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El presente tra baj o representa un análisis crítico de una 

de las aproximaciones teóricas más interesantes, con mayor 

reconocimiento , y más frecuen temente utilizada para la -

interpretación de la ac tividad inte lec tual superior. Esta 

postulización teórica es denominada "HIPOTESIS DE MEDIA-

CION". 

El análisis Mediaciona l ha sido ampliamente extendido -

a todos los esquemas anal íticos S-R. En él podemos ve r -

la pretendida solución teórica a algunos de los p r oble-

mas más ser ios que ha enfrentado la teor i.a de la conduc ta. 

De ta l manera que resulta de enorme inte r é s t eórico y - -

práct i co el análisis crítico d e las concepciones medi ac io 

nales dentro de la teor í a de la conduc ta. 

Este análisis crítico debe llevarnos a evaluar el papel -

real que desempeñ a el concepto de medi ac i ón, a c uestio-

n ar su validez como h erramienta t eór i ca y como un idad ana 

l ítica, a explicitar las concepciones epis t e mológ icas que 

subyacen a esta postulación. 

Con t al propósito se presen ta el siguiente esquema de - -

análisis 

a) Definición de .1 concepto Mediación. 

Se señalan los criterios que debe cumplir cualqui er -

construcción teórica para ser considerada mediacional. 

- I -
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de las aproximaciones teóricas más interesantes, con mayor
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b) Anteceden tes Históricos. 

1 

Se presen t a un análisis retrospectivo de algunas teóriz~ 

ciones que sirvieron como antecedentes históricos a la --

Hipótesis de Medlación" . 

c) Desarrollo de l concepto 11 MEDIACION11
• 

Se analiza el desarrollo del conce pt o Mediacional en los 

traba jos de Osgood; y s u importante papel como base d e l -

simbolismo. 

d ) Mediación Verbal. 

El concepto mediación s e aplica más comunmente a la ac ti 

vidad intect ua l humana~ de tal forma que llega a caracte -

rizarla, dentro de la t eoría de la canducta; t ransforman-

do al concepto mediaciona l en 11 Mediación Verbal 11
• El --

análisis de esta 11 Mediación Ve rbal" parece por tanto - -

emerge como el paso lógico subsiguien te dentro de l prese~ 

te análisis. 

Como ya fue señalado anteriormente las respuestas "Verba 

les Mediadoras 11
, son post uladas como una exteosion del - -

paradigma S-R al abordar la actividad intele ctual humana. 

De aquí que el análisis que ésta juega en el tradicional 

ente denominado 11 Comportamiento intelectual superior" es 

un paso indisvensable en el análisis propuesto. Para lo 

cual proponemos dos áreas tradicionales de investigación, 
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donde la hipótesis de mediación juega un papel relevante. 

" La For mación de Conceptos y La Solución de Problemas". 

e) Evaluación de la Hipótesis de Mediación". 

una vez analizado el desarrollo de la hipótesis de Media 

ción; se evaluará esta solución teórica propuesta por el 

análisis S-R , y las implicaciones teóricas y epistemoló-

g icas que trae consigo la concepcion Mediacional, y en --

específico el hacerlo en términos de es t í mulos y res p ues-

t as mediadoras. 

f) Finalmente se proponen alg unas alternativas P.§. ~~ .¡;~JC;) 
+ (,A r ! 

,, ~ 1 
r a di sol ver o resol ver los problemas que se le pres en tan --/rlf'"" -\J-.t~ 

. • • ~ \ ¡. . f' f trf'i 

a la hipótesis de mediación ; l os cuales son i rre s ol ubl e s ' e ',1~$ ' .-11.Jt 
'\}J--Í w 1 ¡-(.f ( 

&.i. \..... \\ j)J ,,-. desde e l marco t eórico que l a pos tula' . 

Algun a s pregun t as cla ves guían e l de s arrol lo del p resen-

t e anál i sis l as cuales son prese n tad a s en l a s e cc i ón in i -

c ial; y a l a s cuale s s e pre t e nde dar respuesta a tra v e s -

del t rabajo. 
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| ¡_ ._ _|

fue F =*.H 1 . - Í --desde el marco teorico que la postula. xh¿¿ Q; *
al

algunas preguntas claves guían el desarrollo del presen-

te analisis las cuales son presentadas en la sección ini-

:ial; j a las cuales se pretende dar respuesta a traves -

del trabajo.

-III-

donde la hipótesis de mediación juega un papel relevante.

" La Formación de Conceptos y La Solución de Problemas".

e) Evaluación de la Hipótesis de Mediación".

Una vez analizado el desarrollo de la hipótesis de Media

ción; se evaluará esta solución teórica propuesta por el

análisis S-R , y las implicaciones teóricas y epistemoló-

gicas que trae consigo la concepcion Mediacional, y en --

específico el hacerlo en términos de estímulos y respues-

tas mediadores. <:) .

f) Finalmente se proponen algunas alternativas pa Qv†Ä{ -ïfif 9_
| ¡ M I¬ J

ra disolver o resolver los problemas que se le presentan'7*p“ _ _ 1)*"

. f - . . 4 . \ ` |'-,IIa la hipótesis de mediación; los cuales son irresolubles ¿` VM afif
' i- 'J nf 9, . /\››4 n-

desde el marco teorico que la postula. \* &\ Q, K'

Algunas preguntas claves guían el desarrollo del presen-

*e analisis las cuales son presentadas en la sección ini-

:ial; j a las cuales se pretende dar respuesta a traves -

del trabajo.

- III -

' ›



ALGUNOS ASPECTOS ESTRUCTURALES 
Y FUNCIONALES DE LA MEDIACION. 

Hablar de mediación es tan antiguo como hablar de Psicol.Q_ 

gía Conductual. A traves del concepto se hace la t rans i -

ción del análisis en términos S-R como unidad simple , a -

unidades más complejas, que involucran - elementos adici.Q_ 

nales - cuya función es llenar el intervalo temporal exi~ 

tente entre el estímulo y la respuesta manifies t a, así c.Q_ 

mo servir de elemento teórico clave en la interpretac i ón 

del comportamiento. Resse (1971) señala dos criterios p~ 

ra que algo pueda ser considerado como mediador. El pri -

mero es de naturaleza estructural, : La observación de 

los eventos que nos permitan detectar la existencia de 

"ALGO" (en palabras del autor estímulos y respuestas) - -

subsecuentes al estímulo inicial y antes de la respuesta 

terminal. 

Ese algo 1mediador debe encontrarse siempre entre e l estí-

mulo y la respues t a. El segundo criterio es de na t urale-

za funcional, es la demostración de que ese algo tempera~ 

mente intermedio tiene efectos actuales o potenciales, 

facilitadores o inhibidores en una o más medidas de la 

ocurrencia o fuerza de la respuesta terminal. cualquier 

cosa que cumpla con ambos criterios puede adecuadamen t e -

- 1 -· 
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facilitadores o inhibidores en una o más medidas de la --

ocurrencia o fuerza de la respuesta terminal. Cualquier
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ser llamado un mediador. 

El peso que se h a dado al concepto es tre mendo en algunas 

teorizaciones y sobre todo en cierto tipo de comport amien 

to. 

De gran interés res ulta por tanto, el análisis crí tico -

del desarrollo histórico y epistemológico de ese "ALGO " -

que los t e óricos han llamado mediación . Algunas pregun-

t as iniciales pueden dirigir nuestra invenstigación: ¿ TQ 

dos los t e ó r icos han utilizado el término me diación para 

hacer referencia a lo mismo ? ; de ser cie rto, ¿ A qué ha

ce referencia en específico ? de no ser cier to , ¿ A qué -

serie de fenómenos se aplica el término ? y ¿ A q ué casos 

particulares se apl ica el t érmino y cuáles son las razo-

n es para h acer l o ; y finalmente, ¿ Cuál es la util idad de 

e s tas construcc iones ? . 

un rastreo histórico de cual q uier "ALGO" q ue puede ser -

i dent ificado como mediador puede darnos luz al respecto. 

Este ras t reo debe estar encaminado a responder ciertas -

cues tiones como guía: ¿ Cuáles son los datos que llev an 

a los di feren tes autores a la utilización de estas cons-

trucciones teóricas ? ; ¿ cuáles son las premisas sobre 

la naturalez a de l comportamiento, que h ace posible y / o 

n ecesaria la uti lización de estas construcciones t eóri cas ? 

X por último, ¿ Cuál es el papel que h an venido a tomar 

- 2 -

ser llamado un mediador.

El peso que se ha dado al concepto es tremendo en algunas

teorizaciones y sobre todo en cierto tipo de comportamieg

to.

De gran interés resulta por tanto, el análisis critico --

del desarrollo histórico y epistemológico de ese "ALGO" -

que los teóricos han llamado mediación. Algunas pregun--

tas iniciales pueden dirigir nuestra invenstigación= ¿ TQ

dos los teóricos han utilizado el termino mediación para

hacer referencia a lo mismo ?; de ser cierto, ¿ A qué ha-

ce referencia en especifico ? de no ser cierto. ¿ A que -

serie de fenómenos se aplica el término ? y ¿ A qué casos

particulares se aplica el término y cuáles son las razo--

nes para hacerlo; y finalmente, ¿ Cuál es la utilidad de

estas construcciones?. _

Un rastreo histórico de cualquier "ALGO" que puede ser --

identificado como mediador puede darnos luz al respecto.

Este rastreo debe estar encaminado a responder ciertas --

cuestiones como guía: ¿ Cuáles son los datos gue llevan

a los diferentes autores a la utilización de estas cons--

trucciones teóricas ? : ¿ Cuáles son las premisas sobre

la naturaleza del comportamiento, que hace posible y / o

necesaria la utilización de estas construcciones teóricas?

y por último. ¿ Cuál es el papel que han venido a tomar -¬

_2..,

ser llamado un mediador.

El peso que se ha dado al concepto es tremendo en algunas

teorizaciones y sobre todo en cierto tipo de comportamien

to.

De gran interés resulta por tanto, el análisis crítico --

del desarrollo histórico y epistemológico de ese "ALGO" -

que los teóricos han llamado mediación. Algunas pregun--

tas iniciales pueden dirigir nuestra invenstigación: ¿ TQ

dos los teóricos han utilizado el termino mediación para

hacer referencia a lo mismo ?; de ser cierto, ¿ A qué ha-

ce referencia en especifico ? de no ser cierto, ¿ A qué -

serie de fenómenos se aplica el término ? y ¿ A qué casos

particulares se aplica el término y cuáles son las razo--

nes para hacerlo: y finalmente, ¿ Cual es la utilidad de

estas construcciones?.

Un rastreo histórico de cualquier "ALGO" que puede ser --

identificado como mediador puede darnos luz al respecto.

Este rastreo debe estar encaminado a responder ciertas --

cuestiones como guía: ¿ Cuáles son los datos que llevan

a los diferentes autores a la utilización de estas cons--

trucciones teóricas ? ; ¿ Cuáles son las premisas sobre

la naturaleza del comportamiento, que hace posible y / o

necesaria la utilización de estas construcciones teóricas?

y por último, ¿ Cuál es el papel que han venido a tomar --

_ 2 __



dentro de cada uno de los sistemas teóricos. 

!niciaremos señalando que Watson utilizó la noción de me~ 

diación (aunque no denominado de esta manera ,pero si cum 

pliendo con los criterios estipulados) al hablar de seña-

les producidas por movimientos que controlan el comporta-

miento;esta idea permite la integración de los hábitos en 

una ampl ia gama de cambios ambientales;ya que estos estí-

~ulos viajan con el organismo. Esta noción se ve muy cla-

ra en el hincapié de Watson (1927) al hablar de la cines-

tesia como control del hábito en el laberinto. 

~~· -1'.!~~':~<?,~.-~ ubs ist~ -~.!l los._ !:.r. .~':.~~ 

de los ~:-~de._:>_!:~2._~~~~el _ _:~e¿-~-~:je ~--~ ~~man, Do llar, 

Miller,Mowrer ,Hull,Guthrie, et~~- Podemos señalar que pa
~ 

ra estos autores dos son las consideraciones básicas que 

los llevaron a la utilización de es t as contrucciones teó 

ricas: a) El condicionamiento implica la presentación de 

dos eventos contiguos en tiempo. b) La contribución del -

organismo en la interacción Psicológica. 

El tipo de const,rucción (su naturaleza) y el papel que ju~ 

ga dentro de cada una de las teorías es diferente;aunque 

la idea central del mecanismo intermedio entre e l es tímulo 

y la respuesta que funcionalmente cont rola a ésta última, 

subsiste.Podemos señalar de entrada una diferencia en cuaQ 

to a la naturaleza de la construcción y por tanto en cuan-

to a la relación que guarda con referente.Aquí utilizaremos 
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una distinc ión hecha por MacCorquodale y Meeh l (1948) en~ 

tre dos clases de intermediarios simbólicos: "Variables -

Participantes" y "Construc t os Hipoteticos". Una varia-

ble participan te pura es un a mera conveniencia en la for

mulación de un sistema y carece de propiedades y dimensiQ 

nes, fue ra de a quellas espec ificadas en la ecuación que -

la define. un c onstr ucto hipotético es una entidad con -

propiedades atribuidas, más al lá de las propiedades fun-

cionales de las ecuaciones en las que aparece . Así vere-

mos que dentro de algunos sistemas (To l ma n, por ejemplo. ) 

ese algo me diador es una variable participan t e; mien t ras 

q ue en otros sistemas su papel es como constructo hipot~ 

t ico ( Los sistemas de Hull , Guthrie,Osgood, Goss, etc.) 

Probab lemen te se haga necesario revis a r al menos tre s - 

fo r mu l a ciones en donde toda vía n o se utiliza el t érmino 

mediación, pero q ue pueden considerarse como anteceden-

tes histór icos directos; en estos términos nuestro aná-

lisis v a de la con cepción más a lejada a la concepción -

más próxima, y por tanto de donde se der iva el c oncepto 

me diac ión d i rec tamente. 

ALGUNOS ANTECEDENTES HISTORICOS. 

Dentro de su conductismo intencionista, teoría signo

significado-Gestalt, la expl icación de la conducta recae 

s obre l as variables participantes (procesos i nfe r idos en 
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tre las variables independientes y las dependientes) . --~ 

Dentro de su teoría lo que un animal aprende no son una -

ser i e de movimientos conectados a una serie de es tímulos, 

sino los significados de los estímulos ; los cuales lo - -

llevan a un fín dado. Según Tolman el problema del aná-

lisis Psicológico en el nivel molar es, inferir los proce 

sos que están entre la iniciación de la acción en el mun

do de la física y la fisiología y las consecuencias resul 

tantes observables, de nuevo en el mundo de la física y -

la fisiología. 

En toda situación de aprendizaje el animal establece una 

relación signo-significado-expectancia que dirige su com 

portamiento ante la misma situación en ocasiones subse-

cuentes o ante situaciones nuevas. 

A pesar de ser una teoría conductista, en la teoría de -

Tolman se reconoce marcadamente una clara influencia Ge~ 

taltiana de aquí que su énfasis vaya hacia los aspectos 

cognbcitivos; el animal aprende significados y no patro

nes de conducta ante las situaciones estímulo . 

Tolman no requiere de una recompensa para el aprendizaje, 

sin embargo la conducta es dirigida hacia un fÍn; el ani 

mal aprende significados que son directamente dependien

tes de la meta. La teoría signo-Gestalt sostiene que la 
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rata no solo aprende movimientos correctos, sino las re-

laciones perceptuales adecuadas dentro del laberinto: for 

mando lo que se h a llamado un mapa cognocitivo. En otras 

palabras el animal actúa como si tuviera una noción de lo 

que cada lado del l~berinto contiene - esta noción es de

mostrada .(ya sea durante la situación de entrenamiento o 

en la ejecución posterior) por lo,apropiado del giro en -

el punto de elección. Es claro que el desarrollo del co

nocimiento es aún inadecuado para precedir la naturaleza 

precisa de la "Noción de la rata". Es claro que para - -

Tolman la expectancia es aquello que media entre una si-

tuación de estímulo y respuesta manifiesta que se da ante 

ella, no juega un papel más allá de una variable interven 

tora. 

Dentro de esta diferenciación inicial entre construcciones 

encontramos a aquellos que dan una connotación de construc 

to hipotético a ese "ALGO" mediador; aqu'Í cabe mencionar 

a los trabajos de Guthrie y Hull entre otros. 

Para ambos es esencial la contiguidad entre estímulos y -

res puestas en tiempo para que se establezca una conexión 

entre ellos. Para ambos lo que se relaciona no es el - -

estímulo físico y la respuesta manifiesta, ya que en sen

tido extricto no coexisten en tiempo, de aquí que algo --
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~ntermedio deba existir ent re la es~imulación recibida p0r 

los receptores y la res pu esta dada a ésta. Al respec to -

Guthrie no ~s muy específico - a unque para su teorización 

sea un punto esencial la estricta contigüida d - y simple

mente se limita a señalar que los verdaderos condicionado 

re s son los estímulos producidos por los movimientos, un 

estímulo externo puede causar movimientos del organismo, 

és t os a su vez producir es tímulos. ; de es ta manera es P_2 

sible establecer asociaciones en tre .es tímulos y respues-

tas no contiguos en tiempo, gracias a q ue las seña les prQ 

ducidas por los movimientos llenan e l espacio temporal. 

Al considerar a ese algo mediador como señales producidas 

por movimientos del cuerpo, se les está dando ya un - -

referente. aunque no especificando en términos fís icos, -

se está considerando algo similar a los estímulos y res

puestas manifiestos. 

Den t ro de l esquema de Hull ese "ALGO" medi ador adquiere 

ya un desarrollo más formal i zado . Al igual que Guthrie 

(y Tolman desde cierto punto de vi s t a ), la contigüidad 

es una condición esencia l para e l establecimiento de as2 

ciaciones; además de esto para él hay otro elemento in-

dispensable : El Reforzamiento. 

El papel que juega la con tigüidad se pone de manifiesto 

- 7 -

intermedio deba existir entre la estimulación recibida por

los receptores y la respuesta dada a ésta. al respecto --

Guthrie no es muy especifico - aunque para su teorización

sea un punto esencial la estricta contigóidad - y simple-

mente se limita a señalar que los verdaderos condicionadg

res son los estímulos producidos por los movimientos. un

estimulo externo puede causar movimientos del organismo.

éstos a su vez producir estímulos. ; de esta manera es pg

sible establecer asociaciones entre estímulos y respues--

tas no contiguos en tiempo. gracias a que las señales prp

ducidas por los movimientos llenan el espacio temporal.

al considerar a ese algo mediador como señales producidas

por movimientos del cuerpo. se les está dando ya un - -

referente, aunque no especificando en términos físicos, -

se está considerando algo similar a los estímulos y res-

puestas manifiestos.

Dentro del esquema de Hull ese "ALGO" mediador adquiere

ya un desarrollo más formalizado. al igual que Guthrie

[ Y Tolman desde cierto punto de vista). la contiguidad

es una condición esencial para el establecimiento de asp

ciaciones; además de esto para él hay otro elemento in--

dispensable; El Reforzamiento.

El papel que juega la contigüidad se pone de manifiesto

_ 7 _

intermedio deba existir entre la estimulación recibida por

los receptores y la respuesta dada a ésta. Al respecto --

Guthrie no es muy específico - aunque para su teorización

sea un punto esencial la efitricta contigïidad - y simple-

mente se limita a señalar que los verdaderos condicionado

res son los estímulos producidos por los movimientos, un

estimulo externo puede causar movimientos del organismo.

éstos a su vez producir estímulos. ; de esta manera es pg

sible establecer asociaciones entre estímulos y respues--

tas no contiguos en tiempo, gracias a que las señales pro

ducidas por los movimientos llenan el espacio temporal.
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?n alg ún sentido la h ue lla del estímulo molar en el siste 

ma de Hull funciona como agente generalizante. Posterior-

mente menciona dos mecanismos diferentes q ue desarrollan 

una función similar de generalizador continua: 1) el esti 

mulo impulsión s y 2) la secuencia de estímilos externos 
d 

s ' s ' s ' 
1 2 3 

cuando un organismo es sometido a una secuencia de estímu 

los s ' s ' s .. , ante los cuales tiene que apreQ 
1 2 3 

der una secuenc ia de respues t as ( R , R , R ... ) pa-
1 2 3 

ra llegar a una meta; el poder del reforzador diferencial 

se debilita a través de la cadena de atras hacia delan te . 

¿ cómo puede suponerse entonces que pueda establecerse --

una fuerte ligadura entre S y 
1 

dos del reforzamiento? . 

R , sí están tan alej a--
1 

Hull soluciona este problema a través del papel reforzan-

te de la huella del estímulo molar. Cuando el reforzador 

es presentado después de una c adena de respuestas, inme--

diatamente después de la respuesta terminal, o respuesta 

meta (Rm); es ta respuesta es asociada a la huella del 

estímulo impulsión (Sd) y las huellas persistentes de los 

estímulos de la cadena. De esta manera estas huellas 

tienden a evocar estas respuestas terminales en par t es --
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anteriores de la cadena (Antes de q ue el estímulo met a -

esté presen te .) Estas respuestas lógicamente no pueden -

darse en s u tota lidad en primer lugar porque el estímulo 

meta no se enc uen t ra presente y en segundo lugar porque -

compite con l as respuestas específicas a cada es tímulo y, 

por t anto, infiere con la en tre ga del reforza miento; de 

toda esta respuesta solo subsiste la parte no conflict iva, 

la cual Hull ha denominado respuesta an tic ipatoria a la -

meta (rm) . Al estar directamente asociado con reforza-

miento adquiere propiedades de reforzador condic i onado; y 

por lo t anto permite que las primeras conexiones de la ca 

dena se establezcan y mantegan. El papel d e las respues

t as anticipatorias a la meta como señala Hull es e l diri

gi r la conducta subsecuent e; por tanto se les ha denomina 

do ac tos de estímulo puro. 

Como y a fué mencionado Hull concibe a las respuestas anti 

cipa torias a la meta como const ructos hipotéticos; porque 

tiene t odas las propiedades de una respues t a manifiesta 

y se dice que produce estimulación propiocept iva (em) - -

c omo cualquie r respuesta ~uscular. Aunque es hipotetiza

d a antes que observ ada, es potencialmente obs.servable . 

Antes de pasar a las cons iderac iones teóricas que involu

c ran estas series de construcciones, analizaremos breve--
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~ente los hallazgos experimentales que en alguna medida -

fuerzan la utilización de estas construcciones dentro de 

los sistemas explicativos. 

No debemos perder de vista que la contigtlidad es un ele-

mento indispensable para los autores antes citados. De -

aquí que todas las interacciones que involucren la asocia--

ción de dos elementos no contiguos en tiempo reclamen co---

mo primera instancia la utilización de estas construccio

nes entre las áreas de interés con sujetos infrahumanos -

para 1 s cuales se introducen estas construcciones fueron: -

Aprendizaje demorado; Aprendizaje de lugar; Aprendizaje de -

tanteo; Conflicto adiente-abiente; y el Aprendizaje laten--

te. 

El aprendizaje latente muestra algunas de las consideracio-

nes lógicas históricamente importantes de las cuales el -- -

concepto de mediación de respuestas ( Y de estímulos ) - - -

eventualmente emerge. 

El problema del aprendizaje latente lleva consigo el pro-

blema de aprender sin reforzamiento-problema q ue sólo es -

tal si se concibe al comportamiento en términos de una tri-

ple relación de contingencia-sin e mbargo este problema 

nos sirve de base para analizar las c onsideraciones que ---

llevaron a los teóricos del aprendizaj e a pos t ular la hipót~ 
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sis de mediación. 

Tolman define a esta interacción como: Aprendizaje que no 

involucra el reforzamiento diferencial de respuestas. 

Para Tolman el aprendizaje latente no resulta un problema 

y a que las consecuencias no son un factor indispensable -

para el aprendizaje. El explica este fenómeno de la si-

guiente manera: La expectancia signo-significado, debe -

ser un efecto que los puntos iniciales del aparato de dis 

criminación a través del cual estos resultan en signos o 

conjuntos de signos para la rata, que le señalan que para 

encontrar comida debe correr a través del aparato de dis

criminación hacia la caja meta. Si la rata ha adquirido 

la expectancia signo-significado-Gestalt, se asume que un 

cambio en las características del comportamiento, cambia

ría el significado de los signos, y por tanto cambiará el 

significado de los signos del aparato de discriminación -

( Puede r ehusarse a entrar ) . 

La concepción de Tolman acerca del problema se separa - -

ampliamente de la concepción conductista del problema y 

se aproxima más a una concepción cognocitivista de la - -

Psicología. 

La solución teórica de Hull al problema y la a mpliación 

que hacen sus seguidores por otro lado, no se aparte en 

lo más mínimo de una tradición conductista S-R. Como ya 
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señala Mowrer ( 1963) " Dadas ciertas circunstancias la -

conducta puede ser facilitada, e xtinguida o inhibida, sin 

que ocurra. 

Estos hallazgos van en contra del dictame n de que lo que -

el organismo aprende (o desaprende) es tan sólo por -

hacer. Tales resultados no pueden ser explicados en ba-

se a una concepción simple S-R, pero ta~poco demanda un 

regreso a la Psicología Cognocitiva. Ellos pueden ser --

adecuadamente explicados a través del conce pto de mediación " 

(Mowrer, 1963). 

De acuerdo a los postulados de Hull el aprendizaje latente 

puede ser explicado de la siguiente manera, utilizando 

como conceptos clave a las respuestas anticipatorias a la 

meta: 

La Ley del condicionamiento a la huella demanda respuestas 

anticipatorias a la meta. El hecho de que el mismo refor-

zamiento siga a la caja meta como al corredor; requiere 

que las respuestas anticipatorias a la meta sean por lo me 

nos parc ialmente idénticas; la estimulación interoceptiva 

es el elemento co~ún a través del cual, por ejemplo, el -

condicionamiento del choque puede transferirse de la caja 

meta a la entrada del corredor. 

Dos suposiciones están implícitas en estas series de afir 

maciones a) Para esperar generalización en cualquier 
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sentido debe haber igualdad .. En el caso de Tolman la --

igualdad se da en términos de la relación con el ob j eto -

significante ( El signo con el objeto significante ) . En 

el caso de Hull en términos de la relación ( Igualdad 

de las propiedades físicas de los estímulos; ya sea propo~ 

cionadas por el mundo físico o correlacionadas con las -

respuestas. Y b) La suposición de que el aprendizaje -

no puede ocurrir sin una consecuencia programada. Para -

Tolman la expectancia hace referencia a lo que el sujeto 

espera que suceda ( Ser castigado o recompensado ) . Para 

Hull el estímulo correlacionado con la respuesta o cual-

quier otro estímulo que medie tiene propiedades de refor
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-explícito : " Ante aquellas situaciones e n las que n o se 

entrega reforzamiento ex plícito primario, podemos s upon er 

que el mismo hecho de sal i r del laberinto al llegar a l a 

ca.ja meta,de alguna manera refuerza el comportami ento de l a 

rata." Miller (1935). 

A pesar de que el aprendizaje latente puede considerarse -

como un Pseudo proble ma desde la perpectiva de la Psicolo

gía Conductual moderna - a partir del despego de l a t r i -

p le relación de contingencia como unidad analítica - pone 

de manifiesto vacíos teóricos en todos y cada uno de los -

esquemas analíticos S-R. Los datos experimentales mue stran 

que, en algunos casos el comportamiento del animal puede -

despegarse de la estimulación f ísica presente ( en términos 

de que el comportamiento ante la situación presente no es -

lógicamente esperado). ¿ cómo podemos esperar una ejecución 

correcta en un laberinto para la obtención de comida, por -

un animal que nunca ha sido premiado por hacerlo? , y que de 

hecho es la primera vez que lo hace (es la primera vez que 

el animal corre en el laberinto para obtener comida) . Debe 

recordarse que esto sólo puede suceder si el animal anterio r 

mente ha estado dentro del laberinto y en alguna ocasión ha 

comido dentro de la caja meta. En este caso podría mos encoQ 

trar una clara evidencia de lo que podríamos llamar " histo

ria" ( acciones pasadas del organismo ante esta situación o 
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alg una otra situación que de alguna manera relacioüada con 

la situación actual ) . Se actualiza en el momen to en el -

que el organismo ejec uta una nueva acción . Esto a su vez 

planea nuevos problemas a la teoría; la única manera de -

que un estímulo pueda adquiri r función e s a traves de s u -

apareamiento con algún o tro estímulo, llámase reforzante -

o avers i vo. En el caso presente este apareamiento no oc u

rre, o por lo menos no ocurre de manera directa. De aqu í 

que se haga necesaria l a utilización de una categoría que 

-- >nos permita llenar ese vac i6 teórico. Podemos esperar que 

la similaridad física de una situación a la otra permita -

esta generalidad; pero cuando esta no existe el problema -

se ahonda más; ¿ Qué es lo que puede hacer a una situación 

equival ente a otra?. Por posibilidad lógica lo único q ue 

nos queda es que ese "ALGO" es algo que hace el organismo 

" La contribución del organismo" a la interacción Psicológi 

ca, lo que permite el comportamiento "Adecuado". Dentro de 

una tradición estrictamente conductista la noción de actos 

de estímulo puro de Hull cumple con todos los requisitos -

para llenar este vacío teórico,dejado por un modelo simple 

de relaciones S-R. Transformando a l paradigma simple de -

aprendizaje S-R para que cubra un campo más amplio de fen.Q 

menos en un proceso de dos estados . Osgood (1957). Es el -

encargado de desarrollar este paradigma de dos estados a -

traves del concepto de respuestas (y estímulo) mediador . 

- 1 6 -

alguna otra situación que de alguna manera relacionada con

la situación actuall. Se actualiza en el momento en el --

que el organismo ejecuta una nueva acción. Esto a su vez

planea nuevos problemas a la teoría: la única manera de -

que un estímulo pueda adquirir función es a traves de su -

aparcamiento con algún otro estímulo. llámase reforzante -

o aversivo. En el caso presente este aparcamiento no ocu-

rre. o por lo menos no ocurre de manera directa. De aquí

que se haga necesaria la utilización de una categoría que

›nos permita llenar ese vació teórico. Podemos esperar que

la similaridad física de una situación a la otra permita -

esta generalidad: pero cuando esta no existe el problema -

se ahonda más: ¿ Qué es lo que puede hacer a una situación

equivalente a otra ?. Por posibilidad lógica lo único que

nos queda es que ese "ALGC" es algo que hace el organismo

" La contribución del organismo" a la interacción Psicológi

ca. lo que permite el comportamiento "Adecuado". Dentro de

una tradición estrictamente conductista la noción de actos

de estímulo puro de Hull cumple con todos los requisitos -

para llenar este vacío teórico.dejado por un modelo simple

de relaciones S-R. Transformando al paradigma simple de -

aprendizaje S-R para que cubra un campo más amplio de fenó

menos en un proceso de dos estados. osgood (1957). Es el -

encargado de desarrollar este paradigma de dos estados a -

traves del concepto de respuestas ty estímulo) mediador.

- ló -

alguna otra situación que de alguna manera relacionada con

la situación actual). Se actualiza en el momento en el --

que el organismo ejecuta una nueva acción. Esto a su vez

planea nuevos problemas a la teoría; la única manera de -

que un estímulo pueda adquirir función es a traves de su -

apareamiento con algún otro estímulo. llámase reforzante -

o aversivo. En el caso presente este apareamiento no ocu-

rre, o por lo menos no ocurre de manera directa. De aquí

que se haga necesaria la utilización de una categoría que

›nos permita llenar ese vació teórico. Podemos esperar que

la similaridad física de una situación a la otra permita -

esta generalidad; pero cuando esta no existe el problema -

se ahonda más; ¿ Qué es lo que puede hacer a una situación

equivalente a otra ?. Por posibilidad lógica lo único que

nos queda es que ese "ALGO" es algo que hace el organismo

" La contribución del organismo" a la interacción Psicológi

ca. lo que permite el comportamiento "Adecuado". Dentro de

una tradición estrictamente conductista la noción de actos

de estimulo puro de Hull cumple con todos los requisitos -

para llenar este vacío teórico,dejado por un modelo simple

de relaciones S-R. Transformando al paradigma simple de -

aprendizaje S-R para que cubra un campo más amplio de feng

menos en un proceso de dos estados. Osgood (1957). Es el -

encargado de desarrollar este paradigma de dos estados a -

traves del concepto de respuestas (y estímulo) mediador.

- 16 -



Osgood to~a muy seriamente la afirmación de Hul l sobre - -

los actos de estímulo puro como base orgánica del s imbolis 

mo y deriva a partir de esta noción la manera en como se -

e stablece y se desarrolla la mediación representac iona l de 

la siguiente manera: 

1 ) Se establece un condicionamiento a través del cual 

l as respuestas desl igables se asoc i an a un e stímulo condi-

cionado. 

2) Las respuestas desl igables son a sociadas varias v eces 

a l estímulo condic i onado, y dado que no tienen ningún valor -

de sobrevivancia se reducen a r 1 Y r 2 

~Rx 

Ec-------------------r1 --------------
----- r 2 
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3) Se da el caso de que muchos estímulos produzcan -

las misma r desligables. cualquier estímulo que la pro-

duzca estará indirectamente asociado a todos l os demás. 

------Rx 
Ec- -

- - - .rl 

4) Y, como la respuesta es común a todos los estímu-

los, estos se encuentran todos asociados a través de ella. 

E!. Rrn 

E2 Rn 
R'l 

E3 Ro 

Ec Rx 

Osgood propone a las respuestas y estímulos mediadores como 

constructos hipotéticos, los cuales por lo tanto no reguie-

ren ser formulados empíricamente. Su valor e s exclusivamen 

te teórico en término de su capacidad como herramienta expli 

catoria de ciertos fenómenos conductuales. 

Dentro de su esquema teórico, una respuesta mediadora es --

identi ficada con el significado (común) de las situaciones 

.estímulo. Un estímulo puede ser equivalente a otro cuando 
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ha adquirido el mismo significado, identificando al signi_ 

ficado con una respuesta del organismo. Aquí tomaremos 

las palabras de Osgood al respecto " ... Siempre que un 

estímulo sin significado es asociado con uno con signifi-

cado, y esto es seguido por un estado de reforzamiento, -

el estímulo no significativo puede adquirir un aumento de 

asociación con una porción de la conducta total elicitada 

por el estímulo significativo; yo llamo a tal porción de 

la conducta proceso de mediación representacional ... " 

( Osgood, 1957 ) . Antes de que el canal lingüístico sea 

utilizado, las respuestas de significado son identificadas 

con significados perceptuale así encontramos una clara 

identificación del significado con una especie de imagen 

visual. Posteriormente en sujetos humanos las respues--

tas lingüísticas remplazan a los significados perceptua--

les. 

La autoestimulación producida por la serie de signos aso-

ciados al mismo objeto estímulo quedan asociadas a su vez 

a todas las series de cadenas estructuralmente asociadas 

al objeto estímulo con diferente fuerza. Dependiendo de 

la frecua~cia, la proximidad y la cantidad de reforzamien 

to asociados a cada una de las series instrumentales. De 

esta manera las estructuras de estímulo asociadas con los 

mismos objetos estímulo, adquieren reacciones mediadoras. 

comune s, y por consig uiente se convierten en signos que -
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tienen significados c omunes. 

Los signos están asociados a reacciones mediadoras especi 

ficas; y con mediadoras co,npartidas ( Comun es por otros 

de la clase. Dada la selectividad de las autoestimula--

ción producida por respuestas mediadoras s e espera así -

mismo, una alta especifidad en las series instrumentales 

asociadas. De igual for ma dad a la posibilidad de medi a -

doras comunes se puede espera r amplia fleX ibi lidad de com 

portamiento. 

Todo parece explicar que a través de l concepto de media-

ción, podemos de alguna manera salvar el vacío teórico de 

jado por los esquemas S-R. Pero, en cuanto entramos al 

dominio del comportamiento humano este vacío teórico se -

hace aún más evidente. El estudio del comportamiento ex

clusivamente humano, que generalmente se supone, " refle

jan estados mentales superiores", son la más clara eviden 

cia al respecto . ¿ Cómo explicar la capacidad del hombre 

para resolver problemas complejos ?. cómo a quellas situ~ 

ciones que requieren un reajuste de la situación estímu

lo para dar la solución ; o las habi lidades para interac

tuar con funciones de estímulo socia lmente atribuídas; lo 

cual le permite entre otras cosas s u marcada superior i dad 

en la demora de la respuesta. Dos son las característ i -

cas predominantes de este tipo de comportamiento. : Pode.-
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mos notar además , en todas ellas no se observa ningún 

cambio ni característica específica en el medio ambiente -

que puede ser asociada con este tipo de comportamiento; y 

lo que es co ~núnmente más notable no se observa ningún movi_ 

miento o manipulación del objeto por parte del organismo -

ante estas situaciones. Todas ellas involucradas en alg~ 

na medida comportarse con respecto a lo que no se encuen--

tra aquí ni ahora. Lo c ual invol uc ra la utilización de -

conoci mientos · adquiridos en otras situaciones (situacio-

nes nuevas en muchos casos), por tanto denotan también lo 

que podríamos llamar la capacidad humana para transferir -

conocimiento. 

La utilización del concepto de mediación se ha adoptado p~ 

ra dar cuenta de este tipo de comportamiento. Al parecer 

los a utores que llevaron a cabo esta extrapolación (Lease 

Osgood , 1957; Kendler y colaboradores 1955, 1961; 1 964a y 

1 954b ) una respuesta glandular o controlada por sistema -

nervioso autónomo ( Las partes desl igables de una R total) 

n o parece ser la respuesta verbal más adecuada. Para ac 

tividades específica:nente humanas se requiere una respLE§. 

ta mediadora específicamente humana; el lenguaje como re~ 

puesta específicamente humana es llamado a ocupar el lu--

gar vacante. De aquí que se utilice a la respuesta ver-

bal mediadora para agrupar e interpretar tipos de interac 

- 21 -

mos notar además, en todas ellas no se observa ningún - -

cambio ni característica específica en el medio ambiente -

que puede ser asociada con este tipo de comportamiento: y

lo que es comúnmente más notable no se observa ningún movi

miento o manipulación del objeto por parte del organismo -

ante estas situaciones. Todas ellas involucradas en algg

na medida comportarse con respecto a lo que no se encuen--

tra aquí ni ahora. Lo cual involucra la utilización de -

conocimientos' adquiridos en otras situaciones (situacio--

nes nuevas en muchos casos), por tanto denotan también lo

que podríamos llamar la capacidad humana para transferir -

conocimiento.

La utilización del concepto de mediación se ha adoptado pa

ra dar cuenta de este tipo de comportamiento. Al parecer

los autores que llevaron a cabo esta extrapolación (Lease

Osgood, 1957: Kendler y colaboradores 1955, 1951; 1964a y

l954b) una respuesta glandular o controlada por sistema -

nervioso autónomo { Las partes desligables de una R total)

no parece ser la respuesta verbal más adecuada. Para ag

tividades específicamente humanas se requiere una respuaå

ta mediadora específicamente humana: el lenguaje como reg

puesta específicamente humana es llamado a ocupar el lu--

gar vacante. De aquí que se utilice a la respuesta ver-

bal mediadora para agrupar e interpretar tipos de interag

_ 31 _

mos notar además, en todas ellas no se observa ningún - -

cambio ni característica específica en el medio ambiente -

que puede ser asociada con este tipo de comportamiento; y

lo que es comúnmente más notable no se observa ningún movi

miento o manipulación del objeto por parte del organismo -

ante estas situaciones. Todas ellas involucradas en algg

na medida comportarse con respecto a lo que no se encuen--

tra aquí ni ahora. Lo cual involucra la utilización de -

conocimièntos` adquiridos en otras situaciones (situacio--

nes nuevas en muchos casos), por tanto denotan también lo

que podríamos llamar la capacidad humana para transferir -

conocimiento.

La utilización del concepto de mediación se ha adoptado pa

ra dar cuenta de este tipo de comportamiento. Al parecer

los autores que llevaron a cabo esta extrapolación (Lease

Osgood, 1957; Kendler y colaboradores 1955, 1961; 1964a y

l954b) una respuesta glandular o controlada por sistema -

nervioso autónomo ( Las partes desligables de una R total)

no parece ser la respuesta verbal más adecuada. Para ag

tividades especificamente humanas se requiere una respusg

ta mediadora específicamente humana; el lenguaje como res

puesta específicamente humana es llamado a ocupar el lu--

gar vacante. De aquí que se utilice a la respuesta ver-

bal mediadora para agrupar e interpretar tipos de interag

_ 31 _



~iones comunmentc etiquetadas como conducta conceptual, 

solución de problemas, memoria, razonamiento, etc •. 

Podemos tratar de rastrear el porque utilizar a las respue~ 

tas verbales mediadoras. En términos del proceso por me--

dio dei cual se establecen como tales puede decirse q ue es 

similar al establecimiento de cualquier otro tipo de media-

dora, a través de la asociación entre estímulos. Osgood -

señala que ante una situación estímulo el niño frecuentemen 

te escucha verbalizaciones por parte de los adultos, estas 

respuestas son imitadas por los niños de tal manera que se 

convierten en partes desligables de una R total; es impor-

tante ha::er notar que paraOsgood lo que se convie rte en res 

puesta y estímulo mediador no son las verbalizaciones como 

tales, sino el significado de éstas, entendjendo como signi 

ficado a cualquier estímulo que en una situación dada elici 

tan un patrón predecible de conducta. De esta manera to-

dos los estímulos incondicionados tienen significado, y los 

condicionados lo adquieren por asociación. 

Una serie de hallazgos empíricos han venido a dar fuerza a 

la suposición de que lo que media es una respuesta de tipo 

verbal: 

Los trabajos de Kendler y Virolog (1954) sugieren que el -

aprendizaje de conceptos por parte de sujetos humanos adul

tos no puede ser explicado en términos simples de asocia---
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ción S-R sobre todo en aquellos casos en los que están ~ 

involucrados cambios de inversión y no inversión. En --

donde los sujetos adultos forman cambios de no i nversión 

más lentamente que los niños pequeños. 

A partir de aquí se ha utilizado el modelo mediacional p~ 

ra diferenciar el comportamiento animal del comportamien

to humano; al parecer los animales y los sujetos humanos 

pequeños se comportan de acuerdo a paradigmas de un esta

do S-R, y los sujetos humanos verbales de acuerdo a un -

paradigma de dos estados, asociación S-R, mediada por una 

asociación S-R. 

El análisis de esta transición de respuestas mediadoras -

a respuestas verbales mediadoras resulta d e enorme inte-

rés, sobre todo si subrayamos que representa a toda aque-

lla actividad exclusivamente humano. Se pone a las 

siguientes preguntas como guía en nuestro análisis: 

a) ¿ Cuáles son los datos empíricos o razones teóricas 

que e mpuj an a los investigadores a la utilización del con 

cepto mediación, en el análisis del comportamiento humano? 

b) ¿ Cuál es la justificación teórico y/o práctica para -

hacer la transición de la mediación en términos no especi:_ 

ficables { Las partes desligables de una R total ) a la -

conducta verbal mediadora?. 
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~) ¿ Qué diferencia y semejanzas guardan las respuestas -.

verbales mediadoras con el concepto original de mediación ? 

Como ya fué señalado anteriormente las respuestas verbales 

mediadoras son postuladas como una extens i ón del paradigma 

S-R al abordar el comportamiento humano, de aquí que el -

análisis que éstas juegan en el tradicionalmente denominado 

comportamiento intelectual superior emerja como pas ~ lógico 

subsiguiente e indispensable en el análisis propues to. Pa

ra lo cual proponemos dos áreas tradicionales de investiga

ción en donde, las respuestas verbales mediadoras juegan un 

papel relevante. Estas dos áreas son la formación de con-

ceptos y la solución de problemas. 

Este análisis nos permitirá evaluar que tan válida es la -

aproxi mación conductual al comportamiento " Intelectual su-

perior". . al mismo tiempo nos permitirá hacer contacto --

con las implicaciones teóricas y epistemológicas que subya

cen a la postulación de la hipotésis de mediación, y el - -

hacerlo en específico en términos de respuestas y esímulos 

mediacionales º 
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PARTE ll. 

LAS RESPUESTAS VERBALES MEDIADORAS. 

Como ya fué mencionado en la parte final de la sección pr~ 

cedente, la presencia de procesos mediacionales en la inte 

racción Organismo- Medio Ambiente se ha hecho equivalente 

a las formas de comportamiento exclusivamente humano. Si -

e l comportamiento mediado va a caracterizar a aquello ex-

clusivamen te humano, el elemento mediador debe ser por ta~ 

to, exclusivamente humano también. De aquí que para mu--

chos autores el lenguaje sea el elemento ideal para ocupar 

el lugar de mediador. 

Existen muchas razones y justificaciones tanto lógicas como 

teóricas para esta adopción, a lgunas de las cuales son las 

siguientes: 

a) La observación fr e c uente de verbalizaciones de -

sujetos al enfrentarse a diferentes tareas, que van desde 

una discriminación más o menos compleja, hasta la solución 

de problemas relativamente complejos. 

b) La observación de la denominada generalización -

mediada o generalización semática. Ejemplificada por ca-

sos como el siguiente: Un su j eto es entrenado a memorizar 

una lista de palabras; posteriormente se le presenta al s~ 

jeto una nueva lista, en la que se encuentran algunos ele-
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~entos de la lista prev ia. Se pide al s ujeto que señale 

las palabras que formaron parte de la lis ta a u Le rior. Si -

tenemos el caso de que en la lista ori g i n al a parece la pa

labra "VEZ" y en la lista prueba el sujeto señala l a pala

bra "OCASION" ; podríamos hablar de que ex i st i ó generaliz~ 

ción de estímulos; pero no una generaliza c i ón ente ndible -

en términos de semejanza física, sino por un procedimiento 

de naturaleza más compleja. El procedimiento que permite 

esta generalizaciones se ha puesto que es la siguiente: La 

palabra "VEZ" produjo anteriormente una respuesta que algQ 

nos Psicólogos han denóminado "Respuesta S i gnificativ a", 

la cual en algún sentido es semejante a la respuesta provQ 

cada por la palabra "OCAS ION". Se asume que esta identi-

dad de respuestas de significación es la base de esta iden 

tidad de palabras. 

Existen razones probable mente de indole más bién filosófi

co las cuales son de igual peso en el establecimiento del 

lenguaje como mediador. 

a) " El lenguaje es el mayor invento del hombre. -

Es una herramienta social más importante que la comunidad, 

el estado, la Ley, la Iglesia o la Escuela. Es una berra-

mienta intelectual tan importante como la observación y la 

experimentación y más importante que la lógic a. Es más 

i mportan te que todas las herramientas física s i nventadas -
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en los Últimos cien años. Esta afirmación puede parecer 

extravagante, pero es justifícada". (Thorndike, 1 943) . 

El mi smo Thorndike a~aliza el papel que juega el lenguaje 

en el cont rol de la conduc ta~ .. La función del lenguaj e - 

es fundamentalmente la misma que la del castigo, l a impul 

sión , pagar d inero, etc . Es la de producir respuestas por 

parte del a nimal, para llevarlo a pensar, a sentir o hacer 

a lgo ... " (Thorndike, opus, cit.). 

Pero el lenguaje no sólo entendido como un elemento adicio 

nal de la conducta, su papel es más, mucho más relevante;

es aquello que nos permite responder a lo no aquí y no - -

ahora; lo que a su vez nos da una enorme ventaja con res--

pecto al comportamiento animal. El lenguaje es entendido 

como una for ma de simbolizac ión que nos permite desligarnos 

de los estímulos físicos. 

La justificaci ón t eór ica de Osgood para la uti l ización de 

las r e spues tas verbales mediadoras con respecto al lenguaje 

como un mediador" idea l" es c l aramente la i dea de que se pa.E_ 

t e para su adopción en el desarro llo de la hipótesis de 

mediación. El lenguaje reta a la teor{a de la conduc ta 

porque éste incluye una de las más comple j as organizaciones 

motoras y perceptuales, y el más abs tracto proceso del cual 

e l animal humano es capaz ; y es t ambién e l prímer punto -

neces ario en l a a p~icación de los principios Psicológicos 

en los últimos cien años. Esta afirmación puede parecer -

extravagante, pero es justificada". (Thorndike, 1943).

El mismo Thorndike analiza el papel que juega el lenguaje

en el control de la cnnductaï.. La función del lenguaje --

es fundamentalmente la misma que la del castigo, la impul

sión, pagar dinero, etc. Es la de producir respuestas por

parte del animal, para llevarlo a pensar, a sentir o hacer

algo..." (Thorndike, opus, cit.).

Pero el lenguaje no sólo entendido como un elemento adicig

nal de la conducta, su papel es más, mucho más relevante:-

es aquello que nos permite responder a lo no aquí y no - -

ahora; lo que a su vez nos da una enorme ventaja con res--

pecto al comportamiento animal. El lenguaje es entendido

como una forma de simbolización que nos permite desligarnos

de los estímulos fisicos.

La justificación teórica de Osgood para la utilización de

las respuestas verbales mediadores con respecto al lenguaje

como un mediador"ideal" es claramente la idea de cpe se par

te para su adopción en el desarrollo de la hipótesis de --

mediación. " El lenguaje reta a la teoria de la conducta

porque éste incluye una de las más complejas organizaciones

motoras y perceptuales, y el más abstracto proceso del cual

el animal humano es capaz; y es también el primer punto -

ner;-355-1rj_0 en la ãpl_iCEICiÓ1'1 de 105 priflcipiüs PSiCü].Óg`iCOS
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en los últimos cien anos. Esta afirmación puede parecer -

extravagante, pero es justificada". (Thorndike, 1943).
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en el control de la cnnductaï.. La función del lenguaje --

es fundamentalmente la misma que la del castigo, la impul

sión, pagar dinero, etc. Es la de producir respuestas por

parte del animal, para llevarlo a pensar, a sentir o hacer

algo..." (Thorndike, opus, cit.).

Pero el lenguaje no sólo entendido como un elemento adicig

nal de la conducta, su papel es más, mucho más relevante:-

es aquello que nos permite responder a lo no aquí y no - -

ahora; lo que a su vez nos da una enorme ventaja con res--

pecto al comportamiento animal. El lenguaje es entendido

como una forma de simbolización que nos permite desligarnos

de los estímulos fisicos.

La justificación teórica de Osgood para la utilización de

las respuestas verbales mediadores con respecto al lenguaje

como un mediador"ideal" es claramente la idea de cpe se pa;

te para su adopción en el desarrollo de la hipótesis de --

mediación. " El lenguaje reta a la teoria de la conducta

porque éste incluye una de las más complejas organizaciones

motoras y perceptuales, y el más abstracto proceso del cual

el animal humano es capaz; y es también el primer punto -

necesario en la aplicación de los principios Psicológicos
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? la conducta soc ial, debido a que es primordialmente a -

través del leng ua j e que un sistema nervioso establece con 

tacto con olro " (Osgood, 1 9 57 ). 

Podemos afirmar, con cierto grado de cer teza, que no fué 

fortuita la utilización de este constructo mediaciona l p~ 

ra la representación e interpretación del comportamiento 

exclusivamen t e humano; sino que , por el cont~ario fue la 

misma naturaleza de los even tos a ser re presentados la que 

obliga la utilización del constructo. 

La utilización de la hipótesis de mediaci ón no es sólo c a 

racterística de la interpretación del compor t amien to in te 

lectual. Algunos autores han supuesto su presencia en el 

campo de aprendizaje verbal mismo. 

Los estudios de pares asociados (por ejemplo; Buurlejik, 

1962; Underwood y Sheltz, 1 960), han mostrado según la - -

opinión de los a utores la presencia de procesos verbales -

mediadores. Adams y Mozaje (1967) reportaron que en su -

experimento sólo la tercera parte de los p:ires asociados -

fueron aprendidos sin ayuda mediacional; los cuales fueron 

aprendidos según los autores a través del pr oceso de memo

rización por rutina, en donde la contiguidad es la base 

del aprendi zaje. Así mismo reportaron basándose e n las 

respuestas dadas por los su jetos a preguntas específicas 

que las otras dos terceras partes de los pares asociados -
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a la conducta social, debido a que es primordialmente a -

través del lenguaje que un sistema nervioso establece con

tacto con otro" flüsgood, 1957).

Podemos afirmar, con cierto grado de certeza, que no fué

fortuita la utilización de este constructo mediacional pa

ra la representación e interpretación del comportamiento

exclusivamente humano; sino que, por el contrario fue la

misma naturaleza de los eventos a ser representados la que

obliga la utilización del constructo.

La utilización de la hipótesis de mediación no es sólo ca-

racterística de la interpretación del comportamiento inte-

lectual. Algunos autores han supuesto su presencia en el

campo de aprendizaje verbal mismo.

Los estudios de pares asociados (por ejemplo: Buurlejik, -

1962; Underwood y Sheltz, 1960), han mostrado según la - -

opinión de los autores la presencia de procesos verbales -

mediadores. Adams y Mozaje (1967) reportaron que en su --

experimento sólo la tercera parte de los pares asociados -

fueron aprendidos sin ayuda mediacional: los cuales fueron

aprendidos según los autores a través del proceso de memo-

rización por rutina, en donde la contiguidad es la base --

del aprendizaje. asi mismo reportaron basándose en las --

respuestas dadas por los sujetos a preguntas especificas ;

que las otras dos terceras partes de los pares asociados -
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través del lenguaje que un sistema nervioso establece cop

tacto con otro" (Osgood, 1957).

Podemos afirmar, con cierto grado de certeza, que no fué

fortuita la utilización de este constructo mediacional pg

ra la representación e interpretación del comportamiento

exclusivamente humano; sino que, por el contrario fue la

misma naturaleza de los eventos a ser representados la que

obliga la utilización del constructo.

La utilización de la hipótesis de mediación no es sólo ca-

racterística de la interpretación del comportamiento inte-

lectual. Algunos autores han supuesto su presencia en el

campo de aprendizaje verbal mismo.

Los estudios de pares asociados (por ejemplo; Buurlejik, -

1962; Underwood y Sheltz, 1960), han mostrado según la - -

opinión de los autores la presencia de procesos verbales -

mediadores. Adams y Mozaje (1967) reportaron que en su --

experimento sólo la tercera parte de los pares asociados -

fueron aprendidos sin ayuda mediacional; los cuales fueron

aprendidos según los autores a través del proceso de memo-

rización por rutina, en donde la contiguidad es la base --

del aprendizaje. Así mismo reportaron basándose en las --

respuestas dadas por los sujetos a preguntas específicas ;

que las otras dos terceras partes de los pares asociados -
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fueron aprendidos con ayuda mediac ional, y que los media

dores fueron primordialmente de nat uraleza verbal ( En -

fo r ma de oraciones) . Los autores s eñalan la importancia 

del conocimiento linguÍstico para la realización de - - -

t areas como é stas. 

Pero quizá no sea el área del aprendizaje verbal donde s e 

hace más frecuente y más necesaria las uti lizaciones del 

construc t o mediacional. Ya que aquí no se puede descar-

t ar por comple to la posibi l idad alternativa de ex plicar -

los hechos experimen t ales a través de mecanismos simples 

de asociac ión S-R o a través de generalizaciones o discri 

minaciones simples. 

En el área q ue tradicionalmente se ha den0minado comport~ 

miento inLelectua l es donde se hace más frecuen te y nece 

saria a la vez la utilización de una hipótesis de me d ia-

ción, al analizar este tipo de comportamiento nos encon-

tramos con que muchas de las cosas que hace el organismo 

es t án muy le jos de ser asoc i aciones s imples entre es tímu

los y respues tas. De esta forma los esquemas analiticos 

con l os que cuenta l a teoría son i ncapaces d e solventar -

d e manera satisfactor~a, teór icamen t e hablando este pro-

b lema. Y ale jandoseun poco del objeto de e s tudio i nicial 

d e l a conducta, la cual puede ser claramente evidencia -

en la siguiente afirmación. " La idea cen tral del conduc 
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fueron aprendidos con ayuda mediacional, y que los media-

dores fueron primordialmente de naturaleza verbal ( En --

forma de oraciones). Los autores señalan la importancia

del conocimiento linguistico para la realización de - - -

tareas como éstas.

Pero quizá no sea el área del aprendizaje verbal donde se

hace más frecuente y más necesaria las utilizaciones del

constructo mediacional. Ya que aquí no se puede descar--

tar por completo la posibilidad alternativa de explicar -

los hechos experimentales a traves de mecanismos simples

de asociación S-R o a traves de generalizaciones o discri

minaciones simples.

En el área que tradicionalmente se ha denominado comporta

miento intelectual es donde se hace más frecuente y nece-

saria a la vez la utilización de una hipótesis de media--

ción, al analizar este tipo de comportamiento nos encon--

tramos con que muchas de las cosas que hace el organismo

están muy lejos de ser asociaciones simples entre estímu-

los y respuestas. De esta forma los esquemas analíticos

con los que cuenta la teoría son incapaces de solventar -

de manera satisfactoria, teóricamente hablando este pro--

blema. Y alejandose\H1poco del objeto de estudio inicial

de la conducta, la cual puede ser claramente evidencia -

en la siguiente afirmación. " La idea central del condug
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fueron aprendidos con ayuda mediacional, y que los media-
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miento intelectual es donde se hace más frecuente y nece-

saria a la vez la utilización de una hipótesis de media--

ción, al analizar este tipo de comportamiento nos encon--

tramos con que muchas de las cosas que hace el organismo

están muy lejos de ser asociaciones simples entre estímu-

los y respuestas. De esta forma los esquemas analiticos

con los que cuenta la teoría son incapaces de solventar -

de manera satisfactoria, teóricamente hablando este pro--

blema. Y alejandoselfllpoco del objeto de estudio inicial

de la conducta, la cual puede ser claramente evidencia -

en la siguiente afirmación. " La idea central del condug
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tisrno es que toda la conducta animal y humana debería ser· 

entendida empíricamente y que cualquier evidencia de lo -

que el animal siente o piensa es superflua" (KornosKi, - -

1 958) ". Se hipotetiza algún proceso que permita dar cuen 

ta teórica de "ESO" que hace el organismo cuando s e co:n- -

porta " Intelec tualmente". 

Si segui rnos la línea de pensamiento de l a Psicología con

duc tual ese "ALGO", que hace el organismo no puede s e r - 

otra cosa que respuestas, o cadenas de es tímulos y res--

puestas cuando más. 

La noción de factores representacionales que describen a 

los procesos simbólicos en animales (Osgood, 1953), se -

visualiza en el análisis del comportamiento intelectual 

corno la opción más adec uada" · de ntro de la perspectiva de 

la teoría de la conducta, al hacer el análisis de interac 

ciones tales corno la formación de conceptos, la solución 

de problemas, el pensamiento, la memoria, etc. Aunque -

ahora ha sufrido un cambio este proceso de represen ta- -

ción es de naturaleza verbal. 

Tratemos de analizar aunque sólo sea de manera superfi-

cial, esta opción teórica propuesta por la teoría de la 

conduc t a para el análisis del comportamiento intelectual; 

tratando de iden tificar la relación que guarda con la no 

- 30 -

tismo es que toda la conducta animal y humana debería ser

entendida empiricamente y que cualquier evidencia de lo -

que el animal siente o piensa es superflua" (KornosHi, --

l95S}". Se hipotetiza algún proceso que permita dar cueq

ta teórica de "ESO" que hace el organismo cuando se com--

porta " Intelectualmente".

Si seguimos la línea de pensamiento de la Psicología con-

ductual ese "ALGO", que hace el organismo no puede ser --

otra cosa que respuestas, o cadenas de estímulos y res---

puestas cuando más.

La noción de factores representacionales que describen a

los procesos simbólicos en animales (osgood, 1953), se -

visualiza en el análisis del comportamiento intelectual

como la opción más adecuada" dentro de la perspectiva de

la teoria de la conducta, al hacer el análisis de interag

ciones tales como la formación de conceptos, la solución

de problemas, el pensamiento, la memoria, etc. Aunque --

ahora ha sufrido un cambio este proceso de representa- -

ción es de naturaleza verbal.

Tratamos de analizar aunque sólo sea de manera superfi--

cial, esta opción teórica propuesta por la teoria de la

conducta para el análisis del comportamiento intelectual:

tratando de identificar la relación que guarda con la ng
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ahora ha sufrido un cambio este proceso de representa- -

ción es de naturaleza verbal.

Tratamos de analizar aunque sólo sea de manera superfi--
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conducta para el análisis del comportamiento intelectual;

tratando de identificar la relación que guarda con la ng
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ción original de p r ocesos de representac ión medi ac ional, 

v alorando el papel real que dese mpeña en los escritos de -

los teóric os del aprendizaje; así como su val idez en su 

papel de herramienta representat iva y explicat iva. Con 

t al motivo se proponen dos áreas de investigac ión d e l denQ 

minado "Compor tamien to In t electual", que nos permitirán --

cumplir con los objet ivos ya señalados ; las cuales repre-

sentan a sí mis mo las incur siones más fuertes de la teoría 

de la conducta al e st udio del comportamiento intelec tual . 

Estas á reas son la for mación de conceptos y la solución -

d e problemas. 

LA NATURALEZA DE LOS CONCEPTOS Y LA HIPOTESIS DE MEDIACION 

Pr obable mente la me jor fo r ma de in ic iar nuestro aná l isis -

o/' a partir d e las definiciones d e lo que ,.es un concepto. Al 

res pec to podemo s dec i r q ue hay un g ran número de ellas; 

desde las que se consideran al concepto como: "Cualquier -

regularidad de objetos reales o ima ginar ios, que se puede 

describir" (Bourne, Ektrand y Dominowski, 1976), hasta - -

aquellos que la con s ideran como a l go esencial para la dis

tintividad de las adapata ciones humanas a las cosas; y es 

a través de ella que el hombre logra un nive l más alto de 

interacción que la proporcionada por el contacto crudo 

con los eventos y la concibe como " La habilidad implíci

t a de manipular cosas, sus cua l idades, así como los even-
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ción original de procesos de representación mediacional, -

valorando el papel real que desempeña en los escritos de -

los teóricos del aprendizaje; así como su validez en su --

papel de herramienta representativa y explicativa. Con --

tal motivo se proponen dos áreas de investigación del denp

minado "Comportamiento Intelectual", que nos permitirán --

cumplir con los objetivos ya señalados; las cuales repre--

sentan asi mismo las incursiones más fuertes de la teoria

de la conducta al estudio del comportamiento intelectual.

Estas áreas son la formación de conceptos y la solución -

de problemas.

LA NATURALEZA DE LOS CUNCEPTUS Y LA HIPQÉESIS DE MEDIACION

Probablemente la mejor forma de iniciar nuestro análisis -

a partir de las definiciones de lo que_es un concepto. Al

respecto podemos decir que hay un gran número de ellas; --

desde las que se consideran al concepto como: "Cualquier -

regularidad de objetos reales o imaginarios, que se puede

describir" (Bourne, Ektrand y Dominowski, l9?6}, hasta - -

aquellos que la consideran como algo esencial para la dis-

tintividad de las adapataciones humanas a las cosas; y es

a traves de ella que el hombre logra un nivel más alto de

interacción que la proporcionada por el contacto crudo --

con los eventos y la concibe como " La habilidad implíci-

ta de manipular cosas, sus cualidades, así como los even-
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ción original de procesos de representación mediacional, -

valorando el papel real que desempeña en los escritos de -

los teóricos del aprendizaje; así como su validez en su --

papel de herramienta representativa y explicativa. Con --

tal motivo se proponen dos áreas de investigación del deng

minado “Comportamiento Intelectual", que nos permitirán --

cumplir con los objetivos ya señalados; las cuales repre--

sentan así mismo las incursiones más fuertes de la teoría

de la conducta al estudio del comportamiento intelectual.

Estas áreas son la formación de conceptos y la solución -

de problemas.

LA NATURALEZA DE LOS CONCEPTOS Y LA HIPOTE5I5 DE MDIACION

Probablemente la mejor forma de iniciar nuestro análisis -

a partir de las definiciones de lo que_es un concepto. Al

respecto podemos decir que hay un gran número de ellas; --

desde las que se consideran al concepto como: "Cualquier -

regularidad de objetos reales o imaginarios, que se puede

describir" (Bourne. Ektrand y Dominowski, 1976), hasta - -

aquellos que la consideran como algo esencial para la dis-

tintividad de las adapataciones humanas a las cosas; y es

a través de ella que el hombre logra un nivel más alto de

interacción que la proporcionada por el contacto crudo --

con los eventos y la concibe como “ La habilidad implíci-

ta de manipular cosas. sus cualidades, así como los even-
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tos" (Kantor, 1975 } . 

Si cons ideramos a la primera definición como la válida el 

proble ma no es mayor q ue explicar el desarrollo de una -

discriminación compleja; en donde el control del estímulo 

es ejerc ido no por el objeto estímulo en su totalidad, 

sino por un aspecto o aspectos de éste. De esta forma 

podemos entender que el su jeto responda de una manera ad~ 

cuada cada vez que se le presenta el estímulo discri mina

tivo (posibilitando de esta forma una respuesta equivale~ 

te ante objetos es tímulos aparentemente disimilares; los 

cuales incluyen al verdadero estímulo discr iminatim) . 

Al definir así a la conducta conceptual puede por defini

ción ser compartida por organ ismos humanos ani males. 

Den t ro de la definición ningún problema enfrenta la tea-

ría de la conducta al explicar aquellos conceptos que es

tán definidos a lo largo de una dimensión física o Psico

física; o para aque llos casos en los que lo que define al 

concepto son combinaciones de valores a lo largo de dos -

o más dimensiones físicas. Ni tampoco cuando el concepto 

se for ma en la base de que t odos los elementos tienen al

guna característica común físicamen t e es peci f icable. Los 

problemas se inician cuando el concepto se define por al

go que no puede ser físicamente especificable; sin embar

go encon t ramos una regularidad en las respuestas dadas a 
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tos" (Kantor, 1975).

Si consideramos a la primera definición como la válida el

problema no es mayor que explicar el desarrollo de una --

discriminación compleja; en donde el control del estímulo

es ejercido no por el objeto estímulo en su totalidad, --

sino por un aspecto o aspectos de éste. De esta forma --

podemos entender que el sujeto responda de una manera ade

cuada cada vez que se le presenta el estímulo discrimina-

tivo (posibilitando de esta forma una respuesta equivalen

te ante objetos estímulos aparentemente disimilares; los

cuales incluyen al verdadero estímulo discriminatiun).

Al definir así a la conducta conceptual puede por defini-

ción ser compartida por organismos humanos bnimales.

Dentro de la definición ningún problema enfrenta la teo--

ría de la conducta al explicar aquellos conceptos que es-

tán definidos a lo largo de una dimensión física o Psico-

fisica; o para aquellos casos en los que lo que define al

concepto son combinaciones de valorefi a lo largo de dos -

o más dimensiones fisicas. Ni tampoco cuando el concepto

se forma en la base de que todos los elementos tienen al-

guna caracteristica común fisicamente especificable. Los

problemas se inician cuando el concepto se define por al-

go que no puede ser fisicamente especificable: sin embar-

go encontramos una regularidad en las respuestas dadas a
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tos" (Kantor, 1975).

Si consideramos a la primera definición como la válida el

problema no es mayor que explicar el desarrollo de una --

discriminación compleja; en donde el control del estímulo

es ejercido no por el objeto estimulo en su totalidad, --

sino por un aspecto o aspectos de éste. De esta forma --

podemos entender que el sujeto responda de una manera ade

cuada cada vez que se le presenta el estímulo discrimina-

tivo (posibilitando de esta forma una respuesta equivalen

te ante objetos estímulos aparentemente disimilares; los

cuales incluyen al verdadero estímulo discriminativo).

Al definir así a la conducta conceptual puede por defini-

ción ser compartida por organismos humanos ånimales.

Dentro de la definición ningún problema enfrenta la teo--

ría de la conducta al explicar aquellos conceptos que es-

tán definidos a lo largo de una dimensión física o Psico-

física; o para aquellos casos en los que lo que define al

concepto son combinaciones de valorefi a lo largo de dos -

o más dimensiones físicas. Ni tampoco cuando el concepto

se forma en la base de que todos los elementos tienen al-

guna característica común físicamente especificable. Los

problemas se inician cuando el concepto se define por al-

go que no puede ser físicamente especificable; sin embar-

go encontramos una regularidad en las respuestas dadas a
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estos elementos física mente disimilares. Es t a t ercera 

clas e d e conce ptos se define de menera curiosa; no por el 

lado del estímulo como en los dos casos anteriores; ~ en 

los que no encontramos ninguna regularidad describible); 

sino q ue se hace por el lado del organismo de la siguien-

te forma: " La observaciones o suposiciones de que todos \ 

los elemen t os de la clase evocan una o más res pues tas en 

común" (Ektrand y cols, 1 976) 

Dec imos que los problemas se inician con la tercera clase 

porque en los dos casos anteriores se puede dar una expli 

cación satisfactoria haciendo us o de los p r incipios d e --( 

discriminación y/o generalización de estímulos; pero , es-1 

to ya no e s posible en la tercera clase - la cuai digamos 

de paso , que representa una for ma de c mmpor tamien to real-

mente diferente a la discriminación y general ización sim-

ple, l o que no puede ser dicho de las dos clases anterio-

res- y a que no h a y ninguna dimensión física, nin gún valor, 

ni tampoco combinaciones de valore s a lo largo de dos di--

mensiones por lo menos a ser discr i minados y / o generaliz~ 

dos. ,/ 

Es aquí donde surge la hi pótesis de mediación como una ~( 

alternativa teórica que permite satisfactoriamente dentro 

de un esque ma S-R dar cuen t a de este tipo d e comportamien-
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_La hipótesis de mediación sugiere que los c enceptos des- -_ 

cansan menos e n las característ~cas de los objetos estím~ 

lo que en las ac tividades internas que inician. Esta po

sibilidad atribuye un impor t ante peso a los procesos me-

diacionales en una cadena integrada de e ventos que se ini 

cia con un estímulo externo y termina con una respuesta -

manifiesta. 

En la explicación de la formación de conceptos la hipóte

sis de mediación hecha mano nuevamen t e de una concepción 

de Hull, " Lcf? jerarquías de familias de hábitos", en par

ticular las jerarquías convergentes ; en las que diferen t es 

es t ímulos se asocian a la misma respuesta medi a dora; de e~ 

ta manera los estímulos techo, ventana, y puerta, forman -

parte de un concepto no por sus propiedades físicas; sino 

porque provocan respuestas mediadoras comunes (Todos son 

elementos de una casa) • 

Dentro de este esquema teórico lo que se entiende por for

mación de conceptos es la integración de jerarquías conve~ 

gentes de hábitos, entre los es tímulos y una respues t a me

diadora común. Su adquisición sigue los mismos principios 

que cualquier asociación simple S-R; incluye el estableci

miento de asociac ione s como un resultado de la ocurrencia 

continua de estímulos, respuestas y reforzadores. 

De lo anterior surge inmediatamen ce la pregunta; ¿ Por que 
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considerar a las respuestas mediadoras como de naturaleza 

verbal ? ; Sí de hecho cualquier parte desligable de una 

R total puede adecuadamente cumplir con las exigencias -

requeridas. C-lertamente cumple con estas condiciones pe

ro, hay algo más, característico del evento a ser repre-

sentado que exige la utilización de res puestas ve rbales -

mediadoras. Esta característica es la falta de identidad 

o correspondencia de los elementos de la clase; dejemos -

en las palabras de Osgood, la justificación para este ca1!! 

bio ... " Mientras que los signos perceptuale s requieren -

una relación física necesaria al objeto que ellos repre-

sen tan , los signos lingüísticos no la requieren. Es ca-

racterístico de las sociedades humanas q ue cuando los - -

adultos interactúan con niños, frecuentemente vocalizan 

Items lingüís ticos, que en su lenguaje de c odificación -

h acen referenc ia al objeto a ser usado y la actividad - -

subyacente" ... (Osgood, 1957). De esta forma, observamos 

que el razonamiento lógico que lleva a esta transición -

de las mediadoras perceptuales a mediadoras verbales, se 

justifica en términos de su relación arbitraria con los -

eventos a ser representados; y a la gran flexibilidad que 

en términos de interacc ión esto permite. 

En cuanto a la manera en como estas respuestas verbales -

se establecen; dire mos que se conciben en la misma forma 
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en que se establece cualquier otra mediadora , como una pa! 

te desligable de una R total, el niño oye frecuenteme nte -

la palabra e signo lingüístico ; en c ercana proximidad con 

el signo perceptual del obJeto; de es te modo al asociarse 

con el signo perceptual adquiere su carácter mediador, el 

cual se deriva de la transferencia de algunas de las res--

puestas al signo visual; constituyéndose en un signo lin - -

guístico de codificación. 

Esto puede esquemá ticamente ser represen tado de la siguieQ 

te manera: 

1) La respuesta es dada al estímulo significativo -

originalmente. 

E------------R 
Arco Reflejo. 

2) El su jeto responde imitativamente a la vocaliza-

c ión del adulto, ante la presencia del signo perceptual. 

Signo perceptual~ , 
1 

1 

Vocalización delY 
adulto. 

- 3 6 _ 

' ' 
',Respuesta imitativa. 
/ 

en que se establece cualquier otra mediadora, como una pa;

te desligable de una R total, el niño oye frecuentemente -
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te manera:

1) La respuesta es dada al estímulo significativo -
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z------------R
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2) El sujeto responde imitativamente a la vocaliza-

ción del adulto, ante la presencia del signo perceptual.

Signo perceptualh_
I .r

.|I'
f
I

J'

`›Respuesta imitativa
X

.F
Í

Í

I'

Vocalizacion del*
adulto.
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3) El apaream:ien to d e las vocalizaciones con e l si_g 

no perce ptual t iene las siguientes implicaciones: 

a) Una asociación d e un es t ado en tre la visión del 

ob j e to y la e tique t a imitativa. 

b) Una asociación mediada entre la visión del obje-

to y la etiqueta imitativa. 

Este segundo paso per mi t e el estableci miento de una unidad 

d e codificación lingüís t ica. El establecimien to de asoc ia 

ciones mediadas libera al niño de la necesidad de obj e tos 

aquí y ahora . 

Proba b lemente la función más importante del proceso de m~ 

diación represen t acional s ea la ge neralización mediada y 

la transferenci a . A par t ir de es tas construcc iones y to 

mando como base los proces os de mediación se pretende una 

s olución t eórica a aquellas si tuacione s que se presen t an 

como problema al análisis S-R. De esta forma se permite 

un trato más " Adec uado" a los t rad i c i onal mente llamados 

proceso s cognocit ivos; lo cual se demuestra claramen te -

en l os t raba jos de Kendler y Co laboradores (1 9 59 , 1 960, 

1961, 1962a y 1 96~b.) 
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Probablemente la función más importante del proceso de me

diación representacional sea la generalización mediada y

la transferencia. A partir de estas construcciones y to

mando como base los procesos de mediación se pretende una

solución teórica a aquellas situaciones que se presentan

como problema al análisis S-R. De esta forma se permite

un trato más " Adecuado" a los tradicionalmente llamados

procesos cognooitivos; lo cual se demuestra claramente -

en los trabajos de Kendler y Colaboradores (1959, 1960,
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Uno de los traba j os que más claramente e jemplifica el pa

pel de la hipótesis de mediación en el compor t amiento con 

ceptual, es el de Goss (1961). Para él, e l papel que jue 

ga el lenguaje en la conducta conceptual e s t remendo, lo -

mismo que para Osgood. Para Goss lo que caracteriza a la 

conducta conceptual y de hecho, a toda la conducta "Inte-

lectual" es la presencia de respuestas y ..:_:_; t ím_u1:_<?_s __ media-

dores. Para Goss los procesos mediadores se presen t an aún 

en el caso más simple de formación de conceptos, (Aquellos 

que involucran un valor dentro de una dimensión física - -

común) hasta aquellos que comprenden, en términos físicos, 

una relación arbitraria. (Los que se constituyen en una -

clase dado que comparten una respuesta mediadora común) . 

Dentro del esquema de Goss el papel que juegan los estímu

los y las respuestas mediadoras es mejor ejemplificado a -

través de un paradigma de dos estados; de relaciones entre 

estímulos iniciales, estímulos y respues t as mediadoras, y 

respuestas terminales para cada una de las tareas concep-- -· 

tua1.es . 

Si observamos detenidamente a que es a lo que está llaman

do Goss respuestas y estímulos mediadores, notaremos que -

es a la relación concept ual en sí misma. En caso de con-

ceptualización simple, en donde la propiedad definitoria de 

la clase es un valor dentro de una dimensión particular, ·--
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U N.A.M. CAMPUS 

las respuestas :r1ediadoras son identifica1~1~F~n nombrar la 

dime nsión a la que se r esponde y/o al valor específico den 

t r o de la di men sión. De es ta manera ante situaciones de 

estímulo, una respuesta anterior que s e ha dado ante la -

misma situac i ón, o a una sit uación semejante, si no inter 

fiere con la respuesta requerida ( Si tiene topografía di 

ferente, o puede ocurr i r s uc e siv a mente e n tiempo ), puede -

no declinar, s i no po r el contrar i o con s ti tuirse en una li 

gadura estable ent re e l estímu lo presente y la nue va res-

puesta requerida. De aquí que el preen t renamiento verbal 

facili t e la for mación de conc eptos . 

La for mación de conceptos e s generalrte nte inferida de si-

tuacione s en las que s e le requiere al sujeto que coloque 

cierto estimulo den t ro de un g ru po; o que e xcluya c i erto 

estímulo de un g~upo. De ntro d e un nivel operac i onal el -

pri me r caso tien e mucho que ve r con los p roced ünie n tos de 

generalizac ión de estímulos y respuestas; mientras que el 

segundo está má s intimamente r elac ionado con un proceso de 

d i sc ri11inación. La pregun t a interesante al respecto sería: 

¿ Realmente la formación de conceptos, e ntendida de esta -

menera, puede s er entendida como procesos conductuales di-

fe r entes a los a nteriormente mencionados ?. La primera --

respuest a que surge es que una semejanza en el procedimie~ 

ko no garantiza el mismo proceso conductual. A lo que sé 

f'?“` “H
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las respuestas mediadores son identificáãáämgbn nombrar la
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dimensión a la que se responde y/o al valor específico dep

tro de la dimensión. De esta manera ante situaciones de

estímulo, una respuesta anterior que se ha dado ante la -

misma situación, o a una situación semejante, si no integ

fiere con la respuesta requerida ( Si tiene topografía di

ferente, o puede ocurrir sucesivamente en tiempo), puede -

no declinar, sino por el contrario constituirse en una li

gadura estable entre el estímulo presente y la nueva res-

puesta requerida. De aquí que el preentrenamiento verbal

facilite la formación de conceptos.

La formación de conceptos es generalmnte inferida de si-

tuaciones en las que se le requiere al sujeto que coloque

cierto estímulo dentro de un grupo: o que excluya cierto -

estímulo de un grupo. Dentro de un nivel operacional el -

primer caso tiene mucho que ver con los procedimksntos de

generalización de estímulos y respuestas; mientras que el

segundo está más íntimamente relacionado con un proceso de

discriminación. La pregunta interesante al respecto sería

¿ Realmente la formación de conceptos, entendida de esta -

manera, puede ser entendida como procesos conductuales di-

ferentes a los anteriormente mencionados ?. La primera --

respuesta que surge es que una semejanza en el procedimiep

to no garantiza el mismo proceso conductual. A lo que se
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podría responder dada l a naturaleza de la tarea, no tene

mos ninguna evidencia clara de que algún o tro proceso co~ 

ductual ocurrd. Probablemente algunos dato s derivados -

del análisis del comportamiento animal sean de gran utili 

dad para esclarecer el punto. En un traba j o llevado a ca 

bo por Reynolds (1961) se sometió a pichones en una tarea 

de discriminación en la que, el e st ímulo d iscriminativo 

estaba constituído por figuras geométricas sobre un fondo 

coloreado. La mitad de los sujetos fueron reforzados por 

responder ante un triángulo blanco sobre un fondo rojo y 

la otra mitad por responder ante un círculo blanco sobre 

un fondo ro j o. Una vez alcanzado el 100"/o de respuestas 

correctas, los su j etos fueron sometidos a una pr ueba en -

la que l os estímulos discriminativos fueron . descompuestos, 

y presentados en partes por aislado, por ejemplo, sólo la 

tecla iluminada de color roja . Los resultados indican 

que los sujetos respondieron selectivamente a sólo una -

parte del estímulo discriminativo; así para algunos suje

tos el verdadero estímulo discriminativo fue la figura, -

mientras que para otros lo fue el contorno. ¿ Qué nos di

ce esto a las tareas de formación de conceptos a las que 

son sometidos los sujetos, cuando las tareas de formación 

de conceptos están basadas en semejanzas ? . Es decir - -

cuando el concepto se define por algún valor dentro de --
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una dimensión física o combinación de valo res; ¿ Qué tant.o 

es adecuado deci r que el s uje to está conceptualizado ?. Si 

existe la pos ibilidad de que se trate de una simpl e tare a 

de discriminación, en la que el estímulo discrimirativo es 

sólo una parte del estímulo total. 

Si analizamos a que es a lo que se hace referencia con el 

término "MEDIACION", tene mos por lo menos dos respuestas -

alternativas: La primera nos diría que está siendo utili

zada para hacer r eferenc ia a la parte desligable de la R -

total, que tiene el control funcional de la respuesta mani 

festada. Aunque en ésta aparente idntidad notaremos algu

nas diferencias entre las respuestas mediadoras propuestas 

por Osgood ( Postulador original de la hipótesis de media

ción) y las res puestas verbales mediadoras, utilizadas pa

ra el análisis de la for mación de conceptos y propuestas -

por, entre otros , : Goss, Kendler y colaboradores. Para -

el primero las respuestas mediadoras son identificada s con 

un proceso de naturaleza fis io lógica; Osgood afirma que el 

i somor fismo existente entre los ob j etos ci rcundantes y los 

signos, es lo que le permite tratar con los objetos direc

tamente , reduc iendo las in teracciones Ps i cológicas, de es

t a forma, a las conexiones que se establecen entre neuro-

nas ( Lease, el lu~ar donde se lleva a cabo la conexión --

- 41 -

una dimensión física o combinación de valores; ¿ Qué tanto

es adecuado decir que el sujeto está conceptualizado ?. Si

existe la posibilidad de que se trate de una simple tarea

de discriminación, en la que el estímulo discriminativo es

sólo una parte del estímulo total,

Si analizamos a que es a lo que se hace referencia con el

término "MEDIACIDN", tenemos por lo menos dos respuestas -

alternativas: La primera nos diría que está siendo utili-

zada para hacer referencia a la parte desligable de la R -

total, que tiene el control funcional de la respuesta mani

festada. Aunque en ésta aparente idntidad notaremos algu-

nas diferencias entre las respuestas mediadores propuestas

por üsgood [ Postulador original de la hipótesis de media-

ción) y`las respuestas verbales mediadores, utilizadas pa-

ra el análisis de la formación de conceptos y propuestas -

por, entre otros, : Goss, Kendler y Colaboradores. Para -

el primero las respuestas mediadores son identificadas con

un proceso de naturaleza fisiológica; osgood afirma que el

isomorfismo existente entre los objetos circundantes y los

signos, es lo que le permite tratar con los objetos direc-

tamente, reduciendo las interacciones Psicológicas, de es-

ta forma, a las conexiones que se establecen entre neuro--

nas ( Lease, el lugar donde se lleva a cabo la conexión --

-41 -

una dimensión física o combinación de valores: ¿ Qué tanto

es adecuado decir que el sujeto está conceptualizado ?. Si

existe la posibilidad de que se trate de una simple tarea

de discriminación, en la que el estímulo discriminitivo es

sólo una parte del estímulo total.

Si analizamos a que es a lo que se hace referencia con el

término "MDIACION", tenemos por lo menos dos respuestas -

alternativas: La primera nos diría que está siendo utili-

zada para hacer referencia a la parte desligable de la R -

total, que tiene el control funcional de la respuesta mani

festada. Aunque en ésta aparente idntidad notaremos algu-

nas difereicias entre las respuestas mediadoras propuestas

por Osgood ( Postulador original de la hipótesis de media-

ción) y`las respuestas verbales mediadoras, utilizadas pa-

ra el análisis de la formación de conceptos y propuestas -

por, entre otros, : Goss. Kendler y Colaboradores. Para -

el primero las respuestas mediadoras son identificadas con

un proceso de naturaleza fisiológica; Osgood afirma que el

isomorfismo existente entre los objetos circundantes y los

signos, es lo que le permite tratar con los objetos direc-

tamente, reduciendo las interacciones Psicológicas, de es-

ta forma, a las conexiones que se establecen entre neuro--

nas ( Lease, el lugar donde se lleva a cabo la conexión --

-41 -



entre las impresiones recibidas por el sistema nervioso 

central - nivel de proyección - y las áreas motoras de la 

cortezQ - n i vel de re presentación o congnición - . Míen--

tras que Goss y Kendler reconocen la posibilidad de encon -

trar algún correlato fisiológico a las respuestas verbales 

mediadoras hipotetizadas, pero en ningún momento igualando 

a éstas con ningún proceso de naturaleza fisiológica. 

La segunda posibilidad nos dice que a lo ~e es_tá_ hac.ie_Qdo 

referencia el término mediación sería a todas aquellas maní ---- -
pulaciones implícitas, que el sujeto lleva a cabo para res - ~ --- _.._ --4----
ponder de u~a manera adecuada ante una tarea conceptual,-

lo cual describiría básicamente a aquellas situaciones en 

las que ha de responder de manera equivalente a elementos -

físicamente disimiles. En este caso el proceso rnediacional 

no podría ser resumido a respuestas y estímulos de naturale 

za encubierta que controlan la conducta manifiesta, proba--

blernente. Aún limitado a la conducta conceptual a aquellas 

situaciones que involucran responder de manera seme jante --

ante objetos diferentes. 

PARTE 11 • 

LAS RESPUESTAS VERBALES MEDIADORAS. 

b) El papel de las respuestas verbales mediadoras en la 
sol uci ón de problemas. 

Si bién, corno ya fué señalado la teoría de la conducta se -
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enfrenta a graves problemas cuando aborda el análisis de -

la conducta conceptual; estos problemas se agudizan cuando 

se trata de dar cuenta teórica de interacc i ones Psicológi

cas que podríamos considerar de naturaleza más compleja, o 

por así dec irlo corresponden a conducta intelectual de un 

nivel más elevado. Tal es el caso de la soluc ión de pro-

b lemas. 

Al igual que el caso de la conceptualización, vamos a encon 

trar problemas aún en la misma definición; parece ser que 

los teóricos no se ponen de acuerdo en que es a lo que va

mos a llamar una situación problema. Mientras algunos su

ponen que una situación es un problema para una persona 

cuando, su experiencia pasada ha establecido tendencias 

conductuales inapropiadas, " MAS FlE RTES" que aquellas que 

se necesitan para lograr los resultados deseados. Otros .

la conciben de la siguiente manera: " Un problema se origi_ 

na cuando una persona está motivada hacia una meta y su -

primer intento para alcanzarla es insatisfactorio". -

(Johnson, 1972). Definición a la que podemos identificar 

de principio como problemática, en el entido de postular -

una motivación como elemento indispensable a una sit uación 

problema; lo cual lleva en algunas ocasiones, en las que -

no se reconoce fuente de motivación tangible, a la postul~ 
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~ión de motivaciones i ntrínsecas a la tarea. Bourne, -

Ektran y Dominowski (1976), ofrecen una definición adicio

nal. " Una s i tuación problema es aquella en la que : A) 

una persona trata de alcanzar una meta; b) sus pri meros 

inten t o s no alcanzan a conseguir este fín y c) existen por 

lo menos dos y generalmente un número mayor de cursos de -

acción alternativa. 11 Por su parte Kantor señala a una - -

situación problema como aquella situación en la caul inter 

actuamos para desembrollarnos a nosotros mismos de alguna 

dificultad, o resolver alguna clase de perplejidad, el --

estímulo para tal situación es una situación problema 11
• -

(Kantor, 1975). 

La mayoría de los autores adicionan a sus definiciones -

algunas características del comportamiento del soluciona

dor. Por ejemplo Deweys, (1910) sugiere que hay 5 pasos 

distintivos en la solución de un problema: A) Apreciación 

del problema o de su dificultad ; B) Una investigación pr~ 

liminar de la situación problemática, de tal manera que -

la naturaleza del problema sea entendida; C) Sugerencias 

para la solución del problema ; D) Prueba y e valuación de 

las soluciones; de tal manera que sean aceptadas o recha

zadas, de pendiendo de que tan razonables parezcan; E) El 

último paso involucra la prueba manifiesta de la solución 

aceptada. Al parecer los pasos del 1 al 4 pueden consid~ 
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rarse como mediacionales; lo cual es manifiestamente reco

nocido por Johnson (ops cit.) al especificar las caracte-

rísticas de una solución de problemas (A) Una orientación 

hacia la meta y una contiguidad de acción hacia ella; (B) 

Cambios de actividad cuando la meta es alcanzada. Caracte 

rísticas especiales en contraste a la actividad rutinaria 

son (3) variabi lidad intraindividual, aunque el mismo in-

tento inicial de muchos sujetos sea el m~mo; (4) el tiem

po requerído; dado que la solución de problemas requiere -

un tiempo mayor de ejecución que aquellos patrones de con

ducta previamente aprendidos de complejidad comparable; y 

más aún (5) la suposición de actividades mediacionales. 

Estas actividades mediacionales, se asume, son responsa- -

bles del mayor tiempo y la mayor variabilidad; y son parti_ 

cularmente importantes para el entendimiento teórico~ -

(Johnson, 1972). Si como ya habíamos mencionado al aná

lizar la conducta conceptual se hacía ya necesaria la pos

tulac ión de la hipótesis de mediación como una alternativa 

teórica, al abordar la solución de problemas esta necesi-

dad se hace inminente. La naturaleza de la misma interac
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problemas depende del aprendizaje previo, esta dependencia 

parece ser el punto más fácil en el análisis de la solu--

ción de problemas; y muchos investigadores sugieren por lo 

tanto que el estudio de este tipo de comportamiento debe -

iniciarse en este punto. Esta suposición es históricamen

te entendible pero limita el avance del estudio de esta -

área. como Kendler (1964) ha señalado al abordar la s olu

ción de problemas, surge la pregunta de sí la unidad S-R -

tan útil en el estudio del aprendizaje simple es aún útil 

al estudiar la solución de problemas. 

Eso es creatividad nueva; la contribución de las interac-

ciones pasadas no puede negarse; pero tampoco se puede 

como los mismos teóricos del aprendizaje S-R reconocen li

mitarse a respuestas directamente dadas en la situación de 

aprendizaje; Gagñes (1964) concibe a la solución de probl~ 

mas como un tipo de aprendizaje no reproductivo (entendieQ 

dO el término como la repetición de alguna interacción an

terior - en la misma forma y bajo las mismas condiciones. 

Si la misma teoría de la conducta reconoce que la solución 

de problemas involucran una interacción diferente en natu

raleza a l comportamiento menifiesto (observable); dos pro

blemas surgen inmediatamente en el análisis de este tipo -

de interacciones; a) ¿ Cómo podemos hacer contacto con es-
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te tipo de comportamiento que no es direttamente observa- · -

ble , con fines anal ítico s ?; y b) ¿ Cómo debemos en tender la 

conducta de l solucionador ?. 

~; i ambas preguntas son interesantes, más interesantes son --

aún las respuestas dadas a ellas por los teóricos del apre~ 

dizaje S-R. 

Debe mos iniciar nues tro análisis recordando que la teoría -

de l a conducta evita describir el comportamien to en té r mi--

nos de operaciones l óg i cas, tanto como evita la identifica-

ción de proceso s Psicológicos de evidencia intorceptiva. --

Los hechos que otros inte r pre tan como evidencias de control 

de res p uestas por algún p r oceso superior hipotétic o, son --

interpretados por los conductistas como asociaciones y cad~ 

n as de asociaciones. Los mecanismos de asociación compleja 

tienen las mismas propieda des de las asociaciones más sim--

p les; es decir, se s upone que actúan de acuerdo a las mis--

mas l eyes de a sociac iones simples. 

;,sí entendida la sol uc ión de p r oblemas, como r e laciones -

entre estímulos y respuestas, o entre cadenas de e stímulos 

y re spuestas; surge una pregunta inmediatament e: ¿ Cómo po-

d e mos entender que surja una respuesta nueva a la si tuación ? 

es decir,una respues ta que no se encuentra en el repertorio 

de l sujeto, o que por lo menos no se ha presentado nunca an 

t e est a situación , el proble ma se agrava aún más cuando 
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notamos que no exi s te ningun a semejanza física entre ·1 a -'

situación problema y alguna sit uación pasada . 

Ante este grave problema la teoría de la conducta hace us o 

nuevamente de la y a bastante familiar h ipótesis .de media-

ción. Solo podemos entender l a presenc ia de l a respues ta 

terminal o de sol ución, s i hipotetizamos la presencia inte~ 

media de algún elemento que nos pe r mita hacer contacto con 

interacciones pasadas y que, al mis mo tiempo nos pe r mita -

suponer el control de és te s obre la r espuesta terminal. -

Dentro de la tradición conductista este "ALGO", tiene que 

ser necesariamente estímulos y respuestas. 

Para en t ender la intercambiabilidad de respuestas termina

les (Respuestas de solución alternativas) a la mi sma situa 

ción problema; se utiliza nuevamente - al igual que en la 

conceptualización - la noción de jerarquía de fam i l i a de -

hábitos propuesta por Hull. Este concepto se refiere, en 

el nivel más simple, a la noción de que un estímulo es tá 

asociado con varias respuestas y la fuerza de asoc iación -

varía. Así estas respuestas pueden estar ordenadas de - -

acuerdo a su fuerza formando una jerarquía. 

Uti l izando este c oncepto como base se entien de a la s olu-

ción de problemas de la siguiente manera: La s i tuación -

proble ma está compuesta por instrucciones, objetos en e l -

medio ambiente, y estados de motivación del organismo, - -

- 48 -

notamos que no existe ninguna semejanza física entre la --

situación problema y alguna situación pasada.

Ante este grave problema la teoría de la conducta hace use

nuevamente de la ya bastante familiar hipótesis de media--

ción, Solo podemos entender la presencia de la respuesta

terminal o de solución, si hipotetizamos la presencia intee

media de algún elemento que nos permita hacer contacto con

interacciones pasadas y que, al mismo tiempo nos permita -

suponer el control de éste sobre la respuesta terminal. --

Dentro de la tradición conductista este "ALGO", tiene que

ser necesariamente estímulos y respuestas.

Para entender la intercambiabilidad de respuestas termina-

les [Respuestas de solución alternativas) a la misma situe

ción problema; se utiliza nuevamente - al igual que en la

conceptualización - la noción de jerarquía de familia de -

hábitos propuesta por Hull. Este concepto se refiere, en

el nivel más simple, a la noción de que un estímulo está -

asociado con varias respuestas y la fuerza de asociación -

varía. Así estas respuestas pueden estar ordenadas de - -

acuerdo a su fuerza formando una jerarquía,

Utilizando este concepto como base se entiende a la solu--

ción de problemas de la siguiente manera: La situación --

problema está compuesta por instrucciones, objetos en el -

medio ambiente, y estados de motivación del organismo, - -

_¿]B-

notamos que no existe ninguna semejanza fisica entre la --

situación problema y alguna situación pasada.

Ante este grave problema la teoria de la conducta hace use

nuevamente de la ya bastante familiar hipótesis de media--

ción. Solo podemos entender la presencia de la respuesta

terminal o de solución, si hipctetizamos la presencia inter

media de algún elemento que nos permita hacer contacto con

interacciones pasadas y que, al mismo tiempo nos permita -

suponer el control de éste sobre la respuesta terminal. --

Dentro de la tradición conductista este "ALGO", tiene que

ser necesariamente estímulos y respuestas.

Para entender la intercambiabilidad de respuestas termina-

les (Respuestas de solución alternativas) a la misma situa

ción problema: se utiliza nuevamente - al igual que en la

conceptualización - la noción de jerarquía de familia de -

hábitos propuesta por Hull. Este concepto se refiere. en

el nivel más simple. a la noción de que un estimulo está -

asociado con varias respuestas y la fuerza de asociación -

varia. Así estas respuestas pueden estar ordenadas de - -

acuerdo a su fuerza formando una jerarquía.

Utilizando este concepto como base se entiende a la solu--

ción de problemas de la siguiente manera: La situación --

problema está compuesta por instrucciones, objetos en el -

medio ambiente. y estados de motivación del organismo, - -

-$-



simbolizados por Ea , Eb , y Ec ; cada uno de estos pro-

voca una o más respuestas mediaciona l es ( rm ' s ) . Cada -

re s puesta mediaciona l tiene propiedades de estímulos 

( e m ' s ) ; es to es cada respuesta mediadora e s capaz de 

controlar una o más respues ta s particulares (R) que son 

equivalentes de acue rdo a l logro de una meta específica. -

Es decir cada respuesta mediadora es la anticipación d e --

alguna meta y , lleva a la ocurrencia de las formas espec í -

ficas de l ograr esta meta. 

Ea• 

Jerarquía de familia de hábitos divergente . 
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~os conceptos derivados del condicionamien to de res puestas 

simples son transladados a la solución de problemas, y se 

aswne por tanto que los pri ncipios de r efor zami ento, extin 

ción y fuerza asociativa operan para determinar cual será 

la solución dada al problema, 

Maltz man, (1960), supone que un sujeto llega a la solución 

de un problema de la siguiente manera: Ante una situa-~-

ción problema el sujeto emite una respuesta mediadora, la 

más alta dentro de la jerarquía de h~bitos a la que perte

nece - lugar que ocupa gracias a su más alta frecuencia de 

refor zamiento - si esta respuesta no e s adecuada a la si-

tuación, se extingue al no ser reforzada; los efectos de -

extinción se generalizan a todos los demás miembros de la 

jerarquía; inmediatamente después se ensaya la respuesta -

que ocupa el segundo lugar dentro de la jerarquía de hábi

tos, de no ser ésta tampoco adecuada, los efectos se gene

ralizan igual que en el caso anterior; hasta que la jerar

quía se debilita lo suficiente como para que otra jerar--

quía de familia de hábitos emerja como otras soluciones 

alternativas. Los efectos combinados de reforzamiento, 

extinción y recuperación espontánea determinan la solución 

final dada por el .sujeto. 

varias cosas pueden ve rse a primera vista en la interpret~ 

ción teórica dadapor la Psicologia conductual a la solu---

Los conceptos derivados del condicionamiento de respuestas

simples son transladados a la solución de problemas, y se

asume por tanto que los principios de reforzamiento, extie

ción y fuerza asociativa operan para determinar cual será

la solución dada al problema,

Maltzman, (1950), supone que un sujeto llega a la solución

de un problema de la siguiente manera: Ante una situa---

ción problema el sujeto emite una respuesta mediadora, la

más alta dentro de la jerarquía de hábitos a la que perte-
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quía de familia de hábitos emerja como otras soluciones --

alternativas. Los efectos combinados de reforzamiento, --

extinción y recuperación espontánea determinan la solución

final dada por el sujeto.

Varias cosas pueden verse a primera vista en la interprete

ción teórica dadfipor la Psicologia conductual a la solu---
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~ión de problemas. La primera de ellas es el notab le re--

duccionis mo que hace de una interacción que ellos conciben 

como de naturaleza más compleja a las interacciones sim--

ples analizadas en el laboratori o. El riesgo que se corre 

al concebir a este comportamiento mediacional en términos 

de estímulo y respuestas es grave, ya que estos p ierden 

toda ob j etividad cuando son usados para r e presentar lo que 

sucede cuando un sujeto soluciona un problema. se v uelven 

términos v agos y sin referente específico. Inicialmente 

estos términos se usan en la descripción del condiciona--

miento clásico, en cuyo caso tienen una identificación --

clara. Un estímulo es algo, como una campana o una luz, 

una respuesta salivar o parpadear; la probabilidad, laten 

cia, magnitud y duración de la respuesta i ndican la fuer-

za de la asociación; el constructo "fuerza de la asocia--

c i ón" indica q ue la probabilidad latencia y fuerza de la 
1 

respuesta, pueden usarse de manera intercambiab le; esto -

es, '.:fllle para un estímulo dado, pueden ordenarse las res--

puestas en t érminos de amplit udes, probabilidades y laten 

c i as y la teor í a supone que estos ordenamientos mostrarán 

un alto grado de correspondencia uno con res pecto del o--

tro. 

En la aplicación de los pr i ncipios de la teoría asociati-

va es criticable la suposición de que la probabilidad y -
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estos términos se usan en la descripción del condiciona--
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za de la asociación: el constructo "fuerza de la asocia--

ción" indica que la probabilidad¡latencia y fuerza de la

respuesta, pueden usarse de manera intercambiable: esto -

es,:pue para un estímulo dado, pueden ordenarse las res--

puestas en términos de amplitudes, probabilidades y latee

cias y la teoría supone que estos ordenamientos mostrarán

un alto grado de correspondencia uno con respecto del o--

tro.

En la aplicación de los principios de la teoría asociati-
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la t encia de la respues ta tengan una corre lación al t a (rara 

vez si es que alguna, se ha tratado de i denti ficar la am--

plitud de la respuesta). 

Los términos estímulo y respuesta t ienen significados bas -

tante diferentes cuando se utilizan en la descr i pc ión de -

solución de problemas. En esta situación el es t í mu lo es -

equivalente al problema o a la forma en como se presenta -

I 
este; lo cual corresponde a un conjunto de es tímu los pobr~ 

mente def i nidos. Una respuesta constituye una for ma de --

tratar de solucionar el problema, que no tiene ningun a re-

lación con la operación de ningún múscul o o glándula en -

particular. Por tanto, aunque se pretenda un aná l isi s en 

términos de estímulos y respuestas, de tal manera que p ue-

dan se r adecuadamente abordados por la teoría de l aprendi-

zaje - el análisis carece de la supuesta obje~ividad, pre-

tendida al hacerlo en estos términos y dá poca o ning una -

información en cuanto al comportamiento real del s ol uc iona 

dor de problemas. 

Aunque en los trabajos de solución de problemas no se -

hace explíci t a la manera en como se supone que se generan 

las respues tas mediadoras - cosa por cierto bastan t e curiQ 

sa, dado el t remendo peso que ellas tienen en la represen-

t ación e interpretación de esta interacción - se asume que 

se generan de la misma for ma que cua l quie r me diadora, -
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latencia de la respuesta tengan una correlación alta (rara

vez si es que alguna, se ha tratado de identificar la am--

plitud de la respuesta).

Los términos estímulo y respuesta tienen significados bas-

tante diferentes cuando se utilizan en la descripción de -

solución de problemas, En esta situación el estímulo es -

equivalente al problema o a la forma en como se presenta -

I . _.
este: lo cual corresponde a un conjunto de estímulos pobre

mente definidos, Una respuesta constituye una forma de --

tratar de solucionar el problema, que no tiene ninguna re-

lación con la operación de ningún músculo o glándula en -

particular, Por tanto, aunque se pretenda un análisis en

términos de estímulos y respuestas, de tal manera que pue-

dan ser adecuadamente abordados por la teoría del aprendi-

zaje - el análisis carece de la supuesta objetividad, pre-

tendida al hacerlo en estos términos y dá poca o ninguna -

información en cuanto al comportamiento real del solucione

dor de problemas,

Aunque en los trabajos de solución de problemas no se - -

hace explícita la manera en como se supone que se generan

las respuestas mediadores - cosa por cierto bastante curie

sa, dado el tremendo peso que ellas tienen en la represen-

tación e interpretación de esta interacción - se asume que

se generan de la misma forma que cualquier mediadora, - -

- 52-

latencia de la respuesta tengan una correlación alta (rara

vez si es que alguna, se ha tratado de identificar la am--

plitud de la respuesta).

Los términos estímulo y respuesta tienen significados bas-

tante diferentes cuando se utilizan en la descripción de -

solución de problemas. En esta situación el estimulo es -

equivalente al problema o a la forma en como se presenta -
I . -
este; lo cual corresponde a un conjunto de estimulos pobre

mente definidos. Una respuesta constituye una forma de --

tratar de solucionar el problema, que no tiene ninguna re-

lación con la operación de ningún músculo o glándula en -

particular. Por tanto, aunque se pretenda un análisis en

términos de estímulos y respuestas, de tal manera que pue-

dan ser adecuadamente abordados por la teoría del aprendi-

zaje - el análisis carece de la supuesta objetividad, pre-

tendida al hacerlo en estos términos y dá poca o ninguna -

información en cuanto al comportamiento real del soluciona

dor de problemas.

Aunque en los trabajos de solución de problemas no se - -

hace explícita la manera en como se supone que se generan

las respuestas mediadoras - cosa por cierto bastante curig

sa, dado el tremendo peso que ellas tienen en la represen-

tación e interpretación de esta interacción - se HSUNG que

se generan de la misma forma que cualquier mediadora. - -

- 52-



siguiendo el esquema de Osgood . Aun que es to f uera r ea l men 
/ 

te as í difícilmente podríamos entender la sol uc i ón de p rQ 

blemas (lo que ocurre ent re la present a cion del estimulo ~ 

y la respuesta) como la parte desligable de una R total. l_;--
--- --

El hacerlo d e esta forma red uce de manera total y absol u-

. . / 
t a un tipo de i nteracc i on por n a turaleza mas complejo. En 

la mayoría de los casos , o por lo menos en una g ran par t e 

la solución de problemas invol uc ra no sólo la actualiza--

c ión de una in teracc ion ¡a sada; cosa que p uede en t enderse 
~----

más o menos adecuadamente de la hipótesis de mediación;--

s i no que invol ucra la combinación e i ntegración de segrneQ 

t os conductuaies que fueron estab lec i dos por separado. 

Di fíci lmen t e podernos concebi r en tonc es, a ese algo inte--

g radar y analizador, como la parte desligable de una R --

t otal . Este problema es visualizado por los teóricos del 

aprendizaje lo cual se refleja en la adición al mec ani s mo 

rnedi ac i onal d e una nue v a forma de asociac ión, t al corno la 

propues ta por Ke nd ler y Colaboradores (1964) . Ellos s upQ 

nen que cuando un su j eto (un niño) se enfrenta a un a si--

t uación problema, infiere que el reforzamiento si combina 

c adenas de res puestas que se dan por separado,pero sirnul-

t áneamente. Basándose en la suposicion d e que las inte--

r acc ione s pueden darse s imultáneame nte y por separado; --
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siguiendo el esquema de Osgood. Aunque esto fuera realmep

te así dificilmente podriamos entender la solucion de pre

blemas (lo que ocurre entre la presentacion del estimulo

y la respuesta) como la parte desligable de una R tota1,L-f'

El hacerlo de esta forma reduce de manera total y absolu-

.I _ta un tipo de interacción por naturaleza mas complejo. En

la mayoría de los casos , o por lo menos en una gran parte

la solucion de problemas involucra no solo la actualiza--

ción de una interacción pasada: cosa que puede entenderse
'_.__,_-- '

más o menos adecuadamente de la hipótesis de mediación:--

sino que involucra la combinación e integración de segmee

tos conductuales que fueron establecidos por separado,

Dificilmente podemos concebir entonces, a ese algo inte--

grador y analizador, como la parte desligable de una R --

total. Este problema es visualizado por los teóricos del

aprendizaje lo cual se refleja en la adición al mecanismo

mediacional de una nueva forma de asociacion, tal como la

propuesta por Kendler y Colaboradores (1964). Ellos supe

nen que cuando un sujeto (un niño) se enfrenta a una si--

tuación problema, infiere que el reforzamiento si combina

cadenas de respuestas que se dan por separado,pero simul-

taneamente. Basáhdose en la suposición de que las inte--

racciones pueden darse simultáneamente y por separado: --
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~ornando como e j emplo la covariación de la t asa cardiaca y 

la tasa res piratoria, en un proceso de c ondicion a mi en t o . 

De est~ manera los autores entienden la s o lución de pro-

blemas como integ ración de procesos horizontales y para l~ 

los, a t ravés de una in t eracción de na t ura l eza ver t ica l. 

Si nos detenemos un poco a observar a que es a lo q ue e s

tá haciendo referencia el término mediac i ón e n es te caso ; 

notaremos que ha perdido notable correspondencia con l a -

post ulación original de mediador. S i consideramos como -

mediador a todo aquello que ocurre i ntermedio e nt re l a -

presentac ión del estímulo y la respues t a manifies t a; ob-

servamos que lo q ue sucede entre la presentac i ón de un - 

proble ma a un s uj eto y la solución dada a és t e ; o bv i a me n 

te esto no puede ser ni remotamente entendido c omo la pa_E 

te desligable de una R total. Inicialmente pode mos de c ir 

que una situación problema no guarda ninguna semejan za -

física con eventos pasados, e n la mayoría de los casos, -

por tanto no puede existir la posibilidad que evoque una 

respuesta q ue di mensionalmen t e corresponde al es tímul o -

original ( al estímulo significativo original en las pa-

labras de Os good ) . Ni tampoco puede ser en t e n dida como 

una etiqueta común el caso de las respues t as verbale s -

~ediadoras ), sino que es más mucho más que es t o. 
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tomando como ejemplo la covariacion de la tasa cardiaca y

la tasa respiratoria. en un proceso de condicionamiento.

De esta manera los autores entienden la solución de pro--

blemas como integración de procesos horizontales y paralp

los, a través de una interacción de naturaleza vertical.

Si nos detenemos un poco a observar a que es a lo que es-

tá haciendo referencia el término mediación en este caso;

notaremos que ha perdido notable correspondencia con la -

postulación original de mediador. Si consideramos como -

mediador a todo aquello que ocurre intermedio entre la --

presentación del estimulo y la respuesta manifiesta; ob--

servamos que lo que sucede entre la presentacion de un --

problema a un sujeto y la solución dada a éste: obviamen-

te esto no puede ser ni remotamente entendido como la pa;

te desligable de una R total. Inicialmente podemos decir

que una situación problema no guarda ninguna semejanza --

fisica con eventos pasados, en la mayoría de los casos. -

por tanto no puede existir la posibilidad que evoque una

respuesta que dimensionalmente corresponde al estimulo --

original ( al estimulo significativo original en las pa--

labras de Dsgood ). Ni tampoco puede ser enteddida como

una etiqueta común [ el caso de las respuestas verbales -

mediadores }. sino que es más mucho más que esto.
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Involucra una ser ie de manipulaciones implícitas, cinco de 

las seis postuladas por Johnson (op.cit) y tre s de las prQ 

puestas por Deweys (Op.cit). Las cuales pueden resumirse 

en : a) El entendimiento del problema; b ) Mec anismos operA 

cionales que involucran la post ulación de hipótesis analo

gías y metaforas; c) La validación de cada una de ellas y 

d) La aceptación por parte del sujeto de la opción más - -

adecuada según su criterio. 

Pongamos un ejemplo: A un su j e t o se le plantea un problema 

hipotético. En una casa de moneda han descubierto que al 

guno de los empleados roba un gramo de oro por cada moneda 

que acuña. El encargado de la casa de moneda quiere saber 

q uien es la persona que roba el oro. Pe ro sólo tiene posi 

b ilid ad de hacer una sola medida (Pesar una sola vez las -

monedas) y, a partir de esta única medida sabrá q uien fué. 

La pregunta es ¿ Qué y cómo pesar para saberlo?. 

Es obvio que para resolver este problema es t á implicando -

algo más que la pura evocación de una respuesta impl ícita 

de naturaleza verbal. Ni siquiera puede entenderse como -

una serie de ensayos de respuestas manifiestas pertenec ieQ 

t es a una jerarquía div ergen te . E l sujeto debe en t ender -

el problema; establecer un a estrategia de solución; hacer 

uso de segmentos de respues t as a interacciones dife r en tes; 
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las seis postuladas por Johnson (op.cit) y tres de las prg

puestas por Deweys (üp.cit). Las cuales pueden resumirse

en : a] El entendimiento del problema; b] Mecanismos opera

cionales que involucran la postulación de hipótesis analo-

gías y metaforas; c} La validación de cada una de ellas y

d) La aceptación por parte del sujeto de la opción más - -

adecuada según su criterio.

Pongamos un ejemplo: A un sujeto se le plantea un problema

hipotético. En una casa de moneda han descubierto q ue al

guno de los empleados roba un gramo de oro por cada moneda

que acuña. El encargado de la casa de moneda quiere saber

quien es la persona que roba el oro. Pero sólo tiene pos;

bilidad de hacer una sola medida (Pesar una sola vez las -

monedas) y, a partir de esta única medida sabrá quien fué.

La pregunta es ¿ Qué y como pesar para saberlo ?.

Es obvio que para resolver este Problema está implicando -

algo más que la pura evocación de una respuesta implícita

de naturaleza verbal. Ni siquiera puede entenderse como -

una serie de ensayos de respuestas manifiestas perteneciep

tes a una jerarquía divergente. El sujeto debe entender -

el problema: establecer una estrategia de solución; hacer

uso de segmentos de respuestas a interacciones diferentes:
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v alorar las posibles soluciones, e t c. El lector puede sol~ 

cionar el proble ma para verifica.r l o cierto de es tas af irma 

ciones. 

A medida que se complejiza la interacc ión el término media

ción se complejiza, se extiende y se extiende más, hasta 

llegar a cubrir probablemente interacciones Psicológicas --

totales - tal como el caso del pens amien t o - La pre t end_i 

da objetividad en el análisis se p i erde; y las supues t as -

ventajas que trae se pierden en comparac ión al gran número 

de desven t ajas. La gran desven t a j a que inmediatamen t e se -

observa, es la pérdida de la concepción de lo que real men te 

es la interacción Psicológica, al considerar únicamen t e e n 

el análisis las partes observables. De lo an t er ior se der_i 

v a la siguiente pregunta: ¿ Qué tanto se puede hablar de un 

análisis objetivo de una interacción Psicológica c uando és

t a se reduce a sólo una mínima parte de ella mis ma ? y al -

mis mo tiempo se reduce a estímulos y res puestas mediadoras , 

o a c adenas de estos, a lo real men te carac t erís t ico de la -

in t eracc i ón. 
1 

Si como hemos s_eñal~do la !:ipót esis de mediación es •>.n a so

lución bastante pobre a los proble mas presentados a la teo

ría del comportamiento. Y así consideramos t a mbié n, que -

s u uso con fines represen t a tivos y expl icativos es tremend~ 

men te ex t endido a casí t odas las in t eracc i ones humanas; · las 
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valorar las posibles soluciones, etc. El lector puede solq

cionar el problema para verificar lo crarto de estas afirma

ciones.

A medida que se complejiza la interacción el término media-

ción se complejisa, se extiende y se extiende más, hasta

lleqar a cubrir probablemente interacciones Psicológicas --

totales - tal como el caso del pensamiento - . La pretendi

da objetividad en el análisis se pierde: y las supuestas --

ventajas que trae se pierden en comparación al gran número

de desventajas. La gran desventaja que inmediatamente se -

observa, es la pérdida de la concepción de lo que realmente

es la interacción Psicológica, al considerar únicamente en

el análisis las partes observables. De lo anterior se deri

va la siguiente pregunta: ¿ Qué tanto se puede hablar de un

análisis objetivo de una interacción Psicológica cuando és-

ta se reduce a sólo una mínima parte de ella misma ? y al -

mismo tiempo se reduce a estímulos y respuestas mediadoras.

o a cadenas de estos. a lo realmente característico de la -

interacción.

Si como hemos señalado la hipótesis de mediación es una so-

lución bastante pobre a los problemas presentados a la teo-

ria del comportamiento. Y así consideramos también, que --
` 1'

su uso con fines representativos y explicativos es tremenda

mente extendido a casí todas las interacciones humanas: las
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7azones para postularla así como suposiciones epistemológi 

cas y teóricas que a ella subyacen son de enor ~e interés -

a nuestro análisis. 

PARTE 111. 

LA HIPOTES IS DE MEDIACION Y LA TEORIA DE LA CONDUCTA . 

Si entendemos a la hipótesis de mediación como la solución 

teórica propuesta por el análisis de la conducta, a los -

problemas que cierto tipo de interacción le ha planteado; 

en algunos casos el comportamiento puede despegarse de la 

estimulación física presente (En términos de la no corres

pondencia entre la estímulación física presente y la res-

pues ta "LOGICAMENTE" esperada ante es ta s ituación); y , si 

al mismo tiempo reconocemos la enorme pobreza representati 

va e interpretativa de la construcción, el análisis críti

co de las suposiciones que subyacen a su postulación, así 

como las implicaciones teóricas y prác ticas que de ella se 

derivan; no sólo nos permitirá most rar la enorme cantidad 
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cas y teóricas que a ella subyacen son de enorme interés -

a nuestro análisis.
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que reflejan cualquier tipo de dificultad objetiva y los ~ 

problemas resultantes de la misma. 

Iniciaremos nuestro análisis con aquellos problemas q ue -

son propios a la hipótesis de mediación, en un orden j era~ 

quico de importancia. Tomando como criterio para l a j era~ 

quización aquellas consideraciones que involucran desde un 

reduccionismo total; en términos de la desaparición del 

objeto teórico de estudio de la Psicología; hasta aquellas 

que, dentro del nivel de análisis de la Psicología , ivolu

cran un mal entendido en la relación organismo - medio a m

biente. 

1) EL REDUCCIONISMO BIOLOGICO. 

Como ya fue mencionado en la sección de anteceden te s histó 

ricos; según teoría asociacionista el condiciona~iento im

plica la asociación de dos eventos contiguos en tiempo, -

como esto pocas veces ocurre entre dos eventos directamen

te observables (Estímulos y respuestas manifiestos) - ya -

que éstos en sentido extric t o no coexis t en en tie mpo, debe 

inferirse la exi stencia de "ALGO " intermedio que ocurre e n 

tre la estimulación recibida y la respuesta dada a és t a. 

Se hipotetiza por tanto la existencia de estímulos inter-

nos que controlan verdaderamente a la conducta, "La huella 

del estímulo molar" propues t a por Hull, como uno de los -

e j emplos proporcionados. Debemos recordar que el proble ma 
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proviene por el lado del estímulo y no por el lado de la -

respuesta. 

Esta suposición se mantiene cuando surge formalmente la - -

hipótesis de mediación, Osgood es explícito al respecto: -

" Las asociaciones de eventos observables (Estímulos y res

puestas) sólo son indicios de lo que ocurre en el nivel -

cognitivo del sistema nervioso; pero podemos apelar a éstos 

dado el isomorfismo que ocurre entre ambos". (osgood, 1957) 

De esta manera los eventos Psicológicos no tienen valor en 

sí mismo; su valor se deriva de la representación de eventos 

de naturaleza fisiológica. 

Dos cosas pueden ser evidenciadas inmediatamente. La prime- ("

ra hace referencia a la confusión en cuanto al objeto de es

tudio de la Psicología se refiere. El segundo muestra el --

mal entendido papel del sistema nervioso dentro de la inte

racción Psicológica. 

Al afirmar que el verdadero estímulo al que responde el org~ 

nismo es un impulso producido por el sistema nervioso central, 

se le asigna un papel secundario de la interacción Psicológi 

ca a las condiciones estímulo medioambientales de cualquier 

interacción Psicológica, los cuales no son factor menos esen 

ciales dentro de la interacción. 

Omi tir el reconocimiento de las condiciones estimulativas de 
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~ualquier interacción Ps icológica significa res t r ingirse - . 

exclusivamente a la fase de acc i ón del comportamiento; e l 

cual es en esencia, la interacción de un organi s mo total -

con un objet o estímulo específico. 

El entender el comportamiento como una manifestac ión de -

procesos que ocurre a nivel neuronal ó fisiológic o de - -

cualquier índole es negar la posiblidad de obj e t o de estu

dio propio a la Psicología conductual y reduc i r todo e ven 

to Psicológico a un evento biológico. Eliminando a la - -

Psicología, lógicamente, del campo de las disci p l inas cie~ 

tíficas. Si todo evento psicológico puede ser entendido -

como una manifestación de un proceso de nat uraleza biológi 

ca que lo supraordina; el objeto de estudio de la Psicolo

gía desaparece, en la medida en que, estas "MANIFESTACIO-

NES" responden a los principios y Leyes de la biología. 

Reducíendo entonces a la Psicología a una rama .de la biolo 

g ía cuando más. ¿ Qué disciplina pueden considerarse como 

ciencia independente cuando a perdido un obje to de estud io, 

y su nivel específico de análisis:. 

Clara y continua evidencia tenemos de ésto en las post ulaciQ 

nes de la hipótesis de mediación: 

a) Las postulaciones originales de Hull ( la hue lla del 

es tímulo molar) el control del compor t amiento no proviene 
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de un estímulo del medioa mbiente, sino de un pos~ efeéto 

dél sis tema nervios.o. 

b)Tanto en el sistema de Hull como en el sistema de Osgood 

la estimulación pro pioceptiva es el elemento común, a t ra-

vés del cual, por ejemp¡o, el condicionamiento del choque -

puede transferirse a la en t rada del corredor. 

c) Dentro de l esquema teórico de Osgood, una respuesta me

diadora es identificada c on el significado (común) de las -

si tuaciones estímulo; un significado perceptual, una espe-

cie de imágen v i sual; que e s a lo que realmente el su jeto 

responde . 

d ) Al postular a las respuestas mediadoras como la parte -

desligable de la R total; ésta es en t endida en t érminos de 

una respuesta glandular, o controlada por sis t e ma nervioso 

a utónomo . 

E l reduccionismo biológico de la interacción Psicológica,

p uede deberse en mucho, al mal entendido y sobre enfatizado 

pa pel del sistema nervioso en la interacción Psicológica. 

Aún c uando los Psicólogos reconocen que están estudiando -

respues t as a estímulos el prejuicio neural los influye para 

c onsiderar a toda la conducta Psicológica como meramente la 

integración de ref lejos . ... "Dos objeciones primordiales -

pueden hacerse a esta tipo de pensamien t o : a) El arco re--
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del sistema nervioso.
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flejo pertenece al equipo permanente de conducta de los in 

dividuos y no es capáz de integración; b) pensar en toda -

conducta como reflejo o combinación de reflejos, e s pasar 

por alto la gran variedad y complejidad de nt.E stra cond uc ta 

actual. Especialmente tal concepción no hace justicia en - -

ningún sentido, a la compleja conducta social, a las adapt~ 

ciones estét~cas y morales y a nuestro medio ambiente h uma-

no circundan te ... " (Kantor, 197 5) . 

Una notable violación a uno de los principios científicos -

genera problemas adic i onales, tal como buscar las ca usas --

de un fenómeno en parte de él mismo; el sobre enfásis del -

sistema nervioso involucra la negación de él mis mo, como 

integrante de un todo en la interacción Psico lógica. El 

sistema nervioso en los términos de Kantor, no es más impo~ 

tante que cualquiera de los tros sistemas de reacc i ón. 
_í 

Otro grave problema, deriva del sobreenfásis del sistema -

nervioso, es la imposibilidad t eórica de considerar a l as 

variables de naturaleza social, las cuales juegan un real--

mente importante papel en el desarrollo de la s interaccio--

nes Psicológicas humnas. Probablemente, el sistema nervio-

so nos pueda decir algo con respecto a la discriminación de 

dos ob jetos físicos, pero no nos dirá nada con respecto a 

las condiciones de elección de una situación moral. 
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~l) LA SEGMENTACION ARBITRARIA DEL COMPORTAMIENTO. 

Cuando se adopta el paradigma S-R para el análisis del -

comportamiento, las categorías de estímulo y respuesta son 

fácilmente identificadas dentro de las situaciones experi

mentales; un apretón de palanca, correr por el laberinto,

unas gotas de saliva, etc., podrán fácilmente ser identifi 

cadas como respi.:estas. 

Una luz, un tono. un pedazo de alimento, puede a su vez -

ser fácilmente identificados como estímulos. Hasta aquí 

no hay mayor problema al identificar a las categorías aná

liticas en el mundo de lo "REAL"; sin embargo, al abordar 

el análisis de las interacciones Psicológicas más comple-

jas, el problema de identificarse en el mundo real las ca

t egorías analíticas de estímulo· y respuesta no solo se -

presenta; sino que al hacerlo, nos muestra de manera muy -

clara, dos cosas: a) Las limitaciones de tales categorías 

al enfrentarse al anális i s del comportamiento Psicológico, 

en específico al comportamiento humano; y b) Una de las -

rezones de fondo que llevaron a los teóricos del aprendiz~ 

j e a plantear la hipótesis de mediación en términos de es

t ímulo s y respues t as. Analizaremos pro aislado cada uno -
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tes siempre un correla t o real Los estímulos son siempre 

cambios en el ambiente físico y las respuestas son movimien 

tos observables del organismo) . Al hacerlo de esta for ma -

dicho sea de paso, se garantiza la anhelada objetividad, -

dentro de la Psicología, para ser aceptada dentro del domi

nio de las ciencias. En un momento tal en que un criterio 

positivista en la ciencia impera, para ser considerada como 

disciplina cientí f ica; la Psicología debe contar con un ob

jeto de estudio observable, mediable y cuantificable. Pero 

qué sucede cuando nos enfrentamos a interacciones tan Cllll!} 

plejas como el pensamiento, o la conceptualización en suje

tos humanos. Evidentemente, siguiendo los lineamientos del 

análisis S-R ; respuesta va ser considerada sólo aquella 

parte de la interacción que sea directamente observable. 

Pongamos por ejemplo de una tarea conceptual; en estos ca-

sos la elección de una carta, o de una figura es entendido 

como la respuesta; pero no así todo el proceso que la ante

cede y que la determina. La interacción se rompe arbitra-

riamente en dos pirtes, lo que se denomina respuesta~-lo -

observable de la interacción - y lo supuestamente mediacio

nal hipotetizado también en términos de estímulos y respue.§_ 

tas. La pregunta que se deriva de lo anterior es ¿ Qué -

tan válido es eliminar aquello realmente característico del 

~omportamiento, y reducir a éste a sólo una parte (prob~--
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b lemente la menos importante); en áras de una supues ta - ~ 

ob jet iv idad ? ; ¿ Qué t an objet i vo puede ser una represen

t ación en la cual se elimi na lo real men te carac terí stico ?. 

Suponer que la respuesta en una si tuación de conceptual iz~ 

ción es la elección, no es sólo reduc i r al fenómeno a un a 

de. s us partes, sino que es sencillamente a b s urdo . La -

elección eviden t emente, no depende directamente del -estímu 

lo físico presente, sino que involucra el establecer una -

relación entre este estímulo presente y algunas o t ras si-

tuaciones que no se encuentran presen t es en el momento, -

pero cuy a presencia se hace evident e en el momento de la -

elección. El entender a la elección como algo direc t amen

te dependiente de la estimulación física signi fi ca, redu-

cir a ésta a una simple relación de d i scriminación. Luego 

pues, la respues t a debe entenderse no sólo como elección, 

sino como todo el proceso que lleva a la elección como pa~ 

te t erminal del mismo proceso. La interacc i ón del organi~ 

mo con el a mbien t e es una, no dos, conectadas (lo mediacio 

nal y lo manifiesto.). 

Dos cosas de derivan de lo an t eriormen te expuesto ; la - -

primera de ellas hace referencia a la inuti lidad como he-

rra mien t a t eórica o análitica de las categorías de estímu

lo y respuesta. En ningún momento puéden dar cuenta t eórl 

ca de una manera sati sfac t ori a de fenómenos conductuales -
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nal Y lo manifiesto.).

Dos cosas de derivan de lo anteriormente expuesto: la - -

primera de ellas hace referencia a la inutilidad como he--

rramienta teórica o análitica de las categorías de estímu-

lo y respuesta. En ningún momento pueden dar cuenta teóri

ca de una manera satisfactoria de fenómenos conductuales -

_ ó5 _

blemente la menos importante): en áras de una supuesta - ¬

objetividad ? : ¿ Qué tan objetivo puede ser una represen-

tación en la cual se elimina lo realmente característico ?

Suponer que la respuesta en una situación de conceptualizg

ción es la elección, no es sólo reducir al fenómeno a una

de sus partes, sino que es sencillamente absurdo. La --

elección evidentemente, no depende directamente del*estímg

lo físico presente, sino que involucra el establecer una -

relación entre este estímulo presente y algunas otras si--

tuaciones que no se encuentran presentes en el momento, --

pero cuya presencia se hace evidente en el momento de la -

elección. El entender a la elección como algo directamen-

te dependiente de la estimulación física significa. redu--

cir a ésta a una simple relación de discriminación. Luego

pues, la respuesta debe entenderse no sólo como elección,

sino como todo el proceso que lleva a la elección como pa;

te terminal del mismo proceso. La interacción del organis

mo con el ambiente es una, no dos, conectadas (lo mediacig

nal y lo manifiesto.).

Dos cosas de derivan de lo anteriormente expuesto; la - -

primera de ellas hace referencia a la inutilidad como he--

rramienta teórica o análitica de las categorías de estímu-

lo y respuesta. En ningún momento pueden dar cuenta teóri

ca de una manera satisfactoria de fenómenos conductuales -

_ 65 _



de naturaleza compleja . Por un lado, si nos apegamos a lq 

definición extricta " Los movimientos o acc i011es manifies-

tas de un organismo " perdemos toda correspondencia con l o 

que sucede cuando un sujeto está ocupado en actividades -

intelectuales. Por otro lado, si aceptamos la extención -

del término para cubrir a dichas interacciones; la única -

correspondencia qué guardaría con la noción original de -

respuesta, será utilización para designar cosas por co~ 

pleto diferentes. Exactamente lb mismo puede decirse de -

la categoría de estímulo. 

Al hablar de mediación en términos de estímulos y respue~ 

tas se trasladan todos los problemas que a ella correspon

den; sin permitirnos ninguna ventaja en cuanto al entendi 

miento de las in t eracciones de las que pretende dar cuenta . 

Retornemos por un momento al problema planteado en la par

te final de la sección precedente; si bien, como fue men-

cionada, una interacción de esta naturaleza puede entender 

se apelando a la noción de una respues t a mediadora; una -

explicación dentro de la hipótesis de mediación, tendría -

entonces que postular no una respt.e sta mediadora, sino 

una enorme cantidad de respuestas implícitas; las cu~ 

les están asociadas unas con otras gracias a los hipoteti

zados efectos del reforzamiento. De tal manera que cuando 

el su j eto se enfrenta a una interacción de naturaleza inte 
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fectual, se sucedera un gran número de respuestas implíci~ 

tas, pasando :le una jerarquía de familia de hábitos a - -

otras; y de és t a a otra más, etc. Siguiendo la línea de -

pensamiento que nos señala la hipótesis de mediación. Lo 

cual visto con deteni mien t o, no nos proporciona ninguna 

ventaja, en el entendimiento del proceso que se lleva a 

cabo cuando un sujeto se comporta de una mnera relaticame~ 

t e independiente de los objetos estímulo del medio ambien

te. No nos dice nada en cuanto al porqué de estas secuen

cias de respuestas implícitas hipotetizadas. Todo supues

t o valor exp licativo de la in t eracción recae en el valor -

explicativo del reforzamiento. Este problema será tratado 

más ampliamente en la segunda sección de es t a tercera par

te, cuando sean tratados los problemas que rebasan a la -

hipótesis de mediación y que corresponden a la teoría que 

la postula. 

Al hipotetizar la existencia de respuestas mediadoras, y 

suponer la relación de i den t idad en t re és t as y las respue~ 

t as manifiestas ( La diferencia reconocida es de grado na

da más; las respuestas mediadoras, son respuestas reduci-

das en intensidad) se está tratando de manera homogénea a 

t odo tipo de comportamien t o. 

Dada la manera particular en que se aborda el comporta--

. miento intelectual no se reconoce ninguna diferencia en~re 
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~ste y lo que hace la rat a en el labora tor i o. Ambos t i pos 

de comportamien t o se enc uentran controlados de manera de-

termin i s t a por las condiciones de un medio ambiente físico. 

cuando la relación determinista no es e v i de nciada d i r ec t a 

mente, la atención se ve forzada a dirigirse hacia el org~ 

nismo : Dentro de él debe existir aquello que le permite -

establecer la identidad esperada. Pero lejos de tratar de 

entender los procesos que lleva a cabo el organismo, como 

agen t e activo dentro de la interacción Ps i cológica ; se c on 

cibe a és t e sólamente como una máquina reproductora de 

estímulos externos (señales producidas por el organ ismo), 

las cuales dependen de las características de los estímu-

los externos directamente. Los estímulos del medio ambién 

te físico deben tener la capacidad de evocar las mismas 

respuestas mediadoras que los estímulos no presentes, a -

los que se supone que el organismo responde de manera indi 

recta; lo cual nos lleva ntEvamen t e de regres o al de t ermi 

nismo del medio ambiente. 

111) LA SOBRESIMPLIFICACION DEL COMPORTAMIENTO. 

Dento de la misma hipótesis de mediación podemos encon--

trar evidenc i a de la misma tendencia reduccionista ; sólo -

que ahora dentro del mismo nivel Psicológico de anál isis,

el cual se manifiesta en una sobre simplificación del com

por t amiento en s u nivel interpreta tivo. 
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La hipótesis de mediación se postula como un a manera de -

representar la diferencia cualita t iva existen t e entre el -

comportamiento ani mal y el comportamien to humano; aun que -

no manifiestamente reconocida por los t eóricos que la pos

tulan. La diferencia se establece en és t os t érminos, en-

tre interacciones de asociaciones simples S-R ( Represen t~ 

ndo al comportamien t o animal ) e interacciones mediadas --

S- rm -sm -R 

mente humano) 

Correspondiente al comportamiento exclusiv~ 

La pregunta que se deriva de este plantea-

mien to es la siguiente: ¿ Realmen t e se reconoce la difere~ 

cia ? , ¿ Esta represen t ada ésta dentro de sus esquemas ? 

ó simplemente se trata de un a complejización aparen t e de -

una misma y única manera de entender la forma de relación 

organismo - medio a mbiente. Las respuestas mediadoras - -

tienen como func ión serv ir de es t ímulos para las respues-

t as manifies tas y a s u vez son el produc t o de estímulos o 

señales externas. De tal manera que siguiendo es t a lÓgica 

el compor t a mien t o intelectual deben en t enderse como una ca 

dena de respues t as cuy a única diferencia con cwlquier - -

otra cadena de r es puestas es su carácter implícito o dis mi 

nuído; si no en su t otalidad, sí por lo menos en algunas 

parte s d e ella. Podrá arguirse en con t ra de lo anterior 

q ue, una respuesta mediadora tiene como función, no la - -

· de cont rolar una respuesta específica, sino la de interco-
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el comportamiento intelectual deben entenderse como una cg

dena de respuestas cuya única diferencia con cualquier - -

otra cadena de respuestas es su carácter implícito o dismi

nuído: si no en su totalidad, sí por lo menos en algunas

partes de ella. Podrá arguirse en contra de lo anterior -

que, una respuesta mediadora tiene como función, no la - -

de controlar una respuesta específica, sino la de ifltef¢0“
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nectar una serie de respuestas alternativas ; y que la -

elección de cualquiera de ellas dependerá de los efec tos -

del reforzamiento. Esta contraargumentación hace a ún más 

evidente la sobresimplificación del comportamiento; en - -

primer lugar, la enorme flexibilidad del comportamien t o 

intelectual; supondría una infinita cantidad de cadenas 

de estímulos y respuestas mediadoras, lo que tendría poco 

de ventajoso para entender los mecanismos o ctriterios, a 

través de los cuales se generan las alteraciones de cade-

nas de respuestas. 

La única manera de entender al comportamiento intelectual 

es en términos asociativos; lo único que puede hacer un -

organismo es establecer asociaciones, conexiones simples -

o complejas . Derivadas siempre de los efectos del reforz~ 

miento. 

Pero el comportamiento intelectual involucra más, mucho -

más. Existen en la literatura una enorme cantidad de datos 

que dificilmente pueden interpretarse con una teoría que -

sugiere que el comportamiento intelectual es un problema -

de asociaciones S-R. 

En los traba j os de recuerdo libre, va mos a considerar los 

res ul t ados de dos estudios de transferencia. En un estu-

dio llev ado a cabo por Gerner y Whitman (1965 ) ; presenta-

' ron a sus s uj etos una lista de dieciseis palabras que te~-
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o complejas. Derivadas siempre de los efectos del reforzg

miento.

Pero el comportamiento intelectual involucra más, mucho -

más. Existen en la literatura una enorme cantidad de datos

que dificilmente pueden interpretarse con una teoría que -

sugiere que el comportamiento intelectual es un problema -

de asociaciones S-R.

En los trabajos de fflflflerflfl 1ibrfi›vamos a considerar los

resultados de dos estudios de transferencia. En un estu--

dio llevado a cabo por Garner y Whitman (1965): presenta--

ron a sus sujetos una lista de dieciseis palabras que te--
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~ían que ser memorizadas; pos t eriormente al aprendizaje d e 

es t a lista . , les f ue presentada una nue va li s t a c on s t ituí

da con ocho de los reactivos de la l i sta anterior. Los -

res ul t ados mues tran que, los suj etos t ardaron el mismo - -

tiempo en aprender la nueva lis t a que el t iempo e mplearon 

los s ujetos sin instrucción previa. No se mues t ra en es-

t os datos ninguna evidencia de transferencia positiva. 

Otro estudio sobre recuerdo libre, nos muestra la releva_!! 

cia de la relación entre el material a ser memorizado y el 

mismo sujeto que aprende. Rogers, Kuiper y Kirker (1977); 

entrenaron a sus sujetos en listas de adjetivos, en cuatro 

tareas diseBadas para forzar variaciones en clase de - - -

"CODIFICACION" estructural, fonética, semática y de auto-

referencia. Las listas de adjetivos podrían ser relacion~ 

das en base a cualquiera de los cri t erios anteriormente -

mencionados. Los resultados indican queen 1a part e de re

cuerdo libre, los sujetos ejecut aron me j or (considerable-

mente mejor) cuando los adjetivos se encon t raban relacion~ 

dos con algun as carac t erís ticas, que según ellos los des-

cribían. 

un estudio ·más,llev ado a cabo por Bisanz, Vesonder y -

Voss (1978) nos mues tra la capacidad del s J jeto para dis-

criminar sus respuestas correctas de las incorrec t as y de 

utilizar esta discriminación para mejorar sus ejecuciones 
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tiempo en aprender la nueva lista que el tiempo emplearon

los sujetos sin instrucción previa. No se muestra en es--

tos datos ninguna evidencia de transferencia positiva.

otro estudio sobre recuerdo libre, nos muestra la relevap
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mismo sujeto que aprende. Rogers, Kuiper y Kirker (1917):

entrenaron a sus sujetos en listas de adjetivos, en cuatro

tareas diseñadas para forzar variaciones en clase de - - -

"CODIFICACIDN" estructural, fonética, semática y de auto--

referencia. Las listas de adjetivos podrían ser relacionp

das en base a cualquiera de los criterios anteriormente --

mencionados. Los resultados indican quågn la parte de re-

cuerdo libre, los sujetos ejecutaron mejor (considerable--

mente mejor) cuando los adjetivos se encontraban relacionå

dos con algunas características, que según ellos los des--

cribían.

Un estudio-más,llevado a cabo por Bisanz, vesonder y - -

Voss (1978) nos muestra la capacidad del sújeto para dis--

criminar sus respuestas correctas de las incorrectas y de

utilizar esta discriminación para mejorar sus ejecuciones
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en tareas de recuerdo libre. Ellos entrenaron a niños de 

primero, tercero y quinto grado (de 6, 8 y 10 años)en lis 

tas de pares asociados; ba jo el procedimiento de un ensayo 

sin errores. Adicionalmente, cada par fue presentado a los 

sujetos y les fue preguntado si ellos habían contestado --

adecuadamente en el ensayo anterior. Los datos fueron inter 

pretados en términos de la hipótesis de utilización de la -

discriminación. La cual postula que los s ujetos discri minan 

sus propias respuestas correctas e incorrectas en un ensayo 
' 

dado; y utilizan esta información para dirigir sus esfuer--

sos en ensayos subsecuentes. Los resultados muestran una -

distribución de la utilización de las estrategias conforme 

aumenta la edad de los sujetos. Los sujetos de mayor edad 

pueden recordar sus respuestas correctas en el ensayo ante-

rior, mejorando su ejecución en ensayos . subsecuentes ; lo 

cual no ocurrió en los sujetos de menor edad; a pesar de 

que pudieran ser capaces de discriminar sus respuestas co--

rrectas de las incorrectas. 

Todos estos datos presentan serios problemas a una teoría 

S-R. En el primer caso (Gerner y Whitman, 1965) muestran -

un considerable cuestionamiento a la frecuencia como elemen 

to o principio básico en la formación de asociaciones. El -

hecho de que la segunda lista estuviera constituída con - -

ocho de los pares ya aprendidos; debería,según este princi-

pio, facilitar enormemente la ejecución en esta tarea. 
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¿ Cómo es pos ible que un su jeto que-según la teor ía S-R

tiene que aprender sólamen t e oc ho pares tarde el mismo 

tie mpo que un sujeto que t iene que aprender 1 6 ? . 

En los dos casos subsecuentes el problema es aún más 

claramente presentado. Aquí se n os presen t a un s ujeto 

ac tivo, capáz de organ izar información de formas muy diveE 

sas; y no sólo eso; sin o que, la forma de organización que 

resultó ser más efectiva, es aquella que según la lógica -

de la teoría S-R , seria la menos probable, o la menos 

exitosa. Debería esperarse que aquellos estímulos que 

guardan una semejanza física sean más fácilmente asociados 

( De ac uerdo a un principio de generalización) ; ya que en 

es t os, la relación y a está dada en el amb i en t e <fÍ s i co. Es 

mucho más senc i llo que es t e t ipo de relación sea reforzada, 

que cualquier otro tipo . Los mismo debería esperarse de -

aquellos elemen t os q ue guardan un a seme j anza fonética. Pe 

ro evidentemente, es ta s upos i c ión n o es muy válida c uando 

h ablamos de relación semática, n i mucho menos; cuando la -

relación se establece en t érmin os de aquellos elemen tos -

que el s ujeto considera lo d e scriben. 

Todos los datos nos presenta n a un sujeto pensante, acti

vo dentro de la interacción Psicológica; y no a un s uj e to 

puramen t e receptivo de las Eelaciones que se presentan en 

el medio a mbiente, entre estímulos discriminat ivos y re--
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¿ Como es posible que un sujeto que-segun la teoría S-R- -

tiene que aprender sólamente ocho pares tarde el mismo - -

tiempo que un sujeto que tiene que aprender 16 P.

En los dos casos subsecuentes el problema es aun más - -

claramente presentado. Aquí se nos presenta un sujeto ---

activo, capáz de organizar información de formas muy diva;

sas: y no sólo eso: sino que, la forma de organización que

resultó ser más efectiva, es aquella que según la lógica -

de la teoría S-R , seria la menos probable, o la menos - -

exitosa, Debería esperarse que aquellos estímulos que - -

guardan una semejanza física sean más facilmente asociados

( De acuerdo a un principio de generalización): Ya que en

estos, la relación ya está dada en el ambienteffísico. Es

mucho más sencillo que este tipo de relación sea reforzada,

que cualquier otro tipo. Los mismo deberia esperarse de -

aquellos elementos que guardan una semejanza fonética, Pe-

ro evidentemente, esta suposición no es muy válida cuando

hablamos de relación semática, ni mucho menos: cuando la -

relación se establece en terminos de aquellos elementos --

que el sujeto considera lo describen.

Todos los datos nos presentan a un sujeto pensante, acti-

vo dentro de la interacción Psicológica: y no a un sujeto

puramente receptivo de las relaciones que se presentan en

el medio ambiente, entre estímulos discriminativos y re--
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~orzadores. 

lV) EL MAL ENTENDIDO PAPEL DEL LENGUAJE DENTRO DE LA - - -

INTERACCION PSICOLOGICA. 

Cuando hablamos de la transición del comportamien t o an i ma l 

al comportamiento humano; hablamos de la reconocida impor-

tancia que éste último tiene. Se habla de comportamient o -

exclusivamente humano como aquel que es mediado por respue~ 

tas de naturaleza verbal. 

A pesar de reconocer la importancia que el lenguaje tiene 

dentro de la actividad Psicológica de los seres humanos; l a 

manera en como se entiende la participación del lenguaje 

dentro de la actividad intelectual es mal entendido. 

¿ Qué es lo que se entiende por una respuestas verbal me-

diadora?. Si recordamos, se ha dicho que una respuesta ve~ 

bal mediadora es una de las partes desligables de una res-

puesta total; en estos términos podríamos entenderla como -

la parte vestigial de una respuesta anterior. De tal mane 

ra que ante la presentación de un estímulo del medio ambie n 

te, que sea capáz de evocar la respuesta mediacional, el -

sujeto estará en disposición de responder ante éste, como -

lo haría en la presencia del es t ímulo que originalmente c on 

trolaba a la respuesta. De esta forma se concibe a las 

respues t as verbales mediadoras como si mples reproducc iones , 
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forzadores.
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~epresentaciones parciales de estímulos físicos medioam

bientales. 

Desde esta perspectiva, el lenguaje se constituye en el 

sistema reproductor de estimulación externa. La palabra 

se entiende como un es tímulo condicionado, de tal manera 

que el sujeto responda a éste como lo haría ante el estí 

mulo incondicionado; de esta forma el significado del -

estímulo incondicionado se desplaza y resulta anticiparQ 

rio. 

Pero evidentemente la riqueza y la importancia del len

guaje dentro de la interacción intelectual se pierde por 

completo. Esto se debe en mucho, a que no se entiende -

al comportamiento intelectual como algo diferente al com 

portamiento de cualquier animal en una cámara experimen-

tal. 

Hay' que recordar que el lenguaje, el pensamiento y casí 

la totalidad de lo que un individuo humano hace, PsicOlQ 

g icamente hablando, está socialmente for!\}9-do. No pode-

mos, ni debemos olvidar ésto, en el análisis que del co~ 

portamiento intelectual se haga; como de hecho sucede,-

cuando el análisis se hace desde la perspectiva de una -

teoría que post ula a la hipótesis de mediación, como la 

manera de entender y representar al comportamiento inte-
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lectual. 

El ne reconocer la diferencia entre el comportamiento 

animal y el comportamiento humano, lleva consigo el no en 

tender la diferencia existente entre el lenguaje - en su 

aspecto comunicativo-y el comportamiento intelectual. 

LLegando hasta establecerse una identidad entre ambos pr2 

cesos. 

Esta igualación no es explicitada por los teóricos de la 

mediación, pero de hecho puede leerse entre líneas en los 

trabajos de los autores anteriormente citados. A este -·

respecto es conveniente retornar al isomorfismo propuesto 

por Osgood, entre sistema nervioso y lenguaje " ... El me

canismo integrativo que hemos descrito aparece de una ma

nera más clara en la conducta del lenguaje y esto es debl 

do a que tanto las unidades de codificación como las uni

dades de decodificación han sido más frecuentemente usa-

das por los lingüistas, de lo que han sido por los Psicó

log:::> s con las conductas no lingtiisticas ... " dada la estre 

cha relación que existe entre lenguaje y sistema nervioso ; 

podemos llegar a igualar las restricciones de éste, con -

sus propias restricciones predic t ivas, la igualación re-

sulta tanto en los procesos de codificación, como en los 

procesos de decodificación y pocas decisiones tienen que 
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hacerse por el sistema semtínti co ... " ( Osgood, 1 957 ) . 

Kendler reafirma más esta suposición al echar mano de 

una cita de Luria En los estados iniciales del de 

sarrollo del nifio, el habla es sólo un medio de comuni

cación con los adultos; subsecuentemente resulta en un -

medio a través del cual organiza su propia experiencia -

y asociaciones, así las actividades del nifio son media--

das por su propia habla ... " (Kendler, 1962). 

Evidentemente existe una relación estrecha entre lengu~ 

je y pensamiento, pero nunca una relación de identidad. 

El pensamientono es una cadena de respuestas implícitas, 

con su contraparte cadena de respuestas verbales manifi

estas; el pensamiento es una actividad auto-orientadora 

con respecto al mundo, en un sentido general; es un pro

ceso de análisis, abstracción y síntesis. Dentro de es

te contexto; la realción entre lenguaje y pensamiento,-

º actividad intelectual, es muchísimo más importante y -

compleja de lo que cualquier análisis S-R puede entender. 

" .•. No existe ningún pensamiento puro, libre de alguna 

relación con el lenguaje, el pensamiento es un producto -

social, aún cuando representa un acto individual ..• " 

( Schaff, 1975 ) . 

La capacidad del lengua j e en el hombre sólo es innata en 
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cuanto hereda la estructura de su cerebro y de otros org~ 

noa que son el soporte indispensable para el desarrollo -

del lenguaje y el pensamiento, lo que tien e como conse--

cuencia que todo niño sea capaz de aprender a hablar. La 

lengua y el habla como tales, y también el pensamiento, -

son productos sociales; que son comunicados al individuo 

en la ontogénesis del ser individual a través de la educ~ 

ción " (Shaff, 1975) . La vida en una comunidad humana es 

el uso de algún lenguaje y el pensamiento verbal. Por 

tanto el interés de la investigación debería ser dirig ido 

hacía el papel de simbolo de las palabras dentro del pro

ceso de abstracción y en dependencia directa, el que tie

ne dentro de la organización de la percepción y aprensión 

conceptual de la realidad. 

A partir de estas reflexiones que son propias a la hipó

tesis de mediación; las cuales pretendieron mostrar algu

nos de los problemas que a ella corresporrlen; pero que -

evidentemente no los agotan, podemos hacer contacto con -

algunas de las consideraciones o premisas básicas de la -

teoría que postula a ésta hipótesis; lo cual nos permiti

rá mostrar que la hipótesis de mediación no es el proble

ma de la teoría de la conducta, sino que es sólamente la 

manifestación de graves problemas de fondo. 
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Evidentemente no podemos abarcar la totalidad de proble-

mas que a esta teoría corresponden, dentro del marco del 

presente trabajo; solamente abordaremos aquellos que - -

tengan una relación directa con el problema aqui tratado. 

Algunos de los problemas que serán abordados son: 

a) El sujeto Psicológico; b) La relación observable-

inobservable y "el criterio de objetividad"; c) El nivel 

descriptivo y el nivel interpretativo dentro de la teoría, 

"relación objeto empírico - objeto teórico de la ciencia". 
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c o N c L u s I o NE s. 

Hemos a f irmado que la hipótesis de mediación no es -

el aspecto problematico de la teoría de la conducta; s ino 

que es el punto en el cual podemos ver de manera concreta 

los problemas que se generan al tratar de abordar al ind i 

viduo Psicológicamente hablando, desde esta perspectiva -

particular. cuando nos enfrentamos al análisis de la ac

tividad Psicológica de los sujetos humanos, tradicional-

mente denominada intelectual; aquellos problemas que se -

derivan de las suposiciones básicas que subyacen a las -

postulaciones teóricas de la aproximación conductual hacen 

crisis; lo cual se evidencia de manera clara y concreta -

en la hipótesis de mediación. 

Asi mismo hemos afirmado que los problemas .son mu--

chos, y que su análisis requiere un escrito aparte; sin -

embargo hay algunos problemas que se reflejan de manera -

predominante en la hipótesis de mediación, y por t<11to -

en la aproximación conductual a la actividad intelectual. 

Consideramos que básicamente tres son los puntos problemá 

ticos y que, solo a partir del abandono de estas suposi-

ciones podremos hacer un análisis y una t eorización más -

congruente con la forma en que la actividad Psicológica -

realmente se da. Estos problemas son : a) El su jeto Psi-
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cológico ; b) La relación observable - inobservable y el 

criterio d e objet i vidad ; c) El nivel descriptivo y el -

nivel interpretativo dentro de la t eoría "Relación ob jeto 

empírico - ob jeto teórico de la ciencia". 

Analizaremos cada uno de ellos por aislado intentando 

mostrar como los problemas que ellos generan pueden ser -

disueltos o resueltos a partir del abandono de estas suPQ 

siciones básicas. 

A) EL SUJETO PSICOLOGICO. 

Para iniciar este punto deberíamos empezar preguntan

donos ¿ Qué tipo de sujeto, psicolígicamente hablando, nos 

es presentado a traves de la hipótesis de mediación ? . 

Para responder a esta pregun ta debemos plantearnos una más : 

¿ Qué es lo que hace un sujeto c uando se d i ce que se "com

porta mediacionalmente" ?. A lo que podemos responder en 

base al análisis realizado, q ue lo que hace es responder -

de manera indirecta a estímulos físicamente no presentes. 

Lo cual, en primera i nstancia permite responder adecuada-

mente al estímulo físico presente y es posible gracias al 

e stímulo físico presente. Es dec ir la respuesta mediadora 

e s evocada por el estímulo físico presente y a su vez - -

esta respues ta controla la emisión d e la respuesta termi-

nal o respuesta manifiesta. Real mente el sujeto no hace -

nada, t odo es producido por los estímulos presentados de' -
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nada, todo es producido por los estímulos presentados de'-
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porta mediacionalmente" ?. A lo que podemos responder en

base al análisis realizado, que lo que hace es responder -

de manera indirecta a estímulos físicamente no presentes.

Lo cual, en primera instancia permite responder adecuada--

mente al estímulo físico presente y es posible gracias al

estímulo físico presente. Es decir la respuesta mediadora

es evocada por el estímulo físico presente y a su vez - -

esta respuesta controla la emisión de la respuesta termi--

nal o respuesta manifiesta. Realmente el sujeto no hace -

nada. todo es producido por los estímulos presentados dei-
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manera casí automática . El sujeto Psicológico es concebi-

do como un sujeto pasivo, cuya actividad Psicológica es --

dirigida desde afuera. Así, se considera que los estímu--

los actúan sobre él produciendo una respuesta automática; 

la relación entre el sujeto y el objeto con el que inter--

actua es vista en forma unidirecciónal y mecánica, es de--

cir de los estímulos hacia el individuo, de tal modo que -

en términos de aprendizaje, el reforzamiento que se hace - "J\ 
\ ~· 

contingente a la conducta permite la respues t a esperada . 

Se considera al individuo como un ser fragmentado en 

áreas o funciones que deben ser estimuladas independiente-

mente . Su actividad se entiende de manera segmentada. Los 

sujetos humanos son más que un cúmulo de respues t as o de 

clases de respues t as, las cuales solo requie r e n la presen-

cia de un estímulo "ADECUADO" para aparecer . ¿ Pero que -

sucede cuando encontramos clara evidenc i a q ue la relación 

no es t an mecánica ni tan directa, y que por el con t rario , 

que el sujeto es alguien ac t ivo y no meramente un receptor 

dentro de la actividad Psicológica ?. Esta misma vis i ón -

mecánica y disociativa de la relación entre los elementos 

q ue intervienen en la actividad Psicológica, impide anali-

zar sus vínculos y respetar su dinámica como un proceso - -

integral. 
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Solo a través del abandono de esta suposición d e un -

sujeto Psicológicamente hablando pasivo, segme!1tado en 

áreas independientes, podremos entender como es que se da 

la ac tividad Psicológica del individuo, y disolver el pro• 

blema que se presenta a una teoría conductual (que sólo es 

problema desde la perspectiva de ésta) cuando se enfren t a 

a aquellos casos en los que el comportamiento se despega -

de la estimulación física presente (en términos de la no -

correspondencia entre la estímulación física presente y la 

respuesta "Lógicamente" esperada ante esta situación). 

El cambiar nuestra suposición de un su j eto pasivo a -

un sujeto activo implica varias cosas: En el análisis de 

la actividad Psicológica se incorporan no sólamente los a~ 

pectes externos al individuo y los efectos que en el pro--

'- ducen, sino el proceso interno que se va esperando en el -

individuo cuando desempeña su ·actividad Psicológica. 

La relación que se da entre el sujeto y el objeto en 

la actividad psicológica se entiende den tro de una dinámi-

ca bidireccional. 
-~¡¿,._x._ 

Para que un estímulo éomo tal en el 

individuo éste debe a s u vez operar sob.re el estímulo. Es 

necesario que lo analice y lo i ncorpore a su esquema, que 
~~~~~~~~~~~~~------ -

el mismo ha desarrollado a traves de su actividad an t erior. 

Siguiendo la lógica de un sis t ema Piagetano : "El proceso -

de conocimiento implica la i nteracción entre el individuo -
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,(sujeto que conoce) y el objeto de conocimiento, en la - -

cual se ponen en juego los mecanismos de asimilació~ (o a~ 

ción sobre el objeto en el proceso de incorporarlo a sus -

conocimientos anteriores) y acomodación (modificación que 

sufre en función del St'.}eto o acción del objeto sobre él )~ 

(Arroyo y Baéz, 1981) • 

Estas acciones implicadas en los mecanismos de as imi

lación y acomodación son acciones mentales que operan desde 

el punto de vista Psicológico en la estructuración progr~ 

siva del conocimiento. Así lo que adquiere mayor import~ 

cia en el proceso de conocimiento no es el objeto en sí, -

sino la estructura de conocimientos previos en la cual el 

objeto debe ser asimilado. 

¿ Cómo esta nueva forma de entender aL sujeto Psicol.Q 

gicamente hablando puede disolver el problema (al menos en 

parte) que hace necesaria la postulación de la hipótesis -

de mediación desde una perspectiva conductual ?. 

Evidentemente si entendemos al sujeto de esta manera 

no tenemos más que buscar que es lo que permite que se de 

la conección entre el objeto físicamente presente y la re~ 

puesta que se emite ante éste; las respuestas no dependen 

más del estímulo físico presente (por lo menos no de mane

ra mecánica y a utomát ica), la actividad Psicológica del -

individuo se construye solamente a traves de la propia aé-
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tividad de los individuos sobre los objetos . De esta for-· 

ma no tenemos que inventar mecanismos a traves de l o s cua-

les algún es t ímulo no especificado ( o especificado en al-

guno de los casos) puede mediar o contro lar indirectamente 

la relación estímulo - respuesta, que es observada. A.sí -

al a :Jandonar la noción de que los estímulos tienen el con-

trol directo sobre las respuestas del organismo, el probl~ 

ma planteado a la hipótesis de mediación no se res uelve , -

pero si se disuelve. 

B) LA RELACION OBSERVABLE~INOBSERVABLE Y EL CRITERIO 
DE OBJETIVIDAD. 

Otro problema que se manifiesta dentro de la hipóte--

sis de mediación y estrechamente vinculado al anterior, es 

el problema que se deriva del criterio de objetividad que 

se maneja de manera explícita o implícita dentro de la - -

hipótesis de mediación. 

Cuando se postula que aquello que media entre el estf 

mulo físico presente y la respuesta dada a éste, es una --

respuesta productora de señales (o cadena de respuestas), 

a este algo mediador se le está dando el status de cons---

tructo hipotético; es decir, se le están dando todas las -

propiedades de una respuesta manifiesta, así no se recono-

ce ninguna diferencia entre conducta manifiesta y la acti-

vidad extrictamente mediacional de los individuos. Esto -
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refleja q ue t oda la ac t ividad Psicológica se en t iende en ~ 

términos de estímulos y respuestas ; es decir e n términos -

de cosas obser vables, relaciones entre variaciones en e l -

medio ambiente físico y movimientos por parte o de partes 

del org anismo , si nos apegamos a las definiciones de estí

mulo y respuesta postuladas por Skinner. De esta manera -

se pre t ende dar un completo matíz de obje tividad al es t u-

dio de la actividad Psicológica de los organismos . Es de

cir las unidades analíticas cuentan entre sus carac t erís ti 

cas primordiales las de ser observables, medibles y cuan ti . 

ficables. Pero, ¿ Qué sucede cuando es t as re laciones pre

tendidas entre es tímulos y respuestas no son direc t amen t e 

observables ? ; t al como es el caso en la act ividad media

cional . En es t e caso el cri t erio de obj etividad q ue se m~ 

neja lleva a postular que el t ipo de relación q ue estable

ce la persona con s u mundo es exac t amen te el Di smo que el 

direc t amen t e observable . 

Lo que subyace a esta postulación, es la suposición -

de que las categorías teórico analí ticas y la construcción 

que a partir de ellas se elabore deben apegarse a aque llo 

que es direc t amen t e observable; las in ferencias s on casí 

el iminadas ., la única inferencia permi tida es aquella que 

señala que lo que no observó directamen t e es cualitativa

mente igual a lo que observó direc tamen t e. Lo cual en ~-
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términos de la cons t r ucción d e la ciencia Psicológica pue

de t raducirse a : Todo conocimien to procede de l os senti-

dos y es el resultado de una abstracción a partir de los -

datos sensoriales, sigu:iendo las nociones de Aristóteles -

y las múltiples variedades de e mpir i smos. En este sen tiso , 

se pre t ende construir las ciencias basandose exclusivamen t e 

en aquello que es directamente observable, evi tando la uti 

lización de categirías que no sean directamente observa-

bles; el científico debe evitar cualquier subjetividad y -

limitarse a describir aquello que observa. Para el conduc 

ti smo la misión del Psicólogo consiste en investigar las -

leyes entre variables observables; debe esforzarse por sa-

car a la luz del día lo que está ocul to , en lugar de espe

cular acerca de ello ; manteniendo una acti tud de rechazo -

hacia cualquier explicación t eórica que vaya más allá de -· 

la conducta observable; en favor de las descripciones ope

racionales extrictas de las experienci~s. Siempre basándo 

se en ~na objetividad posi tivistamente en t endida . 

Podríamo s cuestionar la validez de un conocimiento ba 

sado exclusivamen te en los hechos observables. Podemos - -

afirmar que el conocimiento no procede solo de la percep-

ción, sino de aquello que la acción añade a este dato. - -

"Siempre que operamos sobre un objeto lo estamos t ransfor-

· mando (de la misma manera que el suje to no solo reacciona 
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bles; el científico debe evitar cualquier subjetividad y -

limitarse a describir aquello que observa. Para el condug

tismo la misión del Psicólogo consiste en investigar las -

leyes entre variables observables; debe esforzarse por sa-

car a la luz del dia lo que está oculto, en lugar de espe-

cular acerca de ello: manteniendo una actitud de rechazo -

hacia cualquier explicación teórica que vaya más alla de -

la conducta observable; en favor de las descripciones ope-

racionales extrictas de las experiencias. Siempre basándg

se en una objetividad positivistamente entendida.

Podríamos cuestionar la validez de un conocimiento ba

sado exclusivamente en los hechos observables. Podemos - -

afirmar que el conocimiento no procede solo de la percep--

ción. sino de aquello que la acción añade a este dato. - -

"Siempre que operamos sobre un objeto lo estamos transfor-

'mando (de la misma manera que el sujeto no solo reacciona
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ante e l medio asimilándolo, en el sentido ~ás ampli o del ~ 

t érmino). Hay dos modos de transformar el objeto a conocer. 

Uno consiste en t ransformar sus posic iones, sus mov imien--

tos y sus propiedades, para explorar su naturaleza ; es la 

acción que llamamos física. El otro consiste en enrique--

cer al objeto con propiedades o relaciones nuevas que con-

servan sus propiedades o relaciones anteriores, ¡ero com--

plei'ándolas mediante sistemas de clasificación, ordena---

ción,correspondencias, enumeraciones o medidas, son las --

acciones que se denominan lógico matemáticas " (Aposth, - -

1957). 

Una interpretación puramente empiris t a de la obte n ---

ción del conoc imiento, olvida que éste, no puede nunca ser 

reducido a la percepción únicamente; sino que, implica una 

organización activa en la que in t ervienen decisiones y 

preinferencias y que el progreso del conocimiento es obra 

de la unión entre experiencia y ded11cción. ' ' 

Desde es t a perspect iva la obje tividad del conocimien- ' 
•. 

' ' to no puede en ningún momento reducirse a los datos de la 

experiencia, y en ese sen tido la inferencia no es solo 

' . . ' 
permitida sino necesaria. 

' ¿ cómo pueden estas nuevas consideraciones ayudar a -

'· resolver los problemas planteados a la hipótesis de media-

ción ?. 
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Inicialmente podemos afirmar que el reconocimiento de 

la objetividad de l conocimiento que no se deriva extricta

men te de lo directamente observable, implica una enorme -

ventaja para el abordaje de la ac tividad intelec tual . Gra

cias a ésto, es posible la construcción de unidades teóri

co analíticas que no correspondan a lo directamente obser

v a b le, eliminando la restricción que nos lleva a identifi 

car la ac t ividad Psicológica de los organismos con algunos 

de sus movimientos. 

El abandono de esta restricción aunada a las conside

raciones expuestas en el punto anterior, con respecto al -

sujeto Psicológicamente activo, desplaza nuestrd atención 

y nos lleva a reconocer que lo realmente importante en el 

t erreno de la actividad Psicológica no ocurre en lo direc

tamente observable. La Organización de una realidad, su -

estructuración y su paulatina midificación, no pueden ser 

reducidas a relaciones directamente observables sino que -

éstas deben ser en t endidas como la manifestación de las --

primeras. 

Este abandono de la restricción de lo directamente -

observable conlleva así mism9, a reconocer l a posibilidad 

de más de una manera de relación posible entre el sujeto -

y su mundo. Las relaciones pueden variar infinitamente, y 

no tienen que ser restingidas exclusivamente a aquellas ~-
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que observo directamente. De esta forma al abordar el - -

análisis del comportamient o mediacional , de l cual la ac ti -

vidad i ntelect ual es parte import an t e , n o n os tendre mos --

más que ver involucrados en buscar la res pue sta mediadora 

(o respuestas mediadoras) que nos permi tan establecer una 

relación "LOGICA y CONGRUENTE" con la es timulación fí sica 

presente. Es el sujeto Psicológico el q ue construye e sta s 

relaciones, y ellas pueden corresponder a diferentes n i v e -

les de abstracción de su realidad. 

Si abandonamos la suposición de que las categorías 

teórica~analíticas y las construcciones que a par ti r de 

ellas se elaboren deben apegarse a lo direc t amente observ a-

ble, tenemos básicamente dos ventajas: a) La posibilidad de 

reconocer diferentes grados de comflej i dad en la ac t ividad 

Psicolígica, lo cual nos permite evitar la sobre simplifij~ 

ción o el reduccionismo y b) La posibilidad de hacer de la 

Psicología una ciencia explicativa. 

' '' 
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análisis del comportamiento mediacional, del cual la acti-
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más que ver involucrados en buscar la respuesta mediadora

(o respuestas mediadoras) que nos permitan establecer una

relación "LOGICA y CONGRUENTE" con la estimulación física

presente. Es el sujeto Psicológico el que construye estas

relaciones, y ellas pueden corresponder a diferentes nive-
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EL NIVEL DESCRIPTIVO Y EL NIVEL EXPLICATIVO 
DENTRO DE LA TEORIA. 

La última de las suposiciones que subyacen a la post~ 

lación de la hipótesis de mediación; y que podemos afirmar 

está estrechamente vinculada a las dos anteriores y cierta 

medida las comprende, es aquella que tiene que ver con la 

explicación en la ciencia. 

Podemos afirmar con base en el análisis previamente -

realizado,que la hipótesis de mediación se plantea como --

una pretendida explicación al por qué la falta de consis--

t encia en cierto tipo de relaciones entre estímulo y res--

puesta, esto como ya fué señalado de inicio, se plantea 

como uno de los problemas que pueden fálcilmente llevar a 

la crísis a la teoría de la conducta. Deberia e ntonces 

crearse una respues t a congruen te con los planteamientos de 

la teoría que despejara la incognita en cuanto a es tas - -

"CONDUCTAS PROBLEMA". 

Pero si nos detenemos a observar en que consiste el -

análisis mediacional de la actividad Psicológica, veremos 

que éste se limita a ser una descripción de relaciones su-

puestas entre estímulos y respuestas; simplemente nos des -

cribe una forma complejizada de una única forma de rela---

ción organismo - medio ambien t e. 
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La si tuación de una expl icación verdadera por una me--

ra desc ripción en la hipótesi s de mediación n o es fortuita,

sino que representa la línea de pensamien t os de la teoría -

que postula a la h ipót esis de mediación. 

La ciencia de la conducta pre t ende cons t ruir un sistema 

empírico que para organizar sus datos, se limita a describi r 

los hechos, rechazando cualquier explicación de los mismos. 

Es t o lo podemos observar desde las mismas categorias analíti 

cas que postula; ellas siempre hacen referencia a e ventos -

direc t amente observables. den tro de la t eoría de la conducta 

no encontramos una sola categoría de naturaleza explicativa. 

De esta forma, si no se cuenta con los elementos necesarios 

para construir una explicación és t a jamás podrá ser alcanza

da. Es aquí donde podemos ver evidenciada la conexión direc 

t a entre este punto y la premisa señalada en el punto ante-

rior: Da suposición de que las categorias t eórico - analí ti 

cas y la cons t rucción que a partir de ellas se elabore debe 

apegarse a aquello que sea direc t amente observable". Elabo-

rar .explicaciones es vi s t o, hasta cierta medida, como pérdi

da de tie mpo, ya que desde es ta perspectiva la finalidad de 

la ciencia no es la explicación sino la predicción que lleve 

al control. 
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ra descripción en la hipótesis de mediación no es fortuitafc

sino que representa la línea de pensamientos de la teoría --
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apegarse a aquello que sea directamente observable". Elabo--
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da de tiempo, ya que desde esta perspectiva la finalidad de

la ciencia no es la explicación sino la predicción que lleve

al control.
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Sk inner sos t iene que mediante una cuid a dosa colecc ión 

de da t o s p uede conseg uirse un progreso mucho mdyor hac i a -

una predicción y control de la conduc t a, que a t raves de -

grandes t eorías. Es a traves del desplazamien t o de la ex-

plicac i ón hacía el control q ue podemos hacer con t ac t o con -

el primer punto señalado, en el podemos ver nuevamente de 

manera manifies t a la suposición de q ·1~l suje t o Psicológi

co es un suj e to por completo pasivo. 

La suposición de que la finalidad última de la cien-

cia Psicológica es el control, lleva implícita la suposi-

ción de que la vida Psicológica de los individuos pueden -

arreglarse a gusto y producir actos a volun t ad con sólo -

arreglar las condiciones med ioambientales. De es t a forma -

se señala que el interés de la ciencia no es la explica- -

ción sino la predicción y la predicción como medio para -

llegar al control: " La ciencia no describe solamen t e, -

también predice. No se ocupa únicamente del pasado sino -

t ambién del fu t uro. Y la predicción no es t ampoco el últi 

mo paso a la medida en que las condiciones pertinentes - -

pueden ser al t eradas o incl uso c ontroladas, el fu t uro puede 

ser controlado . Si vamos a utilizar los "Mé t odos Cien t ífi 

cos" para los as un tos h umanos , h emos de suponer q ue la co_!! 

d uc t a es t á de t erminada y regida por leyes. Hemos de espe

rar descubr i r que lo que el hombre hace es el resul t ado de 
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Skinner sostiene que mediante una cuidadosa colección

de datos puede conseguirse un progreso mucho mayor hacia -

una predicción v control de la conducta, que a traves de -

grandes teorías. Es a traves del desplazamiento de la ex-

plicación hacía el control que podemos hacer contacto con -

el primer punto señalado, en el podemos ver nuevamente de
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ducta está determinada y regida por leyes. Hemos de espe-

rar descubrir que lo que el hombre hace es el resultado de
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co es un sujeto por compkato pasivo.

La suposición de que la finalidad última de la cien--

cia Psicológica es el control. lleva implícita la suposi--

ción de que la vida Psicológica de los individuos pueden -

arreglarse a gusto y producir actos a voluntad con sólo --

arreglar las condiciones medioambientales. De esta forma -

se señala que el interés de la ciencia no es la explica---

ción sino la predicción y la predicción como medio para --

llegar al control: " La ciencia no describe solamente, - -

también predice. No se ocupa únicamente del pasado sino -

también del futuro. Y la predicción no es tampoco el últi

mo paso a la medida en que las condiciones pertinentes - -

pueden ser alteradas o incluso controladas, el futuro puede

ser controlado. Si vamos a utilizar los "Métodos Científi

cos" para los asuntos humanos. hemos de suponer que la con

ducta está determinada y regida por leyes. Hemos de espe-

rar descubrir que lo que el hombre hace es el resultado de

-93-



una s condiciones específicas y que una vez descubier t as 

ésta s podemos anticipar y hasta cierto pw1to determinar 

sus acciones ". ( Skinner, 19 

Solo a traves del abandono de la s uposición de que l a 

finalidad última de la Psicología e s el control, e l con--

trol de un suje t o determinado, absol uta~ente, por un medio 

ambien t e , y cuy a ac tividad Psicológica se limita a aquello 

que es directamen t e observable; podremos realmente llegar 

a una comprensión cabal de la actividad Psicológica de los 

s uj e t os humanos. 

Es así como los problemas que surgen después del 

análisis de la hipótesis de mediación se presentan como 

irresolubles desde la teoría que la plan t ea y solo es posl 

ble seguir adelante a t raves de la adopc ión de una teoría 

que par t a de premisas diferentes. 

- 94 -

unas condiciones específicas y que una vez descubiertas --

éstas podemos anticipar y hasta cierto punto determinar --

sus acciones ". ( Skinner, 19 )

Solo a traves del abandono de la suposición de que la

finalidad última de la Psicología es el control, el con---

trol de un sujeto determinado, absolutamente, por un medio

ambiente, y cuya actividad Psicológica se limita a aquello

que es directamente observable; podremos realmente llegar

a una comprensión cabal de la actividad Psicológica de los

sujetos humanos.

Es así como los problemas que surgen después del - -

análisis de la hipótesis de mediación se presentan como ---

irresolubles desde la teoria que la plantea y solo es pos;

ble seguir adelante a traves de la adopción de una teoría

que parta de premisas diferentes,

_ 94 _

Unas condiciones específicas y que una vez descubiertas --

éstas podemos anticipar y hasta cierto punto determinar --

sus acciones ". ( Skinner. 19 )

Solo a traves del abandono de la suposición de que la

finalidad última de la Psicología es el control, el con---

trol de un sujeto determinado. absolutamente, por un medio

ambiente, y cuya actividad Psicológica se limita a aquello

que es directamente observable; podremos realmente llegar

a una comprensión cabal de la actividad Psicológica de los

sujetos humanos.

Es asi como los problemas que surgen después del - -

análisis de la hipótesis de mediación se presentan como ---

irresolubles desde la teoría que la plantea y solo es pos;

ble seguir adelante a traves de la adopción de una teoría

que parta de premisas diferentes.

_ 94 _



Adams y Mustague_ Retractive inhibition and natural Lang'u-ª 

ge Mediation " . J o ur n al of verbal Learning and Verbal Beha

vior, 1967, 6, 528-535. 

Aposht,l., Mays, W., Morf,A . , Pia get,J. "Les Laisons anali

t i ques et s ynthéthiques dans les components d u suj e t" , Estu

des D' épistemologie géné t ique. Vol. lV, cap. 111, PUF. -

París , 1957. 

Arroyo, L. y M. Baéz . Programa de Eduación Preescolar. -

Secretaría de Eduación Pública, Dirección de Educación Prees 

c olar. México, 1981. 

Bi sanz, G.L., G.t . Vesonder, and J.F. voss. Knowledge of --

One's Own Responding and t he Relation of such Know ledge to -

learning. Journal of Experimental Child Ps ychollogy 2 5,11 6-

128 , 1978. 

Bourne, E., Ektrand,A., Dominpwski,W. Psicología del pensa

miento. Ed. Trillas, México , 1976. 

Burgelski, B.r. Presentation Time, total time and Mediation 

in paried associative learning. Journal of Experimental Psy

chology, 1962, 409-412. 

- 95 -

Adams y Mustague- Retractive inhibition and natural Langmå

ge Mediation ". Journal_of_verbal_Learnipg“and_Uerbal Beha-

vior, 1967, 6, 528-535.

Aposht,l., Hays, W., Morf,A., Piaget,J. "Les Laisons anali-

tiques et synthéthiques dans les components du sujet", Estu-

des D' épistemologie génétique. Vol. lv, cap. lll, PUF. - -

París, 1957.

arroyo, L, y M. Baéz. Programa de Eduación Preescolar. - -

Secretaría de Eduación Pública, Dirección de Educación Preeå

colar. Mexico, 1981,

Bisanz, G.L., G.t. Vesonder, and J.F. Voss. Knowledge of ---

0ne*s Own Responding and the Relation of such Knowledge to -

learning. Journal of Experimental Child Psychollogy_25,116-

128, 1978.

Bourne, E., Ektrand,A,, Dominpwski,W. Psicología del pensa-

miento. Ed. Trillas, Mexico, 1976.

Burgelski, B,r. Presentation Time, total time and Mediation

in paried associative learning. Jgprngl_of_Expe;imental Psy-

chology: l962, 409-412,

- 95 -

Adams y Mustague- Retractive inhibition and natural Langug

ge Mediation ". Journal of verbal Learning and Verbal Beha-

vior¿ 1967, 6, 528-535.

Aposht,l., Mays, W., Morf,A., Piaget,J. "Les Laisons anali-

tiques et synthéthiques dans les components du sujet", Estu-

des D' épistemologie génétique. Vol. lv, cap. lll, PUF. - -

París, 1957.

Arroyo, L. y M. Baéz. Programa de Eduación Preescolar. - -

Secretaría de Eduación Pública. Dirección de Educación Preeg

colar. México. 1981.

Bisanz, G.L., G.t. Vesonder, and J.F. Voss. Knowledge of ---

0ne's Own Responding and the Relation of such Knowledge to -

learning. Journal of Experimental Child Psycholloqy 25,116-

128, 1978.

Bourne, E., Ektrand,A., Dominpwski,W. Psicología del pensa-

miento. Ed. Trillas, México. 1976.

Burgelski, B.r. Presentation Time, total time and Mediation

in paried associative learning. Journal of Experimental Psy-

chology, l962, 409-412.

- 95 -



Burgeleski, B.R. The role of familiarity in the transfer -

of training situation. Peper Read at Amer. Psychology Ass. 

N .Y. 1962. 

Gagné, A.E. Teaching Machines and transfer of training. - -

American Psychology, 14, 409, 57-69. 1964 . 

Garner, W.R. y J.R. Whitman. Form and amount of internal -

structure as a factors in free-recall learning of.nonsense -

words. Journal of verbal learning and verbal behavior . 1 965, 

4, 257-266. 

Goss, ~. Verbal Mediating Responses .and Concept formation. 

Psychological Re viaw. 1961~ 4, 248-274. 

Guthrie, E.R. Association By Contiguity. In S. Koch (Ed), -

Psychology: A Study of Science. Vol. 2. General Sistematic, 

formations, learning and special processes. N.Y. McGrawn-

Hill, 1959, 158-195. 

Hilgard, E.R. " Teorías del Aprendizaje" Biblioteca de Psi 

cología y Psicoanálisis. Fondo de Cultura económica. México, 

1066. 

Hull. C.L. " A Behavior System. An introduction a behavior 

theory concerning the individual organims. New Haven. Yale 

univ. Press. 1956. 

- 96 -

Burgeleski, B.R. The role of¬fpmi1iarity in the transfer --

pf training situation. Peper Read at Amer. Psychology Ass.

N.Y. 1962.

Gagné, A.E. Teaching Machines and transfer of training. - -

American Psychology, 14, 409, 57-69. 1964,

Garner, W,R, y J.R. Whitman. Form and amount of internal --

structure as a factors in free-recall learning of nonsense -

words, Journal of verbal le§rning_andLverbal behgyior. 1965,

4, 257-266.

Goss, A. Verbal Mediating Responses and Concept formation.

Psychological Revy¿,l961, 4, 248-274.

Guthrie, E.R. association By Contiguity. In 5. Koch (Ed), -

Psychology: A Study of Science. Vol. 2. General Sistematic,

formations, learning and special processes. N.Y. Mcorawn- -

Hill, 1959, 158-195.

Hilgard, E.R. " Teorías del Aprendizaje" Biblioteca de Psj

cología y Psicoanálisis. Fondo de Cultura económica. México,

1066.

Hull. C.L. " a_Benayipr System. An introduction a behavior

theory concerning the individual organims. New Haven. Yale

univ. Press. 1956.

_ gg _

Burgeleski, B.R. The role of familiaritv in the transfer --

of training situation. Peper Read at Amer. Psychology Ass.

N.Y. 1962.

Gagné, A.E. Teaching Machines and transfer of training. - -

American Psychology, 14, 409, 57-69. 1964.

Garner, W.R. y J.R. Whitman. Form and amount of internal --

structure as a factors in free-recall learning of ncnsense -

words. Journal of verbal learning and verbal behavior. 1965,

4, 257-266.

Goss, A. verbal Mediating Responses and Concept formation.

Psychological Revieg,l96l, 4, 248-274.

Guthrie, B.R. Association By Contiguity. In S. Koch (Ed), -

Psychology: A Study of Science. Vol. 2. General Sistematic.

formations, learning and special processes. N.Y. McGrawn- -

Hill, 1959, 158-195.

Hilgard, E.R. " Teorías del Aprendizaje" Biblioteca de Psi

cología y Psicoanálisis. Fondo de Cultura económica. México,

1066.

Hull. C.L. " A Behavior System. An introduction a behavior

theory concerning the individual organims. New Haven. Yale

univ. Press. 1956.

_ 95 _



.Johnson, D.M. Systema tic Introduction t o t he Psycholoqy 

of Thinking . Haper & Row, Published, N.Y. Evan3tons , San 

Francisco, London, 1972. 

Kantor , J.R. The Ai m and Progress of Psycho logy and other 

Sciences. Pricipia Press. Chicago Illinois, 1971. 

Kantor, J.R. & N. W. Smith. The Science of Psychology an In

terbchavioral Survey. Principia Press, Chicago Illinois , 1975 

Kendler, H.H. "Problems in Problem Solving Researchs". In~ 

rrent trends in Psychological Theory. A Bicentennial Program 

Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1961. 

Kendler, H.H. y D'amato, M.F. A comparation of reversal shi.· 

ftsand noreversal shifts in Human Concept Formation Behavior. 

Journal of Experimental Psychology. , 49 ( 1955) 165-184. 

Kendler, H.H. , S. Glucksberg, & Keston. " Perception and 

Mediation in Concept Learning . " Journal of Experimental Psy 

chology. 1961, (61) 186-191. 

Kendler,H.H. y T.S. Kendler. "Inferential Behavior in Pres 

chool Children" . J our. Exp. Psychol. 1956, 51. 311-314 . 

Kendler ,H .H. y T.S . Kendler. "Vertical and Horizontal Proce

sses i n Problem-Solv ing. Psichological Review, 1962, 69, 1-16. 

Kendler, H.H. and Virolog. " Ef fects of Verbalization on Reve.!:_ 

- 97 -

_Johnson, D.H, Svstematic Introduction to the Psïdhelogv --

of_Thinking, Haper a Row, Published, H.ï. Evanstons, San --

Francisco, London, 19?2.

Hantor, J.H. The Aim and Progress of Psychology and_other

Sciences. Pricipia Press. Chicago Illinois, l9?1.

Hantor, J.R. a H.`W. Smith. The Science of Psychology_ap_ln-

terbehavioral Survey, Principia Press, Chicago Illinois , l9?5

Hendler, H.H."Problems in Problem Solving Researchs". In Cu -

rrent trends in Psychological Theory. A Bicentennial Program

Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1961.

Hendler, H.H. y D'amato, M.F. A comparation of reversal shif

ftsand noreversal shifts in Human Concept Formation Behavior,

Journal of Experimental Psychology. , 49 { 1955] ló5-184.

Kendler, H.H. , S. Glucksberg, e Keston. " Perception and -

Mediation in Concept Learning." Journal of Experimental Psy -

chology. 1951, (El) ldó-191.

Hendler,H.H. y T.5. Hendler. "Inferential Behavior in Pres -

chool Children". Jour. Exp. Psychol. 1955, 51,311-314.

Hendler,H.H. y T.5. Hendler. "vertical and Horizontal Proce-

sses in Problem-Solving. Psichological Heview, 1952, 59, 1-16.

Kendler, H.H. and virolog. “ Effects of verbalization on Revså

-se-,
G

_Johnson. D.M. åystematic Introduction to the Psychology --

of Thinking. Haper & Row, Published, N.Y. Evanstons, San --

Francisco, London, 1972.

Kantor, J.R. The Aim and Progress of Psychology and other

Sciences. Pricipia Press. Chicago Illinois, 1971.

Kantor, J.R. & N. W. Smith. The Science of Psvchology an In-

terhehavioral Survey. Principia Press, Chicago Illinois , l975

Kendler, H.H."Problems in Problem Solving Researchs". In Cu -

rrent trends in Psvchological Theorv. A Bicentennial Program

Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1961.

Kendler, H.H. y D'amato, M.F. A comparation of reversal shif

ftsand noreversal shifts in Human Concept Formation Behavior.

Journal of Experimental Psychology. , 49 ( 1955) 165-184.

Kendler, H.H. , S. Glucksberg, & Keston. " Perception and -

Mediation in Concept Learning." Journal of Experimental Ps¶¿-

chologx. 1961, (61) 186-191.

Kendler,H.H. y T.S. Kendler. "Inferential Behavior in Pres -

chool Children". Jour. Exp. Psychol. 1956, 51,311-314.

Kendler,H.H. y T.S. Kendler. "Vertical and Horizontal Proce-

sses in Problem-Solving. Psichological Review, 1962, 69, 1-16.

Kendler. H.H. and Virolog. “ Effects of Verbalìzation on Rever

- 97 -

a



~al shifts in children. Science. 1961, 13 4 1619-1620. 

Kendler H. H. and R. Vineberg. The adquisition of Compound 

Concept as a Function of Previus trainig " Jour. Exp. 

Psychol. 1954, 48 252-258. 

Kornoski. A. Science and sanity. Lancaster, Pa. 

tional Nor-Aristotalian Library Pub. Co, 1 943. 

Interna-

Mal tzman 1., Thinking: From a Behav ioris t poin t of View", 

Psychological Review. 

Me Corquordale, K. y MeehL P. R. On distintion between -

hypothetical constructs and inteventig variable Psychologi

cal Review. 1948, 55. 

Miller, N. E. A reply to sign-gestalt or conditioning re-

flex ? Psychological Review. 1935, 10 (154): 

Mowrer, O. H. Learning Theory and the symbolic processes". 

John Miller & Sons Inc. N. Y. 1963 London. 

Osgood, e.E Method and Theory in experimental Psycholoqy". 

New York University Press, 1 9 52. 

Osgood, A.E. A Behavioristic Analysis of Perception and -

Language as Cognitive Phenomena. In " Contemporary appro---

- 98 -

sal shifts in children. Science. 1961, 134 1619-1620.

Kendler H. H. and R. Vineberg. The adquisition of Compound

Concept as a Function of Previus trainig " Jour¿_Exp._- - -

Psychol. 1954, 48 252-258.

Kornoski. A. Science and sanity. Lancaster, Pa. : Interna-

tional Nor-Aristotalian Library Pub. Co, 1943.

Maltzman 1., Thinking: From a Behaviorist point of View",

Psiìsthstlossisfll series-

Mc Corquordale, H, y Meehl, P. R. Cn distintion between --

hypothetical constructs and inteventig variable Psychologi-

cal Review. 1949, 55.

Miller, N. E. A reply to sign-gestalt or conditioning re--

flex ? Psychological Review. 1935, l0(l54)I

Mowrer, O. H. Learning_Thegry and the symbolic processes".

John Miller a Sons Inc. N. Y. 1963 London.

Osgood, C.E Method and Theory in experimental Psychologyflg

New York University Press, 1952.

Osgood, A.E. A Behavioristic Analysis of Perception and --

Language as Cognitive Phenomena. In H Contemporary appro---

_ gg _

sal shifts in children. Science. 1961, 134 1619-1620.

Kendler H. H. and R. Vineberg. The adquisition of Compound

Concept as a Function of Previus trainig " Jour. Exp. - - -

Psychol. 1954, 48 252-258.

Kornoski. A. Science and sanity. Lancaster, Pa. : Interna-

tional Nor-Aristotalian Library Pub. Co, 1943.

Maltzman 1., Thinking: From a Behaviorist point of view",

Psycholocical Review.

Mc Corquordale, K. y Meehl, P. R. On distintion between --

hypothetical constructs and inteventig variable Psychologi-

cal Review. 1948, 55.

Miller, N. E. A reply to sign-gestalt or conditioning re--

flex ? Psychological Review. 1935, 10(l54)Ä

Mowrer, 0. H. Learning Theory and the symbolic processes".

John Miller & Sons Inc. N. Y. 1963 London.

Osgood, C.E Method and Theory in experimental Psychology".

New York University Press, 1952.

Osgood, A.E. A Behavioristic Analysis of Perception and --

Language as Cognitive Phenomena. In " Contemporary appro---

_ 93 -



ches to c ognitive Kn owldge "Harvárd Universy Press,1957 . 

Reese , H. W, The Study of Covert Verbal and Noverbal -

mediationed. En Jacobs & Lewis. The Psychology of Privates 

Events. Perspectiver~n response systems. N. Y. Academic 

Press. 1971, 17 24. 

Reynolds, S. G. Attention in the Pigion " Journal of Expe 

rimental Analysis of Behavior. 1961, 4, 203-208. 

Rogers, T. B., Kuiper, N.A., & Kirker, W. S. Self-Refere~ 

ce and the encoding of Personal Information. Journal of 

Pe rsonality and Social Psychology, 1977, Vol. 35, N.9, --

677 -687 . 

Schaff, Adam. Lenguaje y Conocimiento Colección t eoría y 

Práxis Ed. Grij albo, México, 1975. 

Skinner, B.F. A Cerca del Conductismo EV. Barcelona España 

1972. 

Thorndike, E . L. , Man and his works. Cambridge, Mass.: -

Harvard University, Press, 1943. 

Tolman E.e. Sing-Gestalt or Conditioned reflex ? Psychol . 

Reviw., 1932, 40, 246- 255. 

- 99 -

ches to cognitiva Knowldge " Harvárd Universy Press,l957.

Reese , H. W, The Study of Covert Verbal and Noverbal --

mediationed. En Jacobs a Lewis. The Psychology of_Privates

Events. Perspectiverspn response systems. N. Y. Academic

Press. 1971, 17 34.

Reynolds, S. G. Attention in the Pigion " Journal of Expe

rimental Analysismof Behavior¿ 1951, 4, 203-EOS.

Rogers, T. B., Kuiper, H.A., a Hirker, W, S. Self-Referep

ce and the encoding of Personal Information. Journal of --

Personality and Social Psychology, l9?7, Vol. 35, N.9, --

677-687.

Schaff, Adam. Lenguaje y conocimiento Colección teoría y

Práxis Ed. Grijalbo, Mexico, l9?5.

Skinner, B.F. A Cerca del_Conductismo EV. Barcelona España

1972.

Thorndike, E.L., man and his works. Cambridge, Mass.: --

Harvard University, Press, 1943.

Tolman E.C. Sing-Gestalt or Conditioned reflex ? Psychol.

Reviw,, 1932, 40, 246-255.

_ gg _

ches to cognitivo Knowldqg " Harvárd Universy Press,l957.

Reese . H. W, The Study of Covert Verbal and Noverbal --

mediationed. En Jacobs & Lewis. The Psychology of Privates

Events. Perspectiversgn response systems. N. Y. Academic

Press. 1971, 17 34.

Reynolds, S. G. Attention in the Pigion " Journal of Exp@

rimental Analysis of Behavior. 1961, 4, 203-208.

Rogers, T. B.. Kuiper, N.A., & Kirker, W. S. Self-Refereg

ce and the encoding of Personal Information. Journal of --

Personality and Social Psychology, 1977, Vol. 35, N.9, --

677-687.

Schaff, Adam. Lenguaje y Conocimientg Colección teoría y

Práxis Ed. Grijalbo, México, 1975.

Skinner, B.F. A Cerca del Conductismo EV. Barcelona España

1972.

Thorndike, E.L., Man and his works. Cambridge, Mass.: --

Harvard University, Press, 1943.

Tolman E.C. Sing-Gestalt or Conditioned reflex ? Psychol.

Reviw., 1932, 40, 246-255.

_ 99 _



.Underwood, B.J., Sheltz, A.S ., Intralist Simi lirity in -

verbal learning and retention. Psychol. Review. 1960, 80, 

150-166. 

Underwood, B.J. y R. W. Schulz. Meaning fulness and verbal 

learning. Filadelfia, Lippincatl, 1960. 

Watson, J.B. Kinesthetic and organic sensation : Their role 

in the action to the white ra t in the maze. Psychological -

Monographs. 1957, 8 (33-62). 

- 100 -

.Underwood, B.J., Sheltz, A.S., Intralist Similirity in --

verbal learning and retention. Psychol, Review. 1960, SU,

150-166.

Underwood, B,J. y R, W. Schulz. meaning_fulness_apd_yerb§l

learning, Filadelfia, Lippincatl, 1960.

Watson, J.B. Hinesthetic and organic sensation: Their role

in the action to the white rat in the maze. Psychological -

Monographs. 195?, S (33-62).

- 100 -

.Underw0od, B.J.. Sheltz, A.S., Intralist Similirity in --

verbal learning and retention. Psychol. Review. 1960, 80,

150-166.

Underwood, B.J. y R. W. Schulz. Meaning fulness and verbal

learning. Filadelfia, Lippincatl, 1960.

Watson, J.B. Kinesthetic and organic sensation: Their role

in the action to the white rat in the maze. Psychological -

Monographs. 1957, 8 (33-62).

- 100 -


	Portada
	Índice
	I Parte
	II Parte
	III Parte
	Conclusiones
	Bibliografía



