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Resumen 

Los tratamientos que actualmente existen para disminuir conductas no saludables han mostrado ser 

poco eficaces para mantener resultados a largo plazo. Al suspender una fuente alternativa de 

reforzamiento, se observa la reaparición de la conducta extinguida; lo que se conoce como 

resurgimiento. Algunos autores sugieren que el resurgimiento es producido por un cambio 

contextual, ya que la presencia de una fuente alternativa de reforzamiento funciona como un 

contexto diferente al empleado durante la adquisición. Así, se ha sugerido que eliminar la fuente 

de alternativa de reforzamiento puede implicar un cambio de contexto lo cual produce el 

resurgimiento de la conducta original. En apoyo al papel del contexto, se ha demostrado que el 

resurgimiento de una conducta puede ser mayor cuando la fase de prueba se realiza en el contexto 

original en comparación a cuando se conduce en el mismo contexto de la fase de extinción. No 

obstante, dado que la perspectiva contextual implica que el factor clave para observar un mayor 

resurgimiento es hacer la prueba en un contexto diferente a la extinción, dicho efecto debería 

producirse no sólo regresando al sujeto al contexto original, sino también al probarlo en un contexto 

nuevo (diferente al de adquisición y extinción). Dado que esa predicción no se ha evaluado 

experimentalmente, en el presente estudio se exploró el impacto de realizar dicha manipulación en 

el resurgimiento en perros domésticos. En los resultados se observó que el cambio contextual entre 

la fase de extinción y la prueba produjo un mayor resurgimiento cuando se utilizó el contexto 

original, pero no cuando el contexto fue novedoso. Se discuten los hallazgos bajo los marcos 

teóricos de mayor relevancia. 

Palabras clave: Condicionamiento Instrumental, Extinción, Perros Domésticos, Renovación, 

Resurgimiento.  
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Introducción 

La extinción es un proceso de aprendizaje que se define como la disminución de una conducta 

producida por la omisión de la entrega de un reforzador. En la perspectiva del aprendizaje 

asociativo, se consideraba a la extinción como el desaprendizaje de una conducta (e. g., Rescorla 

& Wagner, 1972). Sin embargo, actualmente existe evidencia que indica que parte de la 

información obtenida durante la adquisición de una conducta permanece después de un 

procedimiento de extinción. (e. g., Bouton 2002, 2004; Myers & Davis, 2002; Rescorla, 2001). La 

reaparición de una conducta no deseada después de haber transcurrido un periodo de mejoramiento 

(extinción) se define como recaída, siendo que en algunos casos la recuperación de la respuesta 

tiende a ser parcial o total (Maisto, et al., 2016). 

 En la primera sección del presente trabajo se describen dos fenómenos que muestran la 

recuperación de respuestas extinguidas: resurgimiento y renovación. Después se presenta 

brevemente la relevancia teórica y aplicada de dichos fenómenos.  Posteriormente, se presentarán 

tres teorías que han sido utilizadas para explicar el resurgimiento y la renovación. Se hará mayor 

énfasis en la perspectiva contextual propuesta por Bouton (Bouton & Todd, 2014; Trask, et 

al.,2015) debido a que propone un mecanismo similar para explicar ambos fenómenos. Después se 

mencionarán brevemente los estudios que se han realizado para evaluar la Teoría Contextual y que 

sirvieron como base para el presente diseño experimental. Se menciona brevemente la justificación 

de usar perros domésticos en el presente experimento para dar paso al método y resultados. 

Finalmente, se presenta la discusión de los datos obtenidos.  
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Resurgimiento 

 

Convencionalmente, se define como resurgimiento al incremento de una respuesta extinguida que 

se produce cuando otra respuesta que ha sido más recientemente reforzada también es puesta en 

extinción (e. g., Epstein, 1983, 1985; Hoffman & Falcomata, 2014; Lambert et al., 2016; Podlesnik 

& Shahan, 2009). El resurgimiento se ha demostrado en una amplia gama de especies, entre ellas 

ratas (e. g., Podlesnik et al., 2006), palomas (e. g.., Bai, et al., 2017; Podlesnik & Kelley, 2014), 

peces (da Silva et al., 2014; Kuroda, et al., 2017), primates (Mulick et al., 1976), y humanos (e. g., 

Kuroda et al., 2016). 

 Este fenómeno es importante desde el punto de vista clínico, ya que puede producirse 

después de realizar tratamientos que son comúnmente empleados para disminuir conductas no 

deseadas. Un ejemplo de este tipo de tratamientos es el reforzamiento diferencial de una conducta 

alternativa o RDA (Ducharme &Van Houten, 1994). Este procedimiento consiste en eliminar el 

reforzamiento de la respuesta que se desea disminuir y, simultáneamente, reforzar una conducta 

alternativa más saludable (Vollmer & Iwata, 1992). Aunque el RDA ha mostrado ser un tratamiento 

muy efectivo para disminuir conductas problemáticas, aún persisten inconvenientes durante su 

aplicación, ya que resulta difícil mantener el reforzamiento de una conducta alternativa de una 

manera constante y a largo plazo (Pipkin, et al., 2010). Así pues, cuando se llega a omitir la fuente 

alternativa de reforzamiento se produce la recuperación de la conducta que ha sido anteriormente 

extinguida durante un tratamiento (e. g., Leitenberg et al., 1970; Volkert et al., 2009).  

 

 Además, se sugiere que el resurgimiento puede extenderse a otras circunstancias donde la 

conducta más recientemente reforzada es disminuida por otros métodos que no están relacionados 

con la extinción (Cleland et al., 2001; Shahan & Craig, 2017). Ejemplos de otras variables que se 
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han encontrado que son capaces de modular el resurgimiento son el castigo (Fontes et al., 2018; 

Kestner et al., 2014), la disminución de la tasa de reforzamiento (Lieving & Lattal, 2003), saciedad 

(Adams & Dickinson, 1981; Balleine & Dickinson, 1998), aversión al sabor (Adams & Dickinson 

1981) y el incremento en los requerimientos de respuesta (Mechner et al., 1997). Esta visión resulta 

ser más amplia, ya que se considera que existen varios tipos de resurgimiento y que el resurgimiento 

inducido por extinción es solo uno de los varios procedimientos en los que se puede producir este 

fenómeno. 

 

Renovación 

La renovación es un fenómeno en el cual la recuperación de una respuesta ocurre cuando un sujeto 

se ubica en un contexto diferente en el que se realizó la extinción (Bouton et al., 2011). Existen 

varios diseños experimentales para estudiar la renovación, los más comúnmente utilizados son los 

procedimientos ABA, ABC y AAB. En un procedimiento de renovación ABA, el sujeto adquiere 

una respuesta en un contexto (A), seguido de una fase de extinción en un contexto diferente (B). 

La recuperación de la respuesta ocurre en una fase de prueba donde el sujeto regresa nuevamente 

al contexto original (A) (Nakajima et al., 2000). Sin embargo, no es indispensable que el sujeto 

regrese al contexto original de adquisición para observar este fenómeno. La renovación también se 

ha demostrado en situaciones donde el sujeto es expuesto a cada una de las fases (adquisición, 

extinción y prueba) en contextos diferentes (renovación ABC; Bernal-Gamboa et al., 2017; Todd 

2013), o cuando la adquisición y la extinción se realizan en un mismo contexto, pero la prueba se 

lleva a cabo en un contexto diferente (renovación AAB; Bernal-Gamboa et al., 2014; Bouton et al., 

2011). 
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Relevancia teórica y posibles aplicaciones 

Los estudios sobre los fenómenos de recuperación de respuestas nos ayudan a entender mejor los 

mecanismos subyacentes a la extinción, ya que la información obtenida en estas investigaciones 

puede servir para sustentar las teorías ya propuestas o para sugerir nuevas ideas a futuros estudios. 

Asimismo, las observaciones realizadas en los experimentos sobre renovación y resurgimiento 

pueden generar nuevas interrogantes de variables que podrían estar implicadas en las recaídas que 

aún no se han estudiado a profundidad y la manera en que podría someterse a evaluación su impacto 

mediante un procedimiento experimental.  

 A través de las diferentes contribuciones sobre la recuperación de respuestas se espera 

obtener una predicción más acertada a lo observado tanto en los ambientes controlados como en 

los tratamientos terapéuticos. Los datos obtenidos de estos estudios ofrecen la oportunidad de 

trasladar el conocimiento y coadyuvar a la explicación del efecto que tienen diferentes estrategias 

de tratamientos, así como poder identificar los potenciales factores de riesgo de recaídas. 

Adicionalmente, los estudios conductuales sobre la recuperación de respuestas pueden ayudar a 

generar nuevas hipótesis sobre el funcionamiento de los procesos neurobiológicos implicados en 

las conductas adictivas y la memoria a largo plazo.  

 Varios autores reconocen que el estudio del resurgimiento y de la renovación tienen 

importantes implicaciones para generar nuevas estrategias de prevención de recaídas que prologuen 

los resultados de las intervenciones terapéuticas (Podlesnik et al., 2017). Los tratamientos 

cognitivo-conductuales que actualmente existen no resultan ser muy eficaces para disminuir 

conductas de manera permanente, ya que resulta difícil mantener estos efectos a largo plazo y las 

conductas que se extinguen tienden a reaparecer (e. g., Bouton, 2014; Hughes et al., 2004; 

Kirshenbaum et al., 2009). Una situación de renovación que sucede en la vida cotidiana es cuando 
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una persona acude a un centro de rehabilitación para tratar una drogadicción. A pesar de que el 

paciente logra disminuir significativamente el deseo de consumir esa sustancia, existe la 

probabilidad de que vuelva a recurrir a ella, ya que eventualmente sale de ese contexto terapéutico; 

ya sea que regrese al contexto donde aprendió originalmente a utilizar esa sustancia o que se 

traslade a un lugar diferente. De manera similar, una situación de resurgimiento que sucede 

comúnmente es cuando una persona acude a terapia para dejar de fumar y se le indica que realice 

una conducta saludable como salir a caminar cuando siente la necesidad de fumar. Una 

problemática de esta estrategia es que existe un potencial riesgo de presentar una recaída en 

situaciones donde esta alternativa no es reforzante, como en horarios donde no hay luz o por una 

condición médica que impide realizar actividad física. 

 La relevancia de generar estrategias para reducir conductas no saludables (e. g., comer en 

exceso, fumar, abusar de sustancias, beber alcohol de manera desmedida) radica en que el 

mantenimiento de estos hábitos a largo plazo se relaciona con el padecimiento de enfermedades 

crónicas como la diabetes, cáncer pulmonar y cardiopatías, entre otros (Field et al., 2001; Ockene 

et al., 1990). Asimismo, estas adicciones no solo afectan la salud física, sino que también pueden 

conllevar a diversas problemáticas en el ámbito social y laboral. Adicionalmente, es importante 

mencionar que la investigación sobre la recuperación de respuestas también puede aplicarse a otros 

ámbitos, como, por ejemplo, el ámbito educativo en la disminución de conductas no deseadas 

(Podlesnik et al., 2017). 
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Principales aproximaciones teóricas 

Teoría del Momentum Conductual  

El Momentum Conductual es una teoría cuantitativa que describe que la  persistencia de una 

respuesta disminuye conforme aumenta el tiempo de extinción, pero que dicho efecto es 

contrarrestado por la historia de reforzamiento, ya que la resistencia a la extinción tiende a ser 

mayor en experiencias que han tenido una alta tasa de reforzamiento (Nevin, 1988; Nevin & Grace, 

2000).  

 La Teoría del Momentum Conductual sugiere que la tasa de respuestas y la resistencia al 

cambio son dos aspectos de la conducta que están controlados por diferentes procesos. La tasa de 

respuesta está controlada por la relación contingente respuesta-reforzador, mientras que la 

resistencia al cambio es controlada por la relación Pavloviana estimulo-reforzador.  Esta teoría 

predice que toda fuente de reforzamiento, sin importar su procedencia (e. g., contingente de una 

respuesta, no contingente o contingente de otra respuesta), contribuye a la persistencia de la 

respuesta objetivo bajo condiciones de disrupción (Nevin et al, 2017, Shahan & Craig, 2017). Esta 

predicción se ha confirmado en una variedad de procedimientos experimentales (Nevin et al., 1990; 

Shahan & Burke, 2004; ver también Nevin &Shahan, 2011). 

 Con relación al resurgimiento, Shahan y Sweeney (2011) sugieren que la presentación del 

reforzamiento alternativo durante un periodo de extinción tiene dos efectos: por un lado, interrumpe 

la realización de la conducta problema y, por otro lado, fortalece la respuesta objetivo al servir 

como una fuente adicional de reforzamiento en el contexto donde fue aprendida. Por lo tanto, estos 

efectos ocasionan que al eliminar la fuente alternativa de reforzamientos se produzca el 

resurgimiento de la conducta original. De acuerdo con la Teoría del Momentum Conductual, se 
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predice que tasas altas de reforzamiento durante el entrenamiento producen mayor persistencia de 

la respuesta objetivo durante la extinción y que, por el contrario, tasas altas de reforzamiento 

alternativo producen menor persistencia de la respuesta objetivo durante la extinción. Por último, 

se predice que tazas altas de reforzamiento de cualquier fuente producen un mayor resurgimiento 

(Craig & Shahan, 2016). 

No obstante, lo propuesto por la Teoria del Momentum Conductual no es consistente con 

el efecto de reforzamiento parcial (ERP). Este efecto describe que la conducta tiende a ser más 

persistente en procedimientos con entrenamiento de reforzamiento intermitente en comparación al 

entrenamiento de reforzamiento continuo en el cual la tasa de reforzamiento es mayor. A pesar de 

que se ha observado que en procedimientos con entrenamiento extendido la persistencia es mayor 

en los programas de reforzamiento continuo (Nevin, 1988); el efecto de reforzamiento parcial sigue 

siendo una inconsistencia con la Teoría del Momentum Conductual que debe tomarse en cuenta en 

los procedimientos de recuperación de respuestas. 

Asimismo, es importante mencionar que se han encontrado algunas diferencias entre lo 

propuesto por la Teoría del Momentum Conductual y los datos observados en los procedimientos 

de resurgimiento (ver Nevin et al., 2017). Por ejemplo, en un estudio de Sweeney y Shahan (2013a; 

Experimento 2) se observó que el resurgimiento fue similar en una condición con reforzamiento 

alternativo constante en comparación con otra condición donde el reforzamiento alternativo se 

presentó de manera intermitente. Además, en otros estudios se ha observado que la respuesta 

objetivo tiende a ser más persistente durante la extinción cuando se presenta una baja tasa de 

reforzamiento alternativo en comparación de una condición control donde no se presentó ningún 

reforzador durante la extinción (Craig & Shahan, 2016; Sweeney & Shahan, 2013b). Estos 

resultados parecen ser diferentes a lo que se esperaría observar de acuerdo con el modelo de Shahan 
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y Sweeney (2011), ya que cualquier fuente de reforzamiento alternativo debería disminuir la 

persistencia de la respuesta objetivo y por lo tanto, la respuesta objetivo debería ser más persistente 

en la condición donde no se presentó reforzamiento alternativo. Adicionalmente, Craig & Shahan 

(2016) no encontraron diferencias en el resurgimiento entre un grupo con tasa alta de reforzamiento 

alternativo y un grupo con tasa baja de reforzamiento alternativo. Por ello, tanto el efecto disruptivo 

de la tasa de reforzamiento alternativo durante la extinción como el efecto de la tasa de 

reforzamiento alternativo sobre el resurgimiento son dos supuestos de la teoría del Momentum 

Conductual que parecen ser difíciles de sustentar sin tener que realizar una revisión de los 

fundamentos de la teoría (Shahan & Craig, 2017). Es necesario encontrar nuevas alternativas que 

puedan abordar estos problemas en el estudio del resurgimiento, así como en otros fenómenos de 

recaídas (Nevin et al., 2017). 

 

Teoría Contextual  

Esta propuesta teórica está basada en un modelo que Bouton propuso en los 90s para explicar bajo 

un mismo mecanismo los diferentes fenómenos de interferencia pavloviana (Bouton, 1993, 1994). 

En el caso de la interferencia causada por extinción, se menciona que durante el condicionamiento 

se establece una asociación excitatoria que no se elimina, sino que permanece intacta durante un 

procedimiento de extinción. De acuerdo con esta hipótesis, se sugiere que durante la extinción se 

establece una segunda asociación inhibitoria (Bouton & Nelson, 1994; Pearce & Hall, 1980) y que 

posteriormente a un periodo de extinción, la respuesta (o en dado caso, el estímulo condicionado) 

adquiere un segundo significado que permanece almacenado en la memoria, por lo que esta 

información se convierte en ambigua (Bouton 1988, 2002).  
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 Asimismo, Bouton (1994, 2004) propone que la inhibición es una tarea dependiente del 

contexto, es decir, que solamente es activada cuando el sujeto se sitúa en el mismo contexto donde 

fue aprendida. Un contexto es un estímulo de duración relativamente larga que rodea o se incorpora 

a los estímulos objetivo que son aprendidos (Bouton, 2010). En consecuencia, utilizar ambientes 

que son perceptualmente diferentes en un procedimiento experimental se define como cambio 

contextual (Smith & Vela, 2001). Así pues, la recuperación de una respuesta se entiende como el 

producto de un cambio contextual, el cual ocasiona un impedimento para recordar la asociación 

inhibitoria de la extinción, mientras que la asociación excitatoria de la adquisición permanece 

activa (Bouton 1994).  

 Dado que se ha reportado que la especificidad contextual del aprendizaje de extinción puede 

observarse tanto en aprendizaje pavloviano como instrumental (Bouton et al., 2012), se sugiere que 

tanto la renovación como el resurgimiento están mediados por un cambio contextual (Bouton, 1993, 

1994, 2002). Es importante considerar que el significado de “contexto” resulta ser muy amplio, ya 

que puede incluir otros eventos además de las propiedades externas del entorno como, por ejemplo, 

estados fisiológicos y emocionales inducidos por el consumo de sustancias como el alcohol y 

diferentes tipos de drogas (Bouton et al., 1990; Cunningham,1979; Overton, 1985). Algunos 

autores proponen que, a pesar de que dichos fenómenos implican distintos procedimientos, estos 

se producen debido a la exposición a cambios contextuales, donde la recuperación de la conducta 

extinguida (recaída) sucede una vez que el sujeto se encuentra fuera del contexto de extinción 

(Bouton et al., 2012; Nieto & Bernal-Gamboa, 2015). 

Así, desde esta perspectiva; se sugiere que el resurgimiento también es producido por un 

cambio contextual, es decir, la presencia de una fuente alternativa de reforzamiento durante la fase 

extinción funciona como un contexto diferente al empleado durante la adquisición de la primera 
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respuesta. Por lo tanto, la suspensión del reforzamiento de ambas respuestas en la fase de prueba 

resulta en un contexto distinto al de extinción, que puede considerarse como un tercer contexto, 

por lo que se considera que la reaparición de la conducta problema en el resurgimiento es similar 

a un procedimiento de renovación ABC. Trasladado a un ambiente clínico esto quiere decir que, 

posterior a la conclusión de un tratamiento, es probable que se produzca una recaída si el sujeto 

sale del mismo contexto donde se llevó a cabo este procedimiento.  

 

Resurgimiento como Elección 

Shahan y Craig (2017) proponen que el resurgimiento es el resultado de una elección entre la 

respuesta objetivo y la alternativa y que, por lo tanto, este fenómeno puede ser entendido a través 

de los mismos procesos implicados en las tareas de elección. El modelo de Resurgimiento como 

Elección está basado en una extensión de la Ley de Igualación (Herrnstein, 1961) propuesta por 

Baum y Rachlin (1969). La ley de igualación sugiere que la tasa relativa de respuesta de dos 

respuestas independientes es igual a la tasa relativa de reforzamiento obtenida en cada una de esas 

dos opciones. Adicionalmente, Baum y Rachlin (1969) sugieren que pueden ser incorporados otros 

parámetros de las consecuencias como lo son magnitud, inmediatez, calidad, castigo, etc., los 

cuales determinan el valor de una opción de respuesta. 

El Resurgimiento como Elección se enfoca en la manera en que el cambio de los valores 

relativos de cada una de las opciones produce cambios en la distribución de respuestas. De acuerdo 

con este modelo, el resurgimiento ocurre cuando hay un incremento en el valor relativo de la 

respuesta objetivo como resultado de la devaluación de una respuesta alternativa más reciente 

(Lattal &Wacker, 2015, Shahan & Craig 2017).   
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La Teoría Contextual y el Resurgimiento como Elección no son teorías mutuamente 

excluyentes. Recientemente, Shahan et al. (2020) se inspiraron en la Teoría Contextual, para 

proponer una versión extendida del modelo de Resurgimiento como Elección, en la que se integra 

de manera cuantitativa el rol de la discriminación de las condiciones de reforzamiento de la 

respuesta objetivo y la respuesta alternativa, el cual se basa en los efectos de señalización de la 

presencia o ausencia de reforzamiento.  

Es importante notar que el Resurgimiento como Elección es un modelo muy reciente, por 

lo que algunas de las suposiciones que se han elaborado sobre los procesos involucrados en el 

resurgimiento podrían no ser del todo correctos o requerir modificaciones. De cualquier manera, el 

Resurgimiento como Elección parece dar cuenta de datos observados en los experimentos de 

resurgimiento que anteriormente resultaban problemáticos para otros modelos, además de que 

permite incorporar otros parámetros del reforzamiento como la magnitud y la calidad, y otras 

formas de devaluación de la conducta alternativa además de la extinción como la saciedad y el 

castigo (Shahan & Craig, 2017). No obstante, este modelo se ha empleado solo para explicar el 

fenómeno de resurgimiento, por lo que es necesario abordar su aplicación a otros fenómenos de 

recuperación de respuesta como es la renovación. 

 

Efectos del contexto en el resurgimiento  

Ya que la Teoría Contextual supone una mayor parsimonia al considerar el mismo mecanismo para 

la renovación y el resurgimiento, a continuación, se presentan estudios que han evaluado una 

predicción de dicha perspectiva teórica que implica que el resurgimiento puede ser mayor cuando 

además del cambio contextual provocado por la eliminación del reforzamiento alternativo, también 
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se realiza un cambio de contexto físico. Particularmente, lo anterior se ha investigado a través de 

conducir la fase de prueba en el mismo contexto de adquisición (algo similar a la renovación ABA). 

 

Evidencia en contra 

Sweeney y Shahan (2015) llevaron a cabo un experimento con ratas en el cual se evaluaron los 

procedimientos de renovación y resurgimiento en un mismo experimento. En la primera fase, todos 

los sujetos adquirieron la conducta de presionar una palanca. En la segunda fase, se dejó de reforzar 

la presión a la palanca. En el grupo de resurgimiento se reforzó la respuesta alternativa de jalar una 

cadena, mientras que, en el grupo de renovación, se utilizó una cámara operante diferente a la 

utilizada durante la adquisición. En el grupo compuesto, ambos procedimientos se realizaron de 

manera simultánea. Durante la prueba, no se observaron diferencias significativas en la tasa de 

recuperación de la respuesta de palanqueo entre estos tres grupos. Sin embargo, tampoco se 

observaron diferencias en las respuestas del grupo control en el cual no se presentó ningún cambio 

contextual ni se entregó un reforzador alternativo durante la extinción.  

 

Evidencia a favor 

En un experimento con palomas de Kincaid et al. (2015; Experimento 3) se entrenó el picoteo a 

dos teclas de manera simultánea. Durante el procedimiento de extinción se utilizó un reforzamiento 

diferencial de otras conductas (RDO) en ambas respuestas y solo en una de las teclas se presentó 

un cambio contextual producido por un cambio en el color de la tecla (condición ABA). Al eliminar 

el RDO durante la prueba, se observó que en la condición ABA se obtuvo un resurgimiento mayor 

a comparación de la condición en la cual solo se presentó la omisión del reforzador sin un cambio 

contextual (AAA). 
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Por otro lado, Trask y Bouton (2016; Experimento 3) llevaron a cabo un experimento en el 

cual se comparó el resurgimiento entre un grupo de condición ABA y un grupo ABB; esto con el 

fin de que en ambas condiciones el aprendizaje fuera similar hasta la tercera fase del experimento. 

En ambos grupos se reforzó la presión a una palanca en un contexto A y durante la extinción se 

utilizó un reforzamiento alternativo en un contexto B. Durante la prueba, el grupo ABA fue ubicado 

en el contexto original (A). Se realizaron dos sesiones de prueba, en una se presentó el reforzador 

alternativo de manera no contingente y la otra se realizó en ausencia de reforzamiento. En el grupo 

ABB, se llevó a cabo la prueba en el contexto de la fase de extinción (B). De igual manera, se 

evaluó la recuperación de la respuesta en dos sesiones, una en presencia del reforzamiento 

alternativo y otra en ausencia de este. En este estudio se observó que hubo un mayor resurgimiento 

en la condición donde el grupo ABA estuvo en ausencia de reforzamiento alternativo en 

comparación a las demás condiciones donde solo se presentó un cambio contextual o donde solo 

hubo ausencia de reforzamiento. Asimismo, se utilizó la misma comparación en un estudio con 

estudiantes universitarios donde se observaron resultados similares (Podlesnik et al., 2019; 

Experimento 1).  Por consiguiente, la evidencia de estos estudios sugiere que existe un efecto 

aditivo entre los procedimientos de renovación y resurgimiento. 

En general, se ha reportado evidencia a favor de la Teoría Contextual. No obstante, es 

importante notar que, de acuerdo con esta teoría en el resurgimiento, la recuperación de la respuesta 

no sólo debería incrementar al conducir la prueba en el contexto de adquisición, sino también al 

realizar la prueba en un contexto distinto al de extinción. Por lo tanto, el objetivo del presente 

experimento fue contribuir a la literatura sobre los efectos contextuales en el resurgimiento a través 

de evaluar el impacto de un cambio de contexto entre las fases de extinción y prueba en el 

resurgimiento utilizando perros domésticos. Para ello, se utilizarán dos condiciones en las que se 
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hará un cambio contextual (diseños BAB y AAB) y una en donde no existirá dicho cambio en el 

contexto (diseño AAA).  

 

El perro doméstico como modelo de estudio 

El perro (Canis lupus familiaris) es una especie que desciende del lobo (Canis lupus) con el cual 

comparte el 99.9% de su mapa genético (Wayne & Ostrander, 2007) y, al igual que este, se 

caracteriza por ser muy sociable. No obstante, el perro se distingue significativamente del lobo por 

la selección artificial que le fue impuesta a través de la domesticación. Los estudios antropológicos 

aseguran que el perro ha sido una especie domesticada desde hace 12,000 a 14,000 años 

aproximadamente (Leonard, 2002), aunque existen estudios genéticos que indican que la 

divergencia entre los lobos y los perros pudo haber acontecido hasta hace 135,000 años (Vilà et 

al.,1997). 

 Además de ser la mascota de compañía preferida por los humanos, el perro también es una 

especie que se ha entrenado como un animal de trabajo para realizar tareas de gran utilidad como 

el pastoreo, la caza y más recientemente en la detección de drogas, detección de bombas, e incluso 

detección de enfermedades; como perros rescatistas, y de asistencia para personas con 

discapacidad, entre otros. Adicionalmente, existen algunos reportes de renovación y resurgimiento 

en perros (ver Hall, 2017). Por ejemplo, Gazit et al. (2005) realizaron un estudio con perros 

detectores de bombas en el que sugieren que las diferencias entre el contexto de entrenamiento y 

el de trabajo podrían causar una deficiencia en el desempeño de las tareas de búsqueda. En este 

estudio se observó que las respuestas de búsqueda disminuyeron cuando los sujetos se ubicaban en 

un contexto donde previamente no habían encontrado ningún objetivo, siendo en este caso la 
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presencia de un olor. Asimismo, se demostró que la respuesta de búsqueda tendía a disminuir a 

pesar de que en las sesiones posteriores se aumentó la cantidad de objetivos presentes en ese mismo 

contexto, mientras que la respuesta de búsqueda se mantuvo en el contexto donde se había 

presentado una alta proporción del estímulo objetivo, así como sucedió de manera similar en un 

contexto novedoso. Lo anterior indica que las tareas de búsqueda en perros entrenados pueden ser 

altamente susceptibles a la especificidad contextual de un periodo de extinción. 

 Una forma de mitigar la extinción en perros entrenados es plantar objetivos en el contexto 

de trabajo donde la proporción del objetivo tiende a ser más baja, sin embargo, esta solución puede 

resultar poco práctica y peligrosa. Porrit et al. (2015) exploraron una aproximación alternativa para 

mantener las respuestas de búsqueda en perros detectores de bombas. Para ello, en el contexto de 

entrenamiento se entrenó la búsqueda de cuatro objetivos, tres olores de explosivos y un olor 

inofensivo. Posteriormente, los sujetos fueron ubicados en un contexto de trabajo en el cual a un 

grupo no se presentó ningún olor, mientras que a otro grupo se le presentó el objetivo inofensivo 

cuya búsqueda fue reforzada. Finalmente se realizó una prueba en el contexto de trabajo donde se 

presentaron los cuatro objetivos. En el grupo en el que se presentó el estímulo inofensivo hubo 

persistencia en la búsqueda de los cuatro olores, mientras que en el grupo en el que no se había 

presentado ningún olor el desempeño disminuyo considerablemente en todos los objetivos. Por 

consiguiente, la evidencia sugiere que la presencia de un olor asociado a la obtención de reforzador 

puede incrementar la resistencia a la extinción de respuestas de búsqueda que no han sido 

reforzadas en el contexto de trabajo. 

 Por otro lado, existe evidencia de un estudio donde se evaluó el resurgimiento en perros 

domésticos (Jones, 2020). En el primer experimento en 4 sujetos se entrenó una conducta novedosa 

(e. g., sonar una campana o tocar un objeto). En la siguiente fase se extinguió esa respuesta y 
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posteriormente, se reforzó una respuesta alternativa (e. g., lamer un objeto o dar vueltas). No 

obstante, al eliminar el reforzamiento de la respuesta alternativa no se observó la recuperación de 

la respuesta objetivo en ninguno de los sujetos. Por otro lado, en un segundo experimento se 

extinguió una respuesta que ya realizaba el sujeto al momento de conducir el estudio. En este caso, 

al eliminar el reforzamiento alternativo hubo una recuperación de la respuesta objetivo. Lo anterior 

indica que el resurgimiento también puede producirse en los perros domésticos, sin embargo, 

parece ser  un fenómeno que sucede ante contingencias de reforzamiento específicas. 

 Así, lo anterior sugiere que el perro puede ser un buen modelo para el estudio de la 

renovación y el resurgimiento. Sin embargo, las tareas reportadas en la literatura son complejas, lo 

cual demanda la creación e implementación de una tarea experimental que facilite a los 

investigadores continuar estudiando de forma sistemática los fenómenos de recuperación de 

respuesta en perros domésticos. Para ello, se construyó una caja de condicionamiento operante 

transportable para perros, la cual se describe más adelante. 

 

Método 

Sujetos 

Participaron en el estudio 3 perros de diferentes razas en un rango de edad entre 1 a 10 años (ver 

Tabla 1), los cuales habitaban en hogares con humanos. Todos los sujetos fueron reclutados con el 

consentimiento de sus dueños. Se seleccionaron a los perros que fueran sociables con las personas 

extrañas y que estuvieran saludables, es decir, que no contaran con ninguna discapacidad que les 

impidiera realizar la tarea. Se descartaron a los perros de raza miniatura por cuestiones de saciedad, 

así como aquellos que presentaran alguna alergia a los ingredientes de los pellets.  
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 El procedimiento se llevó a cabo originalmente en 6 perros domésticos de los cuales 3 

fueron descartados, ya que no llegaron a finalizar la segunda fase del experimento debido a que 

presentaron conductas de miedo, falta de motivación, fatiga o saciedad. Los sujetos fueron 

asignados de manera aleatoria a una de tres condiciones. Todos los perros se mantuvieron en un 

periodo de 12 horas de privación de alimento previo a cada sesión experimental. 

Tabla 1 

Descripción de los sujetos utilizados en este estudio. 

 

 

 

 

Materiales y aparatos 

Como reforzador se utilizaron pellets, los cuales consistieron en croquetas redondas de 8 mm de 

diámetro con sabor a hígado de res o pollo. Para hacer las croquetas se preparó una mezcla de 

hígado molido y harina de arroz. También se elaboró un molde con silicón de grado alimenticio 

para hornear la mezcla en forma de pequeñas esferas. Los pellets fueron horneados hasta obtener 

una consistencia sólida en el exterior y blanda por dentro para facilitar su digestión. 

 Se utilizó una caja transportable de condicionamiento operante para perros que fue 

elaborada para la realización de este proyecto (ver Figura 1). El aparato consistió en un dispositivo 

transportable, de una estructura rectangular de policarbonato (37 cm x 21 cm x 38 cm). En el 

interior se ubicaba un microcontrolador de Arduino conectado a diferentes componentes 

Sujeto Edad Sexo Raza Condición 

1 10 años hembra Basset hound BAB 

2 4 años macho French poodle AAB 

3 1 año macho French poodle AAA 
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electrónicos, así como un mecanismo que permitía dispensar un solo pellet a la vez. Al final del 

dispensador se ubicaba una rampa por donde descendían los pellets y en la parte superior de la caja 

se ubicaba un tubo de cpvc de ½ pulgada por donde éstos eran depositados. Adicionalmente, el 

aparato disponía de un plato desmontable en la parte frontal y dos extensiones del tubo de cpvc. 

 Este aparato contaba con dos compartimentos abiertos por la parte de enfrente, cada uno 

con una dimensión de 13 cm3. En la parte superior de cada uno de los compartimentos se ubicaba 

un sensor infrarrojo de obstáculos, y en la parte trasera, una pequeña ventana de 4 x 4 cm. 

Asimismo, al frente de la caja se ubicaban dos pares de canaletas que tenían orificios por los cuales 

era posible fijar cada uno de los compartimentos mediante el uso de tornillos. La forma de las 

canaletas funcionaba como un tipo de riel por el que podían deslizarse para aumentar su altura. 

Además, el aparato dispone de 8 extensiones de las canaletas, lo que permite trabajar con una altura 

máxima de 90 centímetros en cada lado. 

  En la parte superior del aparato se ubicaban dos leds de diferente color que tenían la función 

de señalar cuando un objeto había sido detectado por uno de los sensores infrarrojos. En la parte 

trasera se ubicaba un botón que se utilizaba para dar inicio a la sesión, así como un lector de micro 

SD que permitía guardar los datos registrados de cada sesión en una memoria SD. Además del 

mecanismo del dispensador, en la parte interna de la caja operante se ubicaba un buzzer pasivo que 

emitía tonos de diferentes frecuencias.   

Finalmente, el aparato disponía de una fuente de alimentación externa que se conectaba 

directamente a la corriente eléctrica y una conexión USB que debía conectarse a una computadora 

con la aplicación de Arduino instalada. Al abrir la consola de Arduino aparecía un mensaje que 

solicitaba el ingreso de un numero de modo, el número del sujeto y el grupo al que este fue 
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asignado. El número de modo consistió en un valor asignado a un conjunto de funciones que fueron 

requeridas para la realización de cada fase experimental. 

 Cada sesión fue grabada mediante una cámara digital Canon PowerShot ELPH 160, que fue 

colocada en un tripié a aproximadamente a 1 metro de distancia de la caja operante. Dado que las 

sesiones se condujeron en las casas de los dueños de los perros, la forma en la que se controló el 

cambio contextual fue a través de la presentación de tonos, es decir, el contexto A fue definido por 

la ausencia de presentaciones de tonos, mientras que las presentaciones de un tono grave 

representaron el contexto B.  

a 
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b 

 

Figura 1. Modelo 3D de la caja operante. a vista de enfrente del aparato b vista de la parte de atrás del aparato. 

Procedimiento 

Previamente a llevar a cabo el experimento se llevó a cabo una serie de sesiones piloto. Utilizando 

una versión anterior del aparato, se entrenó la conducta de meter el hocico a un compartimento y 

se entrenó otra tarea que consistió en presionar un tapete. Sin embargo, la tarea de presionar el 

tapete resultó ser más compleja, ya que requería una cantidad considerable de tiempo para ser 

adquirida a comparación del compartimento. Para evitar que la diferencia de dificultad entre ambas 
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tareas pudiera afectar los resultados se utilizó otra versión del aparato con dos compartimentos, 

cada uno ubicado en un lado de la caja operante. 

 Se realizaron tres sesiones en días sucesivos a la misma hora. Las sesiones fueron realizadas 

en un área restringida del hogar de cada perro. Antes de iniciar cada sesión, se instaló la caja 

operante de acuerdo a la altura del perro y se colocaron los pellets en el interior. Todos los sujetos 

tuvieron libre acceso a un recipiente con agua durante el transcurso del experimento.  

 Antes de iniciar la primera sesión, se les dieron indicaciones a los dueños para no distraer 

a los perros durante el experimento, se les explicó el objetivo y el procedimiento del estudio. Para 

cada sujeto se implementó un breve periodo de 10 a 15 minutos de habituación a la presencia del 

experimentador en la cual se entregó gratuitamente de 2 a 4 pellets de manera manual, así como se 

llevó a cabo la habituación a la presencia de la caja operante y el tripié. Posteriormente, se llevó a 

cabo una sesión de preentrenamiento. En el segundo día, se condujo la fase 1 de adquisición seguida 

sucesivamente por la fase 2 de extinción. En el tercer día consecutivo, se llevó a cabo una 

reexposición al reforzador para mantener la motivación del perro, ya que la prueba se condujo en 

ausencia de alimento en piloteos previos y se observó que sin alimento los perros no interactuaban 

con la caja. Inmediatamente después, se realizó una prueba de resurgimiento (ver Tabla 2). A 

continuación, se presenta de forma detallada cada fase experimental. 

Preentrenamiento: Se realizó un procedimiento de moldeamiento por aproximaciones 

sucesivas donde los perros aprendieron la conducta de meter el hocico en uno de los 

compartimentos del aparato donde se ubican los sensores infrarrojos. Solamente se mostró 

disponible uno de los dos compartimentos (derecha o izquierda). Con el fin de facilitar el 

aprendizaje de la tarea, al inicio del preentrenamiento se mostró un pellet por afuera de la ventana 
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que se ubica atrás de cada compartimento. De igual manera, se entregaron los pellets de manera 

manual conforme el sujeto se fue aproximando al sensor y se utilizó una señalización al interior 

del compartimento como un tipo de ayuda. La entrega manual del pellet y de la señalización se 

fueron desvaneciendo gradualmente en el transcurso de la sesión hasta que el sujeto llegó a realizar 

la tarea de manera consistente y siendo reforzada únicamente mediante el uso del aparato. La sesión 

finalizó al alcanzar el criterio de 20 respuestas seguidas. 

Fase 1: Se reforzó la respuesta de meter el hocico en el compartimento del mismo lado que 

en la fase de preentrenamiento. Se utilizó un programa de reforzamiento de intervalo variable de 4 

segundos (IV4) durante un periodo de 15 minutos. Únicamente en la condición BAB se presentó 

un tono que consistió en un sonido de 432 hz con 1 segundo de duración y 4 segundos de silencio, 

es decir, que se presentó 180 veces en total durante esta fase. 

Fase 2: Antes de comenzar la fase de extinción, se colocó un segundo compartimento a la 

misma altura. Todos los sujetos realizaron esta fase en ausencia del tono, donde se dejó de reforzar 

la respuesta de meter el hocico en el compartimento original (R1) y, en cambio, se reforzó la 

respuesta alternativa de meter el hocico en el compartimento del lado opuesto (R2) en un IV4. La 

segunda respuesta fue reforzada con pellets de otro sabor (res o pollo). Esta fase tuvo una duración 

de 30 minutos. 

Re-exposición al reforzador: Antes de iniciar la sesión del tercer día, se entregó una porción 

de 4 pellets de manera gratuita con el sabor utilizado durante la fase de adquisición. 

Prueba: Se realizó una sesión de 10 minutos de prueba donde no se reforzó ninguna de las 

respuestas. Asimismo, se evitó hacer contacto visual con el perro para evitar que esto pudiera influir 

en los resultados. En la condición AAA no se presentó ningún estímulo auditivo, mientras que tanto 
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en la condición BAB como en la AAB, se utilizó el mismo tono que se presentó durante la Fase 1 

en la condición BAB. 

Tabla 2 

Diseño experimental 

 

 

 

 

 

Nota. Las letras A y B representan los diferentes contextos empleados. En el contexto B los sujetos recibieron 

presentaciones de un tono grave durante la sesión, mientras que en el contexto A no se presentó ningún tono. “R1” se 

refiere a meter el hocico en el lado del compartimento original y “R2” se refiere a meter el hocico en el compartimento 

del lado opuesto. “+” significa que la conducta fue reforzada. “ – ” indica que la respuesta no fue reforzada durante 

esa fase.  

 

Resultados y Discusión 

En la Tabla 3 se muestra el promedio de la tasa de respuesta y el promedio de la tasa de 

reforzamiento obtenido durante los últimos 5 minutos de la Fase 1 y la Fase 2. En la Figura 2 se 

muestran las respuestas por minuto durante la Fase 1, la Fase 2 y la Prueba. En la Figura 3 se 

muestra una comparación del promedio de respuestas obtenido durante los últimos 5 minutos de la 

Fase 2 con el promedio de respuestas de los primeros 5 minutos de la Prueba en cada una de las 

tres condiciones. 

Condición Fase 1 Fase 2 Prueba 

BAB B: R1+ A: R1-; R2+ B: R1-; R2- 

AAA A: R1+ A: R1-; R2+ A:R1-; R2- 

AAB A: R1+ A: R1-; R2+ B: R1-; R2- 
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En la Fase 1, la tasa de respuesta R1 incrementó en todos los sujetos (panel izquierdo). 

Durante la Fase 2, la tasa de la respuesta en R1 disminuyó e incrementó en R2 (panel central). La 

tasa de respuesta disminuyó más rápidamente al inicio de la Fase 2 en las condiciones AAA y AAB 

que en la condición BAB. Por otro lado, al finalizar la Fase 2 no se presentó ninguna respuesta  R1 

en la condición BAB, mientras que las condiciones AAA y AAB obtuvieron un promedio bajo de 

respuestas (0.6 y 0.4, respectivamente). Por lo tanto, los resultados indican que en las condiciones 

AAA y AAB se mostró una mayor persistencia al final de la fase de extinción que en la condición 

BAB, a pesar de que en esta última la persistencia fue mayor al inicio de la extinción. 

Respecto a la fase de Prueba, se observó un mayor resurgimiento en la condición BAB, 

seguido por las condiciones AAA y AAB. (ver Figura 3). 

Tabla 3 

Tipo de respuesta, tasas de respuesta y tasas de reforzamiento. 

Sujeto R1; R2 Fase Reforzador Resp/min Ref/min 

1. BAB Derecha; Izquierda 1 Pollo 9 7.8 

  2 Res 0 7 

      

2. AAA Izquierda; Derecha 1 Res 10.2 7.2 

  2 Pollo 0.6 7.8 

      

3. AAB Derecha; Izquierda 1 Res 8.6 6.8 

  2 Pollo 0.4 5.2 

 

Nota. Resp/min y Ref/ min indican el promedio de la tasa de respuestas por minuto y el promedio de la tasa de 

reforzadores por minuto, respectivamente, durante los últimos 5 minutos de la Fase 1 y 2. 
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Figura 2. Respuestas por minuto de ambas respuestas durante la Fase 1 (panel izquierdo), Fase 2 (panel central) y la 

Prueba (panel derecho). 
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Figura 3. Respuestas por minuto para R1 comparando los últimos 5 minutos de la Fase 2 (barras negras) con los 

primeros 5 minutos de la Prueba (barras blancas). 

 

Conclusión General 

En el presente estudio se evaluó la recuperación de respuestas en tres perros domésticos. Para ello, 

se registró la tasa de respuesta de una tarea experimental que consistió en meter el hocico en un 

compartimento ubicado en una caja de condicionamiento operante. Se realizó una comparación del 

resurgimiento obtenido entre dos condiciones en las que se presentó un cambio contextual y una 

condición en la que no se realizó ningún cambio de contexto.   
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De acuerdo con los resultados obtenidos, se observó una mayor recuperación de la respuesta 

en la condición BAB en comparación con la condición AAA. Es decir, que la recuperación de la 

respuesta fue mayor en la condición en la que, además de extinguir la conducta alternativa, se 

presentó un cambio contextual en comparación con la condición en la que solo se extinguió la 

conducta alternativa. Los resultados parecen ser consistentes con los estudios que sugieren un 

efecto aditivo entre los procedimientos de renovación y resurgimiento (Kincaid et al., 2015; 

Podlesnik et al., 2019; Trask & Bouton, 2016). Adicionalmente, se encontró que el cambio 

contextual produjo un incremento de la recuperación de la respuesta solo cuando se utilizó el 

mismo contexto de adquisición durante la fase de Prueba (BAB), pero no en la condición donde el 

contexto fue novedoso en la última fase (AAB). Los resultados son consistentes con los estudios 

en los que se ha encontrado un mayor efecto de renovación en los diseños ABA en comparación 

con los diseños de renovación AAB donde la recuperación de la respuesta extinta resulta ser poca 

o incluso nula (Bernal-Gamboa et al. 2014; Khoo et al., 2020; Thomas et al., 2003; Üngör & 

Lachnit, 2008).  Asimismo, dado que se considera que el procedimiento de resurgimiento es un 

tipo de renovación ABC, las observaciones anteriores parecen ser consistentes con los resultados 

encontrados en el estudio de Nieto et al. (2020) en el cual al presentar una clave asociada a la fase 

de adquisición se observó un aumento de la recuperación de la respuesta en un procedimiento de 

renovación ABC. Esto sugiere que los estímulos exteroceptivos presentados durante los procesos 

de extinción y adquisición podrían influir en el resurgimiento mediante el establecimiento de 

asociaciones inhibitorias o excitatorias. No obstante, es necesario que se realicen estudios 

posteriores sobre el efecto que tienen las claves asociadas a los procesos de adquisición y extinción 

en los fenómenos de recuperación de respuestas. 
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Por otro lado, en los resultados del presente estudio se observó que durante la extinción la 

disminución de la respuesta fue más rápida en las condiciones AAA y AAB en comparación a la 

condición BAB. Estos resultados son inconsistentes con otros estudios en donde se ha encontrado 

que la disminución de la respuesta en la extinción es más rápida en un diseño de renovación ABA 

que en un diseño AAB (Bernal-Gamboa et al., 2014; Bouton et al., 2011), y que es similar o más 

rápida en comparación a un diseño AAA (Kincaid et al., 2015).  

Una explicación alternativa del incremento de la recuperación de respuesta en los 

procedimientos de renovación ABA es que este puede ser ocasionado por la ausencia del contexto 

original durante el proceso de extinción (Kincaid et al., 2015). Los resultados del presente estudio 

indican que la exposición al contexto de adquisición durante la extinción pudo haber disminuido 

la recuperación de la respuesta en la condición AAB, mientras que la falta de exposición a éste 

durante la segunda fase pudo haber incrementado la recuperación de la respuesta en la condición 

BAB. No obstante, la recuperación de la respuesta resultó ser mayor en la condición AAA en 

comparación a la condición AAB, a pesar de que el contexto presentado en las fases de adquisición 

y extinción fue el mismo en ambas condiciones. 

Por otro lado, es importante mencionar que se presentaron algunas limitaciones en la 

realización de este experimento. Una de las más relevantes fue que el número de sujetos resultó ser 

muy pequeño, esto debido a que en el momento en que se llevó a cabo el experimento la 

disponibilidad para conseguir sujetos que cumplieran con los criterios de inclusión resultó ser muy 

limitada debido a la situación sanitaria provocada por la COVID-19. Se sugiere para futuros 

estudios tener en consideración una n mayor. A pesar de que en el estudio de Kincaid et al., (2015) 

también se utilizó un número reducido de sujetos, se utilizó un procedimiento intrasujeto, es decir 

que cada sujeto pasó por ambas condiciones de renovación ABA y AAA. Por lo tanto, la diferencia 
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encontrada en la disminución de la respuesta en la extinción entre las condiciones ABA y AAA 

con el presente estudio puede deberse más bien a las diferencias individuales de los sujetos, ya que 

solo se utilizó un sujeto por cada condición. 

 Respecto a lo anterior, es importante notar los perros utilizados para este estudio fueron de 

diferentes razas. A pesar de que es posible ajustar la altura del aparato, los perros tienen otras 

características fisiológicas relacionadas a los procesos de saciedad y fatiga que podrían afectar su 

rendimiento durante una sesión experimental. Un ejemplo, es que en el piloto del aparato la presión 

del tapete no parecía asociarse con facilidad con la entrega del pellet, ya que al entrenar la respuesta 

en perros de raza grande la atención parecía concentrarse más en aproximarse hacia la croqueta y 

no tanto en la presión que se ejercía sobre el tapete. Las extremidades de los perros son muy 

distintas entre razas, además de que su utilización no parece ser relevante en la manipulación de 

alimentos como lo es en los roedores. Por lo tanto, es probable que existan algunas diferencias 

entre razas dependiendo del tipo de tarea utilizada y que resulte inconveniente emplear tareas que 

se han utilizado en otras especies.  

De igual manera, un factor importante a considerar es la diferencia de edades entre los 

sujetos, ya que la esperanza de vida es diferente para cada raza de perro (e. g., 12-15 años en French 

Poodle y 10-12 años en Basset Hound). Por lo tanto, no es posible determinar si la diferencia entre 

las edades pudo afectar el rendimiento de cada individuo durante el experimento. Además, sería 

importante evaluar si existen diferencias entre sexos en los procedimientos de extinción y 

recuperación de respuestas en perros domésticos. 

De igual manera, debido al número reducido de sujetos, no fue posible determinar si los 

resultados observados pudieron deberse a un sesgo por el lado de respuesta o el sabor del pellet 

presentado. Una recomendación importante sería considerar el contrabalanceo del lado de 



 
36 

 

respuesta para disminuir el posible sesgo por otros factores no relacionados a los fenómenos de 

recuperación de respuestas, así como contrabalancear el reforzador utilizado en cada fase para 

evitar un efecto producido por la preferencia al sabor.  

Finalmente, se sugiere que el número limitado de sesiones pudo haber influido en los 

resultados observados, ya que, por la disposición de tiempo de los dueños de los perros, solo se 

realizó una sesión por cada fase. Es probable que la corta duración del procedimiento y la 

evaluación de una respuesta novedosa contribuyeran a los resultados obtenidos (ver Jones 2020). 

Sería conveniente realizar un estudio posterior en el cual se extienda la duración de cada fase del 

procedimiento.  

Los estudios sobre la influencia del contexto en los fenómenos de recuperación de 

respuestas podrían tener implicaciones clínicas importantes. Los resultados de estos estudios 

indican que realizar un tratamiento terapéutico en circunstancias diferentes a donde fue adquirida 

una conducta problema puede resultar contraproducente para el mantenimiento de los resultados a 

largo plazo. Al comenzar un tratamiento terapéutico lo más recomendable sería prestar atención 

especial a las situaciones que estuvieron presentes durante el aprendizaje de la conducta que se 

desea eliminar e identificar los posibles factores de riesgo como sería la exposición a estímulos o 

situaciones que podrían inducir una recaída, así como procurar que el tratamiento se vaya 

realizando de manera controlada bajo estas mismas circunstancias, sobre todo si es que existe 

probabilidad de que éstas vuelvan a presentarse en el futuro. 

El presente trabajo aporta nueva evidencia a los pocos estudios que se han realizado hasta 

el momento sobre el efecto contextual en los procedimientos de extinción de condicionamiento 

instrumental en perros (Gazit et al., 2005; Porrit et al., 2015). Además, este estudio es el primero 

en aplicar una herramienta automatizada para evaluar la conducta de los perros domésticos dentro 
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de su hábitat natural. Incluir el uso de este tipo de aparatos proporciona una manera más objetiva 

de registrar la realización de una tarea en los estudios sobre el comportamiento canino, además de 

que disminuye la intervención del experimentador. Asimismo, la utilización de una tarea sencilla 

facilita su aprendizaje, ya que es posible adquirirla en un tiempo relativamente rápido y al ser una 

tarea que no requiere el uso de las extremidades superiores, permite que se pueda adaptar al estudio 

de diferentes razas de perros. 

Adicionalmente, este tipo de investigaciones pueden tener impacto en otros sectores de la 

sociedad como es el entrenamiento de animales de trabajo, ya que existe la necesidad de crear 

nuevos métodos de entrenamiento para mantener el aprendizaje en contextos donde la probabilidad 

de reforzamiento resulta ser muy baja. Por lo tanto, crear nuevos procedimientos de entrenamiento 

que impliquen la generalización entre los contextos de entrenamiento y de trabajo podrían ayudar 

a que las respuestas en los perros sean más resistentes a la extinción y así obtener mejores resultados 

en los entornos reales. 
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