ta -

bles: ensa yo j =20 P& , ensayo 2= 17P& , e nsay o 3=12P& ; l a pr obabil idad media ( ~ 

B) est .bo confor ma lts por l os s i gui entes e nsay os : e rosayo 1= 7P& , ens ayo c=B 

P&, ensay o 3 = 6P&; y pera l e proba bilidad ba je (P , A) le corr es pondieron los 

s iguient es ensay os: ensay o 1=3P& , ensayo e= 2 P& , ensayo 3=0P& . 

La sec ue nci a como se present aron l os tre niveles fue: C - B - A 
. - --.... 

FASE 8.- A - 8 - C 

FASE C. - B - A - C 

FASE D.- 8 - C - A 
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2.

111 finalizar cada anaaya aa lea din la aìguiant retroalimentación:

Encuntraata todos astua palìtna marcadas, aañalandn al tablarn, ta quadan N

anurtunìdadaa para llanarlu, ahura anlamanta tianaa "X" uportunidadaa da 5'

para 11anar1u :nn laa Pl qua ancuantraa an Jaa tahlaa.

3. 5a la pídia a laa aujatna qua aaparãran afuara dal aubínula mientras aa laa

ualvia a calamar laa palitua an laa tahlaa da acuerdo a la candiciãn experi-

mental nur la sua astuviare paaandn, una ua: arraglada la condición axparimåp

tal aa 1a(a} diju lya puedas paaar a trahajarl. ~

PRESENTFEIBN ESPECIFICH DE LH ULHIHBLE IRDEFLNDILHTE

En cada aaaifin se presentaran laa tras nìualaa de la UI, cada nìual asfubfi

cunatituidn par traa ansayua. nara la prnbah1lìdad"a1ta" {P.E) la carraspan-

Hìarnn las aiquìantaa cantidades da palìtua marcadas díapaniblaa an las ta-

blaa: anaayu fl=2ü F3, anaayu 2=17F&, anaaya 3=12P&¡ la probabilidad mania (E

El aatfibu cunfnrnadfi Dar las ainuiantaa anaayna: anaayn 1= TPE, ensaya 2=B

PB, anaayn 3 = EPS; y para la prubahìlìdad baja (P.H} le curraspandíerun las

aìquiantaa ansayna: anaayn 1=3P&, anaaya 2= EPS, anaaya 3=UPB.

FLÚE n

La aacuancìa :uma aa presentaran laa tra nìvalaa fua: B - B - A

FHSE B.- H - B - C
'h

FàEE C.- B - Q - C

FÉEE D.- B - C - Ã
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SISTEMA DE REGISTRO: 

Se utilizo un sistema de regi s tro de frecuencia en donde se anoto por colum

nas: 1) Número de ensayo; 2) P& 8n l as t ab l as , 3) P, trabajados, 4) P~ entr~ 

gedos o colocados en el unicel, 5) P& robedc:a (Ver PP. 20.1) 

ANA LISIS DE DATOS . 

Se utilizo el método de N= 1 pare la a plicaci6n del enálisis cua litativo con 

el modelo de Cat~strofe de Cúspide, 

.J

ED

EIETEHQ DE HEBISTHD:

Sa utiliza un aiatama da registra da Fracuancía an acnaa aa anata aar calum-

naa¦ 1) Nümara da anaaya; 2) PB an las tablas, 3) P. trabajadas, H) PH antrg

gadaa a calacaaas an al unìcal, 5) PE rabadua (Var PP. 20.1?

flNüLI5I5 DE DñTU5.

Sa utìlìta al mãtado da N=1 para la aplicacìfin del anãlíaís cualitativa aan

al madala aa Catåatrafa aa Eüaaida.



SISTEM~ DE RE GI STRO 

Nombre .. _____________ Edad ________ Fase ___ _ 

... 

r;o. rle ra lit. cs Pali tos P2 lito s 

rnsAV O pelitos marc ado= marc ados marcados 

trab 2jados en las robados entrec¡ados 

ta blas 

1 

2,. 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

~ 

EÍ presente "FOFMA TO DE REG ISTRO" nos permite 

de t erminar: a) en que condición experimental e s tá sometido el s• 

b) observar la ejecuc16n del 5' en términos de No. de respuestas 

rel acionándolas con la condición, No. de ensayo, c) Nos permite 

también realizar la cuantificeci6n de la diferencia entre el No. 

de P& trabajados y los Transgredidos de ensayo a ensayo, involu

crando obviamente el factor "tiempo y probabilidad" as! como sus 

diferentes sec1·encias a presentar. 

20.1 

EISTEHL DE EEGIETHU

Hu¶flrE_ Edad FEEE
1 -1 i W 

pu_ ¿E "nlìfcs Palìtcc Falìtcs
Epggag pfilìtgs marcada- marcadas marcadas

trgbpjgggg an las rabaaas antraafldflä
tablas

! El arasanta "FEFHETE DE HEGIHTHU" nas permita

aatarmìnar: al an cua candiciñn axaarlmantal está samatida al 5'

bl absaruar la ajacuclñn dal 5' En tšrmínas da Nu. da respuestas

rslacianándalas can la canaíaiñn, Na. da ensaya, cl Has permita

también realizar la cuantífìcacìfin da la diFaranc1a entra al Na.

aa PE trabajadas 9 las Transgradidaa aa anaaya a anaaya, invalu-

cranda aaulamanta al factar “tìampa y prahabilldad" asi cama sus

difarantaa aacflanclaa a araaantar.

2U.1
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RESlJL TADOS 

El enélisis estedÍstico del desarrollo de la conducta de transgresi6n se logró 

llevar e su objetivo, aplicando para ello la metodología de N=1 , cuyo proceso 

y an~lisis cualitativo se realizd mediante Paquetería de Computación Taxa~ In~ 

trument (Ver Tabla r\I':!. 1 donde el 1er. No. indica el No. del S 1 y el 2o. indi 

ca el No, de observac~ones); logr~ndose ottener los valor es de los pafametros 

claves del modelo de Cúspide que para este caso e n específico son: el de ASrnE

TRIA y BIFURCACION (-<.y'' respectivamente; Va que uno de los objetivos fue 

le obtención de los par~metros "OI NAMICOS V COMPRENS IVOS" que no excluyesen la 

le presentación no di screta d; las - que afectan el cam po en cuestión y estos ob

tuvieron un v2lor de o( =-4. 59 y el de ~ = 5.65. Procederem os a l a c onstr ucción 

del modelo de Cdspide de Teor!a de Cat~strofe. 

BIFURCAr:IDN: Si el valor -de la f> resulta ser positivo, entonce s la ~nos de ter 

mina l a sepa r ación de les dos modas (Loren Cobb (1979) ( ver fig. r(o . 7), 

ASIMETRIA: Dado que la densidad de la c~s pid e es Bimodal, la ~ determina el 

peso relativo de las dos modas¡ ya que el va lor fu e de -4.59 este peso r e l ati

vo representado en e l modelo de cúspide en conjunto con l a bifurcación, enton-

ces podemos determinar la amplitud y densidad del ciclo de HISTERESIS . (ver. 

fig. No.8) La fig No. 9 Mues tr a e l modelo de Cús pide conformado por los datos 

obtenidos e n la presente investigación. 

En la figur a No. 10 se concluye el mo delo de Cúspide donde al sustituir los 

esta dos del sis tema por las dife r entes condiciones experimentale s a las que 

fueron sometidos los sujetos, se puede compr obar que el modelo de Cúspide pe[ 

mite l a explicación y predicci6n es tadíst ica de la coni:lucta de transgresi6n 

dentro de los lim i tente s impues tos por la metodología a emplear con sujetes 

por separado, 
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RESULTHDUS

El anålisie estadistica del desarrolla da la canducta da transgresifin se lagrå

llevar a su abjativa, Bplicanda para ella la metadalagia de N=1, cuya pracesa

9 anãliaia cualitativa sa realizå mediante Paaustería de Bamputaciån Texas Ing

trument (Her Tabla Na. 1 dende al 1er. Na. indica el Na. del 5' y el 2a. indi-

ca al Na. de abservacianaa)¦ lagrånaase aetener las valares de las pafamstras

claves del madela de Cüspide aue para este casa en especifica san: el de ASIHE-

TRIÄ 9 EIFUEACIDN (1.9 Q) respectivamente; ra que una de las abjetiuas Fue

la nbtenciôn de las parãmetras "DINHHICBE ? BD¢FRãN5IUU5" que na excluyeaen la

la presentación na discreta dr las-aue afectan el campa en cuestiñn y estas ab-

tuvigran un velar daflfl =-ü.59 9 el de Q = 5.55. Praaederemas a la canstruccìfin

dal madala de Eúspide de Tearia de Eatåatrafe.

EIFURBHCIUN: 51 el velnr de la Fnrasulta ser pasitiua, entancea la } nas date;

mina la separación de las das maaaa {Laren Eaba(19?5) (ver Fig. Na.7).

fi5IHETHIe: Dada aue la densidad de la cúspide es Eimadal, la se determina el

fleafl relativa de las das mcdaa; ya que el ualar fue de -h.59 este pesa relati-

va representada un el maaela de cúspide en canjunta can le biFurcnciân, entan-

eea padamds determinar la amplitud y densidad del aicla de HISTERESIS. (ver.

Fig, Na.B} La Fig Na. 9 Muestra el madela de Eüspíde canfarmada par las dates

ahtenidas en la presente inuestiaaeién.

En la Figura Na. 1D se cancluye el madela de Büspide dande al sustituir las

aetadaa del sistema par las diFersntes eandìeìanes experimentales e las aue

fueran sametidas las sujetad, se puede camprabar que el madela se Íüspide pe;

mite le expllcacifin y prediaciún estadistica de la canüucta de transgresión

dantra de las limitantes impuestas par le metadelaaia a emplear can eajatag

per separada.
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Va aue se loor6 realiz 2r un arreglo experimental que nos permiti~ la manipul~ 

c16n de l~s difernetes ni ve les de las V'Is de manera que estas concurriecen 

el le predicci6n de una Catástrofe, .un punto importante a considerar para la 

compren<si6n del modelo de cúspide, es la caracter!stica secuencial de la pr~ 

sentación de las diferentes niveles de las VI's independientes a les que fue

ren sometidas l os sujetos, ya que dicha presentación involucr6 obviamente el 

"tiempo", como se puede ver en la fig 11, La probabilidad de que se desarrolle. 

la conducta de transgresión en l a Fas e A. es me nor crnnpar~ndola 

con la secuencia a presentar el l a fase 8. y esto es por causa del f ac tor tie~ 

po primordialmente •• La fi~ Nn 12 muestra las pos i bles tray ec torias comparándf!. 

la entre sí (Fases A- 0). como se puede observar, el sujeto a l estar en l a fase 

o, este puede aptar por dos trayectorias , ambas con la misma pr obabil idad de 

acurrebcia por el efecto de asime t ría. En la fig. No . 13 es má s notorio el e

fecto temporal , como lle puede observa r en la fase C el sujeto inicia exactamenteo 

en un ounto Catastrófico . "Probab ilidad de trabajo i qua l a cer o" "5.0.L TAMDC" 

ca tastróficamente al punto de pr obebi ll.dad media, deja ndo sin po s ibilidad el 

paso al estado donde el suje to s olamen te emi te la conducta de trabajo (Condición 

experimental "C"). 
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ea cue se loorå realizar un arreolo experimental que nos permitifi la manipula

aian de loa difernetes niveles de las U'Is de manera que estas concurriecen

el la predicción de una Catástrofe, un punto importante e conaiderar para la

comprension del modelo de cúspide, es la caracteristica secuencial de la org

aentaoión de los diferentes niveles de las UI's independientes a las que foa-

ron aometidos los sujetos, va que dicha presentación involucró obviamente el

"tiempo", como se puede ver en la Fig 11, La probabilidad de que se desarrolle.

la conducta de transgresifin en la Fase H. es menor cunperándola

con le secuencia a presentar el la Fase E. v esta es por causa del Factor tiam

po primordialmente.. La Fig No.12 muestra las posibles trayectorias comparando

la entre al (Fases A-U). como ae puede observar, el sujeto al estar en le Fase

D, este puede optar por dos trayectorias, ambas con la misma probabilidad de

açurranpie par el etecta de asimetría. En la fio. Na. 13 es måe notorio el e-

Fafltfl tEmDUÍH1| EUMU HE Fuada observar en la Fase E el sujeto inicia exactamenta

en un punto Eatastråfico. "Probabilidad de trabajo iqual a caro" "SELTENZC"

ofltaatrófioemsfltfl el punto de orooeoilidea meale, aejenaa sin paeioiliaea el
paso el estado donde el sujeto solamente emite la conducta de trabajo fiüonaiaifin

experimental "C").
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Flo. Ge 7 RPpresentFci6n El "CDAL producida ror l a GJFUPCPCI ON 

L

E.

Fia. Fo 7 Representación PI"FDHL producida rar la ETFUHCECIEN
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Fig . No. 9. Re presen t e ción esquemática de los pa rámetros de BIF L'RCACIC f'J y ASI MS, 

TRIA interactuand o entr e si, conformando el modelo de cGspide, donde ~ =5. 65 

y o{= -4. 59 
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Fic. Ho. 5. Rapresentecìôn esauemåtica de las parámetros de E=IFL*F-tE.'-`;CïE-!-_- 1; LSIMÉ

'ITII-*ã intaractuandn entre si, conformando el modelo de Cüspida, donde [?›=5,E5
l¡I'l¦›{_ = -I'-¡.59
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ANALISIS DE DATOS 

En sequida se deta llarán alqunos ejemplos específicos de diferentes sujetos 

sometidos a las diferentes condiciones experimentales , o fases a las que 

fueron sometidos, en donde se t eme rá en cuenta para su detalle el factor "tie~ 

po" , permitiéndonos esi contrastar tanto las gráficas 8IMODgLES para cada S' 

como les trayec t orias a oue da lugar dicha secuencia de l ~ s Fases sobre el m!l_ 

delo de c6spide. 

Ejecuc16n de uno de los sujetos durante la Fase A (C-8-A) 

Ensayo No . de Palitos 
en las t eblas 

e} 1 20 
2 17 
3 12 

s} 4 7 
5 8 
6 6 

A} 7 3 
8 2 
9 o 

20 

T 1. R 

·li6. 
T 4 R 

T 7 R 

& No. de Palitos & 
transgredidos 

o 
3 
o 

o 
2 
o 

~).Tabla repre se ntando e l No. de 

R's emitidas durante le Fase A 

34 Gr ~f ic a No. 1 
17 
19 Representaci6n BIMODP L de los 9 e~ 

sayos, Fase "A" (C-8-A). (par a un 

1er. Sujeto, 

:~ "h_';"'· 
o -- -

T 3 R 

B 

T --¡; R 

T B R T 9 R 

C

B

H

ao
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En senuide se detellerán alaunos ejemplos especificas de diferentes sujetos

sometidos a las diferentes condiciones experimentales , o Fases a las oue

fueror sometidos en donde se tomaré en cuenta para su detalle el Factor "tiem

pa", permitiendonos asi contrastar tanta las gráficas EINUDALEE para cada 5'

como las trevectories e cue de luaar dicha secuencia de las Fases sobre el mo

delo de Cfiapide.

Ejecucion de una de los sujetos durante la Fase G (B-E-el

Ensayo No. de Pelitos E No. de Palitos E
en las tables transgredidos

D 11-Tabla representando el No. de
3
D

2D
1?
12

R's emitidas durante la Fase H

h D
2
D

}š} 7
5 B
6 E

MDCD--J

3* Gráfica eo. 1
17

3
2 Representación EIHGDBL de los 9 enD 19

seves, Fase "A" ([3-e-ei. (nera un
1er. Sujeto,

17
12 Cond-

_ 3 C
D D

T1e T;._±H ¬r3F1

ci-sìå|; “_co
“`ÉI

›
un

1"¡,e 15a 1,-¿H
ju .

+1 “1
Â

3 2 U

T-¡e †-¡ae THE
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En la presente gráfica se puede observar como aún y cuando el sujeto esta ba

jo la condición de probabilidad alta, en el 2o. ensayo emite la conducta de -~ 

trens~ resión, pero como esta' bajo ésta condición de:_probabilidad el sujeto vuel 

ve e le conducta de "sol amente trabajo", e sto sucedio aún y cua ndo el No. de 

Pelitos & dispontbles decrEmento, esto puede ser muy bien representado en el 

modelo de Cúspide (ver fi~. 10) donde se puede observar como cuando el sujeto 

esta en "ii" puede pasar suavemente a "b" v re r¡ reser, donde se puede observar 

le resistencia a la transgresión , durante los ensayos 4,5y6, ya que en el So. 

ensayo, ei sujeto emitió conducta de trans gresión, aunque esta en términos de 

No. de re s puestas fue mínima " N = 2 " sie ndo que había pasado ant2riormente 

por el efecto de transición de probabilidad al ta a probabilidad media, y dura!! 

te este lapso no l e desencaden6 la conducta de transgresión, lo oue no s de

muestra como es que para e s t e sujeto, los f 2ctores de transición junto con el 

paso del tiempo (No, de ensayos ), ya que solam ent e le queda ba n 3 ensayos "opor 

t unidades", v s i e estos elemantos le sumamos e l efecto de qu2 el su j eto reci

b!a retroalimentación visual, tanto por medio da l a tarjeta como por medio del 

Unicel (c~ vidad es vacías Vs. Cavidades lle nas, ó ca ~idades por lle nar)¡ el su

jet o en es e momento s e e ncontraba en la sigui e nte condici én: Cavidades ll e nas 

N=77, la t ar j eta mostrdndole que Únicame nte le q ueda~an 4 oportunidades y casi 

la mitad del tablero ~ar llenar ( N = 73), y si a esto le unimos l a s ecuencia 

de la fase experim ental V lo sumanos a estos factores (la s ecuertia experimental 

que seguía era el decremento de la probabilidad de trabajo) estos elementos 

pu2de n ser interpretados como lo describe e l modelo de Cúspide, "si el sistema 

es t a en C y el factor control dos decrementa, lo que produce es un salto catas 

tr6fico a "f.", pero esta vez sin pasar po_r el punto "a" ni "b" sino creando el 

ciclo de histeresis como se puede observar en la fig No,11. 

El hecho de oue se heya generado la conducta de transgresión al pasar del 1er 

ensayo al 2o . se puede explicar en base al decremento de P& disponibles (20 a 

17) v rel oor cué no se desencaden6 al pasar del 2o el 3er ensayo la conducta 

Eh

En la presente aråfica se puede observar como aün v cuando el sujeto esta be-

jo le condicion de probabilidad alta, en el 2o. ensavo emite la conducta de le

trsnsoresibn, pero como este'bsjo este condicion deprobebilidad el sujeto vuel

ve e la conducta dr “solamente trabajo", esto sucedio aün v cuando el No. de

Pelitos E disponibles decrsmsnto, esta puede ser mov bien representado en el

modelo de Eüapids (ver Fin. 1D] donde se puede observar como cuando el sujeto

este en "e" puede pesar suavemente a "b" v recreser, donde se puede observar

la resistencia e la trsnsgresiñn durante los snsavos h,5vE, va que en al 5o.

ensavo, el sujeto emitiü conducta de transgresiñn, aunque esta en terminos de

No. de respuestas Fue minima ' N = 2 “ siendo que habia pasado anteriormente

por el efecto de transicifin de probabilidad alta a probabilidad media, v duran

te este lapso no le desencadanfi la conducta de transgrasifin, lo oue nos de-

muestra como es que para este sujeto, los Factores de trsnsicion junto con el

peso del tiempo (No. de ensavosì, va que solamente le quedaban 3 ensavos "poor

tunidedes“, v si a estos elementos la sumamos el etecto de cu? el sujeto reci-

bio retroalimentecibn visual, tanto por medio de la tarjeta como por medio del

Unicel (cavidades vacías Hs. Esvidadas llenas, É cavidades por llenar): el su-

jeto en esa momento se encontraba en la siguiente condiciin: Eavidades llanas

N=??, le tarjeta mostrãndole que únicamente le quedaaen L oportunidades v casi

la mitad del tablero por llenar {N = ïììv H si s esto le unimos la secuencia

de la Fase experimental u lo sumanos a estos factores (ls secuenia experimental

que seguia ers el decrsmsnto de la probabilidad de trabajo) estos elementos

pueden ser interpretados como lo describe el modelo de Eüspide, “si el sistema

esta en D v el factor control dos decrementa, lo que produce es un salto catas

trfifico a "E", pero esta ver sin pasar por el punto "a" ni "b" sino creando el

ciclo de histereais como se puede observar en la Fig No.11,

E1 hecho de oue se have generado la conducta de transgresión el pasar del ier

aneauo al Ea. se puede explicar en base el decrsmsnto de PE disponibles (ED s

1?) v del corpus no sa desencadena al pasar del 2o el 3er ensavo la conducta
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de transgresi6n, s e puede explicar a trav~s del factor ti empo y retroalimenta -

ci6n ya oue el sujeto adem~s de que no sabia por la secuencia que iba a pasar 

lo ous si sabia es que e6n tenia 7 oportunddades para complementar la labor en 

comFndeda, por lo oue se recomienden futuras investi gaciones sobre la relac16n 

temporal con retroalime ntac16n visual, 

Un EBgu ndo ejemp l o donde se ve más marcado el efecto t emporal s obre l a conduc-

ta de los sujetos se presenta a continuaci6n: 

Tabla No . j representación de la ejecuc16n en términos de ~: os. de R!! s durante 

la Fase "A" . 

Ensayo No. de 
en las 

1 20 
2 17 
3 12 

4 7 
5 8 
6 6 

7 3 
8 2 

Palitos & 
te: bles 

No. de P& 
Transgredidos 

o 
o 
o 

u 
4 

· 14 

40 
17 

Gráf ica No. 2 

; lD 

Represent ~ción BIMODAL de los 8 en
sayos. Fas e "A" (C-8 - A) per a un 2o, 
sujeto, 

':le~-- ,:L 
T -., R T :. R T. 3 R 

',1~~ 
14 

1~_/\ 6 

T R T ·5 R T 6 R 

40 

17 

3 ;¿ 

T - 7 R T 8 R 
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de trensaresiún, se puede explicar e través del Factor tiempo v retroalimenta-

cifin ya oue el sujeto además de oue no sabia por la secuencia que iba a pasar

lo cue si sabia es oue aún tenia 7 oportunidades para complementar la labor en

comandada, por lo rue se recomienden futuras investigaciones sobre la relaciñn

temporal con retroalimentacifin visual.

Un seoundo ejemplo donde se ve mas marcado el efecto temporal sobre la conduc-

ta de los sujetas se presenta a continuacion:

Tsp1g me 3 representecibn de la ejecucion en terminos de eos. de sfls durante

la Fase "H",

Ensevo Ho. de Pelitos E da. de PB
en las teblss Trsnsgredidae

1 20 p
2 17 p
3 12 p

h
5
a

7
B
E

o
1.

-1:.
7 Gráfica bo. 2
B

3
2

ea
17

Representocibn El”FDåL de los 5 en-
savos. Fase "H" EE-B-al para un Ea,
sujeto,

ED

mi

1':
1:-1

o U G
Tfie Tzñ ,BR

1:.
:'-r

.¡ s
¡JF

1 Le 1-511 Tee

1'?

3 2
T'f,›fi †`BR
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Gráfica No, 3 Represe ntación Bimodal de las tres condiciones experimentales 

de la Fase "A" para dos sujetos experimentales. 

T R 

"C" 

T 4 R 

"C" 

21 1 (\ -
12~ 

T 
2 R 

"B" 

Suje to 1 

Sujeta 2 

T 5 R 

"B" 

T .3 R 

"A" 

57 

.5 

6 
T R 

"A" 

ED

I

L9

D

ÚE 15 FEFE "H" para dos sujetas experimentales.

21

12

*H Tan Tie
"É" nan

Sujeto 1

Sujeto 2

II
JU

"C" nBn
flnll

EråFica No. 3 Representación Eimodal de las tres condiciones sxperimentslgg

HHH

Te 51. †5n T R
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El hecho de que el sujeto er el ensayo No. 8 no . haya emitido conducta de trans 

gresión arriba de 17 Palitos & es fácil ,de compr Ender, ya que el tablero de U

nicel donde colocaban los P,& solamente tenía 150 cav idad§s, y eran exactamen

te 17 P.& los faltantes, .Por lo que cabría pr Lg un t 2rse lPor oud no lleno el 

TE blero de Un icel en el ensayo No . 7 ? Pa r a re s pon der esta pregunta hay que t~ 

mar en cuEnta el factor "Duración de 12 sesión" que fue de cinco minutos; el 

cual fue decidido en base a un estudi o piloto, donde observamos que el ti~mpo 

necesario por ensay o er~ de 5 min~ 

En el caso de este sujeto , ta mbién se ve cierta resistencia a la transgresión 

al pesar de la condic16n C a la condición B, aspecto qu e muy bien podria ser 

explicado con el modelo de Cúspide , sin embargo en el So. ensayo el sujeto de

sarrollo el 50% de l a conducta de transgresión, lo que se puede explicar por 

el efecto de retroalimentación y el factor temporal, ya que al pasar al 6~ 

ensayo se desencadena en el sujeto l a conducta de transgresión, como se puede 

ver en el ensayo No. 6 el sujeto super~ en más del doble (6 a 14) le conducta 

de trensgresi6n en releci6n a la conducta de trabajo simultáneamente, este e~ 

fecto puede ser muy bien explicado si se hacen notar los elementos involucrados 

en le condici6n experimental: a) No. de ensayos trans curridos, b) No. de ensa

yos oor tren~currir, e) 2 fuentes de retroalimentación visual (tB!jetas y Uni

cel) y uno de los factores de mayor peso que viene a ser el decremento"continud' 

de l a probabilidad de realizar el trabajo encomendado, l o que se puede observar 

claramente en los ensayos 5, 6, y 7. El ensa yo No. 8 muestra un decremento en 

la tasa de resruestes de P& transgredidos, este decremento se debe al efecto 

"TECHC~ ~ ea, el sujeto no "necesita~a" transgredir más P& de los nec esa ri os 

para complementar su labor,( esto ~ ism o ocurrió en otros suje tos experimenta

les aunoue en dif~rentes condiciones) 

27

El hecho de que el sujeto er el ensayo Ho. E no haya emitido conducta de trans

presión arriba de 17 Palitos E es Fócil,de comprender, ya oue el tablero de U-

nicel donde colocaban los P.E solamente tenia 15d cavidades, y eran exactamen-

te 17 P.8 los faltantes, -Por lo que cabria prtountarse ¿Por cué no lleno el

Tablero de Unicel en sl ensayo No. T ? Para respflfldëï Eätfl Pffidflntfi ha? QUE tE

mer er cuente el Factor "Duración de la sesión" cue Fue de cinco minutos; el

cual Fue decidido en bese a un estudio piloto, donde observamos que el tiempo

necesario par ensayo ere de 5 min,

En el ceso de este sujeto , también se vs cierta resistencia a la transorasión

al pasar de la condición D a la condición E, aspecto oue muy bien podria ser

explicado con el modelo de Eóspide, sin embargo en el 5o. ensayo el sujeto da-

sarrollo el 5D% de la conducta de transgresión, lo que se puede explicar por

el efecto de retroalimentación y el Factor temporal, ya que al pasar al Ec.

ensayo se desencadena en el sujeto la conducta de transgresión, como se puede

ver en el ensayo No. 5 el sujeto superó en más del doble (E s 1h) la conducta

de trensoresión en relación a la conducta de trabajo simultáneamente, este e-

fecto puede ser muy bien explicado si se hacen notar los elementos involucrados

en le condición experimental: al No. de ensayos transcurridos, b) No. de ensa-

yos por transcurrir, al 2 Fuentes de retroalimentación visual (tapetes y Uni-

cell y una de los factores de mayor peso oue viene a ser el dscremento"cont1nud

de le probabilidad de realizar el trabajo encomendado, lo que se puede observar

claramente en los ensayos 5, E, y T. El ensayo No. B muestra un decrsmsnto en

la tasa de respuestas de PE tranegrsdidos, este decrsmsnto se debe al efecto

'TEÉHÉ?bPea, el sujeto no "necesitaba" transgredir más FR de los necesarias

para complementar su 1abor,( esta mismo ccurrió en otros sujetos experimenta-

les aunoue en diferentes condiciones?
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En la gr~fica N~3 se observa perfectamente la repressntaci6n BI MCílíl L prod~ 

cide por las diferentes condiciones y VI's ma nipuladas en l a presen te investi 

gaci6n, cuyos result ados pueden s ustituirse en l a fig. No.11 aducuá ndoia de 

t al forma que nos permite obser var la traye ctoria de l a conducta de tra nsgresi6n 

donde el paso de l os puntos del sistema "c" a "b" es suave, sin emba r go hay 

qua toma r en cuenta que una vez que e l sistema pasa al punto "b" este está den 

tro del ciclo de H E~ lE RES I S ¡;cr lo que e l r;ecrement ar el f ac t or control 2, e§_ 

t e sal t a ca tastrÓficamente al punto "a" de sencadenándose én ese S P. L TC CATP.STR O 

FICO 1~ conducta de t ransores ión, e n la fig. No. 10 se puede observar el pro-

ceso CICLICO , 

ResultF~O ~ de la fa se B ( A- 8- C) 

Tabla r.~ o . 3. 

No . de r espuestas emitidas durante l a F~se B ( A- B- C) 

Ensayo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 
9 

No. de P& en l a s t ablas 

o 
3 

2 

7 

8 

6 

20 

17 

~2 

No. de P& tr a nsg r edi dos 

13 
o 

o 
6 

4 

19 

4 

2e 

EB

En le pråfiee Nd.3 se pbserus perfectamente la representecifin EIHCHHL prpdu

side per lss diferentes eendìeìunes q UI's msnipulades en la presente investì

gacifin, cuyes resultados pueden sustituirse en ls Fig. Nu.11 adesuãnduïs de

tal Farma que nesDsrmite'abseruer la trsyestpris de la conducta de transnrssifin

dende el pese de las puntas del sistema 'e' a "b" es suave, sin embargp hay

que temer en cuente que una ue: que el sistema pesa al punta "b" este este den

tra del eicla de HIEIEHÉEIE ser la que el reerementar el Factor central 2, es

te salta catestråficemente al punta "a" deseneadenánddse en ese SHLTE CETHSTRQ

FIRE le conducta de trsnseresifin, en la Fíg. Ne. 1D se puede sbserusr el pre-

neep EICLICD.

Hesultedns de la Fase B (H-E-El

TEÚIE F'-1121.3 .

Np.de respuestas emitidas durante le Fase E (H-E-E)

Enseyp Hp. de FE en las tablas Na. de PB trensqredidps

1 0 13
2 3 U
3 2 1

1+ 1 C
5 s La
5 5 H

7 20 19

B 17 H

9 12 EE
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FASE B ( A-B-C) 

:1 /\ 2} 
1 e<::==--, 

t R T R T 3 R 

T R T 
4 5 

R T 6 R 

T 7 R T B R T 9 R 

En l a pre se nte re present aci6n BIMGOA L s e puede observar como cua ndo el s uj e to 

es colocado o some tido en un ini c i o bajo l a condición de pr obab il i dad baja (P.= 

O), esta si tuaci ón genera inmed i atamente l a c onducta de tr a ns gr es i6 n , s in em-

bargo a l pasar al 2o. ensayo e l sujeto obtie ne 3 F& di s ponibles y 8 oportunid~ 

de s par a desarroll ar l a l abor encomendada , lo que s e pu ede otservar en l a g r~-

fice es oue este event o produce un dec r ement o tota l en l e condu c ta de t rensqre-

si6n (13 e 0). el tercer ensay o, el s u j eto vue lve a em i tir eunq uE mí ni mam ente 

l a conduc t a ~ e t r a ns-resi6n (N 1), a l casar a l 4o. ensayo el suje to s e encue~ 

t rp cnn ur i n cr ~ment o co~i t ivo de P. &. disponibles N = 7 lo que pro duce otra 

vei el d ~ cr <m en to de l e conducta de transgres ión, en ese moment o ( 4o. ensayo) 

el s u~ eto a pFnetredo e los puntos limita ntes del ciclo de HI S T ~R ESI S don de se 

generen simultáneame nte las conductas de trabajo y de t ra ns gresi 6n, a l llegar 

al 7o. ensa yo, aún y cua nd o la posibilidad de tr aba jo aume nta, esto no s e com

para con su posición actual, a· sea, a ctualmente el sujeto tiene 50 P .& v sabe 

que solamente le quedan tres opor tunidades por lo que en este e nsayo se genera 

13

¬-I

'D

Í-I

-'I

-Í'
Í-U

ae
9 17
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En la presente representacion EIHLDHL se puede observar :uma cuando el sujeto

es colocado o sometido en un inicie bajo la eondieiãn de probabilidad baja {P.=

D), esta situaoifin genera inmediatamente la eenduota de transdrasiün, sin em-

hsroo al pasar al 2o. ensayo el sujeto obtiene 3 FE disponibles y B oportunidå

des para desarrollar la labor encomendada, lo oue se puede otseruar en 1: eré-

fics es oue este evento produce un decrsmsnto total en le conducta de trersdra

sión C13 e D). al tercer erseyo, el sujeto vuelve s emitir eunous mínimamente

le conducta de tr=ns¬resión (N = 11, al resar al ho. ensayo el sujeto se eneaa

-rn con uf ircrrmantn Positivo de P.E. disponibles N = 7 lo oue produce otra

vez el decrsmsnto de 1a conducta de trsnseresién, en ese momento (ho. ensayo]

sì sujeto a penetrado a los puntos limitantes del cielo de HI5Tf?E5Iä donde se

generan simultáneamente las conductas de trabajo 9 da transgresión, al llegar

al ?o. ensayo. aún 9 cuando la posibilidad de trabajo auenta, esto no se enm-

para con su posición actua1,o sea, actualmente el sujeto tiene SU P.å y aaba

que solamente le quedan tres oportunidades por 1o que an este ensayo se genera

F.
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la conducta de transgresi~n, aún y cuando tiene disponibles 20 P.&, el efecto 

de la poca obtención de P.& aunado al paso del tiempo, produce una barrera en 

el paso del estado del sistema de cuspide de "c" a "a" o de "e" a "b", por lo 

una gráfica bimodal de las tres condi ciones nos quedaría de la siguiente forma: 

t R T 2 R 

11 A 11 " B " " e " 

Por l o que se puede observar ot ro nuevo factor hasta el momento no mencionado 

y es "La pérdida del reforzamient o" produciendo un desplazamiento en la con

dici6n " C" en términos de ejecuci6n,~omando en cuenta los ensayos pasados). 

Esta traye ctoria de los sujetos producida por las diferentes sec uencias de 

orese nteción de le VI se pue de contemp lar en el mode lo de c6sp ide en la flg. 

No 13, donde el paso de "b" a "c" se ve cortado por el efecto de presentación 

propia de la Fase, a diferencia de la Fase A (C-8-A ) donde sí se rea liza el 

cambia suave entra los puntos "b" - "c", "c" - "b" como ya fue explicado ar.-

ter lormente. 

Otro e jemplo qu2 vl =ne a corroborar como la trayectoria propuesta por el modelo 

de c6spide es el edecu2do para la representación de esta c onducta en especÍfi-

co tomando en cue nta todos los f actor es anteriormente citados, se presenta a 

continuEci6n 

5 10

JD

1a conducta de transgresión, són y cuando tiene disponibles 20 P.&, el efecto

de le poca obtención de P.8 aunado el peso del tiempo, produce una barrera en

el peso del estado del sistema de cuspide de "c" a "a" o de fe" s "b", por lo

una nršfica bimodal de las tres condiciones nos quedaria de la siguiente forma:

Ej
he

21

Í 1 R T 2 R T 3 R

nfin nan lucir

Por lo oue se puede observar otro nuevo Factor hasta el momento no mencionado

y es "La pérdida del reforzamiento' produciendo un desplazamiento en la con-

dición "E" en terminos de ejecución¬(tomandb en cuenta los ensayos pasados).

Esta trayectoria de los sujetos producida por las diferentes secuencias de

presentación de ie UI se puede contemplar en el modelo de cúspide en la fig.

No 13, donde eT paso de "b" s "c" se ve cortado por el efecto de presentación

orooia de la Fase, a diferencia de la Fase ñ (E-E-A) donde si se realize el

cambio suave entre los puntos "b" - "c", "c" - "b" coo ya fue explicado an-

teriorments.

Utro ejemplo oue viene a corroborar como la trayectoria propuesta por el modelo

de cúspide es el adecuado para la representación de esta conducta en especifi-

co tomando en cuanta todos los Factores anteriormente citados, se presenta a

continuación



31 

Ensayo No. de P& en No. de P& 
l as ta bl as Transgr edidos 

1 3 34 
2 2 48 
3 o 46 

4 7 10 

Tab l a ~' o . 5 . Repr esent ando e l rJo. de re s puestas em i t i das dur ante l a Fase B 

e unoue ha y que hacer notar que no tedas los s uje t os ba jo es t a c ondición des a

r ro ll aron en ta l or ad o y t an r áp i do l a conducta de tr a ns gr es ión ) 

4.B 

t R T 
2 

R T R 
3 

Aqui nos volv erio os a encon tr ar con e l efe cto TECHC en 21 4o . ensayo, el sujeto 

al ser colocado en el punto "d" ( ve r Fig . 10 ) Es t e sa l ta c atastr~ficamen te ~l 

pun t o "e" pe sa ndo t an r ~p i~o que par A el cua r to ensayo solamen te le f alt a n 17 

P& per a c omr leme nta r su l abor . 

É

åü

3

id
É
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Ensayo No. de Ft en No. de Pi
las tablas Transgrsdidos

1 3 3h
2 2 fiE
3 U fió

h T 1D

Table Wo.5_ Hepresentando el Ho. de respuestas emitidas durante le Fase E

euneus hay oue hacer notar oue no todos los sujetos bajo esta condición desa-

rrollaron en tal orado y tan rapido la conducta de transgresión)

¿E
åä

e. o
H T H T H

t 1 2 3

T dfi_ H

aqui nos volvemos a encontrar con el efecto TECHG en el ho. ensayo, el suieto

al ser colocado en al punto "d" {ver Fìg. 151 Esto salta catastróficamenta al

punto "e" pesando tan rapido que para el cuarto ensayo solamente le faltan 1?

PE para complementar su labor.
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FASE "C" (B-A-C)Como po~ emos observar en l a 6ig . No .1 2 y 13, la trayectoria 

de dichas secuencias son muy s i milares en paso de las primeras condiciones a 

la tercera condici6n ( B,A-C), Ya que lo que cambia en es ta secuencia (B-A-C) 

es el factor tiempo, factor r e levante para esta condic i6n, ya que si este fas 

tor le unimos el f2ctor "probabilidad" en sus di fer entes Pr.e sentaciones, la 

posibilidad de transgrasi6n "si es que el sujet o opta por le conducta de trans

gresi 6n" de lleoar a la condici6n C es casi nula dado que el sujeto es someti-

do a l l evar una trayectoria con 6 ensayos de consta nte decremeITTto en la proba-

bilida d da realizar el tr abajo encomendado, como se pue de observar en la pre~ 

sente orlifice . "(i• 6 

Teble _No. 6 repra sentaci6n del No. de respwestas emitidas en la fase C 

Ensayo No. de P& en las 
tablas 

1 7 
2 B 
3 6 

4 3 
5 <! 

T R 
i.· 

No. de P& 
Transgr edidos 

6 
12 
28 

39 
39 

1<! l /'-
.e~ 

T 
2 

R 

39 

T 3 R 

Gr~ f ic ~ ~o. 6. PEpresen
t eci6n BIMCD~ L de cada 
uno de los ensayos bajo 
la Fase C 
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FASE "B" (B-Q-Eìüomo podemos observar en la Rig. No.12 y 13, la trayectoria

de dichas secuencias son muy similares en paso de las primeras condiciones a

la tercera condición ( E,fl-B), Va oue lo oue cambia en esta secuencia (E-A-C)

es el factor tiempo, factor relevante para esta condición, ya que si este feo

tor le unimos el factor "probabilidad" en sus diferentes presentaciones, la

posibilidad de transorasión "si es que el sujeto opta por la conducta de trans-

gresión" de lleoar a la condición C es casi nula dado oue el sujeto es someti-

do e llevar una trayectoria con 5 ensayos de constante decrsmsnto sn la proba-

bilidad de realizar el trabajo encomendado, como se puede observar en le prea

sente orsfice.11¢ 5

Teb1s_No. 5 representación del No. de respuestas emitidas en le feas C

Ensayo No. de PB en les No. de FB
tablas Trensgredidoe

1 7 5
2 E 12
3 6 EE

h 3 39
5 Z 39

.EE

12
75 H E

as 39

Gráfica eo. e, aepre5En_
tecíon BIHEDLL oe cada
uno de los ensayos bajo
la Fase C

3 .2._
1 e T nH. 5
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C~o se puede obGervar en la fig. No. 10, el Sujeto experimEntal desde un ini

cio (ver punto "é1" del sistema) se encontr6 en un punto "inestable" en donde 

al decrementar el factor contrd2 obliga al "sistema" a saltar catasctr6fica

mente al punto "f" emitiendo la conducta de transgr esión (N=6 P& transgredidos) 

en el orimer ensayo,en el se~undo ensayo esta cond ucta se duplica, a l pasar 

el 5' el 3er ensayo con una retroalimentaci6n de 6 oportunida des para realizar 

le leb or e ~ comendada y con 6P& disponibles para logr2r"finalizar" l a tarea, es 

en t onces c uando 12 conducta de trans" res i6n se de sencadena al pasar o la c andi-

ci6n A o punto "F" del sistema: se ve conformado perfect2mente el ciclo de 

HISTER ES I S en tal grado que el sujeto en solamente dos ensay os más ob t iene el 

No, de palito3 necesarios para finalizar la tarea (N = 43 de los cuales 38 fue-

ron transgredidos) • en l a siguiente gr,fica s e puede ver l a e j ecuc ión del S' 

bajo esta condición. 

T e R 

Gr,fica No. 7. íl Epr ese ntación 5 !NC~ . L de un sujeto someti do a la cond ición ex

perime ntal " Fase C 11 
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Como se puede observar en la fio. Ho. 1D, el Sujeto experimental desde un ini-

cio (ver punto HQ" del sistema) se encontró en un punto "inestable" en donde

al decrsmentar el factor contro|2 obliga al “sistema” a saltar cetasctrófica-

manta 31 punta "F" emitiendo la conducta de transgresión (N=G Pt treneqredidos)

en el crimer enaayo,sn el seoundo ensayo este conducta se duplica, el pasar

91 5' E1 3er ensayo con una retroalimentación de E oportunidades para realizar

la labor encomendada y con SP8 disponibles para loorerflfinalizar" la tarea,es

entonces cuando le conducta de trensoresión se desencadena el pasar c la condi-

ción H o punto "F" del sistema; se ve conformado perfectamente el ciclo de

HISTERESIS en tal grado oue el sujeto en solamente dos ensayos más obtiene el

ho. de palitos necesarios para finalizar la tarea (N = HS de los cuales BE fue-

ron trensgredidos) . en la siguiente grafica se puede ver la ejecución del 5'

bajo esta condición.

TE

E6

-n

21.

5

_ HT B R T H

Gfãfïfla NU- 7- Rflflrescntocìón Eimtü L de un sujeto sometido s le condición ex-
perimental " Fase C"
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En les gr~fices se muestren les ejecuciones de los sujetos el pesar de le 

condici6n 8 a la condici6n A. 

Fese D ( 8-C-A 

Le ejecuci6n de los sujetos sometidos a esta secuencia ( probabilidad 

media, probabilidad al ta, probabiHdad baja ) aparentemente as menos con-

flictiva en el primer peso, ya que comienza en probabilidad media y la 

secuencia lo lleva e la condición C experimental, como s~uede observar 

en le fig. No. 10, por definici6n este paso es suave, ya que incrementa 

le probabilidad de reelizer el trabajo, pero del paso C-A decremente ca

tastr6fiaemente dic ha probabilidad (probabiilidad alta-probabilidad baja) 

Table No . 7 

No . de re souestas emitidas durante la fa se D 

Ensayo rJo de P& en rJo . de P& transgredidos 

las tables 

1 6 o 
2 B o 
3 7 7 

4 20 3 
5 17 12 
6 12 20 

7 3 15 
p, 2 9 
9 o 9 

3h

En les gráficas se muestran las ejecuciones de los sujetos al pasar de la

condición B a la condición A.

Fans D { 8-C-A J

La ejecución de los sujetos sometidos s esta secuencia [ probabilidad

medie, probabilidad alta, probabilidad baja l aparentemente es menos con-

flictiva en el primer paso, ya que comienza en probabilidad media y la

secuencia lo lleva a le condición E experimental, como sepuede observar

en la fio, No. 1o, por definición este paso es suave, ya oue incrementa

15 probabilidad de realizar el trabajo, pero del peso G-A decrementa cs-

tastrófioamente dicha probabilidad (probabflüidad alta-probabilidad baja)

Tabla No. 7

oo. de respuestas emitidas durante la fase D

Ensayo No de PB en No. de PE transoredidos
las tablas

1 E U
2 B U
3 7 7

h ED 3
5 17 12
E 12 EU

7 3 15
P 2 9
9 U 9
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:b 7 lL>./>. 

.20 

, 

T R T 
2 

R T R 

~ 
17 

~ 
20 

~ 12 12 

T 
4 

IR T .5 R T 6 R 

T 7 R T 8 R T g R 

Gr~flcs Ne . 7 Representa ci6n BIMODAL del desarrolle de la ejecuci6n 

del suje t o scmetl~o a !a ccndlci6 n experimenta l B-C- A 

35

El ¡HQ 'FI 2 2

T R T R T ,j R
1 2

20 1? 21]

12 12

the Tse Tae

9 9

3 e D

Tye Tae Tae

Grófice No. 7 Representación BIHUDflL del desarrollo de la ejecución

del suje*o sometido e Ia condición experimental E-E-H
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En los primeros dos ensayos el sujeto no emite la conducta de transgresi6n 

debido el f a ctor tiempo, sin emb argo al pasar al tercer ensayo el sujeto se en

cuentre ahora cue el No. de P& disponibles ha decr eme ntado (8-7) y un tercer 

ensayo en términos temporales por lo oue se gr nera l a conduc ta de transgresi6n 

Cuen~o el sujeto pasa el So. ensay o este act ualmente se encuentra con una his

t orie inme~lPte de t rans or es 16n de 7 P& robados, pero tambi&n se encuentre con 

una probebillded alta de P& disponibles (N=20) por lo que obviamente la conduE 

ta de trensgresi6n decremente e sol amente 3P& transgredidos, al pasar El 5o. 

ensayo el sujeto se encuentra con solamente 5 oportunidades para termina r la 

labor y en esos momentos los P& disponibles han decrementado a 17, lo que da 

lugar a que la conducta de transgresión comie nce a incrementar, lo cual se pu~ 

de corroborar en la tabla correspondiente a ~sta fase, el sujeto tr ansgrede 

12 p&, al pasar el siguiente ensa yo (60) el sujeto se e nfrenta otra ve s ante 

otro decremento en el ~ o. de P& di s ponibles involucrando obviamente una opor

tunidad menos , ahora los P& disponibles son 12 lo que produce un increme nto 

en l a conducta de trensgresi6n (N=20 P& rob2dos) . Hasta el momento el sujeto 

sP hp vi sto en ' e una situaci6n conductual como de conducta de "PF ~DUL O " de re 

loj "Trensarede y Trebeje" e lo oue se le de nom ina conducta cíclica (HI STE

RESIS ), bajo esta condici6n el sujeto ha obtenido 112 p& , y casi llena el ta

blero y finalize s u labor encomendada y aún tiene 3 oportunidades m~s, al pa

sar a la siguiente condici6n "A" el sujeto camµ leta e l No. requerido para ob

tene r su reforzador "utilizando las 3 ensayos", lo que se pa~r!a explicar en 

relación a: 1) El No. de P& obteni dos , 2) el hecho de que e l sujeto al ver que 

no hubo contingencias negat ivas entariores, y que aún ten!a 3 ensayos , s imple

ment e term in6 su e j ecución utilizando los 9 ensayas requeridos pero no obliga

t orios. El plano del modelo de C ~spide d~ l a fig 12. muestra la situaci6n 
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En los primeros dos ensayos al sujeto no emite la conducta de transgresión

debido al factor tiempo, sin embargo al pesar al tercer ensayo el sujeto se en-

cuentre ahora rue el No. de PE disponibles ha decrementado (8-11 y un tercer

ensayo en terminos temporales por lo oue se ornera la conducta de transgresión

Cuando el sujeto pesa al 5o. ensayo este actualmente se encuentra con una his-

toria inmediata de trensoresión de T PE robados, pero también se encuentra con

una probabilidad alta de Pi disponibles EN=2D) por lo oue obviamente la oondug

te de transoresión decrementa s solamente EPE transgredidos, al pasar al So.

ensayo al sujeto se encuentra con solamente 5 oportunidades para terminar la

labor y en esos momentos los PR disponibles han decramentado a 1?, lo oue da

lugar a oue la conducta de transgresión comience a incrementar, lo cual se pue

de corroborar en la tabla correspondiente a esta fase, el sujeto transgreda

12 på, al pasar al siguiente ensayo (Bol el sujeto se enfrenta otra ves ante

otro decrsmsnto en el to. de PE disponibles involucrando obviamente una opor-

tunidad menos , ahora los Ft disponibles son 12 lo cue produce un incremento

en la conducta de trenscresión (N=2U FE robados). Hasta el momento el sujeto

se bs visto en'e una situación conductual como de conducta de "PFWDULU" de re

lo; "Transorede y Trabaje" a lo nue se le denomina conducta ciclica (HI5TE-

RESIS), bajo esta condición al sujeto ha obtenido 112 pt , y casi llena el ta-

blero y finaliza su labor encomendada y aón tiene 3 oportunidades mas, al pas

ser a la siouiente condición "H" al sujeto completa el ho. requerido para ob-

tener au refcrzador “utilizando los 3 ensayos", lo cue se podria explicar en

relación si 1) El No. de Pt obtenidos, 2) el hecho de oue el sujeto al ver oue

no hubo continoencias naqativas anteriores, y oue aón tenia 3 ensayos, simple-

menta terminó su ejecución utilizando los 9 ensayos requeridos pero no obliga-

torios. El plano del modelo de Cóspide da le fio 12. muestra la situación
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CONCLUSIONES 

A).- La probab111ded de trebejo recompenz ado de termina la incidencia de la 

conducta de trensqresi6n. 

8),- Une vns ocurrida la conducta de transgr es ión, no parece ocurrir un retr~ 

ceso permanente hacia la no transgre s ión, sino sola rr: ente incrementos y 

decrementos en esta. 

C).- El com portamie nto de los s uj etos ant e l a conducta de transgresión puede 

ser descrito media nte el modelo de la Ca tástrofe de Cú s pide, pero s in que 

exista la posibilidad de que e l sujeto regrese a la situación inicial o 

de no transgresión, "a menos que se despliegue una gran cantidad de ener 

g{a•. 

D).- Exist~ una rel ación secuencial y serial entre l as diferentes oportunid~ 

des probabili s ticas al trabajo a l que se puede enfrentar un su jeto, es p~ 

cielmante al pesar de una eta pa extrema a ot ra. As{, si se le introduce 

a une situación de .proba bilidad baja de trabajo r ecompe nsa do despu~ s de 

una probabilidad alta, el Índice de transgresió n será mayor oue si se p~ 

sa de una probabilidad media a uoa baja. En cambio si s e pasa de una pr~ 

babilidad baja a una probabilidad media el Índice de t ransgres ión será 

mayor que si se pasa de una probabilidad media a una probab i li dad al ta. 

E).- Figurativamente se podrla decir entonces que en la catástrofe "el ag ua 

se na derramado del vaso" o se ha pasado haci a el plano inferior de la 

superficie conductua l.1, y que tendría que ocurrir un hecho extraordinario 

de energía par a oue hubi ese un ~a lto" hacia El vaso o la par te de la s u

perficie conductual s uperior. 

B).-

Bil-

r=›.`-
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CUNCLUSIGHES

Le probabilidad de trabajo recompeneado determina la incidencia de la

conducta de trensoresifin.

Une ves ocurrida le conducta de transgresibn, no parece ocurrir un retro

ceso permanente hacia ls no transgresifin, sino solamente incrementos y

decrementoe en este.

El comportamiento de los sujetos ante la conducta de transgresifin puede

ser descrito mediante el modelo de le Catástrofe de Eüspide, pero sin que

exista la posibilidad de que el sujeto regrese a la situación inicial o

de no transgresiún, "e menos que se despliegue una gran cantidad de ene;

gía".

Existe una relecifin secuencial ç serial entre las diferentes oportunidã

dea probebilisticas el trabajo al que se puede enfrentar un sujeta, espe

eielmente el pesar de una etapa extreme a otra. Asi, si se le introduce

e une situacion deiprobabilidad baja de trabajo recompensedo después de

une probabilidad alta, el indice de transgresión será mayor cue si ee pg

se de una probabilidad medie e uoa baja. En cambio si se pasa de una prg

babilidad baja a una probabilidad media el índice de transgresión será

mayor que si se pasa de une probabilidad media a una probabilidad alta.

Figurstivamente se podría decir entonces que en la catástrofe "el agua

se ha derramado del vaso" o se ha pasado hacia el pleno inferior de le

Huperficie eonductuaf, 9 que tendria que ocurrir un hecho extraordinario

de energia para cue hubiese un'ee1tc" hacia el vaso o la parte de la su-

perficie conductual superior.
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Fig. l\!o. 11 Comp¡;raci6n de les tr ay ectorias 

correspondl~ntes e les Fases A-8 

F'ase A - Fase B - · - · -37.2 Fase Hi- Fase B------
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f i q. No 12 Comparec16n de las trayectorias 
de les Fesee A-O 

fase A-- fase O••·· .. ··· 373
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Fin. No . 13. 
Comperecl6n de l as trayec t or ias , correspondientes 
e las F9ses A-C 
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CP.Tf.\STROFE DE mAr;SGR ESION 

Representeci6n fi gu rativa de l e Catástrofe de Transgresi6n. 

F) . - Se observ6 une escecle de movimiento de "péndulo" entre la conducta de 

trans C1 resl.6n y la conducta de tr aba jo a l maximizarse l a posibilidad de reco!!i 

penze por trebej o después de haberse producido le conducta de tr cnsnresi6n. 

11 \'\\ T,ebeJo 

C. . 
Conducta 

__ -2::_:_r:sgresilín - __:) 

Represente ción de la cor,duct2 de "péndulo" Fmtre Transgresión y Trabajo . 

~st o corresponde el áre 2 o punto ~ inest2 ble del mode lo de Catástrofe para 

enelizer lo~ detos. 

3E

CETESTPUFE DE TRÂNEGRESIUN

t ` fffifllrssifin

ef-.Le1-le Ñ
Representación Fiouretiue de le Catástrofe de Transqreeión.

i`ñ3:%:ïfq; Trabaja

\_ Í?, i `

F) - Se observó una eseecie de movimiento de "péndulo" entre le conducta de

trens~resión y la conducta de trabajo al maximizarse la posibilidad de recam

penze por trabajo despuós de haberse producido la conducta de trensdresión.

7/\\\\
Conducta

Transüreeión ›

Representación de la conducta de "péndulo" entre Transcresión 9 Trabajo.

fs+o corresponde el åree o eunto¬ inestable del modelo de Catástrofe para

snelirer los datos.
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Cama nas hemos dado cuenta, el modela de C6spide de Teor!a de Catástrofe per-

mita la observación v an~lisis de las diferentes condiciones v situaciunes que : 

dan lugar a que un sujeta emita la cond~cta de tra~sgresión podemos observar 

también qua el modelo nos ofrece la Dportunidad de manipular las variables prg 

picias con el fin de controlar el desarrollo conductual de ciertos patronas 

conductualas, una ves detectado el punto a sitio dentro del sistema o la clase 

de sistema- en la oue se encuentra el sujeto , lagrándoce esta pot medio del 

an6lisis visual una vez encontrado los parámetros de asimetr!a v bifurcac ión. 

Siendo este ~n6lisis otra de les alternativas que nos presente el modelo de 

CGspide de Teoría de Cat6strofe. I~. 1000116 
Ve que el modelo refteja las posibles alternativa s que tomarán los sujetos, 

esto nos permite l a posibilidad de adecuar el medio ambiente en caso de ser 

esto posible, alterando de alguna forma el desarrollo del comportamiento de 

l.os sujetas a de "X" sujeto bajo candion_gsespec!ficas laborales o experime~ 

tales. 

V si revisáramos las condiciones baja las cuales viven una gran cantidad de 

S's en nuestro pa{s, a las cuales s e les conoce con e l nombre de "Pobres" 

Exactamente por carecer de todo bien material de primera necesidad, t Qle s ca 

mo las cientos de miles de seres humanos que habitan en el de nominado "Cintu-

rón de ls ciudad" , as{ como las que laboran en el campa v en muchas empre 

sas particulares (comercia chico), cabría preguntarse si nuestros Gobernan

antes estén la suficientemente preparados coma para arr eglar las condiciones 

laborales V naturales (viviendas) que permita la subsistencia exactamente de 

este ti~a de sujetas en particular contemplando su desarrolla conductual sin 

le conducta de transgresi6n •casi inherente a ellas por el medio ambiente 

social en que se desarrollan". 

.
.- a F ,U1

1-L1 ' _1.
1*

-.

Li

get!iJ;¿

1

MJ,_

DISBUSIÚN

U.N.›\.M. CAMP? .-1;
IZTÃCALA

Cano nos hemos dado cuenta, el modelo de Bóspide de Teoia de Catástrofe per-

mite le observación g análisis de las diferentes condiciones y situaciones que

den lugar e oue un sujeto emita la conducta de transgresión podemos observar

también que el modelo nos ofrece la oportunidad de manipular las variables org

picies con el fin de controlar el desarrollo conductual de ciertos patrones

conductuales, una ves detectado el punto o sitio dentro del sistema o le clase

de sistema' en la oue se encuentra el sujeto , lograndoce esto pot medio del

anóliaie visual una ver encontrado los parámetros de asimetría v bifurcación-

Siendo este análisis otra de los alternativas oue nos presenta el modelo de

Cúspide de Teoria de Catástrofe. IZT' 1 ] B

Va oue el modelo refteja las posibles alternativas que tomarán los sujetos,

esto nos permite la posibilidad de adecuar el medio ambiente en caso de ser

esto posible, alterando de alguna forma el desarrollo del comportamiento de

los sujetos o de "X" sujeto bajo condion_es especificas laborales o experimeg

teles.

? si revlaåramos las condiciones bajo las cuales viven una gran cantidad de

S's en nuestro pala, a los cuales se les conoce con el nombre de "Pobres"

Exactamente cor carecer de todo bien material de primera necesidad, tales cg

mo los cientos de miles de seres humanos oue habitan en el denominado "Cintu-

rdn de la ciudad” , asi como los que laboran en el campo y en muchas empre-

sas particulares (comercio chico), cabría preguntarse si nuestros Gobernan-

antas están lo suficientemente preparados como para arreglar las condiciones

laborales y naturales (viviendas) oue permita le subsistencia exactamente de

esta tipo de sujetos an particular contemplando su desarrolla ¢anau¢±ua1 51m

la conducta de transgresión “casi inherente a ellos por el medio ambiente

social en gue es desarrollan',
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llos métodos Clínicos y Civiles seguirán caracterizándo~e por la aplicación 

del castigo para corregir la conducta de transgresión.? 

td

¿Los métodos Clinicos 1; Civiles seguiran caracterizšndose por la aplicación

del castigo para corregir la conducta de transgresión.7
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