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Coor di na do ra

MA RÍA XESÚS FRO XÁN PAR GA

PRO FE SO RA TI TU LAR DE LA UNI VER SI DAD AU TÓ NO MA DE MA DRID

Aná lisis fun cio nal
de la con duc ta

hu ma na
Con cep to, me to do lo gía

y apli ca cio nes
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A to dos los ana lis tas de con duc ta, 
que lu chan contra la de ri va ac tual del bar co.

Y a los es tu dian tes de psi co lo gía, 
pues de ellos de pen de la fu tu ra lle ga da a puer to.

Y pa ra ti, Xia na, siem pre.
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Re la ción de au to res

Ma ría Xesús Fro xán Par ga
Uni ver si dad Au tó no ma de Ma drid.

To m my Gy ran Norheim
Uni ver si dad Eu ro pea de Ma drid.

Inés Aba lo-Ro drí guez
Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid.

Mi guel Nú ñez de Pra do-Gor di llo
Uni ver si dad Au tó no ma de Ma drid.

Je sús Alon so-Ve ga
Uni ver si dad Au tó no ma de Ma drid.

Ri car do de Pa scual Ver dú
Uni ver si dad Eu ro pea de Ma drid.

Na ta lia An drés Ló pez
Uni ver si dad Au tó no ma de Ma drid.

Gla dis Lee Pe rei ra Xa vier
Uni ver si dad Au tó no ma de Ma drid.

Is abel Ávi la He rre ro
Uni ver si dad Au tó no ma de Ma drid.

Con cep ción Se rra dor Diez
CEIC, Uni ver si dad de Gua da la ja ra (Mé xi co).

Víc tor Es tal Mu ñoz
Uni ver si dad Au tó no ma de Ma drid.

Ca ro li na Tru ji llo Sán chez
Uni ver si dad Au tó no ma de Ma drid.

Ele na Gál vez Del ga do
Uni ver si dad Au tó no ma de Ma drid.
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Glo sa rio

Re fe ren cias bi blio grá fi cas

Cré di tos
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Agra de ci mien tos

Es te ma nual ha te ni do un lar go pro ce so de ges ta ción, y en to do es te
tiem po ha ha bi do mu chas per so nas, la ma yo ría de las cua les, sin sa ber- 
lo, han he cho po si ble que fi nal men te vie ra la luz. Si nos ce ñi mos a la rea- 
li dad, la lis ta de agra de ci mien tos ten dría que ser ca si in fi ni ta, em pe zan do
por la gran canti dad de es tu dian tes de Psi co lo gía que han pa sa do por
nuest ras au las y que nos han obli ga do a en ten der lo que que ría mos ex- 
pli car y, por tan to, a apren der con ellos.

No pue do de jar de nom brar a la SAVECC (So cie dad pa ra el Avan ce
del Es tu dio Cien tí fi co del Com por ta mien to) y sus ext ra or di na rios es fuer- 
zos por la di fu sión de una psi co lo gía cien tí fi ca y por la con ver gen cia de
los aná li sis ex pe ri men tal y apli ca do. Men ción es pe cial pa ra Vi cen te Pé- 
rez, siem pre dis pues to a echar nos una ma no cuan do nos per día mos en
el apa sio nan te mun do de las con tin gen cias. Mi agra de ci mien to no tie ne
lí mi te.

Agra de ci mien to in fi ni to tam bién a Ite ma, el cen tro de in ves ti ga ción,
for ma ción e in ter ven ción clí ni ca que man tie ne la dig ni dad de la psi co lo- 
gía apli ca da en los ni ve les más al tos; el equi po (mis com pa ñe ros) es ma- 
ra vi llo so, en lo per so nal y en lo pro fe sio nal, y gra cias a su la bor for ma ti va
ca da año nue vas pro mo cio nes de psi có lo gos (Íta co, Li ber tia, ITEC) se
lan zan a un mun do pro fe sio nal —tan lleno de prác ti cas equí vo cas—, de- 
ci di dos a man te ner la ri gu ro si dad teó ri ca y prác ti ca que los ca pa ci ta co- 
mo los ex ce len tes pro fe sio na les que son.

Ot ros cen tros, tan to den tro co mo fue ra de nuest ro país, me re cen un
re co no ci mien to ex plí ci to por su con tri bu ción al de sa rro llo for mal de la psi- 
co lo gía apli ca da: Íta ca, en Cór do ba; Ite coc, en Aca pul co, o el In sti tu to Ja- 
lis cien se de Psi co lo gía CC en Gua da la ja ra (Mé xi co) son al gu nos de los
que im pi den el nau fra gio del bar co gra cias a los en tu sias tas psi có lo gos
que tra ba jan en ellos, siem pre dis pues tos a apren der y a en se ñar.

Aun que yo sea una au tén ti ca le ga en la ma te ria, no pue do de jar de
se ña lar la la bor de di fu sión que mu chos pro fe sio na les y afi cio na dos es- 
tán ha cien do en las re des so cia les, que con sus blogs, pá gi nas y ca na les
con si guen lle gar a un pú bli co que, de no ser por ellos, so lo ten dría ac ce- 
so a la psi co lo gía más fo lk.

Y, por úl ti mo, mi agra de ci mien to a los in te gran tes del equi po ACO- 
VEO, co au to res de es te ma nual. Sin ellos sí que hu bie se si do im po si ble
que las ideas y es cri tos acu mu la dos du ran te años en ca jo nes y car pe tas
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se ma te ria li za sen en el li bro pa ra el que es ta ban des ti na dos. Con tar con
ellos co mo com pa ñe ros es un pri vi le gio que es pe ro man te ner du ran te
mu chos, mu chos años.

MARÍA XESÚS FRO XÁN PAR GA
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Pró lo go. Ai re fres co en psi co lo gía

El aná li sis fun cio nal de la con duc ta es un en fo que y pro ce di mien to
clá si co de la psi co lo gía que ca da ge ne ra ción des cu bre co mo nue vo.

Bas te re cor dar tres si tua cio nes en ra re ci das de la psi co lo gía ac tual en
las que el aná li sis fun cio nal es ai re fres co en el tra sie go de mo das que
se ape lo to nan. Una tie ne que ver con la cre cien te canti dad de ca te go rías
diag nó sti cas y la ac tual pro li fe ra ción de di men sio nes tran sdiag nó sti cas,
tan tas ya o más que aque llas. El aná li sis fun cio nal es tran sdiag nó sti co de
siem pre, ya des de an tes de la de ri va diag nó sti ca a par tir de 1980 con el
DSM-III, cuan do em pe zó a pro spe rar la te ra pia cog ni ti va, por lo que en
bue na me di da aquel que dó mar gi na do. Otra es el re duc cio nis mo ce re- 
bro-cén tri co, con sis ten te en re mi tir las ac ti vi da des psi co ló gi cas al fun cio- 
na mien to del ce re bro, tan to que has ta los psi có lo gos pa re cen des lum bra- 
dos por las neu roi má ge nes co mo si ex pli ca ran al go. El aná li sis fun cio nal
muest ra pre ci sa men te la au to no mía fun cio nal de la psi co lo gía co mo cien- 
cia, de mo st ran do có mo la con duc ta se ex pli ca en tér mi nos de sus re la- 
cio nes fun cio na les den tro del con tex to de ter mi nan te del apren di za je. La
otra si tua ción en ra re ci da es el em pa la go de la psi co lo gía po si ti va. El aná- 
li sis fun cio nal, con su én fa sis en el re for za mien to po si ti vo, es po si ti vo sin
hi po sta siar el pla cer, el bien es tar y la fe li ci dad co mo co sas en sí mis mas,
que tan ta in fe li ci dad pro du cen cuan do se per si guen en vez de ver las co- 
mo «efec tos co la te ra les» del re for za mien to, con tin gen tes a las ac ti vi da- 
des de la vi da.

To das es tas si tua cio nes (fie bre tran sdiag nó sti ca, neu ro cien ti fi ci tis, ha- 
ppy con dria) tie nen en co mún al gu na for ma de esen cia lis mo (hi pó sta sis,
rei fi ca ción o co si fi ca ción) que saca la psi co lo gía de qui cio y des qui cia al
per so nal, fren te al cual el aná li sis fun cio nal rea bre la con ti nua di ná mi ca
de la con duc ta hu ma na. El aná li sis fun cio nal no es me ra men te un pro ce- 
di mien to téc ni co, sino que im pli ca to do un en fo que de la psi co lo gía: una
ma ne ra de en ten der el fun cio na mien to psi co ló gi co. Por lo pron to, la con- 
duc ta pa sa al cen tro del cam po de la psi co lo gía, y la re la ción de uno con
el mun do, los de más y con si go mis mo es lo que hay que es tu diar y en su
ca so mo di fi car.

El he cho de que el aná li sis fun cio nal se des cu bra co mo nue vo se de- 
be a que no siem pre es tá pre sen te co mo de bie ra en los pro gra mas de
gra do y mas ters. Los pro fe so res de turno sue len te ner el pre jui cio de que
lo úl ti mo su pe ra lo an te rior, sin per ci bir el per jui cio que cau san con lo úl ti- 
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mo pa san do por al to lo pri me ro. En ton ces, al guien des cu bre el aná li sis
fun cio nal de to da la vi da, don de los pro ble mas se es pe ci fi can en tér mi- 
nos de con duc tas, y es tas se re la cio nan con an te ce den tes y con se cuen- 
tes. Na da de es to se rá sim ple, pe ro es te aná li sis es cla ro y dis tin to; cla ro
den tro de la com ple ji dad del com por ta mien to hu ma no, y dis tin to de ot ros
aná li sis aca so in ne ce sa ria men te os cu ros.

Cier ta men te, tam bién exis ten pro fe so res que en fo can la asig na tu ra en
tér mi nos del aná li sis fun cio nal, pe ro sus es tu dian tes se tro pe za rán aquí y
allí con una di ver si dad de en fo ques, pa ra los que el aná li sis fun cio nal es
des co no ci do, si es que no des pa cha do de ma la ma ne ra.

Gra cias a un li bro co mo el pre sen te, de la pro fe so ra Ma ría Xesús Fro- 
xán y co la bo ra do res, el aná li sis fun cio nal de la con duc ta hu ma na ya no
que da a ex pen sas de des cu brir lo por ahí o de que le pa rez ca a al guien
su pe ra do. Por el contra rio, se rá ai re fres co en el pa no ra ma pro mis cuo de
la psi co lo gía, aca so de ma sia do fres co pa ra quie nes ya es tén aco stum- 
bra dos a res pi rar cual quier co sa. La pro fe so ra Fro xán es un re fe ren te de
la vie ja pe ro siem pre nue va tra di ción del aná li sis fun cio nal de la con duc- 
ta. Ella y su equi po re pre sen tan to do un en cla ve en la Uni ver si dad Au tó- 
no ma de Ma drid, for man do un só li do gru po, ejem plo de in ves ti ga ción tra- 
sla cio nal, don de el de sa rro llo cien tí fi co coin ci de con el tra ba jo apli ca do,
co mo es su in ves ti ga ción en te ra pia y evi den cia la au to ría co lec ti va de
es te li bro.

El li bro ofre ce un pa no ra ma com ple to del aná li sis fun cio nal, em pe zan- 
do por su evo lu ción his tó ri ca, cues tio nes fi lo só fi cas de can den te ac tua li- 
dad y la apli ca ción en con tex tos na tu ra les, pa san do por el aná li sis de tér- 
mi nos psi co ló gi cos or di na rios y aca dé mi cos y el aná li sis de prác ti cas cul- 
tu ra les, y ter mi nan do con una nut ri da se lec ción de ca sos, los mis mos
que se en cuen tran en la prác ti ca clí ni ca. Quie nes es tén de cep cio na dos
con los me taa ná li sis es ta dís ti cos, que na da di cen del ca so real, se reen- 
contra rán con la rea li dad. Se ve rá có mo se ha ce el aná li sis fun cio nal. Nu- 
me ro sas ta blas y grá fi cos con ca de nas fun cio na les muest ran y ex pli can
el com por ta mien to, cuán do, dón de y por qué uno ha ce lo que ha ce y qué
ha bría que ha cer pa ra so lu cio nar el pro ble ma. An te es tas ra dio gra fías
psi co ló gi cas, un psi có lo go ya no de bie ra to mar en se rio las neu roi má ge- 
nes. Au tén ti ca cien cia apli ca da. Pa ra vol ver a gra duar se en psi co lo gía.

El li bro no se rá el cien por cien de la psi co lo gía, pe ro es psi co lo gía
cien por cien. Si al guien vie ra que el li bro tie ne su pro pio re duc cio nis mo
al aná li sis fun cio nal, ten drá que re co no cer que más que re duc ción de
uno a otro es en rea li dad cla ri fi ca ción con cep tual. Al fin y al ca bo, aná li sis
im pli ca dis tin guir y se pa rar mez clas con fu sas, co mo a me nu do son los
tér mi nos psi co ló gi cos tan to del len gua je or di na rio, co mo los aca dé mi cos
a ve ces or di na rios. El pe li gro que tie ne el aná li sis fun cio nal de la con duc- 
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ta de que dar se so lo, co mo un idio ma pa ra ini cia dos, po co me nos que
una re ser va de na ti vos con duc tis tas, es tá des car ta do con es te li bro.

En de fi ni ti va, es un li bro ne ce sa rio, que po ne al día un en fo que y pro- 
ce di mien to fun da men tal de la psi co lo gía un tan to de ja do atrás en el alu- 
vión de la co rrien te prin ci pal, es cri to, y por cier to bien es cri to, y do cu men- 
ta do por quie nes me jor po drían ha cer lo. Ai re fres co en psi co lo gía.

MARINO PÉREZ ÁLVA REZ
Ca te drá ti co de Psi co lo gía 

de la Uni ver si dad de Ovie do.
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1
In tro duc ción1

MA RÍA XESÚS FRO XÁN PAR GA

En po cos años, el aná li sis fun cio nal de la con duc ta ha pa sa do de ser
con si de ra do la pie dra an gu lar de la in ter ven ción psi co ló gi ca a una si tua- 
ción de ol vi do y aban dono prác ti ca men te ge ne ra li za da en el ám bi to clí ni- 
co. En la ac tua li dad, cual quier re la ción cro no ló gi ca de una se rie de even- 
tos des cri tos con cier ta cla ri dad y po ten cial men te re la cio na dos en tre sí
es de no mi na da «aná li sis fun cio nal». La pa la bra «fun cio nal» se ha des vir- 
tua do de tal ma ne ra que las re la cio nes en tre es tí mu lo-res pues ta (E-R) no
se ex pre san en tér mi nos de pro ce sos de apren di za je, sino que re pre sen- 
tan me ras re la cio nes des crip ti vas y ra zo na das que un ha blan te es ta ble ce
ver bal men te. Si bien es te ti po de re la cio nes nor ma ti vas pue de ser útil pa- 
ra en ten der la con duc ta de las per so nas des de un pun to de vis ta ló gi co o
ra cio nal, la uti li dad de esas des crip cio nes pa ra di se ñar el tra ta mien to es
muy re du ci da, ya que de jan de la do las ex pli ca cio nes no mo ló gi cas, que
atien den no a las ra zo nes del com por ta mien to sino a sus po si bles cau- 
sas (véa se el ca pí tu lo 3). Así que los clí ni cos, en el me jor de los ca sos,
ha cen un in ten to de aná li sis fun cio nal por que los ma nua les di cen que
hay que ha cer lo, pe ro una vez he cho lo arrin co nan pa ra ele gir el tra ta- 
mien to a par tir de ot ros cri te rios que po co o na da tie nen que ver con
aquel. Pa re ce que hu bie ra un re cha zo den tro de nuest ra dis ci pli na al co- 
no ci mien to y uti li za ción de una he rra mien ta emi nen te men te psi co ló gi ca,
en aras de pro ce di mien tos im por ta dos (e inúti les) pa ra el que ha cer clí ni- 
co en el mar co de la psi co lo gía. En la prác ti ca, los psi có lo gos clí ni cos ac- 
túan de ma ne ra bas tan te in de pen dien te al aná li sis fun cio nal y, tal co mo
he mos di cho, aun de sa rro llán do lo, la elec ción y apli ca ción de las téc ni- 
cas de tra ta mien to la sue len ha cer ba sán do se so bre to do en su ex pe rien- 
cia, en lo que pien san sus co le gas o en lo que tra di cio nal men te se ha
con si de ra do efi caz pa ra ca da pro ble ma. En es te sen ti do, es ha bi tual que
un te ra peu ta clí ni co se en cuen tre con un pro ble ma de de pre sión e in me- 
dia ta men te ini cie o pla nee una te ra pia cog ni ti va ti po Be ck; o, si el pro ble- 
ma es de ago ra fo bia, con si de re que hay que apli car una téc ni ca de ex po- 
si ción. Es ta for ma de ac tua ción es tá en par te res pal da da por la con si de- 
ra ción de la ma nua li za ción de los tra ta mien tos co mo un va lor (APA,
2006; Cham ble ss et al., 1996; Ta sk For ce, 1993, 1995). Si bien pue de
ser útil dis po ner de un ma nual de apli ca ción de las téc ni cas que su gie ra
los pa sos a se guir du ran te el de sa rro llo del tra ta mien to y, so bre to do, es- 
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pe ci fi que los pro ce sos de apren di za je que sub ya cen a ca da uno de esos
pa sos (y que son per ti nen tes en la me di da que el aná li sis fun cio nal del
ca so así lo se ña le), di cha uti li dad que da anu la da si lo que se ha ce es
sus ti tuir el aná li sis fun cio nal por el ma nual de apli ca ción, que se to ma co- 
mo una guía rí gi da vá li da uni ver sal men te. La acen tua da ten den cia en es- 
te sen ti do que ac tual men te hay en el cam po apli ca do, no ha ce sino cer ti- 
fi car el pre sagio de Ya tes (1973) cuan do se ña la ba los re sul ta dos ca tas- 
tró fi cos pa ra la mo di fi ca ción de con duc ta de acer car se ca da vez más al
mo de lo mé di co es tán dar (tra ta mien tos uni for mes pa ra ca da ti po de pro- 
ble mas).

En la pri me ra sec ción del si guien te ca pí tu lo va mos a in ten tar cla ri fi car
bre ve men te el por qué del des cré di to que ac tual men te tie ne el aná li sis
fun cio nal, pro ba ble men te muy re la cio na do con el su fri do por el con duc- 
tis mo y con el do mi nio del mo de lo mé di co de los pro ble mas psi co ló gi cos.
A con ti nua ción pre sen ta re mos una ex po si ción de las di fi cul ta des que
pre sen ta es ta est ra te gia pa ra su apli ca ción en am bien tes na tu ra les, pa ra
con ti nuar, en la se gun da sec ción, con una su cin ta re vi sión de la evo lu- 
ción his tó ri ca del aná li sis fun cio nal. El con cep to de aná li sis fun cio nal es
úni co, no ad mi te mo da li da des. Se pue de ha cer una des crip ción de la
con duc ta, se ña lar dis tin tos pa rá me tros de la mis ma o mo di fi car la for ma
de ob te ner in for ma ción, pe ro so lo exis te una ma ne ra de ana li zar fun cio- 
nal men te la con duc ta: iden ti fi can do sus po si bles fun cio nes o, lo que es lo
mis mo, des com po nien do su com ple ji dad en sus se cuen cias o uni da des
fun cio na les, cu yos ele men tos muest ran una re la ción de con tin gen cia. To- 
do ello lo ve re mos en la ter ce ra sec ción del ca pí tu lo 2.

Ha blar de aná li sis fun cio nal im pli ca ha blar de con duc ta y de con duc- 
tis mo. El des co no ci mien to en torno a es ta po stu ra fi lo só fi ca ha con du ci- 
do, en mu chas oca sio nes, a con cluir que los plan tea mien tos con duc tis tas
son re duc cio nis tas e in su fi cien tes pa ra com pren der los fe nó me nos psi co- 
ló gi cos, ne gan do la exis ten cia de as pec tos fun da men ta les de los mis- 
mos; la rea li dad es que el con duc tis mo no nie ga nin gún fe nó meno, sino
al gu nas for mas de ex pli car los o de con cep tua li zar los. Una de las críti cas
más ge ne ra li za das, di rec ta men te re la cio na das con el aná li sis fun cio nal,
es que «úni ca men te» tie ne en cuen ta la con duc ta, en ten dien do por tal la
ac ción vi si ble de un in di vi duo. En es te sen ti do, si guien do el ejem plo de
Frei xa (2003), ha cer una ope ra ción ma te má ti ca (por ejem plo, 5 × 5) se ría
un cál cu lo men tal, y úni ca men te de cir su re sul ta do (25) se ría la con duc- 
ta. Es fá cil dar se cuen ta de que en es te pun to se es tá co me tien do un do- 
ble error: pri me ro, con si de rar que la con duc ta es úni ca men te la ac ción vi- 
si ble y, se gun do, en ten der que hay un pro ce so men tal (ha cer cál cu los
ma te má ti cos) cua li ta ti va men te dis tin to al pro ce so con duc tual (ver ba li zar
el re sul ta do), de ma ne ra que lo pri me ro no se ría con duc ta y lo se gun do
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sí. Si es to fue se así, efec ti va men te, los con duc tis tas ig no ra rían al go real- 
men te im por tan te y que po dría, en al gu nos ca sos, ex pli car la con duc ta;
es to es, los pro ce sos men ta les. Sin em bar go, po de mos pre gun tar nos:
es tos «pro ce sos men ta les», tal y co mo aquí se es tán en ten dien do (es
de cir, co mo even tos en cu bier tos), ¿siem pre es tán pre sen tes cuan do de- 
ci mos de al guien que ha cal cu la do co rrec ta men te una mul ti pli ca ción?
Una per so na pue de es tar su fi cien te men te en tre na da pa ra sa ber cuál es
el re sul ta do de una de ter mi na da mul ti pli ca ción y res pon der au to má ti ca- 
men te y sin me dia ción de nin gún «pro ce so men tal de cál cu lo» (es de cir,
sin de cir se a sí mis ma los dis tin tos pa sos que si gue pa ra cal cu lar) cuál
es el re sul ta do de 5 × 5. In clu so po de mos pen sar en una per so na que no
se pa aún su mar, pe ro que ha ya apren di do las res pues tas co rrec tas a
una se rie fi ni ta de po si bles mul ti pli ca cio nes (por ejem plo, ha apren di do a
res pon der «25» ca da vez que oye «5 × 5»); al go que, por otra par te, es
ha bi tual en las pri me ras fa ses de apren di za je del cál cu lo.

Por otro la do, cuan do de he cho la per so na sí que se di ce a sí mis ma
co sas pa ra ir guian do su pro ce so de cál cu lo, ¿real men te po de mos de cir
que eso es al go cua li ta ti va men te dis tin to del pro ce so con duc tual? Pa ra el
con duc tis mo, le jos de con si de rar lo fue ra de su ám bi to de es tu dio, es tos
«even tos en cu bier tos» pue den con cep tua li zar se co mo con duc tas «in te- 
rio ri za das», en la me di da que se han au to ma ti za do y se han he cho más
in de pen dien tes de los ele men tos ma ni pu la ti vos que ini cial men te se re- 
qui rie ron pa ra lle var las a ca bo (con tar con los de dos, leer en voz al ta y
lue go mo vien do los la bios). No de jan de ser con duc tas, pe ro, en cier to
sen ti do, de ci mos que son úni ca men te ob ser va bles por un so lo ob ser va- 
dor, uno mis mo. Y es te he cho, que so lo sean ob ser va bles pa ra uno mis- 
mo, no es con di ción su fi cien te pa ra con cluir que son fe nó me nos per te ne- 
cien tes a di fe ren tes ca te go rías o, es más, que uno de ellos es cau sa del
otro. Por tan to, los pro ce sos en cu bier tos no pue den ser con si de ra dos la
cau sa de la con duc ta, por que en sí mis mos son con duc ta, con la pe cu lia- 
ri dad de que de ci mos de esos fe nó me nos que so lo son ac ce si bles a un
úni co ob ser va dor o que el ob ser va dor tie ne cier to «ac ce so pri vi le gia do»
a los mis mos (al go que ni si quie ra es cier to en mu chas oca sio nes). Otra
cues tión a te ner en cuen ta es la dis tin ción inú til en tre con duc tas in ter nas
y con duc tas ex ter nas. Y de ci mos inú til por que una con duc ta no pue de
es tar den tro o fue ra del or ga nis mo, sim ple men te por que no es tá en nin- 
gún si tio: la con duc ta no tie ne ma te ria, es un con jun to de re la cio nes, y
por tan to no pue de «es tar», co mo no es tá la amis tad, la ve lo ci dad o el ar- 
te.

En el ca pí tu lo tres abor da re mos en pro fun di dad las con tro ver ti das
cues tio nes fi lo só fi cas que apo yan una u otra con cep tua li za ción de la con- 
duc ta y de lo men tal, y ex pli ca re mos de te ni da men te la po si ción adop ta da
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en es te ma nual. Mien tras tan to, aun a rie sgo de so bre sim pli fi car, y con el
ob je ti vo de ha cer una in tro duc ción cla ra y pre ci sa al aná li sis fun cio nal,
man ten dre mos la equi va len cia en tre pro ce sos ma ni fie stos y pro ce sos en- 
cu bier tos y la con cep tua li za ción de lo men tal co mo una for ma de con duc- 
ta en cu bier ta. Igual men te, al me nos en es tos ca pí tu los ini cia les, ha bla re- 
mos de psi co lo gía pa ra re fe rir nos a de ter mi na das po si cio nes den tro de la
dis ci pli na, no com par ti das por to dos los psi có lo gos, que la con cep tua li- 
zan co mo cien cia na tu ral con un ob je to de es tu dio pro pio, la con duc ta.

Des de que na ce has ta que mue re, una per so na no de ja de com por tar- 
se. La con duc ta es un con ti nuo in te rac ti vo que no so t ros «pa ra li za mos»
ar bit ra ria men te pa ra se lec cio nar la se cuen cia que que re mos ana li zar; en
es te sen ti do, y de acuer do con Pé rez (2004), la de no mi na ción «co rrien te
de con duc ta» es una de no mi na ción más re pre sen ta ti va que ha blar de ca- 
de nas o su ce sio nes.

Es muy di fí cil de sa rro llar una psi co lo gía cien tí fi ca, no so lo por la com- 
ple ji dad del cam po de es tu dio, sino tam bién por que su ob je to de es tu dio
for ma par te de la vi da co ti dia na. La psi co lo gía es al go que pa re ce que to- 
do el mun do co no ce y so bre lo que to do el mun do pa re ce po der ha blar.
El ad je ti vo «psi co ló gi co» acom pa ña nuest ras con ver sacio nes más tri via- 
les: de ci mos «es psi co ló gi co» pa ra re fe rir nos a un do lor, su fri mien to o
can s an cio inex pli ca bles; de ci mos «es psi co ló gi co» cuan do ha bla mos de
que real men te po dría mos ha cer al go, pe ro nos sen ti mos im po si bi li ta dos
pa ra ello; igual men te de ci mos «es psi co ló gi co» cuan do des cri bi mos un
mie do an te al go que el res to del mun do no pa re ce sen tir. En ge ne ral, se
ter mi na iden ti fi can do lo psi co ló gi co con lo sub je ti vo, lo no tan gi ble y, en
de fi ni ti va, con lo in ven ta do. Par tien do de es ta ba se, es ló gi co que la ma- 
yo ría de la gen te se sor pren da cuan do se afir ma que el co no ci mien to psi- 
co ló gi co pue de ser co no ci mien to cien tí fi co.

En es ta mis ma lí nea es tá la dis cu sión so bre qué es co no ci mien to psi- 
co ló gi co fren te a co no ci mien to o sa bi du ría po pu lar. La psi co lo gía es la
úni ca dis ci pli na don de los pro fa nos (no psi có lo gos) dis cu ten y afir man
sa ber más de psi co lo gía que los pro pios es tu dio sos de la mis ma. Es te
pro ble ma de ri va de que la con duc ta, ob je to de es tu dio de la psi co lo gía,
abar ca ab so lu ta men te to da la vi da hu ma na, y el pro pio he cho de vi vir y
de te ner que re sol ver los pro ble mas co ti dia nos ha ce que, ne ce sa ria men- 
te, nos in te re se mos por el te ma y en al gu nos ca sos, in ge nua men te, lle- 
gue mos a con si de rar que so mos unos es pe cia lis tas. Pe ro no, en ab so lu- 
to: el co no ci mien to co ti diano y el co no ci mien to cien tí fi co es tán a años
luz. La gen te pue de te ner co no ci mien to co ti diano, los psi có lo gos pue den
de sa rro llar co no ci mien to cien tí fi co. La gen te se com por ta, los psi có lo gos
pue den ex pli car for mal men te las cau sas del com por ta mien to.
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La psi co lo gía es una cien cia, con su cam po de es tu dio pro pio: la con- 
duc ta. Du ran te años, e in clu so aún que dan co le ta zos de ello en la ac tua- 
li dad, se bus có el ca rác ter cien tí fi co de la psi co lo gía en los as pec tos que
tie ne en co mún con la bio lo gía. Hoy en día se bus ca en la Neu ro cien cia
la com pren sión del fun cio na mien to psi co ló gi co del ser hu ma no, a par tir
del es tu dio de la ba se or gá ni ca del fun cio na mien to cog ni ti vo y de la est- 
ruc tu ra del sis te ma ner vio so; es te es tu dio es lo que, su pues ta men te, da
cre di bi li dad a la psi co lo gía en tan to que dis ci pli na cien tí fi ca. En el ca pí tu- 
lo 3 abor da re mos en pro fun di dad es te te ma, y por aho ra nos li mi ta mos a
ade lan tar que las ba ses bio ló gi cas de la con duc ta hu ma na son eso, ba- 
ses, pe ro no son la con duc ta. Se ría co mo con cluir que un cua dro co mo
obra de ar te es la pin tu ra al óleo y la te la so bre la que se ha pin ta do; tan- 
to pin tu ra co mo te la son in dis pen sa bles, pe ro no son el cua dro. En es te
mis mo sen ti do, la con duc ta tie ne una ba se bio ló gi ca, pe ro és ta no es lo
que la cau sa, sino lo que la per mi te.

¿Y es im por tan te que la psi co lo gía sea o no una cien cia, es más, que
sea o no una cien cia na tu ral? Pues de pen de de pa ra qué. Hay co no ci- 
mien to no cien tí fi co que pue de ser com ple jo y apa sio nan te, co mo la fi lo- 
so fía, el ar te o la es téti ca. In clu so hay un ti po de co no ci mien to cien tí fi co,
por ejem plo el de las cien cias so cia les, que pue de ser muy útil, bien pa ra
des cri bir fe nó me nos in te re san tes y dig nos de es tu dio, o bien pa ra ex pli- 
car los en tér mi nos ra cio na les (nor ma ti vos). Pe ro cuan do ha bla mos de
apli ca cio nes del co no ci mien to a la re so lu ción de pro ble mas, es pe cial- 
men te de pro ble mas que im pli can el su fri mien to hu ma no, creo que to dos
es ta ría mos de acuer do en que las so lu cio nes que nos die sen los ex per- 
tos fuesen so lu cio nes cien tí fi cas; es to es, so lu cio nes que no par tie sen de
una idea in di vi dual, de una elu cu bra ción o de una in spi ra ción mo men tá- 
nea, que pue de ser muy in te re san te, pe ro con una va li dez y fia bi li dad
más que cues tio na bles; y so lu cio nes que se con clu yan de la iden ti fi ca- 
ción de la cau sa del pro ble ma y no de una me ra des crip ción o de una ex- 
pli ca ción ra cio nal del mis mo. De la mis ma ma ne ra que si nos tie nen que
ope rar de apen di ci tis no acu di mos a un cu ran de ro (que pue de ha ber de- 
sa rro lla do un ex ce len te do mi nio de la ci ru gía a par tir del ejer ci cio de sus
prác ti cas), o cuan do te ne mos al gún pro ble ma de salud que pue de ser
gra ve que re mos que nos atien dan los pro fe sio na les me jor for ma dos, en
las me jo res uni ver si da des y con las me jo res prác ti cas, y que uti li cen las
téc ni cas diag nó sti cas más avan za das y no su ojo clí ni co, de la mis ma
ma ne ra se de be ría exi gir que el pro fe sio nal clí ni co que nos atien de tu vie- 
se la mis ma for ma ción y hu bie se de sa rro lla do sus téc ni cas de tra ta mien- 
to con el mis mo gra do de so li dez y fun da men ta ción ex pe ri men tal. Los
psi có lo gos pue den dis po ner de ese co no ci mien to, de esa tec no lo gía, de
ese gra do de efi ca cia que nos gus ta ría te ner en cual quier pro fe sio nal de
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la salud. Una gran par te de la so cie dad no lo sa be y se con for ma con
cual quier co sa. Y lo que es peor, hay una gran par te de psi có lo gos que
tam po co lo sa be y tam bién se con for ma con cual quier co sa.

La Psi co lo gía pue de ofre cer gran des apor ta cio nes a la so cie dad, que
van mu cho más allá del cam po clí ni co, en tan to el es tu dio de la con duc ta
es la cla ve pa ra en ten der al ser hu ma no, co mo se va a ver en el ca pí tu lo
sie te. Des de el mo men to en que po de mos ex pli car por qué las per so nas
ha cen lo que ha cen po de mos en ton ces pre de cir su con duc ta, y ello nos
abre una canti dad ca si in fi ni ta de po si bi li da des. Y en ton ces ca be que nos
pre gun te mos por qué es to no es así, có mo el psi có lo go no es tá pre sen te
en mu chas in stan cias de la so cie dad don de po dría ejer cer un pa pel de- 
ter mi nan te pa ra el buen fun cio na mien to de la mis ma. La res pues ta, co mo
ya se co men tó, hay que bus car la en el des co no ci mien to o mi nus va lo ra- 
ción que esa mis ma so cie dad pue da te ner de la psi co lo gía, pe ro tam bién
—y es to es lo más gra ve— en la pro pia ac tua ción de los psi có lo gos. So- 
mos los pro pios psi có lo gos los que mu chas ve ces ti ra mos pie dras so bre
nuest ro te ja do; so mos no so t ros los que des pre cia mos el co no ci mien to
for mal, ca yen do en ba na li da des que in du cen a pen sar a la gen te que eso
es la psi co lo gía. So mos no so t ros, los psi có lo gos, los que acep ta mos par- 
ti ci par en pro gra mas de ra dio o te le vi sión, o es cri bi mos en re vis tas ofre- 
cien do esa ima gen frí vo la y ba nal, esos con se jos va cíos de con te ni do
que re du cen el co no ci mien to psi co ló gi co a un con jun to de re ce tas que
tie nen la mis ma re le van cia que la lis ta de la com pra. So mos los psi có lo- 
gos los que es cri bi mos li bros de au toayu da, que in clu so se lle gan a con- 
ver tir en best se llers, lle nos de con se jos y lu ga res co mu nes, sin mo le- 
star nos en fun da men tar los con te ni dos.

Y no que re mos de cir con es to que los li bros de au toayu da sean ne ce- 
sa ria men te ma los, en ab so lu to; hay al gu nos muy bue nos, in clu so, pe ro
son lo que son, la epi der mis de la psi co lo gía, la guin da del pas tel. Pa ra
que se pue dan es cri bir tie ne que ha ber to da una ba se de co no ci mien to
cien tí fi co de trás. Si el au tor no de ja cla ro es to y si el lec tor no lo en tien de
así, el li bro no ayu da a dar so li dez a la ima gen so cial del psi có lo go. Hay
un ejem plo cla rí si mo que pro ba ble men te la ma yo ría de los lec to res co no- 
z can o del que ha yan oí do ha blar: el li bro Duér me te ni ño (Es ti vi ll y De
Bé jar, 1995) es un ex ce len te ma nual pa ra en se ñar a los ni ños a dor mir
so los. Sin em bar go, tie ne dos pe cu lia ri da des: es tá es cri to por un mé di co
y, aun que el con te ni do sea est ric ta men te psi co ló gi co, no ha ce ni una so la
re fe ren cia a la psi co lo gía ni a los pro ce sos de con di cio na mien to clá si co y
ope ran te que ex pli can el éxi to del pro ce di mien to des cri to. Pe ro esos pro- 
ce di mien tos es tán ahí y el psi có lo go lo sa be. Y el he cho de sa ber lo, de
co no cer lo que las pá gi nas del li bro es con den, lo que hay de trás de los
pro ce di mien tos des cri tos, es lo que per mi te a un psi có lo go so lu cio nar un
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pro ble ma cuan do fa lla el pro ce di mien to. To das las per so nas sa ben dar a
un in te rrup tor pa ra que se en cien da la luz, pe ro po cos po drían arre glar la
in sta la ción eléc tri ca de la ca sa cuan do hay un fa llo que no se sa be de
dón de vie ne. Del mis mo mo do, mu cha gen te pue de creer que la li ge re za
de un puen te ha ce que su con st ruc ción es té al al can ce de cual quie ra, ig- 
no ran do los com ple jos cál cu los que per mi ten que se man ten ga en pie;
los psi có lo gos tam bién ha cen eso: son ca pa ces de dar una ima gen de fa- 
ci li dad (in clu so de tri via li dad) a lo que ha cen, es con dien do el pro ce so ex- 
pe ri men tal que los ha lle va do has ta allí.

La men ta ble men te, ocu rre que los pro pios psi có lo gos aca ban con fun- 
dien do el fru to con el pro ce so, tri via li zan do su pro fe sión y con tri bu yen do
al des cré di to so cial de la mis ma. Es res pon sa bi li dad de los pro pios psi có- 
lo gos im pe dir que es to ocu rra, for mán do se ade cua da men te y exi gien do
la me jor for ma ción. Es de los pro pios psi có lo gos de quien de pen de un
de sa rro llo for mal de la psi co lo gía y, por tan to, su pro gre so co mo cien cia.

Ya cen trán do nos en el ám bi to clí ni co, es fá cil re co no cer que en la ac- 
tua li dad el mo de lo cog ni ti vo-con duc tual guar da muy po co pa re ci do con el
aná li sis apli ca do de la con duc ta, a par tir del cual se de sa rro lló. El ím pe tu
in ves ti ga dor y el ri gor en los plan tea mien tos teó ri cos que ca rac te ri za ron
sus orí ge nes se fue ron per dien do con el tiem po, por ra zo nes que sin du- 
da es tán re la cio na das con la gran efi ca cia te ra péuti ca de mo st ra da que
con du jo a un aban dono de la re fle xión teó ri ca y de la fun da men ta ción ex- 
pe ri men tal. Con el pa so del tiem po ya no im por ta ba tan to ana li zar por
qué fun cio na ba una téc ni ca o si un pro ce di mien to era con gruen te con
una ba se con cep tual de ter mi na da, siem pre que se con si guie ra un cam- 
bio clí ni co re le van te. Y es pre ci sa men te es te he cho el que con du ce a ser
re ti cen tes y críti cos con la efi ca cia/efi cien cia te ra péuti ca. Si no sa be mos
qué es lo que es tá fun cio nan do, si no hay un mo de lo ex pli ca ti vo cla ro de
la tec no lo gía uti li za da, tie ne po co va lor de cir que al go es me jor que ot ros
pro ce di mien tos igual men te con fu sos.

Pe ro hay una cues tión re le van te adi cio nal y que con tri bu ye a ha cer, si
ca be, to da vía más de pri men te el pa no ra ma te ra péuti co. El de sa rro llo del
aná li sis apli ca do de la con duc ta im pli có la asun ción de unos su pues tos
teó ri cos y ex pe ri men ta les que ha cían de es ta tec no lo gía una for ma de in- 
ter ven ción emi nen te men te psi co ló gi ca, fren te al mo de lo mé di co im pe ran- 
te; la eva lua ción con duc tual y el aná li sis fun cio nal fren te a la eti que ta ción
co mo est ra te gia diag nó sti ca; la iden ti fi ca ción de las fun cio nes de las con- 
duc tas pro ble ma fren te a la des crip ción de los sín to mas ge ne ra dos por
una su pues ta cau sa (or gá ni ca) sub ya cen te. Sin em bar go, en la ac tua li- 
dad, la prác ti ca to ta li dad de los es tu dios so bre efi ca cia/efi cien cia te ra- 
péuti ca se ha cen par tien do de un mo de lo mé di co, cla si fi can do los pro ble- 
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mas se gún eti que tas diag nó sti cas y se lec cio nan do las téc ni cas de tra ta- 
mien to uti li za das con ba se en es tas eti que tas.

Par tien do de es te he cho, ca be pre gun tar se có mo pue den sen tir se sa- 
tis fe chos los psi có lo gos con los re sul ta dos de los es tu dios de efi ca cia,
cuán or gu llo sos se tie nen que sen tir cuan do se ha cen anu lan do la esen- 
cia mis ma de la in ter ven ción con duc tual, que es el aná li sis fun cio nal de
la con duc ta. Al go se es tá ha cien do mal en to do es te pro ce so: los psi có lo- 
gos no tra tan sín to mas, sino per so nas que tie nen pro ble mas de con duc- 
ta, y eso es in se pa ra ble de la ac ti vi dad psi co ló gi ca. El he cho de que se
afir me que un tra ta mien to es bue no pa ra una eti que ta no nos di ce na da
del tra ta mien to en sí ni de có mo fun cio na. Por otra par te, las múl ti ples
guías so bre tra ta mien tos psi co ló gi cos efi ca ces no so lo cla si fi can las in- 
ter ven cio nes con ba se en eti que tas diag nó sti cas, sino que ha cen una ca- 
te go ri za ción de las téc ni cas en fun ción de de no mi na cio nes que es con- 
den los prin ci pios de apren di za je en los que se asien tan. El equi va len te
se ría cla si fi car los an ti pi réti cos o cual quier fár ma co se gún su nom bre co- 
mer cial. No so lo se po drían ha cer múl ti ples cla si fi ca cio nes dis tin tas, sino
que se ría im po si ble con cluir qué prin ci pio ac ti vo es el me jor y pa ra qué.
Tam po co tie ne sen ti do afir mar que pa ra el in som nio lo más efi caz es la
in ter ven ción cog ni ti vo-con duc tual y en se gun do lu gar la psi coe du ca ción.
¿Pe ro es que la psi coe du ca ción no es una in ter ven ción cog ni ti vo-con- 
duc tual? ¿Es que la ac ti vi dad cog ni ti va no es una ac ti vi dad con duc tual?
La cla si fi ca ción de téc ni cas se ha ce en vir tud de pro ce di mien tos, de des- 
crip cio nes, y no de pro ce sos, y ese es el si guien te gran pro ble ma. Pro ce- 
di mien tos se pue den re gist rar cien tos, ca da au tor pue de di se ñar el su yo,
ca da clí ni co pue de adap tar lo a su es ti lo… Pe ro esos pro ce di mien tos,
esas «téc ni cas», no son los res pon sa bles de la so lu ción del pro ble ma clí- 
ni co, úni ca men te son el vehícu lo pa ra que lo real men te te ra péuti co ocu- 
rra, que no es otra co sa que el pro ce so de apren di za je que se po ne en
mar cha. Ob viar es te as pec to es ig no rar la ba se de la in ter ven ción cog ni ti- 
vo-con duc tual.

Un es tu dio com pa ra ti vo de tra ta mien tos psi co ló gi cos so lo ten dría sen- 
ti do si com pa ra un pro ce so con otro pro ce so, no un pro ce di mien to con
otro pro ce di mien to. Re to man do el fa mo so es tu dio del Con su mer Re port
en el que Se lig man se apo yó pa ra es cri bir el po lé mi co ar tícu lo pu bli ca do
en The Ame ri can Psy cho lo gist (Se lig man, 1995), los re sul ta dos no re sul- 
ta rían tan dra má ti cos pa ra la in ter ven ción psi co ló gi ca si se hu bie se te ni- 
do en cuen ta que se es ta ba ha blan do de pro ce di mien tos de in ter ven ción
y no de pro ce sos te ra péuti cos. El ar tícu lo con cluía que, a la ho ra de re- 
sol ver un pro ble ma psi co ló gi co, po día ser igual men te efec ti va la in ter ven- 
ción de un es pe cia lis ta en salud men tal, un mé di co de fa mi lia, un psi có lo- 
go o un gru po de au toayu da. Al mar gen de las críti cas me to do ló gi cas
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que se hi cie ron a es te es tu dio (Bro ck et al., 1996; Ho llon, 1996; Ja cob- 
son y Ch ris ten sen, 1996; Min tz et al., 1996), una con clu sión que en ese
mo men to no se con si de ró es que to das es tas in ter ven cio nes, cual quie ra
que fue se el pro fe sio nal que las apli ca se, po nían en mar cha al gún pro ce- 
so de apren di za je res pon sa ble del cam bio te ra péuti co; y es tos pro ce sos
de apren di za je ocu rrían in de pen dien te men te del co no ci mien to, o in clu so
del ob je ti vo, que tu vie se el pro fe sio nal en cues tión. Vol vien do al pa ra le lis- 
mo con la me di ci na, un anal gé si co tie ne el mis mo efec to in de pen dien te- 
men te de quién pro por cio ne la pas ti lla e in clu so aun que quien la da ig no- 
re el efec to que di cho anal gé si co pue de te ner. Des de nuest ra per spec ti- 
va, cual quier es tu dio so bre efi ca cia, efec ti vi dad o efi cien cia ten dría que
ha cer se te nien do en cuen ta los pro ce sos que sub ya cen al cam bio te ra- 
péuti co, y no, o al me nos no ex clu si va men te, com pa ran do los pro ce di- 
mien tos que per mi ten que ta les pro ce sos ocu rran. El pro ce di mien to te ra- 
péuti co es co mo el en vol to rio que es con de lo ver da de ra men te va lio so y
lo ha ce más atrac ti vo o ade cua do pa ra una per so na en con cre to. El des- 
co no ci mien to de los pro ce sos que sub ya cen al pro ce di mien to de ja sin
po si bi li dad de ac tua ción al pro fe sio nal cuan do el se gun do fa lla.

El én fa sis en la ob je ti vi dad y en la ri gu ro si dad me to do ló gi ca de la in- 
ves ti ga ción de re sul ta dos ha su pues to un avan ce res pec to a la in ves ti ga- 
ción pre via. No obs tan te, es tos es fuer zos son in su fi cien tes si no se ana li- 
zan los pro ce sos de apren di za je res pon sa bles de los cam bios te ra péuti- 
cos. Lle ga dos a es te pun to hay que plan tear se ha cia dón de se di ri ge la
in ves ti ga ción so bre las téc ni cas de tra ta mien to psi co ló gi co. Nuest ra pro- 
pues ta es que hay que par tir de la in ves ti ga ción de pro ce sos co mo pa so
pre vio y fun da men tal pa ra la in ves ti ga ción de re sul ta dos. Es ta, en au sen- 
cia de una in ves ti ga ción de pro ce sos, es inú til; el aná li sis de los pro ce sos
de apren di za je que pro du cen el cam bio con duc tual de be ría ser in di so lu- 
ble del es tu dio del cam bio en sí. Un ma yor co no ci mien to de di chos pro- 
ce sos per miti ría al psi có lo go clí ni co po ner en mar cha los pro ce di mien tos
apro pia dos en ca da ca so. De es ta for ma tam bién se fre na ría la pro li fe ra- 
ción de pro pues tas psi co te ra péuti cas que po si ble men te no aña dan na da
a las ya exis ten tes, sino cam bios en la apa rien cia, en el for ma to de la
est ra te gia. ¿Tra ta mien tos ba sa dos en la evi den cia? No, pro ce sos de
cam bio ba sa dos en la evi den cia.

FUN DA MEN TAL

1. El aná li sis fun cio nal es úni co, no ad mi te mo da li da des. Se pue de
ha cer una des crip ción de la con duc ta, se pue den se ña lar dis tin tos
pa rá me tros de la mis ma, se pue de mo di fi car la for ma de ob te ner in- 
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for ma ción o la for ma de or ga ni zar la, pe ro su ob je ti vo es siem pre el
mis mo: iden ti fi car sus po si bles fun cio nes o, lo que es igual, des- 
com po ner su com ple ji dad en sus se cuen cias o uni da des fun cio na- 
les.

2. El des co no ci mien to en torno al con duc tis mo ha con du ci do, en mu- 
chas oca sio nes, a con cluir que sus plan tea mien tos son re duc cio nis- 
tas e in su fi cien tes pa ra com pren der los fe nó me nos psi co ló gi cos,
ne gan do la exis ten cia de as pec tos fun da men ta les de los mis mos;
la rea li dad es que el con duc tis mo no nie ga nin gún fe nó meno, sino
al gu nas for mas de ex pli car los o de con cep tua li zar los.

3. La in ves ti ga ción de pro ce sos es un pa so pre vio y fun da men tal pa ra
po der ha cer una in ves ti ga ción de re sul ta dos de uti li dad. El aná li sis
de los pro ce sos de apren di za je que pro du cen el cam bio con duc tual
de be ría ser in di so lu ble de la va lo ra ción de los re sul ta dos de la in- 
ter ven ción.

NO TAS

1 Es ta in tro duc ción es tá ba sa da en la con fe ren cia ma gist ral im par ti da por la au to ra en el ac to de
gra dua ción de la pro mo ción 2009-2013 de la UAM.
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2
Evo lu ción his tó ri ca del aná li sis fun cio nal

MA RÍA XESÚS FRO XÁN PAR GA 
RI CAR DO DE PA SCUAL VER DÚ 

IS ABEL ÁVI LA HE RRE RO 
JE SÚS ALON SO-VE GA

El de sa rro llo del con cep to aná li sis fun cio nal ha si do fun da men tal pa ra
el pro gre so de una psi co lo gía cien tí fi ca. Co no cer sus orí ge nes his tó ri cos
y fi lo só fi cos ayu da a en ten der qué es el aná li sis fun cio nal en es ta dis ci pli- 
na. Es te con cep to fue in tro du ci do por pri me ra vez en psi co lo gía por Skin- 
ner, en su li bro de 1938 La con duc ta de los or ga nis mos: un aná li sis ex pe- 
ri men tal, en el que pro po nía un pro gra ma pa ra el es tu dio ex pe ri men tal de
la con duc ta de los ani ma les en el la bo ra to rio; más tar de lo uti li zó en el ar- 
tícu lo de 1945 «El aná li sis ope ra cio nal de los tér mi nos psi co ló gi cos», en
el que apli ca ría el aná li sis fun cio nal a la con duc ta ver bal de los psi có lo- 
gos (Sch lin ger y Nor mand, 2013). Sin em bar go, el ori gen del con cep to se
en cuen tra en el plan tea mien to fi lo só fi co de Ma ch, fí si co que cen tró gran
par te de su tra ba jo en re pli car asun cio nes y de fi ni cio nes de la fí si ca new- 
to nia na, ta les co mo la fuer za cau sal, la de fi ni ción de ma sa o el tiem po y
es pa cio ab so lu tos (Chie sa, 1994). En con cre to, Skin ner se ba só en las
críti cas de Ma ch a la ter mi no lo gía cau sa-efec to tra di cio nal y en la no ción
in sa tis fac to ria de la fuer za co mo va ria ble cau sal de los fe nó me nos fí si cos
(Sch lin ger y Nor mand, 2013), y adop tó ca rac te rís ti cas del plan tea mien to
fi lo só fi co de Ma ch, es pe cial men te las re fe ri das a la sus ti tu ción de la
agen cia y la cau sali dad por la idea de re la ción fun cio nal. Es ta in fluen cia
se ha ce ex plí ci ta en su de fi ni ción de cau sa y efec to:

En la cien cia, los tér mi nos «cau sa» y «efec to» ya no se uti li zan tan
am plia men te co mo en el pa sa do. Han si do aso cia dos con tan tas teo- 
rías de la est ruc tu ra y fun cio na mien to del uni ver so que sig ni fi can más
de lo que los cien tí fi cos pre ten den de cir; sin em bar go, los tér mi nos
que los sus ti tu yen se re fie ren al mis mo nú cleo de he chos. Una «cau- 
sa» equi va le a un «cam bio en una va ria ble in de pen dien te» y un «efec- 
to» a un «cam bio en una va ria ble de pen dien te». La an ti gua «re la ción
cau sa-efec to» se con vier te en una «re la ción fun cio nal» (Skin ner,
1977, p. 53).

El con cep to de re la ción fun cio nal co mo sus ti tu to de re la ción cau sal se
va cris ta li zan do a tra vés de su uso en dis tin tas pu bli ca cio nes y da pa so a
la uti li za ción del tér mino aná li sis fun cio nal. En el cam po de la psi co lo gía,
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pro ba ble men te la pri me ra vez que se uti li zó en pú bli co fue en las fa mo- 
sas po nen cias en ho nor a Wi lliam Ja mes im par ti das en Har vard por Skin- 
ner (1948a); po ste rior men te se uti li za con fre cuen cia en Cien cia y con- 
duc ta hu ma na (Skin ner, 1977) pa ra des cri bir de mo st ra cio nes de re la cio- 
nes cau sa-efec to en tre va ria bles am bien ta les y con duc ta. El tér mino
«fun ción» ha si do uti li za do de dos ma ne ras di fe ren tes, que se ex pli ca rán
en de ta lle en la se gun da sec ción del ca pí tu lo tres (Han ley et al., 2003):

1. Pa ra des cri bir la re la ción en tre dos va ria bles.
2. Pa ra in di car el efec to de una con duc ta en el con tex to.

La pri me ra sir ve pa ra in di car una re la ción en tre un cam bio en una va- 
ria ble, da da la pre sen cia o la au sen cia de otra (nor mal men te se re fie re a
un cam bio en el am bien te y una cla se de res pues ta del or ga nis mo). Es to
im pli ca que se pue de ob ser var un cam bio sis te má ti co en una va ria ble y,
de bi do a un cam bio en una va ria ble x, for mal men te de fi ni da co mo y = f
(x). La se gun da acep ción de fun ción es tá re la cio na da con la se lec ción
por con tin gen cias in ser ta en la teo ría de la evo lu ción (Skin ner, 1981) y
sir ve pa ra in di car el efec to se lec ti vo de las con se cuen cias de la con duc ta
del or ga nis mo en el con tex to (Han ley et al., 2003). Ex pli ca do de for ma
muy sin téti ca, el tér mino «fun cio nal» im pli ca que los pa tro nes de com por- 
ta mien to son se lec cio na dos, man te ni dos y for ta le ci dos por an te ce den tes
y con se cuen tes de la con duc ta; en ot ras pa la bras, la con duc ta es la fun- 
ción de múl ti ples2 va ria bles (Chie sa, 1994; Skin ner, 1977). Por tan to,
aná li sis fun cio nal im pli ca la ex plo ra ción o es tu dio de ta lla do de es ta re la- 
ción en tre la con duc ta y las va ria bles am bien ta les.

La uti li za ción del con cep to de aná li sis fun cio nal se pro pa gó rá pi da- 
men te en el aná li sis ex pe ri men tal de la con duc ta y de ahí em pe zó a uti li- 
zar se en el aná li sis apli ca do; pe ro su uso en es te úl ti mo cam po pre sen ta
una se rie de pro ble mas, ya que el aná li sis fun cio nal re quie re la ma ni pu la- 
ción de las va ria bles an te ce den tes y las va ria bles con se cuen tes de una
de ter mi na da res pues ta, con el ob je ti vo de iden ti fi car las re la cio nes de
con tin gen cia que ex pli can la ocu rren cia o man te ni mien to de una con duc- 
ta. Sin em bar go, di cha ma ni pu la ción, que es re la ti va men te sen ci lla en el
la bo ra to rio, pue de ser enor me men te com pli ca da, si no im po si ble, en el
cam po apli ca do y, es pe cial men te, en el tra ta mien to de pro ble mas clí ni- 
cos. Co mo el aná li sis fun cio nal de una con duc ta re quie re la ob ser va ción
di rec ta de es ta y su me di da ba jo con di cio nes ex pe ri men ta les, no pa re ce
po si ble su uti li za ción en de ter mi na das con di cio nes (Han ley et al., 2003).
Pe ro den tro del aná li sis apli ca do de la con duc ta son mu chos los in ves ti- 
ga do res que han plan tea do al ter na ti vas pa ra el aná li sis fun cio nal en am- 
bien tes na tu ra les (Bo rre ro y Bo rre ro, 2008; Bo rre ro y Vo ll mer, 2002; Ma- 
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ce, 1994; Ma ce y La lli, 1991; Thomp son e Iwa ta, 2001, 2007). Por es ta
ra zón, en con tex tos apli ca dos se han ido de sa rro llan do di fe ren tes est ra- 
te gias (agru pa das ba jo el tér mino eva lua ción fun cio nal y de no mi na das en
la li te ra tu ra de dis tin tas for mas) pa ra de ter mi nar la re la ción fun cio nal en- 
tre va ria bles, al gu nas de las cua les no cum plen las exi gen cias ma ni pu la- 
ti vas del aná li sis fun cio nal ex pe ri men tal: aná li sis fun cio nal in di rec to (por
ejem plo, en tre vis tas), des crip ti vo (ob ser va ción sis te má ti ca, di se ños A-B)
y ex pe ri men tal (en es te ca so sí, ma ni pu la ción di rec ta de va ria bles an te- 
ce den tes y/o con se cuen tes, di se ños A-B-A) (Han ley et al., 2003).

Es tos pro ce di mien tos pue den ser adap ta dos pa ra su pe rar las po si bles
li mi ta cio nes que apa rez can en una si tua ción clí ni ca par ti cu lar (Stur mey,
2007), que dan do pa ten te que el uso del con cep to aná li sis fun cio nal no
es tá rest rin gi do a nin gu na me to do lo gía par ti cu lar ni a nin gu na re la ción
es pe cí fi ca en tre va ria bles am bien ta les y con duc ta (Sch lin ger y Nor mand,
2013). Por ejem plo, Skin ner, en Con duc ta ver bal (1957), rea li za una in- 
ter pre ta ción fun cio nal del len gua je, de la mis ma for ma que en los ca pí tu- 
los co rres pon dien tes de es te ma nual se pre sen ta rá el aná li sis fun cio nal
de con cep tos clí ni cos y del len gua je co lo quial.

1. PRO BLE MAS DEL ANÁ LI SIS FUN CIO NAL EN AM BIEN TES NA TU -
RA LES

Des de la afir ma ción de Skin ner de que el aná li sis fun cio nal era la est- 
ra te gia idó nea pa ra es ta ble cer de mo st ra cio nes em píri cas de «re la cio nes
cau sa-efec to» en tre el am bien te y la con duc ta, el tér mino se ha uti li za do
pa ra de no mi nar un am plio ran go de ope ra cio nes y pro ce di mien tos muy
dis tin tos en tre sí. La eva lua ción des crip ti va a la que nos aca ba mos de re- 
fe rir se ría una for ma de eva lua ción fun cio nal que uti li za la ob ser va ción di- 
rec ta de la con duc ta en si tua cio nes na tu ra les pa ra iden ti fi car las re la cio- 
nes en tre even tos (Vo ll mer et al., 2001).

Iwa ta et al. (1982) plan tea ron la de sea bi li dad de una evo lu ción de la
me to do lo gía del aná li sis fun cio nal, que ten dría que pa sar por el de sa rro- 
llo de mé to dos des crip ti vos ba sa dos en ob ser va cio nes di rec tas en am- 
bien tes na tu ra les de la con duc ta del clien te y de los po si bles even tos am- 
bien ta les con los que se re la cio na se, pues to que son pre ci sa men te es tos
con tex tos los que tie nen el má xi mo in te rés pa ra el es tu dio de la con duc ta
hu ma na; si bien es te ti po de aná li sis no per miti ría con cluir re la cio nes
cau sa-efec to, sí per miti ría la for mu la ción de hi pó te sis so bre las po si bles
fun cio nes de la con duc ta des ajus ta da, al tiem po que ha ría po si ble su uti- 
li za ción so bre con duc tas di fe ren tes a las que es tu dia tra di cio nal men te el
aná li sis de la con duc ta (Vo ll mer et al., 2001). El de sa rro llo de es ta me to- 
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do lo gía per miti ría la ma yor in te gra ción de la in ves ti ga ción bá si ca y apli- 
ca da, in cor po ran do los avan ces ob te ni dos en la bo ra to rio al aná li sis y tra- 
ta mien to de los pro ble mas de con duc ta. Son mu chos los es tu dios que
se ña lan que la rea li za ción de un aná li sis des crip ti vo pre vio a un aná li sis
ex pe ri men tal po dría re sul tar más efi cien te a cor to pla zo por que per miti ría
se lec cio nar los even tos que pa re cen ser re le van tes, pa ra in cluir los des- 
pués en el aná li sis fun cio nal (La lli et al., 1993; Ma ce y La lli, 1991). En es- 
te sen ti do, la eva lua ción des crip ti va per miti ría es tu diar los even tos an te- 
ce den tes y con se cuen tes a la res pues ta pro ble ma y, aun que so lo per mi- 
tie se es ta ble cer co rre la cio nes, y nun ca re la cio nes cau sa les, po dría ser
muy útil pa ra des cri bir se cuen cias de res pues tas, or ga ni zar tem po ral- 
men te la con duc ta y com pren der en las se cuen cias ob je to de es tu dio có- 
mo y en re la ción a qué con duc tas ocu rren even tos se me jan tes a los
iden ti fi ca dos en un aná li sis fun cio nal ex pe ri men tal (Bo rre ro y Bo rre ro,
2008; Samaha et al., 2009).

Pe ro a pe sar de es tos in ten tos de adap tar el aná li sis fun cio nal a con- 
tex tos apli ca dos y, en par ti cu lar, a la te ra pia psi co ló gi ca, el aná li sis apli- 
ca do de la con duc ta ape nas ha pres ta do aten ción a la in ter ven ción am- 
bu la to ria (sal vo en el ca so de los de no mi na dos tras tor nos del de sa rro llo);
la ex pli ca ción de es ta fal ta de aten ción po dría es tar, co mo he mos afir ma- 
do an te rior men te, en la prác ti ca im po si bi li dad de cum plir las exi gen cias
ex pe ri men ta les que en sus orí ge nes se re que ría que cum plie se una eva- 
lua ción pa ra po der ser con si de ra da un aná li sis fun cio nal (el con trol de las
con tin gen cias del clien te es mí ni mo, dán do se, co mo mu cho, du ran te la
ho ra de du ra ción de la te ra pia). A pe sar de que la prác ti ca am bu la to ria es
uno de los cam pos apli ca dos en el que tra ba jan más pro fe sio na les y en
el que se in vier ten más re cur sos, el aná li sis apli ca do de la con duc ta se
si gue de di can do ca si de ma ne ra ex clu si va al tra ta mien to del au tis mo, la
dis ca pa ci dad in te lec tual y al gu nos ot ros pro ble mas com por ta men ta les en
la in fan cia y la ado le scen cia.

A con ti nua ción se ha rá un bre ve re pa so his tó ri co de la evo lu ción de la
clí ni ca con duc tual pa ra en ten der có mo se lle gó a la si tua ción ac tual y al
des cré di to del aná li sis fun cio nal co mo est ra te gia ex pli ca ti va emi nen te- 
men te psi co ló gi ca. A par tir de los años se ten ta, coin ci dien do con el apo- 
geo de la in ter ven ción con duc tual, las téc ni cas ope ran tes (mo di fi ca ción
de con duc ta) se com bi na ron con los pro ce di mien tos de ri va dos del con di- 
cio na mien to pav lo viano (te ra pia de con duc ta), dan do lu gar con el pa so
de los años y di ver sas in cor po ra cio nes a ese ba ti bu rri llo de con cep tos y
téc ni cas de tra ta mien to que hoy en día se de no mi na «mo de lo cog ni ti vo-
con duc tual». Los psi có lo gos clí ni cos co men za ron a de sa rro llar y adap tar,
a es pal das del aná li sis apli ca do de la con duc ta, mu chas de las est ra te- 
gias de eva lua ción y tra ta mien to que ha bían sur gi do en el seno de es te,
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de ma ne ra que el mo de lo cog ni ti vo-con duc tual lle gó a con ver tir se en el
mo de lo te ra péuti co ma yo ri ta rio en la clí ni ca psi co ló gi ca. Pe ro si es te mo- 
de lo con si de ra ba ini cial men te que el aná li sis fun cio nal (más bien eva lua- 
ción fun cio nal, es de cir, la adap ta ción al cam po apli ca do) era la est ra te- 
gia pro pia de la in ter ven ción psi co ló gi ca y que la ca rac te ri za ba di fe ren- 
cial men te fren te a ot ras dis ci pli nas que po drían in ter ve nir so bre pro ble- 
má ti cas si mi la res, con el pa so de los años se fue aban do nan do pro gre si- 
va men te, sien do sus ti tui do por un psi co diag nó sti co ba sa do en las cla si fi- 
ca cio nes pro ve nien tes del mo de lo mé di co, ta les co mo el DSM-5 (Ame ri- 
can Psy chia tric As so cia tion, 2013) y el ICD-10 (World Heal th Or ga ni za- 
tion, 2004). En la ac tua li dad, el mo de lo cog ni ti vo-con duc tual es tá muy
ale ja do del aná li sis fun cio nal co mo mo de lo ex pli ca ti vo; por el contra rio,
es tá pla ga do de con cep tos ge ne ra dos pa ra ex pli car he chos que se con- 
sta tan em píri ca men te, pe ro pa ra los que se ca re ce de una ba se ex pe ri- 
men tal. Sus tex tos si guen ha blan do de re for za mien to o cas ti go, pe ro más
co mo una eti que ta des crip ti va (una con se cuen cia «bue na» o «ma la»)
que co mo un pro ce so de mo st ra do ex pe ri men tal men te. Es más, en los úl- 
ti mos vein te años se pue de con sta tar un cier to re cha zo, qui zá no ex pli ci- 
ta do, del mo de lo cog ni ti vo-con duc tual ha cia las ex pli ca cio nes de la con- 
duc ta hu ma na en tér mi nos fun cio na les, por con si de rar las re duc cio nis tas
y que rer ex pli car to da la com ple ji dad del ser hu ma no des de los, su pues- 
ta men te sen ci llos, prin ci pios de apren di za je clá si co y ope ran te.

Sin em bar go, son mu chos los pro fe sio na les del cam po de la psi co lo- 
gía clí ni ca que se es fuer zan en uti li zar pa ra su in ter ven ción los re sul ta- 
dos de la ex pe ri men ta ción bá si ca y se guir las di rec tri ces que mar ca el
aná li sis fun cio nal de la con duc ta: por una par te, in ten tan do ajus tar las
exi gen cias de eva lua ción y tra ta mien to del aná li sis fun cio nal a la rea li dad
de la psi co te ra pia (con tex tos no con tro la dos) y, por otra, ade cuan do los
pro ce di mien tos fun da men ta dos ex pe ri men tal men te a es te con tex to. En
es te sen ti do, con si de ra mos que el aná li sis fun cio nal, en cual quie ra de
sus mo da li da des, es la he rra mien ta esen cial e in dis pen sa ble del psi có lo- 
go pa ra com pren der, ex pli car y/o mo di fi car la con duc ta hu ma na.

2. PER SPEC TI VA HIS TÓ RI CA DEL ANÁ LI SIS FUN CIO NAL

He mos afir ma do que el aná li sis fun cio nal ha de ser el pun to de par ti da
in dis pen sa ble (con to do el tra ba jo eva lua ti vo que con lle va) pa ra el de sa- 
rro llo y apli ca ción de cual quier for ma de in ter ven ción psi co ló gi ca y en
cual quie ra que sea el pro ble ma abor da do. A lo lar go de la his to ria se han
plan tea do una gran di ver si dad de mo de los de aná li sis fun cio nal, que pro- 
ba ble men te ha yan sur gi do a par tir de las di fi cul ta des en contra das pa ra
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man te ner las con di cio nes ne ce sa rias pa ra su rea li za ción en los am bien- 
tes na tu ra les, no con tro la dos.

El tra ba jo en aná li sis apli ca do de la con duc ta re quie re el se gui mien to
de una se rie de re qui si tos teó ri cos y me to do ló gi cos que, co mo he mos
vis to, en la prác ti ca clí ni ca dis tan mu cho de cum plir se. En es te sen ti do, el
pro ce di mien to se gui do pa ra rea li zar un aná li sis fun cio nal en con tex tos
clí ni cos ha ido va rian do con el tiem po, así co mo se gún el au tor que lo
pro pu sie se. A con ti nua ción re vi sa re mos al gu nas de las pro pues tas que
se han he cho a es te res pec to, ex po nien do el plan tea mien to man te ni do
en ca da una de ellas y la de fi ni ción de los ele men tos tal co mo la rea li zan
ca da uno de los au to res.

Ló pez y Co sta (2012), Ma ciá et al. (1993), Mar tín y Pear (1996) o Se- 
gu ra et al. (1991), en tre ot ros, en tien den por aná li sis fun cio nal la iden ti fi- 
ca ción de las va ria bles an te ce den tes y con se cuen tes que con tro lan una
con duc ta y el es ta ble ci mien to de las re la cio nes en tre esas va ria bles y di- 
cha con duc ta. De fen die ron un mo de lo de aná li sis sin cró ni co, don de las
va ria bles con si de ra das se re fe rían úni ca men te a las va ria bles ac tua les,
pre sen tes en el mo men to del aná li sis y, por tan to, po ten cial men te ma ne- 
ja bles du ran te la in ter ven ción.

Por su par te, Ha y nes y O’Brien (1990) de fen die ron el aná li sis fun cio- 
nal co mo la iden ti fi ca ción de re la cio nes fun cio na les cau sa les, im por tan- 
tes y con tro la bles, apli ca bles a un con jun to es pe cí fi co de con duc tas de
un de ter mi na do clien te. Des de su per spec ti va, no es ne ce sa ria la re duc- 
ción de la ex pli ca ción con duc tual a las va ria bles am bien ta les ac tua les,
pues to que, afir ma ban, pue de con si de rar se cual quier va ria ble que hi po- 
téti ca men te es té fun cio nal men te aso cia da con el pro ble ma que se pre- 
ten de ex pli car. Se pue de con fe rir a las va ria bles per so na les un va lor ex- 
pli ca ti vo, siem pre y cuan do po da mos co no cer có mo se han apren di do y
se pue dan ope ra ti vi zar co mo con duc tas. Es tos mis mos au to res re for mu- 
lan su mo de lo años más tar de y plan tean que el aná li sis fun cio nal es una
más de las al ter na ti vas po si bles a la for mu la ción clí ni ca de ca sos (Koho- 
lo ku laa et al., 2013). A pe sar de la re fe ren cia a re la cio nes fun cio na les, la
pro pues ta del gru po de Ha y nes, co mo ve re mos al fi nal de es te ca pí tu lo,
no de ja de ser me ra men te des crip ti va, y el ti po de re la cio nes que es ta- 
ble ce pu ra men te se cuen cia les. Pa ra es ta ble cer una re la ción cau sal se
exi ge una ma ni pu la ción de va ria bles, al go prác ti ca men te im po si ble de
con se guir en am bien tes na tu ra les o no in sti tu cio na li za dos. En es te mis- 
mo sen ti do, las de no mi na das re la cio nes cau sa les que plan tean los au to- 
res ci ta dos no son otra co sa que se cuen cias tem po ra les, en las que un
even to si gue a otro, in clu so con años de di fe ren cia y sin que me die nin- 
gu na ex pli ca ción so bre la for ma en la que se re la cio nan. So bre la re la- 
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ción en tre even tos del pa sa do y com por ta mien to del pre sen te vol ve re- 
mos más ade lan te.

Son mo de los sin cró ni cos y se cuen cia les el es que ma E-R-K-C de Lin d- 
sley (1964), el E-O-R-K-C de Kan fer y Phi llips (1970), don de O son va ria- 
bles ge néti cas, fi sio ló gi cas, neu ro ló gi cas, bio quí mi cas y me cá ni cas, o el
mo de lo E-O-R-C de Gol dfried y Spra fkin (1974), don de O son au toin st- 
ruc cio nes o pen sa mien tos, au to va lo ra cio nes y sen ti mien tos, va ria bles
ge néti cas, fi sio ló gi cas, neu ro ló gi cas y bio quí mi cas. Por otra par te, el mo- 
de lo de Ban du ra (1978) no es se cuen cial, pe ro es sin cró ni co, don de P
re pre sen ta los fac to res in ter nos per so na les (con cep cio nes, creen cias,
etc.), C la con duc ta y S el am bien te o es tí mu los (véa se fi gu ra 2.1).

Fi gu ra 2.1.—Mo de lo de aná li sis sin cró ni co de Ban du ra.

El es que ma E-O-R-C fue du ran te años el más uti li za do en la prác ti ca
clí ni ca y el pro pues to ma yo ri ta ria men te por los dis tin tos ma nua les de mo- 
di fi ca ción de con duc ta (Ca rro bles et al., 1986; La bra dor et al., 1993; Ma- 
yor y La bra dor, 1984; Oli va res y Mén dez, 2010) (véa se fi gu ra 2.2). Ca da
uno de los ele men tos que la in te gran se de fi ne de la si guien te ma ne ra:

Fi gu ra 2.2.—Es que ma es tí mu lo an te ce den te, or ga nis mo, res pues ta y
es tí mu lo con se cuen te.

1. Es tí mu los an te ce den tes (E ): es tí mu los que ocu rren an tes de la
res pues ta y que guar dan una re la ción fun cio nal com pro ba ble con
es ta; es de cir, su pre sen cia, au sen cia o va ria ción im pli ca pre sen cia,
au sen cia o va ria ción en la con duc ta.

2. El or ga nis mo (O): du ran te mu cho tiem po ha es ta do re le ga do del
aná li sis fun cio nal, por su con di ción de va ria ble no ob ser va ble o his- 
tó ri ca. Su in clu sión es tu vo mo ti va da por la li mi ta ción se ña la da por
di ver sos au to res, que su po nía ex pli car el com por ta mien to hu ma no
aten dien do úni ca men te a las va ria bles am bien ta les ac tua les (Ha y- 
nes y Wil son, 1979) y abrió el pa so pa ra in tro du cir en el aná li sis
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fun cio nal to dos aque llos ele men tos que no te nían ca bi da en otro si- 
tio, de for ma que, a pe sar de los in ten tos de de li mi tar las va ria bles
que lo con for ma ban, aca bó por ser un ele men to con fu so, lleno de
va ria bles mal de fi ni das y con st ruc tos hi po téti cos. Den tro de la O se
in clu yen:

— De ter mi nan tes bio ló gi cos an te rio res: fac to res he re di ta rios, pre- 
na ta les y po sna ta les.

— De ter mi nan tes bio ló gi cos ac tua les: en fer me da des tran si to rias,
es ta dos de de pri va ción, in ges tión de me di ca men tos o dro gas.
Se con si de ra que tie nen fun cio nes dis po si cio na les por su ca pa- 
ci dad pa ra al te rar la in fluen cia que tie ne la es ti mu la ción an te ce- 
den te y/o con se cuen te so bre el or ga nis mo.

— Re per to rios de con duc tas: ha bi li da des, con jun tos de con duc tas
que un or ga nis mo pue de des ple gar.

— His to ria de apren di za je: pro por cio na in for ma ción so bre el pro ce- 
so por el cual esas con duc tas-pro ble ma es tán ba jo con trol de
unas de ter mi na das va ria bles an te ce den tes y con se cuen tes, así
co mo del ti po de es ti mu la ción an te ce den te o con se cuen te que
pue de ser uti li za da en la in ter ven ción te ra péuti ca.

3. Res pues ta (R): cual quier ac ti vi dad hu ma na, ya sea ma ni fie sta o
en cu bier ta.

4. Es tí mu los con se cuen tes (C): es tí mu los que si guen a la emi sión
de la con duc ta pro ble ma y que in ci den so bre ella, ha cien do que la
pro ba bi li dad de su apa ri ción au men te o dis mi nu ya. Pue den ser
cam bios en el me dio o res pues tas del pro pio or ga nis mo.

Fer nán dez-Ba lle ste ros (1994a, b) y Sta ats (1995, 1996) pro pu sie ron
un ti po de aná li sis dia cró ni co, en el que se in te gra ban va ria bles am bien- 
ta les ac tua les jun to con va ria bles his tó ri cas, per so na les y bio ló gi cas, que
con tri buían de ma ne ra im por tan te a la ex pli ca ción del pro ble ma. Es tos
au to res con si de ra ban que los mo de los sin cró ni cos eran re duc cio nis tas, y
plan tea ban su sus ti tu ción por ot ros dia cró ni cos que in clu ye sen va ria bles
per so na les y bio ló gi cas, de bi da men te de fi ni das, co mo fuen tes ex pli ca ti- 
vas de la con duc ta, den tro de una teo ría ge ne ral del com por ta mien to.
Pa ra Sta ats (1996), el aná li sis de los tras tor nos psi co ló gi cos en tér mi nos
con duc tua les de be ría in cluir la es pe ci fi ca ción de có mo se apren den, có- 
mo se con fi gu ran y có mo ejer cen sus efec tos los lla ma dos re per to rios
bá si cos de con duc ta (RBC) en la con duc ta, con jun ta men te con el am- 
bien te pre sen te. De es ta ma ne ra, el psi co diag nó sti co con sis ti ría en in di- 
car los dé fi ci ts e ina de cua cio nes de los RBC y lo de fi ci ta rio e ina de cua do
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de las con di cio nes de la vi da ac tual. En es te sen ti do, el mo de lo pro pues- 
to por Sta ats su pon dría un aná li sis dia cró ni co del com por ta mien to, en
fun ción de cua tro gru pos de va ria bles (Fer nán dez-Ba lle ste ros y Sta ats,
1992; Sta ats, 1988) (véa se fi gu ra 2.3):

1. Con di cio nes am bien ta les pa sa das o E1, que for man par te de la his- 
to ria de apren di za je del su je to.

2. Re per to rios bá si cos de con duc ta o per so na li dad, con for ma dos a lo
lar go de la his to ria de apren di za je del in di vi duo.

3. Con di cio nes am bien ta les ac tua les o E2, que son las que con tro lan
o pro vo can la con duc ta.

4. Con di cio nes bio ló gi cas O1, O2 y O3, que han con tri bui do en al gu na
me di da a la for ma ción de los RBC (O1), que son afec ta dos por
ellos (O2) o que afec tan a la re cep ción de las con di cio nes am bien- 
ta les ac tua les (O3).

5. Con duc ta pro ble ma o C, que con sti tu ye el ob je to de aná li sis.

FUEN TE: ela bo ra da a par tir de Fer nán dez-Ba lle ste ros (1994b).

Fi gu ra 2.3.—Mo de lo de aná li sis dia cró ni co del com por ta mien to.

Es te mo de lo su pu so en su mo men to una cla ri fi ca ción del plan tea mien- 
to an te rior, di fe ren cian do las va ria bles bio ló gi cas de las va ria bles per so- 
na les, que en los mo de los pre vios se ana li za ban con jun ta men te den tro
de O, así co mo con si de ran do los cam bios en las va ria bles po ten cial men- 
te ex pli ca ti vas a lo lar go del tiem po. Sin em bar go, no de ja de ser un mo- 
de lo des crip ti vo que no ana li za la fun ción de ca da uno de los ele men tos
den tro de la se cuen cia se ña la da y que, ade más, pre sen ta una gra ve ca- 
ren cia: la no con si de ra ción de las con di cio nes es ti mu la res con se cuen tes.
No se pue de en ten der un aná li sis fun cio nal de la con duc ta sin con si de rar
el pa pel de ter mi nan te que tie nen las con se cuen cias so bre es ta.

Un úl ti mo es que ma de aná li sis fun cio nal (o, co mo lo de no mi na ron sus
au to res, aná li sis con tin gen cial) que va mos a pre sen tar es el pro pues to
des de el mo de lo in ter con duc tual (Kan tor, 1959; Ri bes, 1990). Pa ra la psi- 
co lo gía in ter con duc tual y su mo de lo de cam po (Kan tor, 1959), el es tí mu lo
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es tan im por tan te co mo la res pues ta, lo cual su po ne una for mu la ción E ↔
R. El even to psi co ló gi co no se lo ca li za en el or ga nis mo sino en el cam po,
ya que la con duc ta es la in te rac ción. La in te rac ción es un fe nó meno de
na tu ra le za con ti nua, pa ra cu yo es tu dio es ne ce sa rio ha cer un cor te con- 
ven cio nal que sir va co mo uni dad de aná li sis al que de no mi nan seg men to
con duc tual. Los com po nen tes de di cho seg men to con duc tual, que ha bría
que ana li zar pa ra ex pli car la con duc ta, son los si guien tes:

1. La fun ción de res pues ta. Es la in te rac ción o efec to in me dia to de la
res pues ta so bre la si tua ción es ti mu lar; pue de ser un efec to de «ac- 
ción» u ope ran te, o de «pre pa ra ción» o res pon dien te.

2. La fun ción de es tí mu lo. Es la frac ción del en torno de un in di vi duo
que in te rac túa de for ma sig ni fi ca ti va con una res pues ta y es fun cio- 
nal res pec to a la mis ma. Pue de ser am bien tal o una res pues ta del
in di vi duo (he chos bio ló gi cos, res pues tas pre via men te con di cio na- 
das), an te ce den te o con se cuen te. La fun ción de es tí mu lo pue de ser
de re for za dor o de cas ti go.

3. La his to ria in ter con duc tual, o ex pe rien cia de con tac to en tre un es tí- 
mu lo y una res pues ta, que es úni ca pa ra ca da in di vi duo, a tra vés
de la cual se va mol dean do to do el com por ta mien to.

4. Los fac to res dis po si cio na les, que son las va ria bles o con di cio nes
que fa ci li tan o in ter fie ren con el es ta ble ci mien to de una fun ción de
es tí mu lo y/o res pues ta (Ri bes, 1990). No tie nen un va lor fun cio nal,
pe ro sí pue den afec tar a la res pues ta y pue den ser del en torno o
del in di vi duo.

5. El me dio de con tac to, o las con di cio nes que ha cen po si ble la in te- 
rac ción, sin te ner un va lor fun cio nal ni dis po si cio nal.

En es te mo de lo, la O de Gol dfried y Spra fkin (1974) se con si de ra de
tres ma ne ras dis tin tas: co mo est ruc tu ra del or ga nis mo, que le per mi te
una de ter mi na da re la ción con su me dio; co mo fac to res dis po si cio na les,
con di cio nes tem po ra les que afec tan a la in te rac ción (por ejem plo, la fa ti- 
ga o la sacia ción); o co mo fun ción de res pues ta, cuan do el ele men to fun- 
cio nal se sitúa en el po lo del or ga nis mo. Con si de ra po si ble la exis ten cia
de in ter con duc tas en las que exis ta una se pa ra ción en el tiem po y el es- 
pa cio en tre un or ga nis mo y un ob je to-es tí mu lo; ocu rre cuan do la per so na
es tá in te rac tuan do con un ob je to es tí mu lo que no es tá pre sen te (Kan tor,
1959; Se gu ra et al., 1991).

La pro pues ta del aná li sis con tin gen cial su po ne una de fi ni ción más
pre ci sa y, con si de ra mos, más acer ta da de los ele men tos que con tie ne.
En es te sen ti do, es un plan tea mien to si mi lar al que ha ce el con duc tis mo
psi co ló gi co de Sta ats (1996), cuan do con si de ra que una va ria ble per so- 
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nal se pue de in cluir en el aná li sis fun cio nal en la me di da que pue da ser
aso cia da con un es tí mu lo del con tex to. Co mo po de mos ver, las pro pues- 
tas del in ter con duc tis mo y del con duc tis mo psi co ló gi co jus ti fi can la uti li- 
za ción ex pli ca ti va de va ria bles no ob ser va bles di rec ta men te si se pue den
re la cio nar con un es tí mu lo am bien tal. Por lo que se re fie re a la con cep- 
tua li za ción de las de más va ria bles, es si mi lar a la de los mo de los vis tos
pre via men te; la con si de ra ción de que un es tí mu lo o una res pues ta son
re le van tes pa ra la ex pli ca ción de un com por ta mien to, en la me di da en
que ten gan una fun ción (y no por su me ra exis ten cia), no su po ne nin gu- 
na no ve dad, to da vez que cuan do un ele men to se in cor po ra al aná li sis
fun cio nal (des pués de un aná li sis pre vio des crip ti vo o to po grá fi co) se es- 
tá pre su po nien do su re la ción fun cio nal con el com por ta mien to, y no su
sim ple exis ten cia en el en torno del in di vi duo.

Co mo se pue de com pro bar, la evo lu ción his tó ri ca de los mo de los de
aná li sis fun cio nal no su pu so una evo lu ción real en su for ta le za ex pli ca ti- 
va. Por el contra rio, a me di da que se iban in tro du cien do nue vos ele men- 
tos, jus ti fi cán do se —erró nea men te— di cha in tro duc ción por la com ple ji- 
dad de la con duc ta hu ma na, iba au men tan do la de bi li dad del mo de lo y
ale ján do se de sus prin ci pios ex pe ri men ta les. Los años no ven ta su po nen
un gi ro ra di cal en es ta mal en ten di da evo lu ción, con la pro pues ta del mo- 
de lo con tex tual de vol ver la vis ta al pa sa do.

El de sa rro llo de las te ra pias con tex tua les es tá di rec ta men te re la cio na- 
do con la re cu pe ra ción de los su pues tos ini cia les del aná li sis fun cio nal,
pe ro de fi nién do los a la luz de los avan ces ex pe ri men ta les en el cam po
de la con duc ta y, so bre to do, de la con duc ta ver bal. En es te sen ti do, en
la ac tua li dad se plan tea la se cuen cia E-R-C (tri ple con tin gen cia) co mo la
uni dad bá si ca de aná li sis, man te nién do se las fun cio nes ini cia les (ope ran- 
tes o res pon dien tes), pe ro am plián do se las po si bles mor fo lo gías que
pue den adop tar ta les fun cio nes; por ejem plo, po dría te ner fun ción de es- 
tí mu lo an te ce den te tan to una ver ba li za ción en cu bier ta (pen sa mien to) co- 
mo una es ti mu la ción fí si ca (so ni do). Por otra par te, se con si de ra que la
con tin gen cia de tres tér mi nos pue de am pliar se a cua tro —o in clu so más
— en mu chas de las si tua cio nes de apren di za je na tu ral, ya que las dis cri- 
mi na cio nes con di cio na les (la res pues ta de pen de de la dis cri mi na ción de
un es tí mu lo que es con di cio nal a otro) son mu cho más abun dan tes que
las sim ples. Por úl ti mo, el len gua je es con si de ra do el me ca nis mo que
per mi te traer al pre sen te he chos pa sa dos y he chos fu tu ros, que de es ta
for ma ad quie ren una fun cio na li dad ac tual; ello ha ce que pier da to do sen- 
ti do la tra di cio nal dis tin ción en tre pa sa do y pre sen te a la ho ra de ana li zar
un pro ble ma clí ni co, así co mo el re cha zo del mo de lo con duc tual adu cien- 
do que no con si de ra ba as pec tos de la pro ble má ti ca de las per so nas (sus
vi ven cias pa sa das) que po dían ser fun da men ta les pa ra en ten der lo que
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ocu rría. Las te ra pias con tex tua les des ta can que, en el pla no psi co ló gi co,
pa sa do, pre sen te y fu tu ro for man par te de un úni co con jun to que pue de
ser fun cio nal men te im por tan te: cuan do un clien te ha bla de sus ex pe rien- 
cias pa sa das, su dis cur so ha ce pre sen tes ta les ex pe rien cias, de ma ne ra
que el pa pel que ten gan en el mo men to ac tual lo tie nen por que es pre- 
sen te (al ha blar lo, sen tir lo o com por tar se con una mor fo lo gía de ter mi na- 
da). De la mis ma ma ne ra, an ti ci par que al go nos pue de pa sar y reac cio- 
nar an te esa des crip ción co mo si de he cho lo re la ta do es tu vie se ocu- 
rrien do, fun cio nal men te tie ne el mis mo efec to que tal ocu rren cia en sí
mis ma. Por el contra rio, si al go ocu rrió en el pa sa do, por gra ve o re le van- 
te que fue se en su mo men to, pe ro no es tá fun cio nal men te re la cio na do
con el com por ta mien to ac tual de una per so na (pa to ló gi co o no, pro ble- 
má ti co o salu da ble), ese al go pa sa do no con tri bu ye a ex pli car es te; y, por
el contra rio, un acon te ci mien to pre té ri to irre le van te (así co mo un even to
fu tu ro an ti ci pa do) pue de ad qui rir una im por tan cia cla ve en la ex pli ca ción
del pro ble ma ac tual cuan do al traer lo al pre sen te, por me dio del len gua je,
po de mos iden ti fi car su fun cio na li dad. La his to ria de apren di za je de una
per so na es pre sen te des de el mo men to que tie ne un va lor fun cio nal so- 
bre com por ta mien tos ac tua les, y es ta fun cio na li dad se pue de es tu diar a
par tir de las ver ba li za cio nes que di cha per so na emi te cuan do des cri be
las re la cio nes que ha es ta ble ci do en tre di ver sos even tos ocu rri dos o an ti- 
ci pa dos a lo lar go de su vi da. Es tas re la cio nes son «pre sen te», aun que
des cri ban he chos pa sa dos y fu tu ros.

Par tien do de es tas con si de ra cio nes ini cia les, en la si guien te sec ción
se van a pre sen tar los ele men tos fun da men ta les del aná li sis fun cio nal y
las po si bles re la cio nes en tre ellos.

3. DE SA RRO LLO DEL ANÁ LI SIS FUN CIO NAL DE LA CON DUC TA

A con ti nua ción se va a pre sen tar una pro pues ta de aná li sis fun cio nal
que de sa rro lla re mos en pro fun di dad en el ca pí tu lo cua tro de es te ma- 
nual. La de fi ni ción de los ele men tos de la se cuen cia fun cio nal y la iden ti- 
fi ca ción de sus po si bles fun cio nes ha de ser co he ren te con el plan tea- 
mien to fi lo só fi co que ex pon dre mos en el ca pí tu lo tres, y que de ja ver las
múl ti ples contra dic cio nes, li mi ta cio nes e in co he ren cias de las dis tin tas
pro pues tas his tó ri cas que aca ba mos de re su mir.

En pri mer lu gar, te ne mos que con si de rar la con duc ta co mo una co- 
rrien te con ti nua, sin prin ci pio ni fin du ran te to da la vi da de un in di vi duo,
de ma ne ra que pa ra el aná li sis de un as pec to o mo men to es pe cí fi co se
re quie re una se lec ción de la res pues ta con cre ta que que re mos es tu diar.
En es te con ti nuo de con duc ta, los dis tin tos ele men tos que la con for man y
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que se su ce den in de fi ni da men te no son es tí mu los o res pues tas por na tu- 
ra le za, sino por la fun ción que cum plen en un de ter mi na do mo men to
tem po ral y pa ra una de ter mi na da res pues ta. En es te sen ti do, la res pues- 
ta que que re mos ana li zar pue de ser el es tí mu lo dis cri mi na ti vo de otra
res pues ta po ste rior o ha ber fun cio na do co mo re for za dor de una res pues- 
ta pre via (de la per so na que ac túa o de otra per so na). La to po gra fía o
mor fo lo gía, por tan to, no es la cla ve pa ra en ten der la fun cio na li dad de un
ele men to de la se cuen cia con duc tal. Es tí mu los con mor fo lo gías to tal- 
men te dis tin tas pue den te ner fun cio nes dis cri mi na ti vas idén ti cas; por
ejem plo, ha cer se ña les a al guien con la ma no pa ra que se acer que o de- 
cir le «ven»; o pue den te ner fun cio nes re for zan tes si mi la res: una son ri sa
am plia o de cir «eres ma ra vi llo so» des pués de que al guien ha ga al go que
te agra da (cues tio nes que, co mo he mos di cho, se abor da rán ex ten sa- 
men te en el ca pí tu lo cua tro). Por úl ti mo, el con cep to de am bien te o con- 
tex to es ti mu lar (tér mi nos que se uti li za rán in dis tin ta men te) no ha ce re fe- 
ren cia ex clu si va men te a los even tos que es tán fue ra del or ga nis mo, sino
a cual quier he cho del uni ver so que pue da afec tar lo de al gu na ma ne ra;
por tan to, el am bien te in clu ye la es ti mu la ción tan to ex ter na co mo in ter na
al or ga nis mo.

Po de mos con si de rar dos ti pos de con tin gen cias con duc tua les: res pon- 
dien tes (tam bién de no mi na das clá si cas o pav lo via nas) y ope ran tes (tam- 
bién de no mi na das in st ru men ta les). El ti po de con tin gen cia se ha po di do
es ta ble cer tras la ob ser va ción re pe ti da de una se rie de se cuen cias con- 
duc tua les, ya que no se pue de es ta ble cer una re la ción de con tin gen cia a
par tir de una úni ca ob ser va ción. Hay que ob ser var una se rie de se cuen- 
cias pa ra hi po te ti zar que los ele men tos que la con for man efec ti va men te
guar dan una re la ción (ope ran te o res pon dien te) en tre ellos; en ton ces es
cuan do po de mos afir mar o hi po te ti zar que hay una re la ción fun cio nal,
una con tin gen cia. En el ca so de las se cuen cias res pon dien tes, se ana li- 
za rán se cuen cias de dos tér mi nos (E → R), y en el ca so de las se cuen- 
cias ope ran tes el aná li sis se ha rá con si de ran do tres tér mi nos, co mo mí ni- 
mo (E-R-C). El aná li sis fun cio nal con sis te, pre ci sa men te, en la iden ti fi ca- 
ción del ti po de con tin gen cia y de los ele men tos que par ti ci pan es tas re- 
la cio nes. Po de mos de fi nir el con di cio na mien to clá si co (CC) co mo la mo- 
di fi ca ción de la ca pa ci dad de un es tí mu lo (EN) pa ra eli ci tar un re fle jo de- 
bi do a su em pa re ja mien to (con tin gen te, pro ac ti vo y con ti guo) con otro
even to con ca pa ci dad eli ci ta do ra (EI). Por su par te, el con di cio na mien to
ope ran te (CO) se re fie re a la mo di fi ca ción de la pro ba bi li dad de emi sión
de una de ter mi na da res pues ta an te un con tex to es pe cí fi co (es tí mu lo dis- 
cri mi na ti vo, Ed) de bi do a las con se cuen cias que le han se gui do en el pa- 
sa do an te di cho con tex to.
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Va mos a em pe zar ana li zan do los ele men tos de una con tin gen cia res- 
pon dien te o pav lo via na (véa se fi gu ra 2.4). En es te ca so, la con tin gen cia
a ana li zar es de dos tér mi nos: el es tí mu lo neut ro (EN) y el es tí mu lo in- 
con di cio na do (EI):

Fi gu ra 2.4.—Con tin gen cia de dos tér mi nos.

En las con tin gen cias res pon dien tes, de ci mos que el es tí mu lo an te ce- 
den te (con di cio na do) eli ci ta una res pues ta (con di cio na da), es de cir, ad- 
quie re con trol so bre es ta por su em pa re ja mien to con el EI. Las res pues- 
tas fi sio ló gi cas que a ve ces iden ti fi ca mos con mu chas de las emo cio nes
hu ma nas (por ejem plo, el au men to de la su do ra ción o las pal pi ta cio nes
en cier tas si tua cio nes) se apren den por con di cio na mien to pav lo viano,
dan do lu gar a que pue dan ocu rrir en si tua cio nes que no tie nen na da que
ver con aque llas don de se eli ci ta ron por pri me ra vez de for ma in con di cio- 
na da.

Las con tin gen cias ope ran tes son más com ple jas y se pue den re pre- 
sen tar tal y co mo se ve en la fi gu ra 2.5.

Fi gu ra 2.5.—Con tin gen cia de tres tér mi nos.

De no mi na mos con tin gen cia ope ran te a la re la ción en tre el es tí mu lo
an te ce den te en pre sen cia del cual se emi te o no la res pues ta, di cha res- 
pues ta/ac ción ope ran te y el es tí mu lo que la si gue (es tí mu lo con se cuen- 
te). La res pues ta ope ran te es tá ba jo con trol del es tí mu lo an te ce den te,
con trol que ha si do ad qui ri do por que, en pre sen cia de es te, la emi sión de
la res pues ta ha si do se gui da de unas con se cuen cias. En es te ca so, la
res pues ta (ope ran te) se di ce que es evo ca da por el es tí mu lo dis cri mi na ti- 
vo y es tá de ter mi na da por mu chos fac to res, mien tras que la res pues ta
pav lo via na es tá cau sa da di rec ta men te por el es tí mu lo an te ce den te (se
di ce que es tá eli ci ta da por es te). Es ta mul ti cau sali dad de la res pues ta
ope ran te per mi te una al ta va ria bi li dad en la emi sión o no de la res pues ta
(no es re fle ja, co mo en el con di cio na mien to clá si co), de ma ne ra que si el
or ga nis mo emi te la res pues ta, en ton ces apa re ce rá el con se cuen te. La
fun ción del es tí mu lo an te ce den te (dis cri mi na ti vo) es de con trol ope ran te.



40

La con duc ta ope ran te se ha de de fi nir de acuer do a sus efec tos, re sul- 
ta dos o con se cuen cias y, aun que es una con tin gen cia de tres tér mi nos,
tie ne que ana li zar se dos a dos. En es te sen ti do, las re la cio nes de con tin- 
gen cia se pue den es ta ble cer en tre la res pues ta y las con se cuen cias ape- 
ti ti vas o aver si vas o, en otro ca so, en tre el es tí mu lo dis cri mi na ti vo (Ed) y
el pro ce di mien to de re for za mien to o cas ti go (que se es ta ble ce en fun ción
de la con se cuen cia). De es ta ma ne ra, se pue den es ta ble cer dis tin tos ti- 
pos de co rre la cio nes: las co rre la cio nes po si ti vas, que se es ta ble ce rían
en tre la R y los pro ce di mien tos de re for za mien to po si ti vo y cas ti go po si ti- 
vo (si se da la res pues ta en ton ces apa re ce el es tí mu lo con se cuen te); y
las co rre la cio nes ne ga ti vas, que se es ta ble ce rían en tre la R y los pro ce- 
di mien tos de re for za mien to ne ga ti vo y cas ti go ne ga ti vo (si se da la res- 
pues ta, se re ti ra o «des apa re ce» el es tí mu lo con se cuen te). En cuan to a
los es tí mu los an te ce den tes, se de no mi na rían E+ si el Ed se ña la se un
pro ce di mien to de re for za mien to, y E− si se ña la se un pro ce di mien to de
cas ti go/ex tin ción; en cual quier ca so, tan to E+ co mo E− se ña la rían co rre- 
la cio nes po si ti vas en tre el es tí mu lo dis cri mi na ti vo y el pro ce di mien to de
re for za mien to o cas ti go/ex tin ción.

No es es te el lu gar de pro fun di zar en as pec tos de apren di za je que es- 
tán am plia men te des cri tos en los ma nua les co rres pon dien tes y que abor- 
da re mos más ex ten sa men te en el ca pí tu lo cua tro de es te li bro. Sin em- 
bar go, así des cri to, pu die ra pa re cer que el aná li sis fun cio nal es ex ce si va- 
men te sim plis ta y no tie ne en cuen ta la enor me com ple ji dad de la con- 
duc ta hu ma na. Muy al contra rio, son mu chas las ra zo nes que per mi ten
re cha zar es ta su pues ta sim pli ci dad. Por una par te, la re la ción en tre los
di fe ren tes es tí mu los de con trol pue de ser muy va ria da, pe ro, ade más, el
gra do en que se ad quie ra di cho con trol de pen de de di ver sas va ria bles,
no so lo re la cio na das con el pro gra ma de re for za mien to, sino tam bién con
las lla ma das va ria bles dis po si cio na les, de las que ha bla re mos más ade- 
lan te. Y en lo que se re fie re a la con duc ta hu ma na, no so lo he mos de
con si de rar la in fi ni dad de mor fo lo gías a es tu diar, sino tam bién que los
ele men tos de las se cuen cias con duc tua les ba jo aná li sis pue den ser en- 
cu bier tos, aña dien do di fi cul tad a la ta rea. Otro as pec to re la cio na do con la
com ple ji dad del aná li sis es que las con tin gen cias de re for za mien to/cas ti- 
go so lo se pue den iden ti fi car con el pa so del tiem po, cuan do com pro ba- 
mos que el es tí mu lo con se cuen te tie ne, efec ti va men te, el efec to de for ta- 
le cer o de bi li tar la res pues ta; es de cir, úni ca men te sa be mos que al go re- 
fuer za si au men ta la pro ba bi li dad fu tu ra de apa ri ción de la res pues ta en
cues tión. Si nos li mi ta mos a una ob ser va ción úni ca es im po si ble es ta ble- 
cer las con tin gen cias de re for za mien to que con tro lan una con duc ta. En
su mo men to co men ta re mos que la fun ción dis cri mi na ti va pue de ser enor- 
me men te com ple ja, des de el mo men to en que la pue den des em pe ñar un
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es tí mu lo sim ple o un es tí mu lo com pues to o com ple jo (dis cri mi na ción sim- 
ple); pe ro tam bién pue de ser una dis cri mi na ción con di cio nal, don de el ti- 
po de con trol de los es tí mu los dis cri mi na ti vos de pen de a su vez de la
pre sen cia de ot ros even tos an te ce den tes, los es tí mu los con di cio na les.

Las se cuen cias fun cio na les se pue den ver mo di fi ca das por una se rie
de va ria bles que no for man par te de ellas pe ro que ejer cen cier ta in fluen- 
cia, ya sea so bre la con tin gen cia en su con jun to, ha cién do la más o me- 
nos pro ba ble, o so bre al guno de sus ele men tos; nos re fe ri mos a las va- 
ria bles dis po si cio na les, cu ya va rie dad es enor me men te am plia, pu dien do
en con trar se tan to en el or ga nis mo co mo en el am bien te. Den tro de es tas
dis po si cio na les hay que te ner en cuen ta muy es pe cial men te las lla ma das
ope ra cio nes mo ti va do ras (OM, ope ra cio nes de es ta ble ci mien to, OE [Ke- 
ller y Schoen feld, 1950] y de abo li ción, OA), de sa rro lla das por Mi cha el
(1982, 1993) y de fi ni das co mo «cual quier va ria ble am bien tal que a) al te re
la efi ca cia de al gún es tí mu lo, ob je to u even to co mo re for za dor, y b) al te re
la fre cuen cia ac tual de to da la con duc ta que ha ya si do re for za da por ese
es tí mu lo, ob je to o even to» (Mi cha el, 1993, p. 192).

Des de es ta per spec ti va, la ope ra ción mo ti va do ra es un cam bio en el
am bien te o en el or ga nis mo, que tem po ral men te al te ra las fun cio nes de
los es tí mu los y los pa rá me tros de una res pues ta apren di da pa ra una se- 
cuen cia de ter mi na da que per ma ne ce con stan te. Ha bla mos de la ope ra- 
ción mo ti va do ra co mo al te ra do ra de fun cio nes en tér mi nos de cam bios
en la fun cio na li dad pa ra los que no po de mos asu mir pro ce sos de apren- 
di za je clá si co u ope ran te. Los efec tos de una va ria ble mo ti va do ra se rían
di ver sos y se de be rán de ter mi nar pa ra ca da se cuen cia en par ti cu lar. Con
res pec to a los es tí mu los an te ce den tes, la ope ra ción mo ti va do ra pue de
al te rar la ca pa ci dad eli ci ta do ra de un es tí mu lo in con di cio na do o con di cio- 
na do y la ca pa ci dad evo ca do ra de un es tí mu lo dis cri mi na ti vo. Con res- 
pec to a los es tí mu los con se cuen tes, la ope ra ción mo ti va do ra pue de al te- 
rar la efec ti vi dad del es tí mu lo co mo re for za dor o cas ti go y, con res pec to
a las res pues tas, pue de al te rar los pa rá me tros «in ten si dad, du ra ción» de
una con di cio na da o de una ope ran te. Así, no se ría una va ria ble an te ce- 
den te, sino una va ria ble con tex tual (dis po si cio nal), en cu ya «pre sen cia»
se pro du ce o no una de ter mi na da se cuen cia con duc tual.

Pa ra ter mi nar es ta bre ve in tro duc ción al aná li sis fun cio nal, y cen trán- 
do nos es pe cí fi ca men te en la con duc ta hu ma na, no po de mos ol vi dar el
com ple jo pa pel que jue ga el len gua je, que a par tir del es ta ble ci mien to de
re glas es ca paz de al te rar la fun ción de los es tí mu los pre sen tes en ese
mo men to. El tér mino «re gla», en ten di do co mo un es tí mu lo es pe ci fi ca dor
de con tin gen cias (Skin ner, 1969), se re fie re a un even to ver bal que pue- 
de evo car una con duc ta a par tir de la des crip ción de las re la cio nes en tre
la res pues ta y los even tos an te ce den tes y con se cuen tes. Una re gla es
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«una ver ba li za ción que se ña la una re la ción de con tin gen cia re gu lar ge- 
ne ra li za ble a dis tin tos con tex tos que po ten cial men te pue de al te rar la fun- 
ción de los ele men tos de la se cuen cia con duc tual» (Var gas y Par do,
2014, p. 37). El con cep to de re gla es des crip ti vo, y me dian te el aná li sis
fun cio nal es ta ble ce mos la fun ción con cre ta que tie ne so bre una se cuen- 
cia con duc tual de ter mi na da. En tre ot ras po si bles fun cio nes, la re gla pue- 
de fa ci li tar el efec to del re for za dor apla za do y, por tan to, al te rar las fun- 
cio nes de los es tí mu los en cur so (o, lo que es lo mis mo, fun cio nar co mo
una ope ra ción mo ti va do ra). En ot ras oca sio nes, la re gla es pe ci fi ca el es- 
tí mu lo o con jun to de es tí mu los dis cri mi na ti vos, fa ci li tan do al or ga nis mo el
con tac to con la rea li dad (Pé rez, 2004). Cuan do la re gla es pe ci fi ca la ope- 
ran te que da lu gar al re for za dor es tá fa ci li tan do la ac ción. El po der de las
re glas (con tin gen cias es ta ble ci das ver bal men te) pue de ser tal que hay
au to res que man tie nen que pue den lle gar a ge ne rar cier ta in sen si bi li dad
a las con tin gen cias di rec tas de re for za mien to con las que no son co he- 
ren tes, si bien es te re sul ta do es muy con tro ver ti do (Ca ta nia et al., 1990;
Ce rruti, 1989, 1991; Cha se y Dan for th, 1991; Ha yes et al., 1986).

En re su men, las sen ci llas se cuen cias con duc tua les plan tea das ini cial- 
men te se han ido ha cien do más y más com ple jas, mul ti pli cán do se las po- 
si bi li da des que pue den te ner ca da uno de los ele men tos con si de ra dos en
una con duc ta apren di da, sin men cio nar la exis ten cia de to da una se rie
de va ria bles que pue den in fluir so bre ta les ele men tos y al te rar la fun ción
de cual quie ra de ellos (va ria bles dis po si cio na les). Las prin ci pa les po si bi li- 
da des a te ner en cuen ta que da rían re su mi das co mo si gue:

1. Los es tí mu los an te ce den tes de con trol pue den ser de dos ti pos: es- 
tí mu los con di cio na dos (se cuen cias pav lo via nas) y es tí mu los dis cri- 
mi na ti vos (se cuen cias ope ran tes). A su vez, la fun ción dis cri mi na ti- 
va pue de ser po si ti va o ne ga ti va (tam bién de no mi na da del ta), sim- 
ple (ejer ci da por un so lo es tí mu lo o por uno com pues to) o con di cio- 
nal (con trol ejer ci do por un es tí mu lo que es tá con di cio na do por
otro, sien do una con tin gen cia de cua tro o más tér mi nos).

2. Las res pues tas apren di das pue den ser de dos ti pos: pav lo via nas
(con di cio na das o res pon dien tes) y ope ran tes (o in st ru men ta les).
Las res pues tas pav lo via nas son re fle jas, y la al te ra ción que pue de
pro du cir su ocu rren cia no in flu ye en el con trol que el es tí mu lo con- 
di cio na do ejer ce so bre ellas. Sin em bar go, la emi sión de una ope- 
ran te im pli ca un cam bio en el am bien te, que a su vez in flu ye en el
con trol que el dis cri mi na ti vo tie ne so bre la res pues ta. Por otro la do,
el aná li sis de la fun ción de las res pues tas no exi me de un aná li sis
cuanti ta ti vo de las mis mas: fre cuen cia, in ten si dad, du ra ción o la ten- 
cia.
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3. Los es tí mu los con se cuen tes (so lo re la ti vos a se cuen cias ope ran- 
tes) pue den ser ape ti ti vos o aver si vos, y el ti po de con tin gen cia que
es ta blez can con la res pues ta da lu gar a los cua tro pro ce di mien tos
bá si cos de con di cio na mien to ope ran te: re for za mien to po si ti vo y ne- 
ga ti vo, cas ti go po si ti vo y ne ga ti vo. Las con tin gen cias de re for za- 
mien to y de cas ti go úni ca men te pue den es ta ble cer se vien do la evo- 
lu ción de la con duc ta en el tiem po, nun ca en un úni co en sa yo u ob- 
ser va ción.

4. Las va ria bles dis po si cio na les: son aque llas que afec tan o ha cen
más o me nos pro ba ble la ocu rren cia de la in te rac ción. En es te gru- 
po es ta rían tan to las ope ra cio nes mo ti va do ras co mo el con jun to de
va ria bles que tra di cio nal men te se han in clui do en el or ga nis mo (O)
de los es que mas tra di cio na les de aná li sis fun cio nal; pe ro, a di fe ren- 
cia de la O tra di cio nal, las va ria bles dis po si cio na les tam bién pue- 
den ser del con tex to, co mo por ejem plo vi vir en una so cie dad con
va lo res con ser va do res o en un país cá li do. La his to ria de apren di- 
za je se ría una va ria ble dis po si cio nal (que a pe sar de ser «pa sa do»
ten dría un va lor «pre sen te»), co mo tam bién lo po dría ser la edad, la
pro fe sión o el ha ber na ci do en un de ter mi na do lu gar.

5. Las re glas ver ba les pue den con tro lar la con duc ta, ha cién do la «in- 
sen si ble» a las con tin gen cias am bien ta les y, por tan to, di fi cul tan do
su mo di fi ca ción. Por otra par te, las re glas pue den re pre sen tar un
pa pel cru cial en la ge ne ra li za ción de con duc tas y ex pli car su apa ri- 
ción y man te ni mien to en con tex tos en los que es tas no han si do re- 
for za das (Abreu et al., 2012; Pal mer, 2012).

Pa ra ter mi nar es ta ex po si ción no nos que da más que rei vin di car un
mo de lo de eva lua ción y de in ter ven ción esen cial men te psi co ló gi co, con
una he rra mien ta úni ca e in sus ti tui ble que es el aná li sis fun cio nal. En el
cam po de la psi co lo gía clí ni ca, aten dien do a la fun cio na li dad de la con- 
duc ta del clien te, po de mos ex pli car los pro ble mas que lo traen a con sul ta
y po de mos di se ñar y apli car téc ni cas de in ter ven ción que per mi tan de sa- 
rro llar nue vas fun cio na li da des más adap ta ti vas a lar go pla zo. Los psi có- 
lo gos con ta mos con una est ra te gia de aná li sis y tra ta mien to que ca rac te- 
ri za un mo de lo pro pio y sitúa el pro ce so te ra péuti co en un pla no ra di cal- 
men te dis tin to del de ot ros pro fe sio na les con los que su pues ta men te
pue den es tar en con flic to. Ya no se tra ta ría, por tan to, de di fe ren ciar nos
en vir tud de una est ra te gia de in ter ven ción con cre ta o de des ta car la dis- 
cuti ble ba se or gá ni ca de de ter mi na das pa to lo gías, sino en vir tud del
plan tea mien to de un mo de lo de ex pli ca ción y tra ta mien to que abar ca ría
la to ta li dad de la con duc ta hu ma na.
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En los si guien tes ca pí tu los se ex pli ca rán ca da uno de los ele men tos
del aná li sis fun cio nal que se aca ban de re su mir, las po ten cia les re la cio- 
nes que pue den es ta ble cer se en tre ellos y la me to do lo gía pa ra lle var lo a
ca bo. Co mo se ha ve ni do plan tean do, exis te una im por tan te con fu sión
acer ca no ya so lo de lo que el aná li sis fun cio nal es, sino de lo que pue de
ha cer y pa ra qué pue de va ler. Co mo ya se ha se ña la do, es co mún oír a
pro fe sio na les no co no ce do res del pa ra dig ma con duc tual des car tar lo co- 
mo re duc cio nis ta o in ca paz de dar cuen ta de com por ta mien tos com ple jos
o «pro fun dos» (un ca li fi ca ti vo que en mu chas oca sio nes no quie re de cir
al go di fe ren te de «ver ba les», al me nos en con tex tos de in ter ven ción).
Esas críti cas, a pe sar de ser des co ra zo na do ras, por lo erra do de la ob je- 
ción, son es pe ra bles cuan do vie nen des de fue ra del pa ra dig ma con duc- 
tual y, por tan to, des de per so nas des co no ce do ras de sus ba ses con cep- 
tua les.

Pe ro in clu so den tro de un pre ten di do mo de lo con duc tual ha ha bi do in- 
ten tos pa ra su pe rar es ta su pues ta li mi ta ción del aná li sis fun cio nal, plan- 
teán do se al ter na ti vas al pro ce di mien to «clá si co». Tal vez la más co no ci- 
da y ex ten di da sea la lla ma da «for mu la ción de ca so», un «con jun to in te- 
gra do de hi pó te sis y jui cios clí ni cos acer ca de las re la cio nes fun cio na les
en tre los com por ta mien tos pro ble ma u ob je ti vos de tra ta mien to y sus va- 
ria bles cau sa les» (Kaho lo ku la et al., 2013, p. 119). Su ob je ti vo, afir man
los au to res, es tran smi tir tan ta in for ma ción co mo sea po si ble sin prio ri zar
una apro xi ma ción teó ri ca par ti cu lar o pro ce so psi co ló gi co so bre el res to.
Con sti tu ye, de tal ma ne ra, no tan to una est ra te gia de eva lua ción co mo
una est ra te gia de or de na mien to y pre sen ta ción de los da tos que se ob tie- 
nen a tra vés de una eva lua ción pre via, que in clui ría una des crip ción del
pro ble ma, el es ta ble ci mien to de una hi pó te sis ex pli ca ti va, cri te rios cla ros
pa ra el di se ño de un plan de in ter ven ción y la elec ción de me di das pa ra
la eva lua ción del im pac to que ha te ni do el tra ta mien to (Cur tis y Sil ber s- 
cha tz, 2007; West me yer, 2003).

La pri me ra par te des crip ti va del pro ce so tie ne el ob je ti vo de diag no sti- 
car «ade cua da men te» el pro ble ma del clien te en un sis te ma mul tia xial;
los diag nó sti cos y su per ti nen cia y uti li dad son te mas pa ra otro mo men to,
pe ro no de ja de ser sig ni fi ca ti vo que ese sea el pri mer pa so de un pro ce- 
so di ri gi do a eli mi nar las li mi ta cio nes de aque llas for mas de eva lua ción a
las que pre ten de in te grar y su pe rar.

En lo que res pec ta al se gun do pun to, la pro po si ción de hi pó te sis ex pli- 
ca ti vas, es tá abier to a in cluir ex pli ca cio nes tan to bio ló gi cas co mo psi co ló- 
gi cas pa ra los pro ble mas de sus clien tes, de acuer do con el mo de lo biop- 
si co so cial que es tu vo y aún es tá tan en bo ga, por ejem plo, en los mo de- 
los tran sdiag nó sti cos ac tua les ta les co mo Hi TOP (For bush et al., 2017) o
los cri te rios RDoC (Fer nan dez et al., 2016). Es ta par te del pro ce so de be- 
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ría in cluir hi pó te sis de man te ni mien to y ori gen pa ra el pro ble ma, y es
aquí don de el aná li sis fun cio nal se in tro du ce en la for mu la ción clí ni ca co- 
mo una for ma de in cluir es tas hi pó te sis des de la per spec ti va de la cien cia
del com por ta mien to. Sin em bar go, el mo de lo no cie rra la puer ta a in tro- 
du cir ot ras apro xi ma cio nes, co mo qué ti po de ideas irra cio na les del clien- 
te es tán man te nien do el com por ta mien to o qué con flic tos go bier nan aún
su psi que.

Co mo ter cer pa so, se pre sen tan el tra ta mien to y el ra zo na mien to que
lo so stie ne, es to es, qué va a ha cer el psi có lo go y por qué. Es en es te
pa so don de la for mu la ción de ca so y su idea y pro pó si to de ser vir de
«len gua je co mún» a los clí ni cos, in de pen dien te men te de su orien ta ción,
muest ra más sus li mi ta cio nes. Ob via men te, la apro xi ma ción teó ri ca es
cla ve a la ho ra de en ten der có mo y por qué el te ra peu ta se lec cio nó un
cur so de ac ción de ter mi na do. Mien tras que un te ra peu ta psi co di ná mi co
ba sa rá su tra ta mien to en la na tu ra le za sim bó li ca de los «sín to mas» —y
plan tea rá, por tan to, ta reas fun da men tal men te sim bó li cas—, uno cog ni ti- 
vo po drá acer car se al pro ble ma des de la no ción de que es fun ción de
unas ideas a mo di fi car a tra vés de la psi coe du ca ción. Por su par te, un te- 
ra peu ta que se sitúe den tro del aná li sis del com por ta mien to po drá ha cer
én fa sis en la mo di fi ca ción de las con tin gen cias am bien ta les que man tie- 
nen la con duc ta cu ya fre cuen cia se quie re au men tar o dis mi nuir.

Por úl ti mo, se re por ta ría den tro de la for mu la ción de ca so el im pac to
del tra ta mien to. Por su pues to, de nue vo, lo que se con si de ra rá una me di- 
da del im pac to de pen de en gran me di da de lo que el te ra peu ta in ten ta rá
cam biar o in cluir. Los clí ni cos que ba san su in ter ven ción en mar cos teó ri- 
cos di fe ren tes se lec cio na rán, ob via men te, mar ca do res de éxi to dis tin tos.

Uno de los elemen tos más co no ci dos den tro de es ta est ra te gia de for- 
mu la ción de ca so es el lla ma do «mo de lo de aná li sis fun cio nal de ca so
clí ni co» (véa se fi gu ra 2.6). Sus au to res pro po nen un dia gra ma grá fi co
vec to rial que muest ra un aná li sis fun cio nal. El dia gra ma in clu ye com por- 
ta mien tos pro ble má ti cos de la per so na, im por tan cia y re la cio nes en tre
esos com por ta mien tos pro ble má ti cos, fuer za y di rec ción de las re la cio- 
nes cau sa les y no cau sa les y su po si bi li dad de mo di fi ca ción, de acuer do
con una se rie de sím bo los.

Co mo se pue de ver en el dia gra ma, se in clu yen mu chos ti pos de va- 
ria bles: va ria bles ge ne ra les del en torno que afec tan al in di vi duo, com por- 
ta mien tos pro ble ma, las re la cio nes hi po téti cas en tre ellos y los su pues tos
con se cuen tes de ca da as pec to, bien re pre sen ta dos in di vi dual men te o
bien en gru po. Es un dia gra ma que bus ca mo st rar de un so lo vis ta zo to- 
da la in for ma ción clí ni ca men te re le van te de un ca so. Sin em bar go, el ma- 
yor pro ble ma de es ta re pre sen ta ción es la mez cla sin cri te rios cla ros de
fac to res dis po si cio na les y fun cio na les, así co mo su ar bit ra rie dad a la ho- 
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ra de de ci dir de qué ma ne ra se des cri bi rá o eti que ta rá un fac tor o ele- 
men to con cre to. Por ejem plo, la «mo di fi ca bi li dad» pa re ce el ti po de atri- 
bu to que, an tes de pre di car lo de un com por ta mien to o fac tor, ha bría que
po ner a prue ba, en lu gar de sim ple men te es ta ble cer lo así.

Por tan to, te nien do en cuen ta que una de las ra zo nes pro pues tas pa ra
el uso de la for mu la ción clí ni ca es con sti tuir se en una he rra mien ta de co- 
mu ni ca ción tran steó ri ca, ca be pre gun tar se si es, por una par te, una me ta
rea lis ta y, por otra, más im por tan te sin du da, si es po si ble es ta ble cer un
mo de lo tran steó ri co en una dis ci pli na cien tí fi ca.

Cual quier re pre sen ta ción o es que ma de ca so que com bi ne o per mi ta
la com bi na ción de ele men tos o pro pues tas ex pli ca ti vas des de mar cos
teó ri cos di fe ren tes no po drá con tri buir a cla ri fi car aque llo que pre sen ta,
por el sim ple mo ti vo de que esas ex pli ca cio nes par ten de su pues tos fi lo- 
só fi cos y epis te mo ló gi cos no so lo dis tintos, sino mu chas ve ces in com pa- 
ti bles. Con si de ra mos que un mo de lo que as pi re a ex pli car las va ria bles
que ge ne ran y man tie nen un pro ble ma de be com pro me ter se cla ra men te
con un pun to de vis ta fi lo só fi co, epis te mo ló gi co y téc ni co, en lu gar de
sim ple men te amon to nar ex pli ca cio nes di fí cil men te com bi na bles en tre sí.
Por tan to, des de el pun to de vis ta de los au to res, la for mu la ción de ca so
no aña de na da a lo que ya plan tea un aná li sis fun cio nal co rrec ta men te
rea li za do y, por una me ra cues tión de par si mo nia, no re sul ta, por tan to,
ade cua do.

Si des de el eclec ti cis mo biop si co so cial se plan tea la for mu la ción de
ca so co mo al ter na ti va «des de fue ra» al aná li sis fun cio nal, tam bién se
pro po nen al ter na ti vas (o com ple men tos) des de «den tro».
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FUEN TE: ela bo ra do a par tir de Kaho lo ku la et al. (2013, p. 125).

Fi gu ra 2.6.—Mo de lo de aná li sis fun cio nal de ca so clí ni co.

Las lla ma das «te ra pias de ter ce ra ge ne ra ción» tie nen en la te ra pia de
acep ta ción y com pro mi so (St ro sahl et al., 2004, ACT por sus si glas en in- 
glés) su ver sión más po pu lar y ex ten di da. Es in du da ble el im pac to me- 
diá ti co e in clu so teó ri co que su sur gi mien to ha te ni do des de el prin ci pio,
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aun que a es te im pac to le acom pa ñe la con tro ver sia acer ca de la ori gi na- 
li dad de sus plan tea mien tos. Hay pun tos en co mún im por tan tes en tre el
con duc tis mo ra di cal y la ACT (que se con si de ra he re de ra di rec ta de
aquel), co mo el re cha zo de ba se a la ló gi ca diag nó sti ca, en ten dien do que
lo im por tan te es el con tex to de ca da per so na y la fun ción que los com- 
por ta mien tos des em pe ñan en su vi da dia ria, más allá de la me ra to po- 
gra fía y des crip ción que con sti tu ye el nú cleo de los ma nua les diag nó sti- 
cos. Al igual que el aná li sis de la con duc ta, la ACT atri bu ye el ori gen y
man te ni mien to de los pro ble mas a los pro ce sos de apren di za je que se
han da do o es tán dan do en la vi da de la per so na. Ade más, des de la ACT
se con si de ra que los pro ble mas de las per so nas es tán (ca si) siem pre
pro vo ca dos por una cier ta re sis ten cia (tam bién apren di da, por su pues to)
a en trar en con tac to con es ti mu la ción aver si va, sea es ta es ti mu la ción ad- 
mi nist ra da de for ma ma ni fie sta o en cu bier ta. Así, los in ten tos de una per- 
so na de evi tar sus pro pios pen sa mien tos, an ti ci pa cio nes o ver ba li za cio- 
nes de con te ni do aver si vo aca ba rían mo no po li zan do su con duc ta y ab- 
sor bien do ca da vez más es fuer zo y tiem po, en tran do en com pe ti ción,
ade más, con com por ta mien tos más en lí nea con sus «va lo res» o re glas
(es to es, con los com por ta mien tos, es tí mu los o con tex tos con di cio na dos
ape ti ti va men te pa ra la per so na). En re su men, un es que ma pro to tí pi co de
un pa ra dig ma de evi ta ción/es ca pe. De he cho, y de for ma bas tan te con- 
tro ver ti da, pro po nen el lla ma do «tras torno de evi ta ción ex pe rien cial» co- 
mo eti que ta tran sdiag nó sti ca. De jan do pa ra otra oca sión el de ba te acer- 
ca de si el he cho de que se pue da en con trar un com po nen te evi ta ti vo en
una gran par te de los pro ble mas psi co ló gi cos pue de ha cer se equi va len te
a afir mar que ese com po nen te es el ori gen y cla ve del man te ni mien to del
pro ble ma, nos in te re sa par ti cu lar men te aquí el co ro la rio que es te én fa sis
en la evi ta ción tie ne en la eva lua ción y la al ter na ti va que se plan tea al
aná li sis fun cio nal: el mo de lo He xa flex (Ha yes et al., 2011; Wil son, 2007;
véa se tam bién la re vi sión críti ca de su evo lu ción en Lu ciano, 2016) (véa- 
se fi gu ra 2.7).
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FUEN TE: ela bo ra do a par tir de Ha yes et al. (2011).

Fi gu ra 2.7.—Hexá gono de la fle xi bi li dad psi co ló gi ca.

Den tro de ACT, la fle xi bi li dad (o in fle xi bi li dad) psi co ló gi ca es uno de
los con cep tos más uti li za dos pa ra «ex pli car» de for ma tran steó ri ca los
pro ble mas psi co ló gi cos. Es te con cep to se sus ten ta y com po ne de unas
di men sio nes en las cua les una per so na es sus cep ti ble, siem pre den tro
de la ló gi ca de ACT, de ser eva lua da. Es tas di men sio nes se rían:

— Aten ción fle xi ble al mo men to pre sen te: pre dis po si ción pa ra orien tar
la aten ción al mo men to ac tual, el «aquí y aho ra», de ma ne ra con- 
scien te e in ten cio nal.

— Acep ta ción: la com pren sión de que el ma le star es una par te de la
con di ción hu ma na, y que for ma par te del pro ce so de acer ca mien to
a los va lo res.

— De fu sión: des li te ra li zar el len gua je. Den tro de ACT, el con cep to de
«fu sión cog ni ti va» (y su opues to, la de fu sión) son cen tra les y alu- 
den al he cho de que se «con fun da» la des crip ción de un he cho o
si tua ción con la si tua ción en sí (As saz et al., 2018).

— Yo co mo con tex to: ca pa ci dad o com pe ten cia pa ra dis tan ciar se de
los pen sa mien tos, emo cio nes, etc., y ob ser var los de for ma neut ra.

— Com pro mi so con la ac ción: dis po si ción a to mar un pa pel ac ti vo en
la orien ta ción de la con duc ta ha cia la con se cu ción de los va lo res
im por tan tes pa ra el clien te.
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— Va lo res per so na les: los prin ci pios cen tra les que dan sen ti do a la
ac ción.

El no fun cio na mien to ade cua do en al gu na de es tas di men sio nes lle va- 
ría a la ri gi dez psi co ló gi ca, que tan ta im por tan cia tie ne en el mo de lo de
ACT. Ade más, a par tir de es tas di men sio nes, los au to res de ACT des cri- 
ben in clu so dis tin tos es ti los de res pues ta se gún cuá les de ellas pre do mi- 
nen, con si de ran do que, en tre ot ras co sas, hay que te ner en cuen ta es ta
in for ma ción pa ra di ri gir la in ter ven ción.

Ca bría la pre gun ta de qué aña de es te mo de lo a un aná li sis fun cio nal
co rrec ta men te rea li za do. Des de nuest ro pun to de vis ta, no se pue de aña- 
dir na da a un aná li sis fun cio nal que se de sa rro lle ba jo los su pues tos in te- 
gra dos en el pro pio con cep to (con tin gen cias de con di cio na mien to clá si co
y ope ran te apren di das en con tex tos na tu ra les y po ten cial men te mo di fi ca- 
das por una se rie de va ria bles dis po si cio na les), sino que el mo de lo pro- 
pues to des de la ACT par te de unos ni ve les de in fe ren cia mu cho más ele- 
va dos que los prin ci pios de apren di za je usa dos en un aná li sis fun cio nal.
Ha blar, por ejem plo, de «va lo res», co mo si es tos tu vie sen un im pac to
cau sal so bre el com por ta mien to (en cu yo ca so es tos no se rían una co sa
fun da men tal men te di fe ren te de re glas de com por ta mien to o ver ba li za cio- 
nes con di cio na das ape ti ti va men te), in du ce al error de pen sar que real- 
men te son en ti da des que se de ben te ner en cuen ta a la ho ra de ex pli car
cau sal men te el com por ta mien to y guiar la se lec ción de las dis tin tas est- 
ra te gias de in ter ven ción. Lo mis mo ca be de cir de to das y ca da una de las
ot ras di men sio nes. El mis mo con st ruc to de «in fle xi bi li dad psi co ló gi ca»
lle va a ha blar del com por ta mien to co mo si es tu vie ra cau sa do por es ta in- 
fle xi bi li dad, co mo si es ta fue ra una esen cia, una en ti dad con po ten cia ex- 
pli ca ti va, en lu gar de un con jun to de com por ta mien tos que de ben ser ex- 
pli ca dos. No es la «in fle xi bi li dad psi co ló gi ca» la que lle va a una per so na,
por ejem plo, a per se ve rar en un com por ta mien to des a dap ta ti vo a pe sar
de que ha ya al ter na ti vas dis po ni bles que po drían es tar re for za das con al
me nos la mis ma in ten si dad. De cir que la in fle xi bi li dad cau sa un com por- 
ta mien to rí gi do es un error aná lo go a de cir que un ni ño se com por ta de
ma ne ra agre si va con otro «por que tie ne mu cha agre si vi dad». No son es- 
tos con st ruc tos, que al gu nos con si de ran su pra or de na dos (la per so na li- 
dad, las ten den cias…) a los pro ce sos de apren di za je, lo que ex pli ca la
con duc ta, son lo que de be ser ex pli ca do.

Po dría ob je tar se que, aun que eso es cier to en un ni vel de len gua je
aca dé mi co o téc ni co, no hay por qué en trar en ese ni vel cuan do ha bla- 
mos con le gos en la ma te ria (co sa que nor mal men te se rá el ca so a la ho- 
ra de ex pli car le a un clien te su pro ble ma), y que el que un men sa je sea
com pren si ble, aun que sea ine xac to, de be ría pe sar más que el que un
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men sa je sea exac to si es di fí cil de com pren der. Así, ex pre sio nes co mo
«fle xi bi li dad cog ni ti va» o «fu sión», se rían más fá ci les de ha cer com pren- 
der a un clien te que «va ria bi li dad en el com por ta mien to que es tá ba jo
con trol ver bal», o «dis cri mi na ción del com por ta mien to ma ni fie sto por el
en cu bier to», res pec ti va men te, y por tan to su uso se ría pre fe ri ble en el
con tex to clí ni co. Sin em bar go, cual quier psi có lo go ade cua da men te for- 
ma do en aná li sis fun cio nal y cien cia de la con duc ta se ría per fec ta men te
ca paz de ex pli car en tér mi nos lla nos, y apo yán do se en ejem plos, cual- 
quier con cep to re la ti vo al aná li sis fun cio nal de su ca so a un clien te. Es
más, es te es uno de los ob je ti vos de la te ra pia psi co ló gi ca: en se ñar a la
per so na có mo fun cio na su pro pio com por ta mien to, de for ma ve raz y pre- 
ci sa.

Ade más, el uso de es tos con st ruc tos co mo ex pli ca ción en tre los pro fe- 
sio na les em po bre ce el dis cur so téc ni co. A me nu do se di ce (erró nea men- 
te) que de una for ma u otra to das las es cue las psi co ló gi cas di cen lo mis- 
mo, y que sim ple men te ha bría que tra du cir, con al go de bue na vo lun tad,
pa ra po der en ten der lo que pro po nen unas y ot ras. Si bien esa tra duc- 
ción es po si ble en al gu nos ca sos —cues tión que tra ta re mos en el si- 
guien te ca pí tu lo—, no po de mos pen sar por ello que am bos con cep tos, el
ori gi nal y su tra duc ción a tér mi nos téc ni cos (es to es, com por ta men ta les),
tie nen el mis mo es ta tus ex pli ca ti vo, por el sim ple he cho de que la tra duc- 
ción a tér mi nos com por ta men ta les no es tan to una tra duc ción co mo una
ope ra ti vi za ción, y en to da ope ra ti vi za ción se mo di fi ca (li ge ra men te en al- 
gu nas oca sio nes, en ot ras ra di cal men te) lo ope ra ti vi za do. Así pues, po- 
de mos ope ra ti vi zar «per so na li dad», pe ro el re sul ta do no se rá el mis mo:
se rá uno con ma yor po ten cia ex pli ca ti va y ma yor cla ri dad a la ho ra de
en ten der el com por ta mien to de la per so na que acu de a te ra pia. El aná li- 
sis de la con duc ta lle va ha cien do es to prác ti ca men te to da su his to ria, tra- 
tan do de apor tar cla ri dad y de se pa rar el grano de la pa ja en los dis tin tos
cam pos de la psi co lo gía. Por tan to, con si de ra mos que el mo de lo He xa- 
flex no aña de ma yor po ten cia ex pli ca ti va al aná li sis fun cio nal ni una ma- 
yor fa ci li dad de com pren sión pa ra el le go o el te ra peu ta no vel; al contra- 
rio, en nuest ra opi nión, co rre el rie sgo de pre sen tar ex pli ca cio nes en un
ni vel in fe ren cial ma yor, que po ten cial men te po drían des vir tuar una ex pli- 
ca ción ver da de ra men te fun cio nal, eje y co lum na ver te bral del tra ta mien to
psi co ló gi co.

FUN DA MEN TAL

1. Se han adap ta do di ver sos pro ce di mien tos de aná li sis fun cio nal pa- 
ra in ten tar sol ven tar las li mi ta cio nes me to do ló gi cas pro pias de los
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am bien tes na tu ra les. Al gu nas de es tas est ra te gias que se en glo ban
den tro del tér mino eva lua ción fun cio nal son el aná li sis fun cio nal in- 
di rec to y el des crip ti vo.

2. El aná li sis fun cio nal es la he rra mien ta in dis pen sa ble pa ra com pren- 
der, ex pli car y/o mo di fi car la con duc ta hu ma na, y de be ser el pun to
de par ti da pa ra la in ter ven ción psi co ló gi ca. Las re la cio nes que per- 
mi te es ta ble cer en tre los ele men tos de una se cuen cia de con duc ta
han de es tar ba sa das ex clu si va men te en pro ce sos de apren di za je
clá si co y ope ran te.

3. El len gua je es el me ca nis mo que nos per mi te traer al pre sen te he- 
chos pa sa dos y fu tu ros. Por tan to, no tie ne sen ti do la tra di cio nal
dis tin ción en tre pa sa do y pre sen te a la ho ra de ana li zar un pro ble- 
ma clí ni co. La fun cio na li dad de la his to ria de apren di za je de una
per so na se pue de es tu diar a tra vés de las ver ba li za cio nes de los
even tos ocu rri dos en el pa sa do.

4. La se cuen cia con duc tual plan tea da ini cial men te (E-R-C) ha ido au- 
men tan do de com ple ji dad de bi do a las di fe ren tes po si bi li da des de
ca da uno de los tres ele men tos: es tí mu los an te ce den tes (con di cio- 
na dos o dis cri mi na ti vos), res pues tas apren di das (pav lo via nas u
ope ran tes), es tí mu los con se cuen tes, va ria bles dis po si cio na les y re- 
glas ver ba les.

5. El aná li sis fun cio nal, por sí mis mo, pro vee de una ex pli ca ción com- 
ple ta pa ra el com por ta mien to que se es tá ana li zan do. Cual quier
mo de lo que in ten te «com ple men tar» al aná li sis fun cio nal, aña dien- 
do ex pli ca cio nes a ot ros ni ve les de aná li sis o con st ruc tos de un ni- 
vel in fe ren cial más ele va do, no so lo no con tri bu ye a la cla ri fi ca ción
del com por ta mien to, sino que la di fi cul ta.

NO TAS

2 En es te con tex to, cau sali dad múl ti ple tie ne un sig ni fi ca do es pe cí fi co. Se uti li za pa ra re fe rir se al
he cho de que una con duc ta pue de ser fun ción de más de una va ria ble y que una úni ca va ria ble
nor mal men te afec ta a más de una res pues ta (Skin ner, 1957).
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3
Cues tio nes fi lo só fi cas en torno al aná li sis de la con- 

duc ta
MI GUEL NÚ ÑEZ DE PRA DO-GOR DI LLO 

INÉS ABA LO-RO DRÍ GUEZ 
VÍC TOR ES TAL MU ÑOZ 

MA RÍA XESÚS FRO XÁN PAR GA

La me to do lo gía ba sa da en el aná li sis fun cio nal sur ge del con duc tis mo
ra di cal, co mún men te iden ti fi ca do co mo la fi lo so fía de la psi co lo gía skin- 
ne ria na. El con duc tis mo ra di cal con sti tu ye un mar co teó ri co que se pre- 
sen ta co mo so lu ción a una se rie de pro ble mas con cep tua les que ocu pa- 
ron gran par te de la dis cu sión fi lo só fi ca del si glo XX (y que si guen ocu- 
pán do la aún en el si glo XXI) en torno al pro ble ma de la de ter mi na ción de
un ob je to de es tu dio apro pia do pa ra la psi co lo gía en tan to que dis ci pli na
em píri ca. La de ter mi na ción del ni vel de aná li sis ade cua do en el que si- 
tuar di cho ob je to de es tu dio (por ejem plo, ni vel agen cial, o de la in te rac- 
ción or ga nis mo-en torno vs. ni vel su ba gen cial, o del sis te ma sen so rio mo- 
tor del or ga nis mo), la va li dez de la dis tin ción «den tro/fue ra» (es de cir,
con te ni dos men ta les ac ce si bles me dian te la in tro spec ción vs. con duc ta
ma ni fie sta) o la po si bi li dad de re du cir lo men tal a he chos fí si cos (por
ejem plo, la con duc ta) son al gu nos de ellos. El con duc tis mo ra di cal (o al
me nos la ver sión que pro po ne Skin ner) con si de ra que el ob je to de es tu- 
dio pro pio de la psi co lo gía es la con duc ta —con si de ra da la «raíz» de lo
psi co ló gi co (de ahí el ape lli do «ra di cal»)—, y que es ta de be ser ana li za- 
da en lo que se de no mi na ni vel de aná li sis agen cial, es de cir, de la in te- 
rac ción en tre el or ga nis mo y el en torno; tam bién asu me que la dis tin ción
«den tro/fue ra» no tie ne va li dez al gu na (es de cir, lo de den tro es «tan
con duc ta» co mo lo de fue ra, so lo que ac ce si ble a un úni co ob ser va dor);
y, en de fi ni ti va, que una psi co lo gía cien tí fi ca de be evi tar el em pleo de los
tér mi nos men ta les que ha bi tual men te usa mos en nuest ras ex pli ca cio nes
del com por ta mien to pro pio y ajeno y, o bien tra du cir di chos tér mi nos a ot- 
ros pu ra men te con duc tua les, o bien di rec ta men te eli mi nar los de nuest ras
ex pli ca cio nes del com por ta mien to por no ser est ric ta men te tra du ci bles o
reem pla za bles por tér mi nos que ape len a pro ce sos na tu ra les (Ep stein et
al., 1980, 1981; Ep stein y Skin ner, 1981; Skin ner, 1945, 1969, 1977,
1994).

Es tos pro ble mas, que con cier nen al es ta tus de la psi co lo gía co mo
cien cia em píri ca, hun den sus raíces en uno de los pro ble mas cen tra les
de la fi lo so fía de la men te: el pro ble ma men te-cuer po. En el pre sen te ca- 
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pí tu lo abor da re mos es te y ot ros pro ble mas re la cio na dos que han si do y
si guen sien do ob je to de dis cu sión e in ves ti ga ción en dis ci pli nas co mo la
fi lo so fía del len gua je, la fi lo so fía de la men te, la fi lo so fía de la psi co lo gía
y de la psi quia tría, etc. Tén ga se en cuen ta, por tan to, que el ob je ti vo del
pre sen te ca pí tu lo no es abor dar es tos pro ble mas con la in ten ción de re- 
sol ver los, sino con la in ten ción de ex po nér se los al lec tor, ofre cer una pa- 
no rá mi ca de las dis tin tas so lu cio nes pro pues tas en la in ves ti ga ción fi lo- 
só fi ca y des ta car aque llas que, des de el pun to de vis ta de los au to res,
son las que ofre cen una fun da men ta ción con cep tual más co he ren te pa ra
la in ves ti ga ción bá si ca y apli ca da en el aná li sis de la con duc ta. Sin ser
pre ci sa men te la ten den cia ma yo ri ta ria en fi lo so fía de la men te y del len- 
gua je, y sin pre ten der ofre cer una so lu ción de fi ni ti va a los pro ble mas ex- 
pues tos, el mar co fi lo só fi co que aquí se es ta ble ce ofre ce so lu cio nes de
gran uti li dad pa ra en ten der me jor la teo ría y prác ti ca de la in ter ven ción
ba sa da en el aná li sis fun cio nal. Por tan to, es te ca pí tu lo con sti tu ye una to- 
ma de de ci sio nes fi lo só fi ca men te in for ma da res pec to a la ar qui tec tu ra
con cep tual del pre sen te li bro, y no pue de ni pre ten de ser un tra ta do fi lo- 
só fi co so bre los pro ble mas que a con ti nua ción se ex po nen.

En ade lan te se se gui rá la si guien te est ruc tu ra. En la pri me ra sec ción
se abor da rá el pro ble ma men te-cuer po y los in ten tos de so lu cio nar lo des- 
de las dis tin tas va rian tes del fi si ca lis mo (en tre ellas, el con duc tis mo). Se
es ta ble ce rá cuál es la di fi cul tad fun da men tal que pre sen ta to da for ma de
fi si ca lis mo pa ra, fi nal men te, adop tar un mar co se mánti co anti des crip ti vis- 
ta, que par te del aná li sis del uso que tie nen las atri bu cio nes de es ta dos
men ta les en el len gua je na tu ral y que per mi te aco mo dar la dis tin ción en- 
tre dis tin tos ti pos de ex pli ca ción del com por ta mien to: ex pli ca cio nes no- 
mo ló gi cas y ex pli ca cio nes nor ma ti vas. En la se gun da sec ción, la dis cu- 
sión se cen tra rá en torno a las po si bles ex pli ca cio nes no mo ló gi cas del
com por ta mien to, en fa ti zan do el pro ble ma de la re duc ción en tre ni ve les
de aná li sis cien tí fi cos y rei vin di can do la pri ma cía ex pli ca ti va de las ex pli- 
ca cio nes si tua das en el ni vel agen cial (por ejem plo, aná li sis de la con- 
duc ta) fren te a aque llas si tua das en un ni vel su ba gen cial (por ejem plo,
neu ro cien cia). Por úl ti mo, una vez aco ta do el ám bi to de apli ca ción del
aná li sis de la con duc ta, en la ter ce ra sec ción ve re mos cuá les son las
apor ta cio nes que es te pue de ha cer a la dis cu sión so bre la re la ción en tre
len gua je (en ten di do ya den tro del mar co del con duc tis mo ra di cal co mo
con duc ta ver bal3) y pen sa mien to (en ten di do co mo con duc ta en cu bier ta
y, en el sen ti do de ha bla in ter na, co mo con duc ta ver bal en cu bier ta), así
co mo so bre la re la ción en tre con duc ta ver bal y con duc ta no ver bal.
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1. EL PRO BLE MA MEN TE-CUER PO Y LOS DIS TIN TOS TI POS DE EX -
PLI CA CIÓN DEL COM POR TA MIEN TO

1.1. El pro ble ma men te-cuer po

El pro ble ma men te-cuer po, o al me nos su for mu la ción en los tér mi nos
que con cier nen a la dis cu sión con tem po rá nea, tie ne su ori gen en la fi lo- 
so fía car te sia na y en la dis tin ción que tra zó Des car tes en tre res co gi tans
(lo men tal) y res ex ten sa (lo cor po ral).

El pro ble ma fun da men tal tie ne que ver con el es ta tus on to ló gi co y ex- 
pli ca ti vo de los tér mi nos men ta les. En nuest ras ex pli ca cio nes ha bi tua les
del com por ta mien to pro pio y ajeno —lo que se ha da do en lla mar fo lk
psy cho lo gy— ape la mos con ti nua men te a creen cias, de seos, ex pec ta ti- 
vas, in ten cio nes, mo nó lo gos in ter nos, ima gi na cio nes, ac ti tu des, ca pa ci- 
da des, ha bi li da des y to do un am plio elen co de con cep tos men ta les. Ex- 
pre sio nes del ti po «Car les cree que hay co mi da en la ne ve ra», «Ariad na
de sea ser fi ló so fa de ma yor» o «Azul tie ne la in ten ción de vi si tar Jaén»
con sti tu yen bue na par te de nuest ras ex pre sio nes ha bi tua les pa ra ca rac- 
te ri zar a los de más y, en cier to sen ti do, ex pli car su com por ta mien to. Por
otro la do, la no ción de «ex pli ca ción» que ma ne jan las cien cias na tu ra les
in vo lu cra el es ta ble ci mien to de re la cio nes cau sa les en tre he chos fí si- 
cos4. Exis te, por tan to, cier ta ten sión en tre es tas dos imá ge nes del mun- 
do, por em plear la ter mi no lo gía de Se llars (1956): la ima gen ma ni fie sta
que nos pro vee la psi co lo gía fo lk, de acuer do con la cual en el mun do
hay per so nas que se com por tan de una de ter mi na da ma ne ra en fun ción
de sus creen cias, de seos, ex pec ta ti vas, etc., y la ima gen cien tí fi ca, de
acuer do con la cual en el mun do hay Ho mo sapiens sapiens cu yo com- 
por ta mien to es tá cau sal men te de ter mi na do (o, al me nos, fun cio nal men te
con st re ñi do) por una se rie de pro ce sos cau sa les ma te ria les: la est ruc tu ra
ana tó mi co-fun cio nal de sus sis te mas ner vio sos, las re la cio nes de con tin- 
gen cia es ta ble ci das con el en torno, etc.

De acuer do con Ry le (2005), la fi lo so fía car te sia na sur ge pre ci sa men- 
te co mo un in ten to de re con ci liar, por un la do, la ima gen del mun do de ri- 
va da de los axio mas de la nue va co rrien te me ca ni cis ta de su épo ca, que
con ci be al ser hu ma no co mo un no do más de un en tra ma do me cá ni co de
cau sas y efec tos y, por otro, una ima gen del ser hu ma no co mo agen te
vo li ti vo que se com por ta en fun ción de su li bre al be drío, ga ran te de la
res pon sa bi li dad mo ral y re li gio sa. De es te mo do, las di fe ren cias en tre el
com por ta mien to li bre y no li bre, mo ral e in mo ral, in te li gen te y no in te li- 
gen te, etc., se con cep tua li za ron co mo di fe ren cias en las cau sas de di- 
chos com por ta mien tos. El al ma, lo in ma te rial o, en de fi ni ti va, lo men tal,
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es así con ce bi do co mo una en ti dad fác ti ca que man tie ne una co ne xión
cau sal es pe cial con la ac ción.

En la fi lo so fía y psi co lo gía con tem po rá neas es te pro ble ma si gue es- 
tan do vi gen te en las dis tin tas apro xi ma cio nes a la teo ría de la men te. Al
mar gen de las va ria cio nes en tre las dis tin tas pro pues tas, exis te un com- 
pro mi so co mún con la idea de que los se res hu ma nos y ot ros ani ma les
no hu ma nos son ca pa ces de es ta ble cer pre dic cio nes más o me nos pre ci- 
sas del com por ta mien to ajeno a par tir de una teo ría im plí ci ta que re la cio- 
na cau sal men te sus es ta dos men ta les (por ejem plo, creen cias, de seos,
in ten cio nes, etc.) con su con duc ta. Las atri bu cio nes de es ta dos men ta les
tie nen, por tan to, un pa pel cau sal-ex pli ca ti vo.

Es te pro ble ma, por tan to, tie ne dos as pec tos fun da men ta les: uno con- 
cer nien te a la on to lo gía de lo men tal —qué ti po de «co sas» o he chos son
los es ta dos, ob je tos y pro ce sos men ta les (si es que pue den ser con si de- 
ra das co mo ta les) y en qué se di fe ren cian (si se di fe ren cian) del ti po de
he cho que son los es ta dos, ob je tos y pro ce sos fí si cos— y otro con cer- 
nien te a su es ta tus ex pli ca ti vo, es to es, có mo se re la cio nan cau sal men te
even tos men ta les y cor po ra les, qué ti po de pa pel cau sal jue gan en la ex- 
pli ca ción de la con duc ta fren te a ot ras po si bles ex pli ca cio nes que ape lan
ex clu si va men te a pro ce sos fí si cos, etc.

A la vis ta de lo an te rior, po de mos afir mar que el pro ble ma men te-cuer- 
po es, en esen cia, el pro ble ma de la exis ten cia de los es ta dos o pro ce- 
sos men ta les de un agen te y de su re la ción con sus es ta dos o pro ce sos
fí si cos. Es ta for ma de abor dar el pro ble ma, co mo aho ra ve re mos, ya su- 
po ne po ner el pie en el ce po de una tram pa con cep tual. Im pli ca con ce bir
lo «men tal» en los mis mos tér mi nos que lo «fí si co». Las pro pie da des
men ta les y las pro pie da des fí si cas que pre di ca mos de no so t ros mis mos
y de los de más re fie ren, esen cial men te, a dos su b cla ses del mis mo ti po
de he chos. El mun do, por tan to, es ta ría com pues to de si llas, in ten cio nes,
ga tos, áto mos, creen cias y de seos, en tre ot ras co sas. Es pre ci sa men te a
es to a lo que se re fie re Ry le (2005) cuan do di ce que el «dog ma del fan ta- 
sma en la má qui na» (es de cir, el pro ble ma men te-cuer po) pro vie ne del
«mol de ló gi co en el que Des car tes vol có su teo ría de la men te […] el
mis mo en el que él y Ga li leo con for ma ron sus teo rías me cá ni cas» (p.
33). En El con cep to de lo men tal, Ry le se ña la que es te «mol de ló gi co»
ra di ca en la teo lo gía de la es co lá sti ca y en su jus ti fi ca ción de la exis ten- 
cia de Dios co mo pri mum mo vens5. Des de es te pun to de vis ta, Dios, y
por ex ten sión el al ma y lo men tal, son un ti po es pe cial de en ti da des fác ti- 
cas, que es ta ble cen re la cio nes cau sa les con ot ras en ti da des ma te ria les
e in ma te ria les6. Co mo ve re mos a con ti nua ción, no so lo el dua lis mo car- 
te siano cae en es te «error ca te go rial»; tam bién al gu nas de las po si cio nes
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na tu ra lis tas he ge mó ni cas en fi lo so fía de la men te par ten de una con cep- 
tua li za ción si mi lar de lo men tal.

1.2. Mo nis mos fi si ca lis tas y el error ca te go rial

Al gu nas de las prin ci pa les pro pues tas de so lu ción al pro ble ma men te-
cuer po han par ti do ha bi tual men te de una est ra te gia de iden ti fi ca ción de
las pro pie da des men ta les que nos au toa tri bui mos y atri bui mos ha bi tual- 
men te a los de más con pro pie da des fí si cas, ma te ria les o, en de fi ni ti va,
em píri ca men te com pro ba bles (por ejem plo, es ta dos ce re bra les, se cuen- 
cias o ten den cias con duc tua les más o me nos com ple jas, etc.) (Chur ch- 
land, 1981; Ep stein et al., 1980, 1981; Lewis, 1966; Ra msey, 2019; Ror ty,
1970; Savi tt, 1975; Skin ner, 1945, 1977, 1994; Smart, 1959, 2017; Sto l- 
jar, 2017; Wa tson, 1920). Con si de re mos las si guien tes ora cio nes:

(1) «San tia go cree que las per so nas de iz quier das co me ten más de li- 
tos que la gen te de de re chas.»

(2) «Na dia de sea que las em pre sas ten gan más fa ci li da des a la ho ra
de des pe dir a la plan ti lla du ran te la cri sis del co ro na vi rus.»

De acuerdo con es ta est ra te gia de «tra duc ción», (1) y (2) se rían re du- 
ci bles a ora cio nes del ti po «San tia go es tá en el es ta do ce re bral X» o
«Na dia emi te ha bi tual men te o tie ne ten den cia a emi tir una se rie de res- 
pues tas an te de ter mi na dos es tí mu los». Es te ti po de est ra te gia fi si ca lis ta
se de no mi na re duc cio nis mo. Me dian te es ta est ra te gia se pre ten de dar
cuen ta de por qué nuest ras atri bu cio nes de es ta dos men ta les pue den ju- 
gar un pa pel cau sal en nuest ras ex pli ca cio nes del com por ta mien to hu- 
ma no y, en con se cuen cia, ayu dar nos a pre de cir el com por ta mien to de
los de más. Ade más, per mi te dar cuen ta de su con te ni do se mánti co (Ra- 
msey, 2019; Smart, 1956, 2017; Sto l jar, 2017).

Otra so lu ción clásica al pro ble ma men te-cuer po ha si do ne gar que
nuest ras atri bu cio nes de es ta dos men ta les es tén se ña lan do o des cri bien- 
do al gún he cho que ten ga un rol cau sal en nuest ras ex pli ca cio nes del
com por ta mien to. De he cho, se afir ma que una bue na cien cia del com por- 
ta mien to de be ría pres cin dir del vo ca bu la rio pro pio de la fo lk psy cho lo gy y
es ta ble cer, por me dios em píri cos ade cua dos, cuá les son los he chos na- 
tu ra les re le van tes pa ra ex pli car la con duc ta. Es ta est ra te gia, co no ci da
co mo eli mi na ti vis mo, par te de la pre mi sa de que no exis te la po si bi li dad
de es ta ble cer una re la ción de iden ti dad est ric ta en tre es ta dos o pro ce sos
men ta les y es ta dos o pro ce sos fí si cos (Chur ch land, 1981; Ror ty, 1970;
Savi tt, 1975). Des de es ta per spec ti va, el vo ca bu la rio men tal de ora cio nes
co mo (1) y (2) ca re ce ría de sig ni fi ca do pro pia men te di cho. Cuan do las
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em plea mos pa ra dar cuen ta del com por ta mien to ajeno, so lo es ta mos te- 
nien do la ilu sión de es tar ex pli can do al go; las ex pli ca cio nes de la fo lk
psy cho lo gy se rían pseu do ex pli ca cio nes o, a lo su mo, ma las ex pli ca cio- 
nes.

En rea li dad, el de ba te so bre el es ta tus on to ló gi co y ex pli ca ti vo de los
es ta dos y pro ce sos men ta les es en esen cia un de ba te so bre el es ta tus
se mánti co de nuest ras atri bu cio nes de es ta dos y pro ce sos men ta les. En
es te sen ti do, las dis tin tas va rian tes del mo nis mo fi si ca lis ta has ta aho ra
dis cuti das par ten de apro xi ma cio nes dis pa res al es tu dio de di cho es ta tus
se mánti co: el re duc cio nis mo con si de ra que es po si ble tra du cir las atri bu- 
cio nes de es ta dos men ta les a cues tio nes de he cho, mien tras que el eli- 
mi na ti vis mo re cha za es ta po si bi li dad y, con ella, la uti li dad de las atri bu- 
cio nes de es ta dos men ta les co mo he rra mien ta ex pli ca ti va cau sal del
com por ta mien to hu ma no. Sin em bar go, tan to el dua lis mo car te siano co- 
mo las dis tin tas ver sio nes del fi si ca lis mo par ten de un com pro mi so co- 
mún: el com pro mi so con la idea de que el sig ni fi ca do de nuest ro vo ca bu- 
la rio men tal de pen de, en úl ti ma in stan cia, de su ca pa ci dad pa ra des cri bir
o re fe rir a he chos. La po si ción en fi lo so fía del len gua je que par te de la
asun ción de que el sig ni fi ca do de una de ter mi na da uni dad lin güís ti ca de- 
pen de de su re fe ren cia a he chos se lla ma des crip ti vis mo (Ace ro y Vi lla- 
nue va, 2012; Ch ris man, 2007; Pé rez-Na va rro et al., 2019; Frá po lli y Vi lla- 
nue va, 2013; Pi ne do-Gar cía, 2014; Vi lla nue va, 2018, 2019). Co mo ex- 
pre só Wi tt gen stein (1999) al fi nal de sus In ves ti ga cio nes fi lo só fi cas (par te
II, sec ción XIV), el prin ci pal pro ble ma de nuest ra dis ci pli na es que «en
psi co lo gía exis ten mé to dos ex pe ri men ta les y con fu sión con cep tual»; des- 
de el pun to de vis ta de los au to res, la im ple men ta ción im plí ci ta o ex plí ci ta
de la se mán ti ca des crip ti vis ta res pec to a las atri bu cio nes de es ta dos
men ta les ha si do y con ti núa sien do una de las prin ci pa les fuen tes de di- 
cha con fu sión con cep tual.

1.3. Des crip ti vis mo

Co mo se ha se ña la do anterior men te, el des crip ti vis mo es una teo ría
del sig ni fi ca do que asu me que el con te ni do se mánti co de cual quier enun- 
cia do de cla ra ti vo se de ter mi na en fun ción de los he chos des cri tos o re- 
pre sen ta dos en el mis mo. Con si de re mos las si guien tes ora cio nes:

(3) «Hay co mi da en la ne ve ra.»
(4) «Car les cree que hay co mi da en la ne ve ra.»

De acuer do con una teo ría des crip ti vis ta del sig ni fi ca do, (3) tie ne sig- 
ni fi ca do por que re pre sen ta un he cho o es ta do de co sas po si ble en el
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mun do. En es te sen ti do, se di ce que el con te ni do se mánti co de (3) de- 
pen de de sus con di cio nes de ver dad: (3) des cri be el mun do por que re- 
pre sen ta un es ta do de co sas po ten cial men te ver da de ro o fal so; so lo te- 
ne mos que mi rar al mun do pa ra com pro bar si en él en contra mos la par- 
ce la del mun do re pre sen ta da por la pro po si ción ex pre sa da (es de cir, el
he cho de que ha ya co mi da en la ne ve ra). ¿Qué pa sa, sin em bar go, en el
ca so de (4)? ¿Qué ti po de he cho po dría ha cer ver da de ro o fal so que
«Car les cree que hay co mi da en la ne ve ra»? De acuer do con la apro xi- 
ma ción des crip ti vis ta, la ver dad o fal se dad de (4) de pen de ría del he cho
de que Car les tu vie ra o no de ter mi na do ob je to men tal en la «ca ja de
creen cias» de su men te.

Aquí es don de apa re ce el pro ble ma del es ta tus on to ló gi co de lo men- 
tal: ¿cuál pue de ser la na tu ra le za de di cho ob je to y de la re la ción en tre el
ob je to fí si co «Car les» y el ob je to men tal que re tie ne en su men te? Y aquí
es don de las est ra te gias re duc cio nis ta y eli mi na ti vis ta en tran en jue go.
La pri me ra, co mo vi mos, in ten ta re con ci liar la exis ten cia de di cho ob je to
men tal con la on to lo gía na tu ra lis ta de la ima gen cien tí fi ca del mun do. Pa- 
ra ello, pro vee in ter pre ta cio nes en tér mi nos fi si ca lis tas de la na tu ra le za
de di cho ob je to men tal: un neu ro cien tí fi co, por ejem plo, po dría en ten der
que (4) es ver da de ra o fal sa en fun ción de si Car les se en cuen tra en cier- 
to es ta do ce re bral o no; una psi có lo ga clí ni ca, por el contra rio, po dría en- 
ten der que (4) es ver da de ra o fal sa en fun ción de si Car les emi te (de for- 
ma ma ni fie sta o en cu bier ta) la ver ba li za ción «hay co mi da en la ne ve ra» o
no.

Por otro la do, la est ra te gia eli mi na ti vis ta, en ten di da de for ma est ric ta,
con lle va la ne ga ción de cual quier es ta tus on to ló gi co pa ra lo men tal: la
men te (y los ob je tos que su pues ta men te la pue blan) no exis te, o por lo
me nos no exis te en el mis mo sen ti do de «exis tir» que los he chos fí si cos
(por ejem plo, no tie ne cua li da des es pa cia les y/o tem po ra les, no jue ga
nin gún pa pel cau sal en la ex pli ca ción del com por ta mien to, so lo exis te en
tan to que ar ti fi cios lin güís ti cos, etc.). No hay, por tan to, nin gún he cho del
mun do que ha ga ver da de ra o fal sa la pro po si ción ex pre sa da en (4). Es to,
uni do al pre cep to de la se mán ti ca des crip ti vis ta, nos obli ga a asu mir que
las atri bu cio nes de es ta dos men ta les ca re cen de sig ni fi ca do; son pseu- 
do pro po si cio nes, que pro du cen la im pre sión de es tar di cien do al go con
sen ti do, pe ro que en rea li dad no di cen na da, pues to que no re fie ren a
nin gún he cho o con jun to de he chos del mun do (vé an se Ayer, 1936; Ra- 
msey, 2019; Wi tt gen stein, 1921). En es te sen ti do, la ora ción «Car les cree
que hay co mi da en la ne ve ra» se ría aná lo ga a los si guien tes ver sos del
poe ma Ja bbe rwo cky de Lewis Ca rrol: «Mi sé bi les es ta ban los bor go ves y
al go mo mios los ver dos bra tchil ba ban».
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Lo an te rior es pro fun da men te contra in tui ti vo [en tre ot ras co sas, por- 
que Ca rro ll no hu bie se in clui do ora cio nes co mo (4) en su poe ma sin sen- 
ti do]. Por otro la do, lo cier to es que so le mos usar ora cio nes co mo (4) ha- 
bi tual men te en nuest ras ex pli ca cio nes y pre dic cio nes del com por ta mien- 
to de los de más. Si oi go que Ja vier le di ce a Jai me que Car les cree que
hay co mi da en su bal da de la ne ve ra, pue do es pe rar ra zo na ble men te
que Car les, cuan do quie ra co mi da, va ya a bus car la en su bal da de la ne- 
ve ra y no, por ejem plo, en el cuar to de ba ño (o en mi bal da de la ne ve ra,
si pu die se es pe rar eso de Car les). Sin em bar go, la no ción de «ex pli ca- 
ción» que se es tá ma ne jan do aquí di fie re de la no ción de «ex pli ca ción»
que em plea mos en nuest ro aná li sis cien tí fi co de las cau sas del com por- 
ta mien to. Con si de re mos el si guien te ejem plo:

Ho pe es ame ri ca na y una re pu ta da cien tí fi ca del com por ta mien to
que po see una pro pie dad en Ma drid. Car les, Ja vier, Jai me y Mi guel
son los cua tro in qui li nos que han al qui la do di cha pro pie dad. Co mo no
sa be ni una pa la bra de es pa ñol, Ho pe ha de ja do la ges tión del al qui ler
en ma nos de una in mo bi lia ria. Mo vi da por la des con fian za, sin em bar- 
go, y an tes de vol ver a Es ta dos Uni dos, Ho pe ha dis pues to to do un
cir cui to de cá ma ras de vi gi lan cia den tro del pi so (cu ya exis ten cia des- 
co no cen los cua tro com pa ñe ros), con el ob je ti vo de re gist rar mo men to
a mo men to el com por ta mien to de sus nue vos in qui li nos. Y no so lo su
com por ta mien to: di chas cá ma ras dis po nen de una avan za dí si ma tec- 
no lo gía de neu roi ma gen que le per mi te ana li zar sus es ta dos y pro ce- 
sos ce re bra les en to do mo men to. Gra cias a ello, des pués de unos
me ses Ho pe ha po di do es ta ble cer em píri ca men te una se rie de he chos
so bre la est ruc tu ra ana tó mi co-fun cio nal del ce re bro de Car les, así co- 
mo so bre su his to ria de apren di za je en el en torno de la ca sa (por
ejem plo, el ti po de con duc tas que han si do sis te má ti ca men te re for za- 
das en di cho con tex to, las que han si do pues tas en ex tin ción, etc.). A
par tir de es tos da tos, Ho pe pre di ce que, en un ra to, Car les irá a la co- 
ci na a bus car co mi da.

Más o me nos al mis mo tiem po que Ho pe ela bo ra ba sus pre dic cio- 
nes, Ja vier, Jai me y Mi guel han oí do a Car les ha blar por te lé fono en
su cuar to y de cir que tie ne ham bre y que cree que tie ne co mi da en la
ne ve ra (al go que, ob via men te, Ho pe no ha en ten di do). Por tan to, los
tres pre di cen que, en un ra to, Car les sal drá de la ha bi ta ción y se di ri gi- 
rá a la co ci na a bus car co mi da en la ne ve ra.

Pa ra sor pre sa de to do el mun do, cuan do Car les sa le de su ha bi ta- 
ción se di ri ge di rec ta men te al ba ño y em pie za a re bus car en el ar ma- 
rio del la va bo mien tras ma scu lla «dón de ha bré de ja do el pa que te de
ño quis…».
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Ja vier, Jai me y Mi guel, por un la do, es pro ba ble que suel ten una car- 
ca ja da, le di gan a Car les al go así co mo «pe ro tío, ¿qué ha ces? ¿Es tás
ton to? ¿No de cías que te nías la co mi da en la ne ve ra?» o, en de fi ni ti va,
ma ni fie sten de al gu na for ma su sor pre sa an te la irra cio na li dad de la con- 
duc ta de Car les. Ho pe, por el contra rio, no ha rá na da de es to: a lo su mo
frun ci rá el ce ño, mi ra rá sus da tos de nue vo e in ten ta rá en con trar qué va- 
ria ble ex pli ca ti va se le ha po di do pa sar por al to en su pre dic ción; en cual- 
quier ca so, Ho pe no ha rá nin gún co men ta rio so bre la ra cio na li dad o irra- 
cio na li dad del com por ta mien to de Car les. Pa ra los com pa ñe ros de Car- 
les, su con duc ta no es in te li gi ble, no se ajus ta a lo es pe ra ble ra cio nal- 
men te; pa ra Ho pe, la con duc ta de Car les no es ni ra cio nal ni irra cio nal;
sim ple men te no se ajus ta a su hi pó te sis cau sal.

El ejem plo an te rior ilust ra en qué sen ti do el em pleo de la no ción de
ex pli ca ción va ría en ca da ca so. Más ade lan te de sa rro lla re mos es to en
de ta lle. De mo men to, bas te de cir que mien tras que una ex pli ca ción cien- 
tí fi ca ade cua da de la con duc ta de Car les nos per miti ría en ten der la co mo
el pro duc to de una se rie de cau sas (por ejem plo, es ta dos ce re bra les, re- 
la cio nes de con tin gen cia es ta ble ci das con el me dio, etc.), una ex pli ca- 
ción de su con duc ta que ape le a una ade cua da atri bu ción de es ta dos
men ta les (por ejem plo, la creen cia de que ha bía es con di do los ño quis en
el cuar to de ba ño pa ra que sus com pa ñe ros no se los ro ba sen) nos per- 
miti ría en ten der sus ra zo nes pa ra com por tar se de di cho mo do, de una
for ma que la ex pli ca ción cien tí fi ca no pue de cap tu rar. Por eso, la atri bu- 
ción de creen cia de los com pa ñe ros de pi so de Car les no es re du ci ble a
nin gu na des crip ción de he chos.

Ne ce si ta mos en ton ces re con ci liar la in tui ción eli mi na ti vis ta de que las
atri bu cio nes de es ta dos men ta les no re fie ren a nin gu na en ti dad fác ti ca
con la idea de que, sin em bar go, son úti les pa ra eva luar el ca rác ter ra cio- 
nal o irra cio nal del com por ta mien to pro pio y ajeno. Si en nin gún ca so se
es tá des cri bien do nin gún he cho, ¿en qué sen ti do po de mos de cir que el
sig ni fi ca do de «Car les cree que hay co mi da en la ne ve ra» di fie re de «Mi- 
sé bi les es ta ban los bor go ves y al go mo mios los ver dos bra tchil ba ban»?

1.4. Anti des crip ti vis mo

Pa ra re con ci liar es tas dos ideas de be mos aban do nar la teo ría del sig- 
ni fi ca do des crip ti vis ta, al me nos en lo que al sig ni fi ca do de las atri bu cio- 
nes men ta les se re fie re. Se gún es ta con cep ción anti des crip ti vis ta, el len- 
gua je no es una he rra mien ta me ra men te des crip ti va: no so lo sir ve pa ra
des cri bir el mun do o, di cho de otro mo do, el sig ni fi ca do de una ver ba li za- 
ción no de pen de ne ce sa ria men te de su ca pa ci dad pa ra re pre sen tar es ta- 
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dos de co sas en el mun do. Po de mos en con trar nu me ro sos ejem plos en
la fi lo so fía con tem po rá nea de po stu ras anti des crip ti vis tas res pec to al len- 
gua je en ge ne ral o, por lo me nos, con res pec to a al gún ám bi to del mis- 
mo, es pe cí fi ca men te en el ám bi to de las atri bu cio nes de es ta dos men ta- 
les (Ace ro y Vi lla nue va, 2012; Al ma gro y Fer nán dez-Cas tro, 2019; Al ma- 
gro y Mo reno-Zu ri ta, en pren sa; Ch ris man, 2007; Frá po lli y Vi lla nue va,
2013; He ras-Es cri bano y Pi ne do-Gar cía, 2018; Kri pke, 1982; Pé rez-Na- 
va rro et al., 2019; Pi ne do-Gar cía, 2014; Ry le, 2005; Se llars, 1956; Vi lla- 
nue va, 2018, 2019; Wi tt gen stein, 1999). Wi tt gen stein (1999; véa se tam- 
bién Kri pke, 1982), en sus In ves ti ga cio nes fi lo só fi cas, ofre ce nu me ro sos
ejem plos de por qué la con cep ción des crip ti vis ta del sig ni fi ca do es erró- 
nea. Su pro pues ta es que el sig ni fi ca do de cual quier ex pre sión de pen de
de su uso, es de cir, de có mo la em plea mos en dis tin tos jue gos del len- 
gua je. El con cep to de «jue go» aquí es re le van te: apun ta al he cho de
que, co mo cual quier mo vi mien to en un jue go, el sig ni fi ca do de cual quier
ex pre sión de pen de de las nor mas que ri gen su uso, y es tas, a su vez, de
las prác ti cas de una co mu ni dad7 de ter mi na da (por usar otro tér mino wi tt- 
gen stei niano, de pen de de nuest ra for ma de vi da). Nuest ras ex pre sio nes
lin güís ti cas son, en es te sen ti do, co mo pie zas en el jue go del aje drez:
nin gún mo vi mien to pue de ser co rrec ta men te en ten di do sin re fe ren cia a
las nor mas que con st ri ñen el uso de las pie zas.

Wi tt gen stein po ne así de ma ni fie sto el ca rác ter ra di cal men te so cial del
sig ni fi ca do y de las nor mas que lo de ter mi nan. Por ello, nie ga la po si bi li- 
dad del «len gua je pri va do»8; es de cir, un len gua je que so lo pue da, por
de fi ni ción, ha blar una per so na, al go dis tin to, in sis ti mos, del uso «pri va- 
do» (en el sen ti do de en cu bier to) del len gua je. Es te es el ti po de ima gen
del len gua je de las sen sacio nes que se des pren de de adop tar un en fo- 
que des crip ti vis ta. De acuer do con es ta ima gen, cuan do ha bla mos de
sen sacio nes, imá ge nes men ta les, pen sa mien tos (o, en de fi ni ti va, de
cual quier su pues to con te ni do del «flu jo de la con cien cia», por usar la ex- 
pre sión de Wi lliam Ja mes), es ta mos des cri bien do un «al go» al que, por
de fi ni ción, so lo pue de «te ner ac ce so» quien di ce en con trar se en di chos
es ta dos. Sin em bar go, pa ra Wi tt gen stein, el sig ni fi ca do de pen de ne ce sa- 
ria men te de cri te rios pú bli cos (por ejem plo, de la con duc ta ma ni fie sta).
Por tan to, el sig ni fi ca do de una ver ba li za ción co mo «me due le la ro di lla»
no pue de de pen der de un «al go» que por de fi ni ción es «ina prehen si ble»
pa ra un ter ce ro. El ejem plo del es ca ra ba jo de Wi tt gen stein (1999, sec- 
ción 293) ilust ra per fec ta men te el ab sur do de la po si bi li dad del len gua je
pri va do. Es to no equi va le a ne gar la exis ten cia de los con te ni dos del flu jo
de la con cien cia, o a adop tar nin gu na po si ción en con cre to con res pec to
a su es ta tus ex pli ca ti vo en el mar co de, por ejem plo, la cien cia de la con- 
duc ta. Lo que se nie ga es, sim ple men te, una de ter mi na da con cep ción



63

del sig ni fi ca do de nuest ras atri bu cio nes de sen sacio nes, imá ge nes men- 
ta les, etc. En con cre to, co mo de sa rro lla re mos más ade lan te, cuan do em- 
plea mos atri bu cio nes o au toa tri bu cio nes de es ta dos men ta les (por ejem- 
plo, al guien di ce «me due le la ro di lla» o de ci mos de al guien que le due le
la ro di lla) lo que ha ce mos es ob ser var su con duc ta a la luz de cier ta re- 
gla: es pe ra mos de esa per so na que to me cier tos cur sos de ac ción y no
ot ros.

Por tan to, el len gua je no sir ve úni ca men te pa ra des cri bir el mun do,
sino que tie ne una am plia va rie dad de po si bles usos (en tre los cua les po- 
de mos en con trar usos des crip ti vos, pe ro tam bién eva lua ti vos, pres crip ti- 
vos, de cla ra ti vos, etc.). De igual mo do, y co mo vi mos en el ejem plo an te- 
rior, po de mos de cir que al me nos gran par te del vo ca bu la rio men tal que
em plea mos ha bi tual men te no se uti li za pa ra des cri bir o re fe rir a en ti da- 
des fac tua les que ten gan un rol cau sal so bre nuest ro com por ta mien to.
Ry le (2005), si guien do a Wi tt gen stein, pro po ne que la rei fi ca ción de lo
men tal su po ne un error ca te go rial, que tie ne sus raíces en el «mi to de
Des car tes». Es te error ca te go rial no est ri ba en el es ta ble ci mien to de dos
ti pos de sus tan cia (res co gi tans vs. res ex ten sa), que en rea li dad son la
mis ma, sino en la pro pia con si de ra ción de lo men tal co mo sus tan cia, co- 
mo res9.

Pa ra Ry le (2005), el sig ni fi ca do de nuest ras atri bu cio nes de es ta dos
men ta les (en con cre to, las ac ti tu des pro po si cio na les co mo «creen cias»,
«de seos», «in ten cio nes», etc.) guar da re la ción con el uso que ha ce mos
de ellas pa ra ex pli car el com por ta mien to pro pio y ajeno, aun que no pa ra
ex pli car lo en un sen ti do cau sal. ¿En qué sen ti do, en ton ces? A es te res- 
pec to, Wi tt gen stein nos re cuer da que ba jo la apa ren te si mi li tud en la gra- 
má ti ca su per fi cial de dos ex pre sio nes (es de cir, su apa rien cia for mal), su
gra má ti ca pro fun da (es de cir, los jue gos del len gua je en los que se em- 
plean) pue de ser com ple ta men te dis tin ta. Vea mos es to a la luz del ejem- 
plo de Car les pre via men te ex pues to. Ima gi ne mos que Car les, en lu gar
de ha ber ido al ba ño, hu bie se ido a la co ci na. La con duc ta de Car les po- 
dría ser en ton ces ex pli ca da de dos ma ne ras dis tin tas:

(5) Car les va la co ci na por que se en cuen tra en los es ta dos ce re bra- 
les A y B y/o se ha es ta ble ci do pre via men te cier ta re la ción de con- 
tin gen cia en tre su con duc ta y el en torno (ex pli ca ción de Ho pe).

(6) Car les va a la co ci na por que de sea co mer y cree que hay co mi da
en la ne ve ra (ex pli ca ción de sus com pa ñe ros de pi so).

Am bas ex pre sio nes guar dan una cier ta si mi li tud for mal: am bas em- 
plean la co nec ti va cau sal «por que» pa ra po ner en re la ción un ex pla nan- 
dum («Car les va a la co ci na») y un ex pla nans (por ejem plo, «se en cuen- 
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tra en los es ta dos ce re bra les A y B», «cree que hay co mi da en la ne ve- 
ra»). Sin em bar go, su gra má ti ca pro fun da di fie re por com ple to. Co mo he- 
mos vis to, mien tras que (5) ser vi ría pa ra es ta ble cer el con jun to de he- 
chos que con sti tu yen las cau sas de la con duc ta de Car les, (6) es em- 
plea do pa ra es ta ble cer las ra zo nes de su com por ta mien to. En tér mi nos
del fi ló so fo Wil frid Se llars (1956), mien tras que (5) con sti tu ye una ex pli ca- 
ción no mo ló gi ca, (6) con sti tu ye una ex pli ca ción nor ma ti va: (5) nos per mi- 
te ubi car el com por ta mien to de Car les en el es pa cio ló gi co de las le yes,
mien tras que (6) nos per mi te ubi car lo en el es pa cio ló gi co de las ra zo- 
nes. O, di cho de otra for ma, mien tras que (5) es una ex pli ca ción cien tí fi- 
ca, (6) es una jus ti fi ca ción ra cio nal del com por ta mien to de Car les. Cuan- 
do nuest ras ex pli ca cio nes cien tí fi cas fa llan, bus ca mos erro res en la de- 
tec ción em píri ca de las cau sas de la con duc ta, pe ro no nos pro nun cia- 
mos con res pec to a la ra cio na li dad o irra cio na li dad de la con duc ta ana li- 
za da; así, una bue na ex pli ca ción cien tí fi ca nos pue de ser vir pa ra ex pli car
tan to la con duc ta que eva lua mos co mo «ra cio nal» co mo aque lla que
eva lua mos co mo «irra cio nal». Pe ro pa ra tra zar es ta dis tin ción ne ce si ta- 
mos, en tre ot ras co sas, ape lar a los es ta dos men ta les que pue den con- 
sti tuir las ra zo nes del com por ta mien to de los de más. Es en es te sen ti do
en el que se di ce que las atri bu cio nes de es ta dos men ta les tie nen una
co ne xión es pe cial con la ac ción: una co ne xión nor ma ti va. Cuan do atri bui- 
mos o nos au toa tri bui mos es ta dos men ta les, es ta mos po nien do nuest ro
com por ta mien to y el de los de más a la luz de una de ter mi na da nor ma:
ad qui ri mos cier tos com pro mi sos con cier tos cur sos de ac ción y no con
ot ros (en ot ras pa la bras, nos ha ce mos res pon sa bles de nuest ro com por- 
ta mien to o atri bui mos cier ta res pon sa bi li dad so bre el mis mo a los de más;
vé an se tam bién Ace ro y Vi lla nue va, 2012; Al ma gro y Mo reno-Zu ri ta, en
pren sa; Al ma gro y Fer nán dez-Cas tro, 2019; Frá po lli y Vi lla nue va, 2013;
He ras-Es cri bano y Pi ne do-Gar cía, 2018; Pé rez-Na va rro et al., 2019; Pi- 
ne do-Gar cía, 2014; Vi lla nue va, 2018, 2019). Cuan do Car les di ce «creo
que hay co mi da en la ne ve ra» se com pro me te con (o se ha ce res pon sa- 
ble de) cier tos cur sos de ac ción: ir a la ne ve ra (y no al ba ño) a bus car co- 
mi da cuan do la quie ra; con tes tar «en la ne ve ra» si se le pre gun ta «¿dón- 
de es tá la co mi da?» (y no «en el ba ño»); in di car le a otra per so na que su
co mi da es tá en la ne ve ra (y no en el ba ño) cuan do quie ra ofre cer le co mi- 
da, y un con jun to po ten cial men te in fi ni to de cur sos de ac ción que, en
nuest ra co mu ni dad, san cio na ría mos co mo «co rrec tos» (o «in co rrec tos»)
a la luz de lo que ha di cho Car les. Y cuan do de ci mos de él que cree que
hay co mi da en la ne ve ra, es ta ble ce mos una co ne xión in fe ren cial en tre su
ver ba li za ción y el ti po de cur sos de ac ción que es pe ra mos que su con- 
duc ta si ga.
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En es to est ri ba el sig ni fi ca do de las atri bu cio nes de es ta dos men ta les.
Nin gu na des crip ción de he chos nos da in for ma ción so bre el ca rác ter co- 
rrec to o in co rrec to (por ejem plo, ra cio nal o irra cio nal, mo ral o in mo ral, in- 
te li gen te o es tú pi do, bue no o ma lo, psi co pa to ló gi co o salu da ble, etc.) de
nuest ras ac cio nes. Por eso, el vo ca bu la rio men tal es irre du ci ble al vo ca- 
bu la rio pro pio de la neu ro cien cia o el aná li sis de la con duc ta; en tér mi nos
de Ry le, la geo gra fía ló gi ca de las atri bu cio nes de es ta dos men ta les di- 
fie re por com ple to de la de nuest ras atri bu cio nes de es ta dos fí si cos. En
esa geo gra fía ló gi ca, es de cir, en el con jun to de in fe ren cias que es ta ble- 
ce mos en tre una de ter mi na da pro po si ción y cier tos cur sos de ac ción y
ot ras pro po si cio nes, ra di ca el sig ni fi ca do de nuest ras ex pre sio nes. Di cha
geo gra fía ló gi ca de pen de, en tér mi nos de Wi tt gen stein, de las re glas que
ri gen nuest ros jue gos del len gua je, y es tas, a su vez, de pen den de las
prác ti cas de las co mu ni da des de cu ya for ma de vi da par ti ci pa mos10.

Un as pec to cru cial pa ra en ten der co rrec ta men te la po si ción anti des- 
crip ti vis ta es que, aun que nuest ras atri bu cio nes de es ta dos men ta les tie- 
nen que ver con el com por ta mien to pro pio y ajeno, son, co mo he mos vis- 
to, irre du ci bles o iden ti fi ca bles en ge ne ral con al gún con jun to de ter mi na- 
do de con duc tas (ma ni fie stas o en cu bier tas). En par ti cu lar, la «le yen da
in te lec tua lis ta» que Ry le (2005) com ba te en El con cep to de lo men tal
asu me que el que una per so na es té o no en un de ter mi na do es ta do men- 
tal de pen de de al gún ti po de acae ci mien to «men tal» o, en la ter mi no lo gía
del con duc tis mo ra di cal, «en cu bier to»: en el ca so de Car les, por ejem plo,
so lo po dría mos de cir que él cree que hay co mi da en la ne ve ra si di ce (o
se di ce a sí mis mo) «hay co mi da en la ne ve ra». Es ta es, co mo ya vi mos,
una con se cuen cia de la apli ca ción del mar co des crip ti vis ta al aná li sis del
sig ni fi ca do de nuest ras atri bu cio nes de es ta dos men ta les. Una de las
con se cuen cias de la po stu ra anti des crip ti vis ta es, pre ci sa men te, la ne ga- 
ción de es ta ima gen. La ver dad o fal se dad de nuest ras atri bu cio nes de
es ta dos men ta les no de pen de ne ce sa ria men te de que al guien di ga (o se
di ga) a sí mis mo la ver ba li za ción que ex pre se el con te ni do del es ta do
men tal que sea que le atri bui mos. Con si de re mos el si guien te ejem plo:

Da vid, un jo ven blan co cis he te ro se xual de vein ti po cos años no se
con si de ra en ab so lu to ra cis ta, se xis ta, ho mó fo bo ni trán sfo bo. De he- 
cho, cuan do se le pre gun ta al res pec to de es tos te mas o cuan do pien- 
sa acer ca de ellos él afir ma (y se afir ma de for ma en cu bier ta) co sas
co mo «yo res pe to a to do el mun do», «de seo que los hom bres y las
mu je res sean real men te con si de ra dos igua les en el fu tu ro», «creo que
el tra to de los par ti dos de de re cha ha cia las mi no rías ra cia li za das y
LGTB+ es de lez na ble» o in clu so «ten go ami gos y ami gas ga ys, le- 
sbia nas y trans». Sin em bar go, lo cier to es que Da vid tien de a va lo rar
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más la opi nión de sus co le gas de tra ba jo cuan do son hom bres que
cuan do son mu je res; de vez en cuan do se cam bia de ace ra cuan do se
en cuen tra por la ca lle a un gru po nu me ro so de per so nas ra cia li za das;
le pro du ce una li ge ra in co mo di dad ver a dos de sus ami gos be sán do- 
se, y ten dría se rias di fi cul ta des pa ra en ten der que su fu tu ra hi ja de ci- 
die se so me ter se a un tra ta mien to hor mo nal con tes to ste ro na por que
no se iden ti fi ca con nin guno de los dos gé ne ros que im po ne el bi na ris- 
mo.

Des de una per spec ti va anti des crip ti vis ta, lo an te rior pue de en ten der se
de la si guien te ma ne ra: lo que Da vid di ce (y se di ce) so bre sus es ta dos
men ta les no coin ci de con lo que su com por ta mien to ex pre sa (es de cir,
con lo que ha ce) (Al ma gro y Mo reno-Zu ri ta, en pren sa; Vi lla nue va, 2018).
Des de cier to mar co eva lua ti vo, po de mos de cir que sus au toa tri bu cio nes
de es ta dos men ta les son erró neas, por que su con duc ta no se ajus ta a
los cur sos de ac ción que se ría ra zo na ble es pe rar de él. Por contra in tui ti- 
vo que es to pue da lle gar a pa re cer a quien es té ha bi tua do a pen sar en
tér mi nos in te lec tua lis tas, es al go que en mu chos con tex tos de la prác ti ca
psi co ló gi ca es más que evi den te. Pen se mos, por ejem plo, en el con tex to
clí ni co: los in for mes ver ba les de las per so nas que tie nen un pro ble ma
psi co ló gi co son, a lo su mo, uno de los mu chos da tos que ten dría en
cuen ta una te ra peu ta a la ho ra de de ci dir si da el al ta o no. Si una per so- 
na nos di je se «no creo que sea la rei na de In gla te rra», pe ro des pués se
com por ta se co mo si si guie se cre yén do lo, no di ría mos que «ha des apa re- 
ci do el de li rio». Es to, co mo ve re mos a con ti nua ción, tie ne im pli ca cio nes
di rec tas pa ra la eva lua ción y tra ta mien to psi co ló gi cos.

1.5. Anti des crip ti vis mo y aná li sis de la con duc ta

Co mo he mos po di do ver, en la his to ria de las cien cias del com por ta- 
mien to el re duc cio nis mo y eli mi na ti vis mo han si do una con stan te. Por un
la do, la neu ro cien cia cog ni ti va pre ten de es ta ble cer el ti po de he chos que
de be rían ha cer ver da de ras o fal sas nuest ras atri bu cio nes de es ta dos
men ta les en el ce re bro. Es ta po stu ra tie ne una se rie de pro ble mas (por
ejem plo, fa la cia me reo ló gi ca, pro ble ma del ho mún cu lo, etc.), que de sa- 
rro lla re mos más en de ta lle en sec cio nes po ste rio res.

Más re cien te men te, co mo res pues ta a es tas críti cas, se ha de sa rro lla- 
do una fa mi lia de mar cos ex pli ca ti vos que abor dan el pro ble ma de la
cog ni ción, en ten dien do es ta co mo una en ti dad cor po rei za da, em be bi da,
ex ten di da y enac ti va. Por sus si glas en in glés, es ta fa mi lia de apro xi ma- 
cio nes re ci be el nom bre de «cog ni ción 4E», que, a gran des ra sgos, con- 
sis te en una am plia ción del con jun to de he chos (por ejem plo, es ta dos
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cor po ra les ge ne ra les del or ga nis mo, su in te rac ción con ele men tos del
me dio, las ac cio nes que lle va a ca bo, etc.) ne ce sa rios pa ra lle var a ca bo
una re duc ción sa tis fac to ria de nuest ro vo ca bu la rio cog ni ti vo (vé an se, por
ejem plo, Che me ro, 2009; He ras-Es cri bano, 2019; Hur ley, 2001; Nöe,
2001, 2004; O’Re gan y Nöe, 2001). Tal y co mo han de fen di do re cien te- 
men te al gu nos au to res, el con duc tis mo ra di cal y el aná li sis de la con duc- 
ta, por su par te, pue den ser con si de ra dos co mo un mar co fi lo só fi co, teó- 
ri co y em píri co afín a al gu nas de las po si cio nes de fen di das den tro de la
cog ni ción 4E (o, me jor di cho, una apro xi ma ción pre de ce so ra; vé an se
Alks nis y Rey nol ds, 2019; Ba rre tt, 2016, 2019).

Una de las pre mi sas fun da men ta les del con duc tis mo ra di cal skin ne- 
riano co mo mo de lo fi lo só fi co es que lo cog ni ti vo es con duc ta. Lo cier to es
que, así ex pues ta, es ta po si ción es re la ti va men te am bi gua. De he cho, el
pro pio Skin ner pa re ce os ci lar en tre dis tin tas va rian tes del mo nis mo fi si ca- 
lis ta. Con si de re mos la si guien te ci ta:

«El con duc tis mo ra di cal (…) no in sis te en la ver dad por con sen so,
y, por con si guien te, tie ne en con si de ra ción los he chos que se dan en
el mun do pri va do den tro de la piel. No de no mi na inob ser va bles a es- 
tos he chos, y no los de se cha por sub je ti vos. Sim ple men te cues tio na la
na tu ra le za del ob je to ob ser va do y la con fia bi li dad de las ob ser va cio- 
nes. La po si ción se pue de es ta ble cer de es ta ma ne ra: lo que se sien te
o se ob ser va in tro spec ti va men te no es un mun do de na tu ra le za no fí- 
si ca de la con cien cia, la men te o la vi da men tal, sino el pro pio cuer po
del ob ser va dor» (Skin ner, 1994, pp. 18-19).

El ti po de est ra te gia fi si ca lis ta que adop ta aquí Skin ner es una for ma
de eli mi na ti vis mo al ni vel su ba gen cial: los con te ni dos en cu bier tos no son
más que «pro duc tos co la te ra les» de cier tos es ta dos cor po ra les; no son
di chos «pro duc tos co la te ra les» los que tie nen un po si ble pa pel en la ex- 
pli ca ción cau sal del com por ta mien to, sino di chos es ta dos cor po ra les
(aun que, en cual quier ca so, pa ra Skin ner di cho pa pel es des de ña ble).
Por otro la do, en Ep stein et al. (1981) los au to res con si guie ron que una
pa lo ma exhi bie se com por ta mien to «au to con scien te» (usar un es pe jo pa- 
ra lo ca li zar un pun to en su cuer po) me dian te un ade cua do pro gra ma de
en tre na mien to. Es te ex pe ri men to se lle vó a ca bo con la in ten ción de pro- 
veer una ex pli ca ción no men ta lis ta del com por ta mien to au to con scien te
del ani mal, co mo nor mal men te se ha cía en la in ves ti ga ción con pri ma tes.
El ti po de est ra te gia que se es tá em plean do aquí es una for ma de eli mi- 
na ti vis mo al ni vel del agen te: lo que de no mi na mos «au to con cien cia» no
es sino un con jun to de com por ta mien tos en tre na bles y con tro la bles.

Co mo he mos vis to, cual quier apro xi ma ción fi si ca lis ta al aná li sis del
sig ni fi ca do de nuest ro vo ca bu la rio men tal es erró nea, ya que nin gu na
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des crip ción de he chos pue de cap tu rar el sig ni fi ca do de nuest ras atri bu- 
cio nes de es ta dos men ta les. Sin em bar go, lo cier to es que, en mul ti tud
de con tex tos (por ejem plo, clí ni cos, so cia les, po líti cos, cul tu ra les, eco nó- 
mi cos, edu ca ti vos, etc.), no so lo nos in te re sa eva luar la con duc ta pro pia
o de los de más. Tam bién ne ce si ta mos in ter ve nir so bre la mis ma pa ra
pro du cir cam bios (y la eva lua ción de la con ve nien cia o no de di chos
cam bios, de nue vo, de pen de rá de cier tos es tán da res nor ma ti vos irre du ci- 
bles a nin gu na des crip ción de he chos). Nuest ras in ter ven cio nes ne ce si- 
tan, por tan to, de un mar co cien tí fi co-téc ni co que de ter mi ne qué ti po de
in ter ven cio nes son efi ca ces y, más aún, que ex pli que por qué lo que es
efi caz lo es. Es aquí don de las dis tin tas dis ci pli nas que con fi gu ran la
cien cia del com por ta mien to tie nen su fun ción: con tri buir a la des crip ción,
pre dic ción y con trol (ex pe ri men tal) del com por ta mien to pa ra po der mo di- 
fi car lo (Skin ner, 1969, 1977, 1994).

En mul ti tud de con tex tos, por tan to, ne ce si ta mos lle var a ca bo ope ra ti- 
vi za cio nes de con cep tos men ta les (por ejem plo, per so na li dad, ape go,
de li rio, etc.) con el fin de po der ana li zar las em píri ca men te y/o pro du cir
cam bios en la con duc ta. Sin em bar go, ¿có mo se re con ci lia es to con la
idea an te rior men te ex pre sa da de que nuest ras atri bu cio nes de es ta dos
men ta les no son eli mi na bles ni re du ci bles a nin gu na des crip ción fac tual?
Aquí ne ce si ta mos in tro du cir una dis tin ción en tre he chos con sti tu ti vos y
he chos po si bi li ta do res de nuest ras atri bu cio nes de es ta dos men ta les (vé- 
an se Mc Do we ll, 1994; Pé rez, 2011; Pi ne do-Gar cía, 2014). Nin gún con- 
jun to de he chos pue den ser con sti tu ti vos de nuest ras atri bu cio nes de es- 
ta dos men ta les (es de cir, de ter mi nar su sig ni fi ca do); sin em bar go, hay
he chos que son po si bi li ta do res de las mis mas. En ot ras pa la bras: hay
cier tos he chos que po si bi li tan el que po da mos ha cer de ter mi na das atri- 
bu cio nes de es ta dos men ta les y que pue den te ner un im pac to en el cam- 
bio en di chas atri bu cio nes. La pre gun ta aho ra es: ¿qué he chos?, ¿ce re- 
bra les, con duc tua les, so cia les, etc.? En cier to sen ti do, to dos ellos (por
ejem plo, sin ce re bro no hay con duc ta). Sin em bar go, co mo vi mos an tes,
nuest ras atri bu cio nes de es ta dos men ta les tie nen que ver con la ac ción
de las per so nas, no con sus es ta dos ce re bra les. Cuan do Da vid di ce que
cree que la opi nión de sus co le gas de tra ba jo mu je res es tan dig na de
ser es cu cha da co mo la de sus co le gas de tra ba jo hom bres, lo que es pe- 
ra mos de él es que se com por te de cier ta for ma, no que se en cuen tre en
un es ta do ce re bral de ter mi na do. En la prác ti ca clí ni ca es to es más que
evi den te: si una per so na ha ce co sas co mo de cir «en rea li dad es toy
muer to, mis ór ga nos ya no fun cio nan», es tar dos días llo ran do sin salir
de la ca ma o ha blar con al guien que na die más ve ni oye, ya sé to do lo
que ten go que sa ber pa ra de ter mi nar que di cha per so na tie ne un pro ble- 
ma psi co ló gi co gra ve. Es de cir, su con duc ta con sti tu ye to da la evi den cia
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que ne ce si to pa ra po der atri buir le un de ter mi na do es ta do psi co pa to ló gi- 
co; no ne ce si to es tu diar la ac ti vi dad de su sis te ma ner vio so. Co mo ve re- 
mos más ade lan te, el in te rés que es to úl ti mo pue da te ner de pen de rá, en
to do ca so, de la in for ma ción que es te ti po de es tu dios pue da apor tar a la
me jo ra de la efi ca cia de las in ter ven cio nes con duc tua les.

Por otro la do, co mo vi mos an te rior men te al es ta ble cer la dis tin ción en- 
tre de cir (que se es tá en un es ta do men tal de ter mi na do) y com por tar se
de una de ter mi na da ma ne ra, la co rrec ción de nuest ras atri bu cio nes de
es ta dos men ta les (y, por tan to, de nuest ras eva lua cio nes psi co ló gi cas)
no de pen de tan to del es ta do men tal en par ti cu lar en el que una per so na
di ga que es té co mo de lo que ha ga. La te ra pia cog ni ti va, al do tar a los
es ta dos men ta les do xá sti cos (por ejem plo, creen cias, es que mas men ta- 
les, etc.) de un es ta tus ex pli ca ti vo es pe cial, sue le iden ti fi car el ca rác ter
«cog ni ti vo» del pro ble ma con su tra ta mien to por me dio de he rra mien tas
de cam bio ver bal (por ejem plo, diá lo go so crá ti co). En ot ras pa la bras,
asu men que lo que im por ta pa ra de ter mi nar si una per so na tie ne o no
una de ter mi na da creen cia irra cio nal-dis fun cio nal est ri ba en lo que esa
per so na di ce o se di ce. Vol vien do al ejem plo de Da vid, es to im pli ca ría
de cir que, al mar gen de su com por ta mien to, Da vid sí que cree que las
opi nio nes de sus co le gas mu je res son igual de dig nas de ser es cu cha das
que las opi nio nes de sus co le gas hom bres.

Es ta con cep ción, he re de ra de la «le yen da in te lec tua lis ta» que men cio- 
ná ba mos an tes, no so lo es erró nea, sino que con st ri ñe el con jun to de he- 
rra mien tas te ra péuti cas que po de mos em plear para abor dar es tos pro- 
ble mas. En al gu nos ca sos, lo que di ga la per so na ten drá un pa pel cau sal
re le van te en su pro ble ma. En ot ros, de be re mos in ter ve nir so bre lo que la
per so na ha ce, al mar gen de lo que (se) di ga, pa ra que los es ta dos men- 
ta les que se au toa tri bu ye y le atri bui mos los de más pa sen de ser eva lua- 
dos co mo «irra cio na les», «psi co pa to ló gi cos» o «dis fun cio na les» a «ra cio- 
na les», «sanos» o «adap ta ti vos»; es to, por su pues to, de pen de rá del aná- 
li sis fun cio nal de ca da ca so con cre to.

En de fi ni ti va, la con duc ta es el prin ci pal he cho po si bi li ta dor de nuest- 
ras eva lua cio nes psi co ló gi cas. Son las ac cio nes (ma ni fie stas o en cu bier- 
tas) de los de más lo que eva lua mos ba jo cier tos es tán dares nor ma ti vos,
so cial men te es ta ble ci dos, que nos per mi ten atri buir les es ta dos men ta les
y eva luar los mis mos en tér mi nos de su «co rrec ción psi co ló gi ca». Un es- 
ta do ce re bral so lo pue de ser psi co pa to ló gi co en fun ción de su co ne xión
con el con jun to de con duc tas que lo son o no en un con tex to eva lua ti vo
de ter mi na do. Una con duc ta no es pa to ló gi ca o de ja de ser lo por que ha ya
un de ter mi na do pro ce so ce re bral im pli ca do en ella, sino por los po si bles
pro ble mas de ri va dos de su des vío de una nor ma ex plí ci ta o im plí ci ta que
hay en nuest ra co mu ni dad (es de cir, por que se des víe de lo es pe ra ble
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ra cio nal men te en el mar co de una de ter mi na da for ma de vi da). Es en es- 
te sen ti do, li bre de com pro mi sos fi lo só fi cos equí vo cos e in ne ce sa rios, en
el que de be mos en ten der la pre mi sa fun da men tal del con duc tis mo ra di- 
cal: que la con duc ta es la raíz de lo psi co ló gi co.

2. EL ANÁ LI SIS DE LA CON DUC TA Y LOS DIS TIN TOS NI VE LES DE
ANÁ LI SIS EN LA EX PLI CA CIÓN NO MO LÓ GI CA DEL COM POR TA -
MIEN TO

Una vez acla ra do el mar co fi lo só fi co des cri to en la sec ción an te rior,
po de mos pa sar aho ra a si tuar el aná li sis de la con duc ta den tro del mis- 
mo, así co mo a de li mi tar y de fi nir su ob je to de es tu dio.

El aná li sis de la con duc ta se de fi ne por su es tu dio de la con duc ta hu- 
ma na en con ti nui dad con las ot ras cien cias na tu ra les, por lo que las ex- 
pli ca cio nes que bus ca son de ti po no mo ló gi co. En tan to que cien cia na tu- 
ral, el aná li sis de la con duc ta par te del com pro mi so con una on to lo gía
na tu ra lis ta, de acuer do con la cual el mun do na tu ral es tá con sti tui do por
he chos fí si cos o ma te ria les que se re la cio nan en tre sí de ma ne ra cau sal.
En es te sen ti do, su ob je to de es tu dio es la con duc ta en tan to que he cho
na tu ral (es de cir, en ten di da en con ti nui dad on to ló gi ca y cau sal con el res- 
to de he chos na tu ra les), y sus prin ci pa les ob je ti vos son des cri bir, pre de- 
cir y con tro lar la con duc ta a par tir del es ta ble ci mien to de las re la cio nes
cau sa les que la de ter mi nan (Bun ge, 1960; Pé rez et al., 2005; Skin ner,
1969, 1977, 1994).

Sin em bar go, lo cier to es que el aná li sis de la con duc ta no es el úni co
en fo que que in ten ta dar cuen ta de la con duc ta de los or ga nis mos en tér- 
mi nos pu ra men te fi si ca lis tas. Vol va mos aho ra al ejem plo de Car les que
se pre sen tó en la sec ción an te rior. Co mo vi mos, tan to sus com pa ñe ros
de pi so co mo la doc to ra Ho pe, su ca se ra, em plea ban dis tin tos ti pos de
ex pli ca ción pa ra in ten tar en ten der su com por ta mien to: mien tras que sus
com pa ñe ros de pi so lo ex pli ca ban en tér mi nos nor ma ti vos (ape lan do a
sus creen cias), la doc to ra Ho pe ha bía in ten ta do ela bo rar una ex pli ca ción
de ti po no mo ló gi co, a par tir de una des crip ción exhaus ti va de dos ti pos
de in for ma ción: la re la ti va a la bio lo gía del ce re bro de Car les y la re la ti va
a su his to ria de apren di za je en el con tex to en cues tión. Po de mos in clu so
ir un pa so más allá y pro por cio nar a la doc to ra Ho pe la ca pa ci dad de re- 
co ger cual quier ti po de in for ma ción fac tual del mo men to: la com po si ción
mo le cu lar de los ele men tos que exis ten en la ne ve ra, la con fi gu ra ción de
los áto mos de Car les, la dis po si ción de sus spi nes en ca da mo men to
tem po ral… Aho ra bien, cuan do la doc to ra se sien te en la so le dad de su
la bo ra to rio y se dis pon ga a ana li zar la canti dad in gen te de da tos que ha
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re gist ra do, ¿qué ti po de in for ma ción, de to da la dis po ni ble, de be rá uti li zar
pa ra po der ex pli car y pre de cir la con duc ta de Car les? ¿Des de qué ni vel
de aná li sis de be ría en fren tar se al pro ble ma? ¿Es ne ce sa rio re co ger in- 
for ma ción so bre los áto mos de Car les pa ra ex pli car su con duc ta? ¿Y so- 
bre las mo lé cu las que con for man su cuer po? Y… ¿so bre su es ta do ce re- 
bral?

El ob je ti vo de es ta sec ción es pre sen tar el aná li sis de la con duc ta co- 
mo una cien cia na tu ral que pue de ex pli car la con duc ta, cu yas he rra mien- 
tas ex pli ca ti vas son irre du ci bles a las que po drían em plear ot ras cien cias
na tu ra les y cu yo ni vel de aná li sis es el ade cua do pa ra po der ex pli car el
com por ta mien to de for ma ade cua da. Pa ra ello, se dis cuti rá en pri mer lu- 
gar el pro ble ma de la irre duc ti bi li dad en tre dis tin tos ni ve les de aná li sis, y
se aten de rá en es pe cial al ca so de la neu ro cien cia y el aná li sis de la con- 
duc ta. A con ti nua ción se de li mi ta rá el aná li sis de la con duc ta co mo dis ci- 
pli na cien tí fi ca y las ca rac te rís ti cas que lo fun da men tan co mo ám bi to in- 
de pen dien te. Fi nal men te, se de fi ni rá en de ta lle el ob je to de es tu dio de
es ta dis ci pli na, así co mo los tér mi nos fun da men ta les de la mis ma.

2.1. La irre duc ti bi li dad en tre ni ve les de aná li sis en la ex pli ca ción
cien tí fi ca

Co mo ya avan za mos, un pun to de par ti da co mún a to da dis ci pli na,
con si de ra da co mo una cien cia na tu ral, es el com pro mi so con una on to lo- 
gía na tu ra lis ta, es de cir, con sti tui da por he chos y con jun tos de he chos
que con for man cla ses na tu ra les (Pé rez et al., 2005). Por tan to, el ca rác- 
ter on to ló gi co del ob je to de es tu dio del aná li sis de la con duc ta es com- 
par ti do por el res to de dis ci pli nas cien tí fi cas. El mo nis mo ma te ria lis ta, co- 
mo prin ci pio on to ló gi co, es asu mi do en la ac tua li dad por to da dis ci pli na
del co no ci mien to que se con si de re una cien cia na tu ral (Fuen tes, 2019).

Sin em bar go, exis ten dis tin tas cien cias na tu ra les, que se dis tin guen
por el ti po de he chos na tu ra les que con si de ran, des cri ben e in ten tan ex- 
pli car. En es te sen ti do, se pue de ha blar de di fe ren tes ni ve les de aná li sis
ex pli ca ti vo, or ga ni za dos de for ma je rár qui ca (vé an se Co rra di ni y O’Con- 
nor, 2010; O’Con nor y Wong, 2020; Von Ber ta lan ffy, 1950). Es ta or ga ni- 
za ción est ruc tu ral da lu gar a dos po si cio nes fi lo só fi cas en fren ta das: el re- 
duc cio nis mo y el emer gen tis mo. Así, mien tras que la pri me ra con si de ra
que los tér mi nos y he rra mien tas ex pli ca ti vas pro pias de los ni ve les de
aná li sis su pe rio res son tra du ci bles o re du ci bles a tér mi nos pro pios de los
ni ve les de aná li sis in fe rio res, el emer gen tis mo nie ga es ta po si bi li dad.
Des de es ta po si ción, se de fien de que «el to do es más que la su ma de
sus par tes»; nin gu na des crip ción de los even tos e in te rac cio nes cau sa les
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re le van tes en el ni vel de aná li sis de or den in fe rior, por exhaus ti va que
sea, es su fi cien te pa ra dar cuen ta de un de ter mi na do fe nó meno en el ni- 
vel de aná li sis su pe rior, ya que el es tu dio de las in te rac cio nes cau sa les
en tre las en ti da des de or den su pe rior (es de cir, los «to dos») es in dis pen- 
sa ble pa ra po der ex pli car el fe nó meno de for ma com ple ta y ade cua da.

Es im por tan te re cal car có mo nin gu na de es tas dos po si cio nes cues tio- 
na en nin gún mo men to el com pro mi so con la on to lo gía na tu ra lis ta des de
la que se par te, sino que sim ple men te di fie ren en torno a la po si bi li dad o
im po si bi li dad de re du cir las ex pli ca cio nes pro pias de un de ter mi na do ni- 
vel de aná li sis a los tér mi nos de ni ve les de aná li sis in fe rio res o, pre sun ta- 
men te, más bá si cos. ¿Pue den ex pli car se las re la cio nes de cau sali dad de
un de ter mi na do ni vel de com ple ji dad des de un ni vel in fe rior? ¿Pue de,
por ejem plo, la de tec ción de un pa tó geno por par te de nuest ro sis te ma
in mu ni ta rio ser ex pli ca do por la est ruc tu ra ató mi ca que po see un an ti- 
cuer po?

Es tas pre gun tas pue den abor dar se des de dos pun tos de vis ta dis tin- 
tos, de pen dien do de si con si de ra mos, por un la do, la me ra po si bi li dad de
lle var a ca bo la re duc ción o, por otro, la uti li dad de la mis ma. La pri me ra
pre gun ta re mi te a un de ba te de ca rác ter epis té mi co (es de cir, si es po si- 
ble co no cer to do lo que hay que co no cer so bre un fe nó meno a par tir de
una des crip ción exhaus ti va del fun cio na mien to de sus par tes o com po- 
nen tes), mien tras que la se gun da re mi te a un de ba te de ti po prag má ti co
(es de cir, si es de he cho útil la re duc ción pa ra di ver sos pro pó si tos prác ti- 
cos).

Cen tré mo nos pri me ro en la pre gun ta re la ti va a la po si bi li dad de lle var
a ca bo la re duc ción en tre ni ve les ex pli ca ti vos sin pér di da de in for ma ción
re le van te. El de ba te fi lo só fi co exis ten te en torno a es ta cues tión es ex- 
ten so, y re fle jar la com ple ji dad del mis mo en es tas pá gi nas ex ce de al ob- 
je ti vo de es te ca pí tu lo, así que nos li mi ta re mos a men cio nar los as pec tos
fun da men ta les del mis mo. Bas te aquí de cir que, mien tras que la vi sión
re duc cio nis ta res pon de ría afir ma ti va men te a la pre gun ta so bre la va li dez
epis te mo ló gi ca de la re duc ción, el emer gen tis mo res pon de ría ne ga ti va- 
men te. To me mos co mo ejem plo el fe nó meno de la in mu ni za ción. De
acuer do con el emer gen tis mo, una des crip ción de las in te rac cio nes es ta- 
ble ci das en tre un pa tó geno, un an ti cuer po y ca da uno de los ele men tos
im pli ca dos en la res pues ta del sis te ma in mu no ló gi co es una ta rea in dis- 
pen sa ble pa ra po der ela bo rar una his to ria cau sal com ple ta del fe nó meno
de la in mu ni za ción. Da do que di chas in te rac cio nes no pue den ser cap tu- 
ra das me dian te una des crip ción exhaus ti va de la est ruc tu ra ató mi ca de
ca da ele men to in vo lu cra do, no se ría po si ble es ta ble cer una ex pli ca ción
cau sal com ple ta de la in mu ni za ción (un fe nó meno bio ló gi co) des de el ni- 
vel de aná li sis «ató mi co».
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Ca be des ta car que di cha afir ma ción no nie ga la in fluen cia que los ni- 
ve les in fe rio res pue den es tar ejer cien do: por ejem plo, las pro pie da des
quí mi cas de un pa tó geno pue den, sin lu gar a du da, ejer cer una in fluen cia
so bre el pro ce so de in mu ni za ción; lo que el ar gu men to emer gen tis ta nie- 
ga es que una ex pli ca ción exhaus ti va de di cha re la ción cau sal sea su fi- 
cien te pa ra una com pren sión com ple ta del fe nó meno.

Al mar gen de la po si bi li dad de la re duc ción, ca be pre gun tar se por la
uti li dad de la mis ma. Co mo se men cio na ba, el ob je ti vo de la cien cia na tu- 
ral es des cri bir, con tro lar y pre de cir fe nó me nos na tu ra les. Aun su po nien- 
do que pu die ra ex pli car se un fe nó meno bio ló gi co, co mo una res pues ta
in mu ni ta ria, des de su con fi gu ra ción ató mi ca, ca be pre gun tar se por la uti- 
li dad de re cu rrir a la ter mi no lo gía pro pia de un ni vel de aná li sis in fe rior
pa ra ex pli car un fe nó meno tí pi ca men te des cri to y ex pli ca do me dian te tér- 
mi nos de or den su pe rior. ¿Se ría la des crip ción ató mi ca más pre ci sa o
más sen ci lla de ma ne jar? ¿Pro por cio na ría una ma yor ca pa ci dad de con- 
trol del fe nó meno en cues tión? ¿Per miti ría pre de cir lo me jor?

La res pues ta que de mos a es tas tres pre gun tas de pen de rá del ca so
ana li za do. Sin du da, exis ten ca sos his tó ri cos de re duc cio nes exi to sas y
úti les pa ra el avan ce de la dis ci pli na. Por otro la do, en el ca so del ejem- 
plo an te rior no es fá cil ver có mo una des crip ción exhaus ti va de la est ruc- 
tu ra ató mi ca de los ele men tos in vo lu cra dos en la res pues ta in mu no ló gi ca
po dría fa ci li tar el tra ba jo de des crip ción, pre dic ción y con trol de la mis ma
(por ejem plo, in ter ve nir so bre los áto mos que lo com po nen se ría sin du da
más di fí cil que ha cer lo so bre el an ti cuer po en cues tión). Pa re ce, por tan- 
to, que pre ser var di fe ren tes ni ve les ex pli ca ti vos po see un in te rés in trín se- 
co a to das las cien cias na tu ra les y, por en de, tam bién al aná li sis de la
con duc ta.

2.2. ¿Se pue de ex pli car la con duc ta des de la neu ro cien cia?

Lo se ña la do has ta aho ra pue de apli car se al ob je to de es te ca pí tu lo:
¿pue de la con duc ta ex pli car se des de un ni vel de aná li sis in fe rior al ni vel
con duc tual?, ¿pue de la doc to ra Ho pe des cri bir, con tro lar y pre de cir la
con duc ta de Car les aten dien do ex clu si va men te a in for ma ción que no
per te nez ca, es pe cí fi ca men te, al ni vel con duc tual (por ejem plo, la his to ria
de apren di za je del mis mo)? En lo que si gue, pa ra dis tin guir los dis tin tos
ti pos de ex pli ca ción no mo ló gi ca que com pi ten a la ho ra de dar cuen ta del
com por ta mien to de un agen te dis tin gui re mos en tre el ni vel de aná li sis
agen cial, que to ma la in te rac ción en tre un or ga nis mo y su en torno co mo
pun to de par ti da, y el ni vel de aná li sis su ba gen cial, que ape la a es ta dos y
pro ce sos del sis te ma sen so rio mo tor del or ga nis mo.
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Lo cier to es que, en el ám bi to de la psi co lo gía, el re duc cio nis mo ex pli- 
ca ti vo con sti tu ye una con stan te en la his to ria de la dis ci pli na y una ten- 
den cia bas tan te ex ten di da en la ac tua li dad. La con fu sión con cep tual de
la psi co lo gía, en com pa ra ción con la que en contra mos en ot ras cien cias,
así co mo las par ti cu la ri da des de su ob je to de es tu dio, han he cho que la
cien ti fi ci dad de es ta ra ma del co no ci mien to sea a me nu do cues tio na da.
En con se cuen cia, mu chos pro fe sio na les del cam po han bus ca do apo yo
en ot ras cien cias bien asen ta das pa ra pro por cio nar una su pues ta le giti- 
mi dad cien tí fi ca, tal co mo se anun cia ba en el ca pí tu lo uno de es te ma- 
nual. Es así co mo las neu ro cien cias se han in tro du ci do en el ám bi to de la
psi co lo gía, pro cla mán do se ca pa ces de res pon der pre gun tas tan to a ni vel
teó ri co co mo ex pe ri men tal que, co mo se de fen de rá aquí, ex ce den los lí- 
mi tes de su ám bi to y ca pa ci dad ex pli ca ti va y fre na el avan ce de am bas
dis ci pli nas (Pé rez, 2011). Con res pec to a la re la ción en tre neu ro cien cia y
aná li sis de la con duc ta, lo an te rior no im pli ca que am bas no pue dan ha- 
cer se gran des apor ta cio nes mu tua men te (véa se Do nahoe, 2017), pe ro
es im pres cin di ble re co no cer a ca da una co mo un cam po cien tí fi co di fe- 
ren te y no re du ci ble en tre sí.

Ana li ce mos pa so a pa so a qué nos re fe ri mos. La pre gun ta que se de- 
be tra tar de res pon der es: ¿pue de la con duc ta ex pli car se des de el ce re- 
bro? Si guien do con el aná li sis rea li za do en el apar ta do an te rior, es ta pre- 
gun ta pue de ser res pon di da tan to des de el pun to de vis ta epis te mo ló gi co
(¿es de he cho po si ble?) co mo des de el pun to de vis ta prag má ti co (¿es
útil pa ra los ob je ti vos ge ne ra les de la cien cia de la con duc ta)?

Res pec to a la cues tión epis te mo ló gi ca, nó te se que exis te una di fe ren- 
cia im por tan te en tre el ejem plo an te rior, en el que ha blá ba mos de una
res pues ta in mu ne, y es te. En el an te rior plan teá ba mos la po si bi li dad de
dis po ner de la or ga ni za ción de los áto mos de to dos los ele men tos que
con for man la in te rac ción que ca rac te ri za la res pues ta de un or ga nis mo
an te un pa tó geno. En el ca so de la apli ca ción de las he rra mien tas ex pli- 
ca ti vas de la neu ro cien cia al ám bi to ge ne ral de la psi co lo gía y del aná li- 
sis de la con duc ta en par ti cu lar, ha bla mos de la ca rac te ri za ción bio ló gi ca
de so lo uno de los ele men tos que con for man la in te rac ción en tre el or ga- 
nis mo y su en torno. Es más, en los mo de los clá si cos (véa se Hur ley,
2001, 2002) ni si quie ra se alu de a la dis po si ción bio ló gi ca del or ga nis mo
en te ro, sino que se alu de ex clu si va men te a la bio lo gía del ce re bro, de- 
jan do fue ra la con si de ra ción del res to del cuer po e, in clu so, del res to del
sis te ma ner vio so. Es de cir, se pre ten de ex pli car la con duc ta en tér mi nos
que re mi ten ex clu si va men te a la ac ti vi dad ce re bral, que con sti tu ye so lo
una de las par tes de uno de los ele men tos que in ter vie nen en la in te rac- 
ción (véa se tam bién Che me ro, 2009; He ras-Es cri bano, 2019; Hur ley,
2001; Nöe, 2001, 2004; O’Re gan y Nöe, 2001).
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En fi lo so fía de la men te, lo an te rior se co no ce co mo «prin ci pio de su fi- 
cien cia neu ral», que im pli ca asu mir que exis te una dis po si ción ana tó mi- 
co-fun cio nal del ce re bro es pe cí fi ca pa ra ca da ti po de con duc ta, lo que en
la ac tua li dad es re cha za do por la ma yo ría de au to res que tra ba jan en el
cam po (véa se, por ejem plo, Spre vak, 2011). Una de las prin ci pa les críti- 
cas al prin ci pio de la su fi cien cia neu ral es su in ca pa ci dad de dar cuen ta
de la po si bi li dad de la rea li za ción múl ti ple, es de cir, la po si bi li dad de que,
en dis tin tas in stan cias de un mis mo ti po de con duc ta, los pro ce sos o es- 
ta dos ce re bra les en mar cha sean dis tin tos (vé an se Bi ck le, 2019; Put nam,
1967). Sin em bar go, el ar gu men to de la rea li za ción múl ti ple no so lo su- 
po ne un pro ble ma pa ra los mo de los clá si cos, sino que se ex tien de a
cual quier ti po de apro xi ma ción que pre ten da ex pli car cau sal men te la
con duc ta ape lan do ex clu si va men te a es ta dos y pro ce sos ubi ca dos en el
ni vel de aná li sis su ba gen cial. En es te sen ti do, una ex pli ca ción del com- 
por ta mien to que ape la se ex clu si va men te a una des crip ción, por exhaus ti- 
va que fue se, de to das las con tin gen cias sen so rio-mo to ras in vo lu cra das
en una con duc ta de ter mi na da, ten dría el mis mo pro ble ma. En ten di do en
to da su ex ten sión, el ar gu men to de la rea li za ción múl ti ple im pli ca que
una de ter mi na da con duc ta po dría es tar cau sal men te re la cio na da con es- 
ta dos y pro ce sos su ba gen cia les dis tin tos en fun ción de la es pe cie, el or- 
ga nis mo que se com por ta, el mo men to tem po ral en el que se ana li za su
con duc ta o, in clu so, su con sti tu ción ma te rial (por ejem plo, cé lu las y te ji- 
dos ner vio sos en el ca so de los se res hu ma nos, fren te a com po nen tes
tec no ló gi cos en el ca so de in te li gen cias ar ti fi cia les). El im pac to de lo an- 
te rior so bre la po si bi li dad de es ta ble cer le yes o prin ci pios cau sa les que
es ta blez can una co ne xión cau sal ge ne ra li za ble en tre una des crip ción
exhaus ti va de los es ta dos y pro ce sos su ba gen cia les de una per so na y
sus dis tin tos com por ta mien tos es ob vio.

Pa se mos aho ra a cen trar nos en la cues tión prag má ti ca. Su pón ga se
que exis tie ra de he cho una co rre la ción 1:1 en tre de ter mi na dos ti pos de
es ta dos o pro ce sos su ba gen cia les y ca da ti po de con duc ta que se pre- 
ten de ex pli car, de ma ne ra que es ta pu die ra ser per fec ta men te ex pli ca da
en tér mi nos su ba gen cia les. ¿Ten dría de he cho uti li dad en ce rrar la ex pli- 
ca ción del fe nó meno en un ni vel de aná li sis in fe rior?

Des de el aná li sis de la con duc ta, la res pues ta a es ta pre gun ta es, sin
du da, tam bién ne ga ti va. La ex pli ca ción su ba gen cial de la con duc ta no fa- 
ci li ta ni la des crip ción, ni el con trol, ni la pre dic ción de la mis ma, por lo
que no po see una ma yor uti li dad (Skin ner, 1994). La ac ti vi dad ce re bral
de un in di vi duo (por no ha blar de los es ta dos y pro ce sos de sus dis tin tos
sis te mas or gá ni cos to ma dos en con jun to) es al ta men te com ple ja por la
in ter co ne xión de las dis tin tas par tes ana tó mi cas im pli ca das y de los cam- 
bios fun cio na les que se pro du cen por uni dad de tiem po. De es te mo do,
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des cri bir una se cuen cia con duc tual evi tan do tér mi nos con duc tua les y
em plean do, en sus ti tu ción, des crip cio nes de la ac ti vi dad ce re bral o sen- 
so rio mo to ra ge ne ral que sub ya cen a los mis mos, in cre men ta ría enor me- 
men te la com ple ji dad de la des crip ción del fe nó meno. Nó te se, ade más,
que es ta des crip ción ni fa ci li ta ría ni me jo ra ría el con trol o la pre dic ción de
la con duc ta. Aun de jan do de la do el ar gu men to de la rea li za ción múl ti ple,
y asu mien do que exis tie ra real men te una ac ti vi dad ce re bral o sen so rio- 
mo to ra con cre ta pa ra ca da ti po de con duc ta que se qui sie ra ana li zar, la
ma ni pu la ción di rec ta y pre ci sa de di cha ac ti vi dad pa re ce más una fic ción
pro pia de no ve las dis tó pi cas fu tu ris tas que un ob je ti vo cien tí fi co ra zo na- 
ble. Aun asu mien do que fue ra fí si ca men te po si ble de sa rro llar la, la tec no- 
lo gía ca paz de mo di fi car di cha ac ti vi dad de be ría po seer una al tí si ma pre- 
ci sión y es pe ci fi ci dad, de ma ne ra que no in flu ye ra en ot ras re gio nes o ac- 
ti vi da des y evi ta se así efec tos se cun da rios a cor to o lar go pla zo. De jan do
de la do las con si de ra cio nes so bre la ve ro si mi li tud o via bi li dad de di cho
es ce na rio, se pue de sin em bar go coin ci dir en que di cha in ter ven ción po- 
see ría una com ple ji dad in ne ce sa ria men te su pe rior a la que pue de ha cer- 
se (y de he cho se ha ce) a ni vel con duc tual.

An tes de con ti nuar, ca be se ña lar que na da de lo aquí di cho de be in- 
ter pre tar se co mo la ne ga ción de la in fluen cia que el ce re bro pue de ejer- 
cer, y de he cho ejer ce, so bre la con duc ta. De ma ne ra si mi lar, la com po si- 
ción quí mi ca de una de ter mi na da uni dad bio ló gi ca tie ne la po ten cia li dad
de ejer cer una in fluen cia esen cial en un fe nó meno bio ló gi co con cre to, o
la com po si ción ató mi ca de un ele men to quí mi co in flu ye, sin du da, en las
pro pie da des quí mi cas del mis mo. El ob je to de es ta sec ción no es, en nin- 
gún mo men to, ne gar di chas re la cio nes de cau sali dad, sino si tuar el ni vel
ex pli ca ti vo de la con duc ta en el ni vel de com ple ji dad que le co rres pon de
y ex po ner por qué no es ni epis te mo ló gi ca ni prag má ti ca men te via ble la
re duc ción de la ter mi no lo gía pro pia del aná li sis de la con duc ta a des crip- 
cio nes de pro ce sos su ba gen cia les. El aná li sis de la con duc ta, de he cho,
pue de to mar en cuen ta di chas re la cio nes de cau sali dad co mo una va ria- 
ble más a con si de rar en el aná li sis fun cio nal. Por ejem plo, los efec tos
que pro du ce en el or ga nis mo la in ges ta de un fár ma co po drían, po ten- 
cial men te, ser in clui dos en un aná li sis fun cio nal co mo una ope ra ción mo- 
ti va do ra in con di cio na da que al te ra la pro ba bi li dad de que se es ta blez can
cier tas re la cio nes de con tin gen cia en tre las res pues tas del or ga nis mo y
de ter mi na dos even tos am bien ta les. El aná li sis de la con duc ta no nie ga
en nin gún mo men to di chas in fluen cias; sim ple men te rei vin di ca la pri ma- 
cía ex pli ca ti va del ni vel de aná li sis agen cial y de la des crip ción de las de
re la cio nes de con tin gen cia que con tro lan el com por ta mien to de un or ga- 
nis mo. De acuer do con al gu nos au to res, es tas re la cio nes de con tin gen- 
cia son, co mo ve re mos a con ti nua ción, de una na tu ra le za teó ri ca dis tin ta
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de la del ti po de re la cio nes que se es tu dian en la in ves ti ga ción so bre la
bio lo gía del or ga nis mo en ge ne ral y neu ro cien tí fi ca en par ti cu lar.

2.3. De li mi tan do el aná li sis de la con duc ta

De bi do al ca rác ter fron te ri zo de la in ves ti ga ción pro pia del aná li sis de
la con duc ta con res pec to a la in ves ti ga ción pro pia de la fi sio lo gía del or- 
ga nis mo, en oca sio nes re sul ta di fí cil de ter mi nar los lí mi tes de ca da una.
Por ese mo ti vo, es im pres cin di ble re fle xio nar so bre aque llo que de fi ne el
ni vel de aná li sis agen cial en el es tu dio cien tí fi co de la con duc ta. Una dis- 
tin ción fun da men tal en tre am bos ni ve les de aná li sis est ri ba en el ti po de
re la cio nes que es tu dia ca da una, lo que, a su vez, tie ne im pli ca cio nes de
ca ra al ti po de me to do lo gía em plea do pa ra es tu diar las.

Di fe ren tes au to res han em plea do dis tin tos tér mi nos pa ra ca rac te ri zar
las di fe ren cias en tre el ti po de re la ción que con tem pla el aná li sis de la
con duc ta y el ti po de re la ción que ca rac te ri za los vín cu los cau sa les que
es tu dia, por ejem plo, la neu ro cien cia. En lo que si gue, em plea re mos la
dis tin ción es ta ble ci da por Fuen tes (2019), que dis tin gue en tre nexos por
con ti güi dad fí si ca, tí pi cos de la in ves ti ga ción fi sio ló gi ca, y nexos a dis tan- 
cia o por con ti güi dad tem po ral, ca rac te rís ti cos de la in ves ti ga ción en aná- 
li sis de la con duc ta.

De es te mo do, po de mos ca rac te ri zar la dis tin ción en tre los ni ve les de
aná li sis agen cial y su ba gen cial en el es tu dio del com por ta mien to en tér- 
mi nos de la dis tin ción en tre el ti po de re la cio nes que se es tu dian en uno
y otro ni vel. Al ni vel su ba gen cial, en el cual se mue ve la in ves ti ga ción fi- 
sio ló gi ca y, por tan to, la neu ro cien cia, se es tu dian nexos en tre even tos
por con ti güi dad fí si co-es pa cial. Las per so nas que in ves ti gan en es tas
cien cias ope ran so bre las va ria bles de sus cam pos li gan do las mis mas
por re la cio nes de cau sali dad en ten di da en tér mi nos de nexos fí si co-con ti- 
guos. En con se cuen cia, to dos aque llos con tex tos en los que dos ele men- 
tos no es tén co nec ta dos por es te ti po de nexo se in ter pre tan co mo «la gu- 
nas de co no ci mien to» (Fuen tes, 2019). El aná li sis de la con duc ta, en
cam bio, se cen tra en el es tu dio de ele men tos re la cio na dos por nexos a
dis tan cia11 o tem po ra les. De es te mo do, la per so na que in ves ti ga en es te
cam po pres cin de de la dis tan cia (o con ti güi dad) fí si ca exis ten te en tre los
ele men tos que con sti tu yen su ob je to de es tu dio, cen trán do se en la re la- 
ción tem po ral que se da en tre ellos. La dis tan cia fí si ca que se pa ra las va- 
ria bles ca re ce por en de de re le van cia; lo esen cial es la re la ción de con- 
tin gen cia tem po ral que se es ta ble ce en tre ellas. Es en es te sen ti do en el
que se ha bla de re la ción fun cio nal en tre even tos con duc tua les, tal co mo
se ade lan ta ba en el ca pí tu lo dos de es te ma nual (es de cir, re la ción cau- 
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sal por re la ción tem po ral, no re la ción fí si co-con ti gua; véa se tam bién Pé- 
rez et al., 2005)

En es te sen ti do, el aná li sis de la con duc ta par te de un mo de lo cau sal
idénti co al de la teo ría de la evo lu ción (Pé rez et al., 2005; Skin ner, 1981).
Da rwin in tro du jo en su teo ría de la evo lu ción la se lec ción por con se cuen- 
cias: la se lec ción na tu ral ac túa con ba se en las con se cuen cias que un
de ter mi na do ra sgo fi lo ge néti ca men te ad qui ri do tie ne pa ra la su per vi ven- 
cia de una de ter mi na da es pe cie. A lo lar go de la his to ria fi lo ge néti ca de
la es pe cie, el am bien te se lec cio na los ra sgos que fa vo re cen la su per vi- 
ven cia de la mis ma; de ma ne ra si mi lar, de acuer do con el aná li sis de la
con duc ta, la con duc ta del or ga nis mo in di vi dual pue de ex pli car se a par tir
de la se lec ción por con se cuen cias que ocu rre du ran te la on to ge nia. En
es te sen ti do, ni la se lec ción na tu ral ni la se lec ción por con tin gen cias que
pro po ne el aná li sis de la con duc ta son mo de los cau sa les me ca ni cis tas:
am bos se ba san en una no ción de cau sa en ten di da en tér mi nos his tó ri- 
cos y re la cio na les, que no ne ce si ta de la ex pli ci ta ción de los pro ce sos
(nexos cau sa les fí si co-con ti guos) que sub ya cen en un ni vel de aná li sis
in fe rior (por ejem plo, el ge néti co o el neu ro fi sio ló gi co; aun que, por su- 
pues to, es tos son úti les a la ho ra de ela bo rar una his to ria cau sal más
com ple ta).

Por otro la do, es tos dos ti pos de re la ción cau sal (es de cir, his tó ri ca o
por nexos tem po ra les vs. me cá ni ca o por nexos fí si co-con ti guos) dan lu- 
gar a dos ti pos de me to do lo gía di fe ren tes que, a su vez, con tri bu yen a la
de li mi ta ción del aná li sis de la con duc ta co mo cien cia in de pen dien te. Uti li- 
zan do la mis ma no men cla tu ra que em plea Fuen tes (2019), po de mos dis- 
tin guir en tre la me to do lo gía fi sio ló gi ca (cen tra da en el es tu dio de nexos
fí si co-con ti guos) y la me to do lo gía psi co ló gi ca (cen tra da en el es tu dio de
nexos tem po ra les). Am bas me to do lo gías po seen ca rac te res dis tin tos e
irre duc ti bles en tre sí, lo que con sti tu ye un ar gu men to más en contra de la
via bi li dad epis te mo ló gi ca de la re duc ción en tre ni ve les de aná li sis en el
es tu dio del com por ta mien to. De es te mo do, se po ne de ma ni fie sto có mo
la fi sio lo gía y el aná li sis de la con duc ta pue den com ple men tar se mu tua- 
men te. Am bas ofre cen est ra te gias de aná li sis del com por ta mien to pa ra- 
le las y com ple men ta rias que pue den po ner se en re la ción. Sin em bar go,
no es po si ble lle var a ca bo una re duc ción ex pli ca ti va de una fren te a la
otra, ya que tra ba jan en es ca las di fe ren tes, con me to do lo gías di ver sas y
cen trán do se en sis te mas de re la cio nes dis tin tos.

A con ti nua ción ve re mos dos ejem plos que nos van a per mi tir es ta ble- 
cer cla ra men te los lí mi tes en tre es tos dos cam pos. En con cre to, ve re mos
un ejem plo de apli ca ción en el ám bi to del con di cio na mien to clá si co y otro
en el ám bi to del con di cio na mien to ope ran te.
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El con jun to de cé le bres ex pe ri men tos que rea li zó Pav lov a prin ci pios
del si glo xx con sti tu ye un ejem plo per fec to pa ra nuest ro ob je ti vo. Co mo
se ña la Fuen tes (2019), es to se de be no so lo a la ico ni ci dad que po seen,
sino a que su di se ño ex pe ri men tal, pen sa do en un prin ci pio pa ra fi nes fi- 
sio ló gi cos, dio ca bi da a que apa re cie se una res pues ta psi co ló gi ca: el re- 
fle jo con di cio na do. Al go así per mi te vi sua li zar con cla ri dad el ca rác ter
fron te ri zo exis ten te en tre am bas dis ci pli nas.

En un pri mer mo men to, co mo se aca ba de plan tear, el tra ba jo de Pav- 
lov (1926) era est ric ta men te fi sio ló gi co: el cien tí fi co es tu dia ba la se cre- 
ción re fle ja del es tó ma go al en trar en con tac to con la co mi da. Su me to- 
do lo gía era por tan to fi sio ló gi ca, en tan to en cuan to su in ter ven ción se
rea li za ba por con tac to fí si co-con ti guo con el cuer po del ani mal, así co mo
las me di das que em plea ba. Aho ra bien, tras es tos es tu dios Pav lov de ci- 
dió de sa rro llar un se gun do pro ce di mien to al re pa rar en que la pre sen cia
del in ves ti ga dor ter mi na ba pro du cien do una res pues ta bas tan te si mi lar
en el es tó ma go del pe rro. Es ta idea le lle vó a in tro du cir ot ros es tí mu los
neut ros (es de cir, no re la cio na dos de for ma fí si co-con ti gua con la res- 
pues ta de sa li va ción), en con cre to lu ces y so ni dos de cam pa nas, con el
ob je ti vo de com pro bar si, tras la aso cia ción re pe ti da en tre es tos y aque- 
llos que pre via men te pro vo ca ban la sa li va ción de for ma re fle ja, la me ra
pre sen ta ción de la luz o el so ni do era ca paz de pro vo car en el pe rro una
res pues ta si mi lar. Es así co mo Pav lov dio pa so a una nue va me to do lo gía
pa ra el es tu dio del com por ta mien to: aun mi dien do el mis mo ti po de res- 
pues ta en tér mi nos mor fo ló gi cos, la ge ne ra li za ción y la dis cri mi na ción del
es tí mu lo (es de cir, del EC) son fe nó me nos que se en cuen tran ya en el
ám bi to de in ves ti ga ción pro pia del aná li sis de la con duc ta, ya que se es- 
tu dian a par tir del es ta ble ci mien to de nexos cau sa les no re gi dos por la
con ti güi dad fí si ca.

Es te ex pe ri men to de Pav lov es cé le bre por sen tar las ba ses del con di- 
cio na mien to clá si co. Pa se mos aho ra a en ten der la di fe ren cia en tre el ni- 
vel bio ló gi co y el ni vel con duc tual cen trán do nos en el otro gran pa ra dig- 
ma de in ves ti ga ción en el aná li sis de la con duc ta: el con di cio na mien to
ope ran te.

Ima gi ne mos que que re mos es tu diar el pro ce so por el que un es tu dian- 
te le van ta el bra zo en cla se. Di cho ob je to de es tu dio pue de ser abor da do
des de los dos ni ve les de aná li sis que aquí se vie nen men cio nan do. De
es te mo do, a ni vel su ba gen cial po dría mos es tu diar el pro ce so fi sio ló gi co
que po si bi li ta que el es tu dian te le van te el bra zo: el ti po de mús cu los que
con trae y re la ja, la se ñal ner vio sa que po si bi li ta di cha ac ti vi dad mo to ra, el
fee dba ck sen so rio mo tor que la nue va po si ción otor ga al in di vi duo, etc.
Co mo se pue de apre ciar, el ti po de nexo que exis te en tre los ele men tos
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que se con tem plan des de es te ni vel es pro xi mal, ya que las re la cio nes
que se es ta ble cen en tre ellos lo ha cen en tér mi nos de con ti güi dad fí si ca.

Por el contra rio, el es tu dio del com por ta mien to del es tu dian te des de el
aná li sis de la con duc ta se lle va ría a ca bo de otra ma ne ra. Des de es te ni- 
vel se ana li za rían las re la cio nes de con tin gen cia es ta ble ci das en tre la
res pues ta del es tu dian te y cier tos even tos an te ce den tes y con se cuen tes.
Por ejem plo, se po dría es tu diar qué even to con se cuen te se re la cio na con
el man te ni mien to de la res pues ta del es tu dian te (es de cir, cuál es el re- 
for za dor), si la res pues ta es tá con tro la da por al gún even to an te ce den te
con cre to (por ejem plo, una pre gun ta de la pro fe so ra) que, por aso cia ción
re pe ti da con even tos con se cuen tes que fun cio nan co mo re for za do res
(por ejem plo, la aten ción de la pro fe so ra), ha bría ad qui ri do una fun ción
dis cri mi na ti va de la res pues ta de le van tar la ma no, o si, por el contra rio,
la res pues ta de le van tar la ma no ocu rre en pre sen cia de es tí mu los muy
di fe ren tes, en cu yo ca so po dría mos ha blar de un pro ce so de ge ne ra li za- 
ción. En de fi ni ti va, se to man en con si de ra ción ele men tos que se re la cio- 
nan en tre sí en tér mi nos de una re la ción de con tin gen cia tem po ral: la dis- 
tan cia fí si ca en tre el pro fe sor y el alumno es irre le van te a la ho ra de ex- 
pli car por qué la aten ción del pri me ro re fuer za la res pues ta de le van tar la
ma no en cla se.

2.4. El ob je to de es tu dio del aná li sis de la con duc ta

Es ta ble ci da la irre duc ti bi li dad del ni vel de aná li sis y me to do lo gía pro- 
pios del aná li sis de la con duc ta, se pro ce de rá a con ti nua ción a ex pli car
más de ta lla da men te có mo se ha de fi ni do y con cep tua li za do su ob je to de
es tu dio, es de cir, la con duc ta. Co mo he mos men cio na do en ca pí tu los an- 
te rio res, la con duc ta, más que una uni dad, de be ría en ten der se co mo una
«co rrien te» (Pé rez, 2004). En es te sen ti do, la con duc ta es una se cuen cia
in fi ni ta de es tí mu los y res pues tas, en tre los cua les se es ta ble cen re la cio- 
nes de con tin gen cia que per mi ten ex pli car la y pre de cir la (Frei xa, 2003;
Pé rez et al., 2005; Skin ner, 1969, 1977). Ade más de las con duc tas re fle- 
jas, in na tas, las aso cia cio nes en tre es tí mu los (con di cio na mien to clá si co)
o en tre es tí mu los y res pues tas (con di cio na mien to ope ran te) per mi ten de- 
sa rro llar el in gen te re per to rio con duc tual de los or ga nis mos vi vos. Las
con tin gen cias más sim ples, de dos tér mi nos, ocu rren en el con di cio na- 
mien to clá si co, mien tras que en el con di cio na mien to ope ran te son de tres
o más tér mi nos, si bien su aná li sis siem pre ha de ha cer se de dos en dos.
En el con di cio na mien to clá si co di cha re la ción se es ta ble ce en tre es tí mu- 
los: no hay, est ric ta men te, de sa rro llo de nue vas res pues tas, sino que las
res pues tas que ya emi tía el or ga nis mo apa re cen en pre sen cia de nue vos
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es tí mu los. Por el contra rio, en el pa ra dig ma de con di cio na mien to ope ran- 
te sí se pro du ce emi sión de nue vas res pues tas; las re la cio nes de con tin- 
gen cia aquí se es ta ble cen, por un la do, en tre la res pues ta del or ga nis mo
y el es tí mu lo con se cuen te y, por otro, en tre el es tí mu lo an te ce den te y el
pro ce di mien to de re for za mien to o cas ti go es ta ble ci do (Pé rez et al.,
2005).

Ca be en ton ces pre gun tar se qué se en tien de por «es tí mu lo» y qué por
«res pues ta» o, lo que es lo mis mo, có mo se ca rac te ri za la «uni dad» u
ob je to de es tu dio del aná li sis de la con duc ta. Pa ra dar res pues ta a es ta
pre gun ta es ne ce sa rio te ner cla ras dos ideas:

a) Que la uni dad con duc tual es una con st ruc ción ex pe ri men tal rea li za- 
da por el ana lis ta de con duc ta.

b) Que se con sti tu ye por aque llo que fun cio na (en tér mi nos ex pe ri- 
men ta les) co mo una uni dad.

Así, la pri me ra idea ha ce re fe ren cia a que la se cuen cia con duc tual
que se va a ana li zar fun cio nal men te de pen de de los ob je ti vos de la in- 
ves ti ga ción. Es en es te sen ti do en el que se di ce que el in ves ti ga dor con- 
st ru ye ex pe ri men tal men te la uni dad con duc tual (Skin ner, 1935). Por otro
la do, la se gun da idea se re fie re a que es tas re la cio nes son fun cio na les,
co mo se di jo an te rior men te (es de cir, no son nexos por con ti güi dad fí si ca,
sino que son nexos es ta ble ci dos por con ti güi dad tem po ral). En es te sen- 
ti do, las no cio nes de «es tí mu lo» y «res pues ta» en el aná li sis de la con- 
duc ta no de pen den de las ca rac te rís ti cas est ruc tu ra les o mor fo ló gi cas de
las va ria bles ob je to de es tu dio, sino de la fun ción que se hi po te ti za o es- 
ta ble ce que tie nen cuan do se es tu dia la re la ción de con tin gen cia en tre di- 
chas va ria bles. Una res pues ta, en tér mi nos fun cio na les, es aque llo que
el in ves ti ga dor de ter mi na que tie ne una fun ción de res pues ta (es de cir, la
ac ti vi dad del or ga nis mo que se va a me dir y re gist rar). De igual ma ne ra,
un es tí mu lo es aque llo que tie ne una fun ción de es tí mu lo, in de pen dien te- 
men te de si es una va ria ble del en torno o, por ejem plo, otra ac ción mo to- 
ra del pro pio or ga nis mo cu ya con duc ta es tá sien do ob je to de aná li sis.
Por tan to, el aná li sis de la con duc ta pre ten de des cri bir, pre de cir y con tro- 
lar el es ta ble ci mien to de re la cio nes tem po ra les-fun cio na les en tre de ter- 
mi na das va ria bles (que se de fi nen por su fun ción de es tí mu lo) y el com- 
por ta mien to del or ga nis mo (de fi ni do por su fun ción de res pues ta), po- 
nien do en tre pa rén te sis el pa pel de los nexos fí si co-con ti guos (Fuen tes,
2019; Pe llón, 2013; Pé rez, 2004; Pé rez et al., 2005; San tacreu, 2005;
Skin ner, 1935, 1969, 1977, 1994).

Exis te, por tan to, una cla ra di fe ren cia con cep tual en tre las no cio nes
de es tí mu lo y res pues ta en ten di das en el mar co de la in ves ti ga ción de
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cor te fi sio ló gi co y las no cio nes de es tí mu lo y res pues ta pro pias del aná li- 
sis de la con duc ta (Fuen tes, 2019). El es tí mu lo fi sio ló gi co lo es en tan to
en cuan to desen ca de na una de ter mi na da res pues ta en el or ga nis mo de- 
bi do a su mor fo lo gía, con el que in te rac cio na por con ti güi dad fí si ca. De
es te mo do, po de mos ha blar de que la pun ta de una agu ja, ejer ci da con la
pre sión su fi cien te, con sti tu ye un es tí mu lo no ci cep ti vo, por que su mor fo lo- 
gía desen ca de na una res pues ta no ci cep ti va en el or ga nis mo (el es tí mu lo
en tra en con tac to fí si co con los no ci cep to res de la piel que tran smi ten por
con ti güi dad fí si ca la se ñal has ta el ce re bro, desen ca de nan do así la res- 
pues ta de de ter mi na das fi bras ner vio sas). Asi mis mo, la ima gen re ti nia na
de un pe rro o un pla to de co mi da po drían en ten der se co mo es tí mu los fi- 
sio ló gi cos si se ex pli ca sen em plean do la ter mi no lo gía y he rra mien tas ex- 
pli ca ti vas pro pias del ni vel de aná li sis su ba gen cial (por ejem plo, ape lan- 
do a ele men tos ta les co mo la luz, los re cep to res re ti nia nos, los mo vi- 
mien tos ocu la res, etc.).

Por el contra rio, el es tí mu lo en ten di do en tér mi nos fun cio na les es, co- 
mo he mos vis to, re sul ta do de una con st ruc ción ex pe ri men tal. Aque llo
que tie ne una fun ción de res pues ta es aque llo que se to ma co mo va ria- 
ble de pen dien te, es de cir, aque llo que se va me dir y re gist rar, mien tras
que los even tos con fun ción de es tí mu lo son aque llos que, o bien tras
una ma ni pu la ción ex pe ri men tal se de ter mi na que tie nen una re la ción fun- 
cio nal con la res pues ta ob je to de aná li sis, o bien se hi po te ti za que pue- 
den te ner la. Los tér mi nos «es tí mu lo-res pues ta» ha cen re fe ren cia a la re- 
la ción fun cio nal que guar dan en tre sí dos even tos que han si do así de li- 
mi ta dos por la si tua ción ob je to de aná li sis. De es te mo do, el «au men to
en la ta sa car dia ca» po dría eti que tar se co mo res pues ta en una de ter mi- 
na da se cuen cia con duc tual (por ejem plo, an te el es tí mu lo «pe rro» en un
in di vi duo) y co mo es tí mu lo en otra ca de na di fe ren te (por ejem plo, es tí- 
mu lo que evo ca una res pues ta de «hui da»).

Del con te ni do de es te apar ta do y el an te rior po de mos es ta ble cer en
qué con sis te el aná li sis de la con duc ta y cuál es su re la ción con ot ros
mar cos ex pli ca ti vos. Co mo he mos vis to, el aná li sis de la con duc ta pue de
en ten der se co mo una cien cia na tu ral, que bus ca es ta ble cer ex pli ca cio- 
nes de ca rác ter no mo ló gi co (es de cir, ba sa das en le yes o prin ci pios ex- 
pli ca ti vos ge ne ra les) so bre las cau sas de la con duc ta hu ma na y no hu- 
ma na. En con cre to, abor da su ob je to de es tu dio (es de cir, la con duc ta)
des de el ni vel de aná li sis agen cial (es de cir, de la in te rac ción en tre un or- 
ga nis mo y su en torno) a par tir del aná li sis de las re la cio nes fun cio na les o
de con tin gen cia tem po ral que con tro lan el com por ta mien to del or ga nis- 
mo. Por ello, sus he rra mien tas ex pli ca ti vas son epis te mo ló gi ca men te
irre du ci bles a las de ot ras cien cias na tu ra les que par ten de ni ve les de
aná li sis in fe rio res. Una vez ubi ca do el aná li sis de la con duc ta con res- 
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pec to a ot ras apro xi ma cio nes o en fo ques, va mos a ver qué pue de de cir,
des de su mar co ex pli ca ti vo, acer ca de dos fe nó me nos psi co ló gi cos com- 
ple jos que tie nen una gran im por tan cia a la ho ra de com pren der ade cua- 
da men te el com por ta mien to hu ma no: el pen sa mien to y el len gua je. Es tos
con cep tos, co mo ve re mos, son ope ra ti vi za dos des de el mar co ex pli ca ti vo
del aná li sis de la con duc ta co mo con duc ta en cu bier ta y con duc ta ver bal,
res pec ti va men te (sien do con cep tua li za do el «pen sa mien to ha bla do» o
«ha bla in ter na» en tér mi nos de con duc ta ver bal en cu bier ta). Por úl ti mo,
se ha rá una re fle xión so bre la re le van cia ex pli ca ti va de la con duc ta ver- 
bal (ma ni fie sta o en cu bier ta) a la ho ra de ex pli car cau sal men te el com- 
por ta mien to hu ma no, y có mo su po si ble rol cau sal de be ser siem pre de- 
ter mi na do a par tir de la he rra mien ta de eva lua ción por ex ce len cia del
aná li sis de la con duc ta: el aná li sis fun cio nal.

3. PEN SA MIEN TO Y LEN GUA JE DES DE EL ANÁ LI SIS DE LA CON -
DUC TA

¿Por qué las per so nas se com por tan de la ma ne ra en que lo ha cen?
Es ta es, sin du da, la pre gun ta prin ci pal que abor da es te li bro. Co mo he- 
mos vis to, en psi co lo gía co ha bi tan dos ti pos de res pues tas a es ta pre- 
gun ta. Por un la do, las ex pli ca cio nes de ca rác ter nor ma ti vo nos sir ven
pa ra ca rac te ri zar el com por ta mien to en tér mi nos de su co rrec ción res- 
pec to a cier tos es tán da res; en ot ras pa la bras, pa ra tra zar dis tin cio nes
que nos per mi tan eva luar el com por ta mien to co mo ra cio nal o irra cio nal,
mo ral o in mo ral, in te li gen te o no in te li gen te, etc. Por otro la do, cuan do se
tra ta de des cri bir, pre de cir y, so bre to do, in ter ve nir so bre el com por ta- 
mien to pa ra mo di fi car lo (co mo ocu rre en la clí ni ca y en ot ros ám bi tos
apli ca dos), de be mos par tir de la bús que da de ex pli ca cio nes no mo ló gi- 
cas, que pre ten den es ta ble cer las cau sas del com por ta mien to.

Sin em bar go, en la psi co lo gía cien tí fi ca po de mos en con trar dis tin tos ti- 
pos de ex pli ca cio nes no mo ló gi cas, in clu so en el ám bi to aca dé mi co. Si
lee mos cual quier pe rió di co, si ha bla mos con cual quier ami go o in clu so si
con sul ta mos con un psi có lo go, po dre mos com pro bar fá cil men te que en
la ac tua li dad im pe ran dos ti pos de ex pli ca cio nes pre ten di da men te cau sa- 
les del com por ta mien to hu ma no: aque llas que ha cen re fe ren cia al fun cio- 
na mien to de est ruc tu ras ce re bra les y aque llas que alu den a con st ruc tos
y va ria bles in ter nas. Así, por ejem plo, al guien po dría afir mar que la an- 
sie dad de Da niel es con se cuen cia de una hi pe rac ti va ción ami g da lar o
que di cha an sie dad es tá pro vo ca da por unas al tas ex pec ta ti vas. Co mo
se ha vis to a lo lar go del ca pí tu lo, las ex pli ca cio nes cau sa les del com por- 
ta mien to a par tir de pro ce sos ce re bra les o de pro ce sos men ta les con lle- 
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van múl ti ples pro ble mas de ti po con cep tual y prác ti co. En es te sen ti do, el
aná li sis de la con duc ta ha si do am plia men te criti ca do por su su pues ta
ne ga ción de la im por tan cia de las va ria bles bio ló gi cas y de las va ria bles
cog ni ti vas, cuan do en rea li dad de lo que se ha en car ga do no es de ne- 
gar las, sino de abor dar su es tu dio cien tí fi co des de el ám bi to no mo ló gi co
y en est ric ta con ti nui dad con las ot ras cien cias na tu ra les.

Con res pec to a las va ria bles bio ló gi cas (por ejem plo, es ta dos y pro ce- 
sos ce re bra les), en el apar ta do an te rior dis tin gui mos en tre dis tin tos ni ve- 
les de aná li sis cau sal: el ni vel su ba gen cial, al que per te ne cen las ex pli ca- 
cio nes pro pias de la neu ro cien cia, y el ni vel agen cial, en el que se sitúa
el aná li sis de la con duc ta. Si bien las ex pli ca cio nes al ni vel su ba gen cial
pue den ju gar un pa pel im por tan te en una com pren sión exhaus ti va de las
cau sas del com por ta mien to hu ma no y no hu ma no, en es te ca pí tu lo se ha
rei vin di ca do la pri ma cía ex pli ca ti va del ni vel de aná li sis agen cial. En pri- 
mer lu gar, por que es en es te ni vel don de po de mos lle var a ca bo in ter ven- 
cio nes efec ti vas so bre las va ria bles que con tro lan la con duc ta; si los prin- 
ci pa les ob je ti vos de la cien cia del com por ta mien to son el con trol, la des- 
crip ción y la pre dic ción, el aná li sis fun cio nal de la con duc ta ga ran ti za un
ma yor con trol so bre lo que se de ter mi na co mo cau sa (es de cir, se ba sa
en es tu dios ex pe ri men ta les, ga nan do en va li dez in ter na fren te a los es tu- 
dios co rre la cio na les que ca rac te ri zan la in ves ti ga ción neu ro cien tí fi ca). En
se gun do lu gar, co mo vi mos al prin ci pio del ca pí tu lo, nuest ras eva lua cio- 
nes nor ma ti vas, que de ter mi nan lo que con si de ra mos ne ce sa rio cam biar
(en una per so na, en una in sti tu ción, en una so cie dad, etc.) de pen den de
cier tos he chos que po si bi li tan di chas eva lua cio nes; co mo ya vi mos en- 
ton ces, es la con duc ta de las per so nas —y no sus es ta dos ce re bra les—
el ti po de he cho re le van te pa ra tra zar nuest ras dis tin cio nes en tre lo ra cio- 
nal y lo irra cio nal, lo mo ral y lo in mo ral, lo salu da ble y lo pa to ló gi co, etc.

Lo an te rior nos lle va a la con si de ra ción de las va ria bles cog ni ti vas
que, de acuer do con cier tos en fo ques en psi co lo gía, son las ver da de ras
cau sas in me dia tas de la con duc ta (Ader y Ta tum, 1961; Ba ron y Kau- 
fman, 1966; Den ne tt, 1978; Maho ney, 1994). Sin em bar go, co mo ya he- 
mos vis to, en ten der es tas va ria bles en tér mi nos cau sa les con sti tu ye un
error ca te go rial. En lo que si gue, va mos a ver có mo se ha abor da do des- 
de el aná li sis de la con duc ta el es tu dio y con cep tua li za ción de uno de los
con cep tos cog ni ti vos que ma yor im pac to ha te ni do en el ám bi to apli ca do,
es pe cial men te en el clí ni co: el pen sa mien to, y su re la ción con el len gua je
y la con duc ta.

An tes de se guir ade lan te de be que dar cla ro que, tan to en lo que que- 
da de ca pí tu lo co mo en el res to del li bro, nos va mos a mo ver en el te- 
rreno de las ex pli ca cio nes no mo ló gi cas del com por ta mien to hu ma no, si- 
tua das en el ni vel de aná li sis agen cial. En lo que si gue, cuan do ha ble- 
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mos de pen sa mien to, len gua je, así co mo de ot ros fe nó me nos psi co ló gi- 
ca men te re le van tes, se ha bla rá de lo que el aná li sis de la con duc ta pue- 
de y de be de cir al res pec to; es de cir, se ha bla rá de có mo se pue den ope- 
ra ti vi zar (que no re du cir) di chos con cep tos de ca ra a la in ter ven ción ba- 
sa da en el aná li sis fun cio nal de la con duc ta, sin que ello im pli que que
otro ti po de ex pli ca cio nes no pue dan ser de uti li dad en ot ros ám bi tos o
pa ra ot ros pro pó si tos ex pli ca ti vos. En es te sen ti do, co mo ya se avan zó,
el aná li sis de la con duc ta ope ra ti vi za los con cep tos de pen sa mien to y
len gua je co mo con duc ta en cu bier ta y con duc ta ver bal, res pec ti va men te,
en ten dien do el fe nó meno co no ci do co mo «ha bla in ter na» en tér mi nos de
con duc ta ver bal en cu bier ta.

3.1. Pen sa mien to y con duc ta en cu bier ta

A lo lar go de la his to ria de las cien cias hu ma nas el pen sa mien to ha si- 
do con si de ra do el pro ce so más ca rac te rís ti co del ser hu ma no, lle gan do a
plan tear se in clu so co mo ex clu si vo del mis mo. Lo cier to es que, más que
un con cep to uni ta rio, el pen sa mien to es una no ción com ple ja que exhi be
múl ti ples usos. Un uso ha bi tual del tér mino re la cio na el pen sa mien to con
un con jun to de ope ra cio nes del in te lec to y con el sis te ma de creen cias
de una per so na, que ge ne ral men te se es ta ble cen co mo la cau sa de su
con duc ta (es pe cial men te de su con duc ta com ple ja, co mo ra zo nar, re sol- 
ver pro ble mas, crear, etc.). Sin em bar go, co mo ya vi mos en el ejem plo
de Da vid en la pri me ra sec ción de es te ca pí tu lo, el pen sa mien to así con- 
ce bi do (co mo ot ros con cep tos men ta les) no es al go que cau se el com- 
por ta mien to, sino al go que se ex pre sa en el mis mo; es de cir: es una for- 
ma de eva luar el com por ta mien to a la luz de cier ta nor ma, y no una des- 
crip ción de un pro ce so o es ta do de co sas in terno. En es te sen ti do, el tér- 
mino «pen sa mien to» no re fie re a nin gún con jun to de ter mi na do de he- 
chos, pro ce sos o ac ti vi da des de una má qui na es pec tral o de un ce re bro
crea dor, sino a mu chas y muy va ria das con duc tas de una o in clu so va- 
rias per so nas, con tro la das por las con tin gen cias del en torno. Pen sar se
pien sa en nu me ro sas cir cun stan cias y po ten cial men te de in fi ni tos mo dos:
una per so na pue de pen sar re cor dán do se al go a sí mis ma, pe ro tam bién
cuan do se lo re cuer da en voz al ta; in clu so dos per so nas pue den es tar
pen san do de for ma con jun ta, cuan do ha blan y dis cu ten so bre có mo so lu- 
cio nar un pro ble ma (Pé rez, 2012). En es te sen ti do, y en la lí nea de lo
que de cía mos al prin ci pio del ca pí tu lo, Ri bes (1982) se ña la que la bús- 
que da de even tos en cu bier tos que co rres pon dan a co sas co mo pen sar
(en ten di do de es ta for ma) se ría una em pre sa va na.
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Te nien do es to en cuen ta, ca be pre gun tar se: ¿es po si ble dar una de fi- 
ni ción ope ra ti va de la no ción de pen sa mien to en tér mi nos con duc tua les?
Lo cier to es que, co mo ya apun ta ra Ry le (2005), exis te un uso «es pe cial»
del con cep to de pen sa mien to, que lo re la cio na con to do aque llo que la
per so na ha ce «en su ca be za»; es de cir, de for ma en cu bier ta, pri va da o,
se gún el mo do ha bi tual de ex pre sar lo, inac ce si ble a ot ras per so nas. Así
con ce bi do, el ha bla in ter na, la ima gi ne ría men tal y ot ros fe nó me nos que
tra di cio nal men te han si do con ce bi dos co mo los con te ni dos del «flu jo de
la con cien cia» con sti tui rían di ver sas for mas de pen sa mien to. Mu chas ve- 
ces se ha ape la do a es tos fe nó me nos co mo una fuen te de re fu ta ción evi- 
den te del aná li sis de la con duc ta, al su po ner que es te los nie ga o no se
in te re sa por ellos o por su re la ción con la con duc ta. Co mo ve re mos más
ade lan te, na da más le jos de la rea li dad. Es tos «even tos en cu bier tos» o
«even tos pri va dos» pue den ser, y de he cho han si do, ob je to de es tu dio
por par te del aná li sis de la con duc ta, que ha pro pues to di ver sas for mas
de con ce bir los y ope ra ti vi zar los. Ya Skin ner (1953) dis tin guía cua tro ti pos
de even tos pri va dos: es ti mu la ción in te ro cep ti va y pro pio cep ti va, vi sión
con di cio na da, vi sión ope ran te y res pues tas ver ba les pri va das. Pe ro, an- 
tes de pa sar a su aná li sis, de be mos ha cer un bre ve re co rri do por la his to- 
ria del es tu dio de es te ti po de fe nó me nos y su pa pel en la evo lu ción de la
psi co lo gía.

Des de sus ini cios, y du ran te un lar go pe rio do de tiem po, la con cien cia
y sus con te ni dos con sti tu ye ron los ob je tos de es tu dio tí pi cos de la psi co- 
lo gía (Ja mes, 1890; Tit che ner, 1928). A tra vés del mé to do de la in tro- 
spec ción se pre ten día es tu diar lo que es ta dis ci pli na con si de ra ba re le- 
van te pa ra en ten der al ser hu ma no: el ha bla in ter na, los sen ti mien tos, la
ima gi ne ría men tal, etc. No fue has ta la lle ga da de la fi lo so fía con duc tis ta
cuan do es to em pe zó a cam biar. En su cé le bre ma ni fie sto, Wa tson de cla- 
ró que «la psi co lo gía, tal co mo la ve el con duc tis ta, es una ra ma ex pe ri- 
men tal pu ra men te ob je ti va de la cien cia na tu ral» (Wa tson, 1913, p. 158),
y es ta ble ció la con duc ta co mo su ob je to de es tu dio. De sus ideas po si ti- 
vis tas y ope ra cio na lis tas sur gió la de fi ni ción de con duc ta co mo un acon- 
te ci mien to pú bli co y, pro nun cián do se fren te al in st ro spec cio nis mo, to mó
co mo mé to do la ob ser va ción, pro po nien do eli mi nar del vo ca bu la rio de la
psi co lo gía cien tí fi ca cual quier re fe ren cia a los su pues tos con te ni dos de la
con cien cia o al mun do «pri va do» o «sub je ti vo» de la per so na. Na ció así
un con duc tis mo me to do ló gi co, que par te de una dis tin ción est ric ta en tre
lo pú bli ca men te ob ser va ble (es de cir, las res pues tas del or ga nis mo y los
es tí mu los que las con tro lan) y lo «pri va do» o no ob ser va ble (es de cir, el
ha bla in ter na, la ima gi ne ría men tal, etc.). De acuer do con el con duc tis mo
me to do ló gi co, por tan to, so lo los even tos pú bli cos pue den con sti tuir una
fuen te em píri ca vá li da, pues so lo es tos se pres tan al acuer do in ter sub je ti- 
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vo (Bue no, 2011; Pé rez, 2014; Skin ner, 1945, 1977, 1994; Spen ce,
1948).

En es te sen ti do, el con duc tis mo me to do ló gi co no se com pro me te con
la exis ten cia o ine xis ten cia de even tos pri va dos o ac ti vi da des men ta les,
sino que las de ja fue ra del ob je to de es tu dio por con si de rar im po si ble el
es ta ble ci mien to de un acuer do pú bli co con res pec to a su de ter mi na ción.
Es to de ja la puer ta abier ta al dua lis mo on to ló gi co, de acuer do con el cual
exis ti ría, por un la do, un mun do fí si co pú bli ca men te ob ser va ble y, por
otro, un mun do «pri va do», on to ló gi ca men te ext ra ño y ac ce si ble so lo me- 
dian te in tro spec ción y ajeno a la ob ser va ción cien tí fi ca. Más ade lan te, los
neo con duc tis tas Hu ll (1943) y Tol man (1948) in tro du cen en el es que ma
E-R al or ga nis mo (O), en for ma de con st ruc tos hi po téti cos o va ria bles in- 
ter me dias que, su pues ta men te, se rían ne ce sa rias pa ra po der dar una ex- 
pli ca ción com ple ta de los re sul ta dos de sus in ves ti ga cio nes. De es ta for- 
ma, los even tos y pro ce sos «in ter nos» rea pa re cen en las ex pli ca cio nes
del com por ta mien to, si bien su es tu dio se est ruc tu ra de acuer do con el
mé to do cien tí fi co: di chos even tos pa san a con sti tuir el con jun to de va ria- 
bles me dia cio na les que, pre su mi ble men te, se ría ne ce sa rio in tro du cir pa- 
ra po der ex pli car ade cua da men te el com por ta mien to, aun que el mé to do
em plea do pa ra su de ter mi na ción ya no se ría la in tro spec ción, sino la in- 
fe ren cia a par tir de la con duc ta ob ser va da. Es to, con el tiem po, de ri vó en
lo que co no ce mos hoy co mo psi co lo gía cog ni ti va, cu ya fór mu la I-O (in- 
put-out put) res pon de al mis mo es que ma que E-R (Pé rez, 2014). La psi- 
co lo gía cog ni ti va, en tan to que cien cia de la con duc ta y los pro ce sos cog- 
ni ti vos, se ría, por tan to, una con ti nua ción del con duc tis mo me to do ló gi co.

Sin em bar go, la fi lo so fía con duc tis ta tam bién se de sa rro lló por ot ras
vías. En con cre to, Skin ner (1977, 1994) de sa rro lló el con duc tis mo ra di- 
cal, que, aun com par tien do el su pues to de que la con duc ta es el ob je to
de es tu dio pro pio de la psi co lo gía, ofre ció una de fi ni ción al ter na ti va y
más am plia de la mis ma. De acuer do con el con duc tis mo me to do ló gi co,
o bien se de cla ran los even tos pri va dos fue ra del al can ce de la psi co lo- 
gía cien tí fi ca por su inob ser va bi li dad, o bien se in fie re su exis ten cia a
par tir de su su pues to pa pel co mo cau sas in me dia tas del com por ta mien- 
to. Por el contra rio, el con duc tis mo ra di cal de fien de su es tu dio con cep- 
tua li zán do los co mo una for ma más de con duc ta. Pa ra Skin ner, la di fe ren- 
cia fun da men tal en tre even tos en cu bier tos y even tos ma ni fie stos es tá en
el nú me ro de per so nas que pue den re por tar los, pe ro no en su na tu ra le- 
za, por lo que es po si ble tra tar es te ti po de even tos en tér mi nos con duc- 
tua les y ser vir se de las mis mas le yes pa ra ex pli car los. Por úl ti mo, el con- 
duc tis mo ra di cal no nie ga que una per so na pue da au toob ser var se; sim- 
ple men te, se in di ca, los cri te rios que po si bi li tan lle var a ca bo di cha au- 
toob ser va ción se es ta ble cen de for ma pú bli ca a tra vés de pro ce sos de
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apren di za je. La au toob ser va ción, por tan to, tie ne su ori gen en la in te rac- 
ción con el en torno so cial (Bue no, 2011; Ca rra sco so, 2003; Skin ner,
1994; Pé rez et al., 2005).

Pa ra en ten der exac ta men te es te pun to es ne ce sa rio co no cer có mo las
per so nas son ca pa ces de dar cuen ta de sus ex pe rien cias en cu bier tas.
Des de la in fan cia, las per so nas son en tre na das por su co mu ni dad ver bal
pa ra dar cuen ta de sus even tos pri va dos a tra vés de pro ce sos de dis cri- 
mi na ción y re for za mien to di fe ren cial. La per so na no apren de a dis cri mi- 
nar su ce sos y even tos que ocu rren en el mun do ex te rior o pú bli co, por un
la do, y en el mun do in te rior o pri va do, por otro; sim ple men te apren de a
usar el len gua je de for mas dis tin tas en los con tex tos apro pia dos. Por tan- 
to, la ca pa ci dad pa ra «des cri bir even tos in ter nos» no de pen de de cri te- 
rios de eva lua ción dis tin tos de la ca pa ci dad pa ra des cri bir even tos ex ter- 
nos; los cri te rios, en am bos ca sos, son pú bli cos y ac ce si bles a la co mu ni- 
dad so cio lin güís ti ca que en tre na a la per so na en el uso del len gua je12.
Con si de ran do to do lo an te rior, Skin ner lo gra dar cuen ta del pen sa mien to
(en ten di do co mo con duc ta en cu bier ta) en el mar co de una teo ría ge ne ral
de la con duc ta, tra zan do una con ti nui dad epis te mo ló gi ca en tre los even- 
tos en cu bier tos y los even tos ma ni fie stos.

Por otro la do, el con duc tis mo ra di cal con si de ra la con duc ta co mo una
re la ción en tre la res pues ta del or ga nis mo y los even tos an te ce den tes y
con se cuen tes que la con tro lan. La con duc ta es una ac ti vi dad re la cio nal,
por lo que no es tá en nin gún si tio. Al igual que no si tua ría mos el pe so en
nin gún lu gar de un ob je to, tam po co po de mos si tuar la con duc ta (Frei xa,
2003). Los ob je tos no tie nen pe so, sino que pe san; los or ga nis mos no
ma ni fie stan con duc tas, sino que se com por tan en re la ción con su en- 
torno. El pe so y la con duc ta, por tan to, son pro pie da des re la cio na les, no
po de mos se ña lar las. Par tien do de esa ba se, el con duc tis mo ra di cal de- 
se cha la dis tin ción fue ra-den tro. La con duc ta, en ten di da co mo una re la- 
ción con ti nua en tre la per so na y su en torno, es tá in te gra da por even tos
tan to pú bli cos co mo pri va dos. De es te mo do, el con duc tis mo ra di cal trae
con si go un nue vo pa ra dig ma pa ra en ten der al ser hu ma no, re cha zan do
la dis tin ción «den tro/fue ra» y es ta ble cien do que no hay nin gu na di fe ren- 
cia cua li ta ti va en tre la con duc ta en cu bier ta y la ma ni fie sta (Skin ner,
1977).

Por tan to, la di fe ren cia fun da men tal en tre el con duc tis mo me to do ló gi- 
co y el con duc tis mo ra di cal no es tá en el in te rés por la con duc ta, ya que
es ta es el pun to de par ti da y el cri te rio de va li dez de las dis tin tas teo rías
e hi pó te sis que se ma ne jan. Am bos en fo ques se rían «con duc tis tas» en
es te sen ti do; la di fe ren cia fun da men tal est ri ba en qué en tien de ca da en- 
fo que por con duc ta y, en con se cuen cia, dón de se po ne el én fa sis a la ho- 
ra de ex pli car la. Mien tras que el con duc tis mo me to do ló gi co es tu dia la
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con duc ta co mo un mé to do pa ra es ta ble cer in fe ren cias so bre la na tu ra le- 
za y ca rac te rís ti cas de pro ce sos y est ruc tu ras cog ni ti vas in ter nas que
con sti tui rían las cau sas in me dia tas del com por ta mien to, el con duc tis mo
ra di cal rei vin di ca la con duc ta co mo ob je to de es tu dio en sí mis ma; por
eso, afir ma, la con duc ta es la raíz de lo psi co ló gi co.

En es te sen ti do, la prin ci pal críti ca del con duc tis mo ra di cal a las dis tin- 
tas va rian tes del con duc tis mo me to do ló gi co re si de en su con si de ra ción
de los even tos pri va dos co mo fe nó me nos cua li ta ti va men te di fe ren tes de
la con duc ta ma ni fie sta, ba sán do se úni ca men te en una di fe ren cia de ac- 
ce si bi li dad, y en su po ste rior rei fi ca ción y uti li za ción en ex pli ca cio nes
cau sa les por par te de la psi co lo gía cog ni ti va. En pri mer lu gar, la con si de- 
ra ción de los even tos pri va dos co mo al go cua li ta ti va men te dis tin to de la
con duc ta ma ni fie sta aca bó por lle var a si tuar el ori gen cau sal in me dia to
de la con duc ta en el in te rior del or ga nis mo. La mo ti va ción (en ten di da co- 
mo im pul so o dri ve), la me mo ria, el pen sa mien to o la to ma de de ci sio nes
son cla ros ejem plos de ello. Sin em bar go, co mo he mos vis to, el úni co cri- 
te rio pa ra es ta ble cer la su pues ta exis ten cia, na tu ra le za y ca rac te rís ti cas
de los even tos y pro ce sos in ter nos es la pro pia con duc ta de la per so na;
de acuer do con el con duc tis mo ra di cal, es to de ri va en una for ma de ra zo- 
na mien to cir cu lar, don de la úni ca evi den cia de la que se dis po ne pa ra in- 
fe rir la exis ten cia del even to o pro ce so in terno ex pli ca ti vo es la pro pia
con duc ta que se su po ne que de be ex pli car.

Por el contra rio, el con duc tis mo ra di cal con si de ra que la con duc ta en- 
cu bier ta se pue de ex pli car a par tir de los mis mos pro ce sos de apren di za- 
je y, por tan to, por las mis mas fuen tes de con trol que la con duc ta ma ni- 
fie sta (es de cir, por las va ria bles an te ce den tes y con se cuen tes con las
que las res pues tas del or ga nis mo es ta ble cen una re la ción de con tin gen- 
cia). Co mo he mos vis to, el con duc tis mo ra di cal en tien de la con duc ta co- 
mo una re la ción con ti nua en tre el in di vi duo y el en torno; en es te sen ti do,
lo que con si de ra mos pen sa mien tos, emo cio nes o sen sacio nes no son
sino un com po nen te más del flu jo o co rrien te con duc tual (Pé rez, 2014).
Por tan to, más que una va ria ble in de pen dien te o ex pli ca ti va, la con duc ta
en cu bier ta se ría una par te más de la va ria ble de pen dien te que hay que
ex pli car: la con duc ta en ge ne ral (Pé rez et al., 2005).

3.2. La re la ción en tre pen sa mien to y len gua je des de el aná li sis de la
con duc ta

Den tro del uso ge ne ra li za do del tér mino pen sa mien to pa ra ha cer re fe- 
ren cia a los su pues tos «con te ni dos de la con cien cia», un uso ha bi tual,
es pe cial men te en el ám bi to clí ni co, es el que iden ti fi ca el pen sa mien to



90

con un pro ce so de dis cur so au to di ri gi do o ha bla in ter na. Es te dis cur so
lle ga a co no cer se so lo a tra vés del au toin for me de la per so na. Co mo
even to pri va do, el ha bla in ter na se ca rac te ri za ría por su na tu ra le za en cu- 
bier ta; sin em bar go, su con cep tua li za ción co mo con duc ta exi ge a su vez
mi rar «fue ra». Tan to Skin ner (1957) co mo Vy go tsky (1934) so stie nen la
idea de que el ha bla apa re ce pri me ro en el ám bi to so cial y des pués en el
ám bi to in di vi dual o «pri va do», me dian te un pro ce so de «in te rio ri za ción»
o, me jor di cho, de si len cia ción. Des de la teo ría so cio cul tu ral, la per so na
apren de a ha blar en un pri mer mo men to con las per so nas que le ro dean,
des pués se ha bla a sí mis ma de for ma pú bli ca y, fi nal men te, ha bla con si- 
go mis ma de for ma pri va da. Des de una per spec ti va skin ne ria na, pen sar
im pli ca ría fun da men tal men te la emi sión de con duc ta ver bal au to di ri gi da,
un dis cur so «en si len cio» que ca da uno em pie za a rea li zar a una edad
tem pra na, fa vo re ci do por las con se cuen cias que se de ri van de ello, es
de cir, por di fe ren tes con tin gen cias de re for za mien to. Al gu nas de las ex- 
pli ca cio nes pro pues tas pa ra dar cuen ta de es te fe nó meno ape lan a pro- 
ce sos re la cio na dos con (Pé rez et al., 2005):

a) La «eco no mía del es fuer zo», ya que im pli ca me nos re cur sos que la
emi sión de la con duc ta ver bal en voz al ta.

b) El he cho de que la con duc ta ver bal en cu bier ta pue da fun cio nar co- 
mo re for za dor con di cio na do in me dia to, eli mi nan do los pro ble mas
de ri va dos de la de mo ra del re for za dor, al ha cer se con tin gen te con
la res pues ta a re for zar.

c) La evi ta ción de po si bles es tí mu los aver si vos a los que se pu die ra
so me ter la con duc ta ver bal al ha cer la pú bli ca.

d) La sim ple au toes ti mu la ción.

Lo an te rior po ne de ma ni fie sto el ca rác ter pú bli co y so cial del pen sa- 
mien to en tan to que ha bla in ter na, ha llán do se su ori gen en la in te rac ción
con el me dio so cio lin güís ti co don de se apren de y de sa rro lla la con duc ta
ver bal ma ni fie sta (Pé rez, 2014). El pen sa mien to pro pio es el re sul ta do de
nuest ro pro ce so de so cia li za ción, un pro duc to del mol dea mien to por par- 
te de los ot ros. Des de la per spec ti va con duc tual, el «ha bla in ter na» y el
«ha bla au di ble» (es de cir, la con duc ta ver bal en cu bier ta y la con duc ta
ver bal ma ni fie sta) se rían el mis mo ti po de res pues ta; así con ce bi dos, la
úni ca di fe ren cia est ri ba ría en la in ten si dad de su emi sión y en el he cho
de que, en el ca so del pen sa mien to, el ha blan te es su pro pio oyen te.

Te nien do lo an te rior en cuen ta, re sul ta evi den te que el es tu dio de la
con duc ta ver bal es una prio ri dad den tro del aná li sis de la con duc ta. Des- 
de lue go, una ca rac te ri za ción ade cua da del fe nó meno de la co mu ni ca- 
ción re que ri ría ne ce sa ria men te de no cio nes pro pias del ám bi to nor ma ti vo



91

(por ejem plo, no cio nes co mo sig ni fi ca do, in ten ción, etc.). Sin em bar go,
des de el aná li sis de la con duc ta tam bién se ha lle va do a ca bo una im por- 
tan te la bor de in ves ti ga ción so bre la re la ción cau sal en tre la con duc ta
ver bal y la con duc ta no ver bal. Dos de las fun cio nes del len gua je más es- 
tu dia das des de el pun to de vis ta con duc tual han si do, por un la do, la ca- 
pa ci dad pa ra es ta ble cer aso cia cio nes por me dio de ver ba li za cio nes y,
por otro, el im pac to de di cha ca pa ci dad so bre el fo men to de la ad qui si- 
ción de nue vas con duc tas y/o la re gu la ción de las ya es ta ble ci das. Las lí- 
neas de in ves ti ga ción más im por tan tes en es te sen ti do son aque llas que
se han de di ca do al aná li sis de las re la cio nes de equi va len cia, la con duc- 
ta go ber na da por re glas y la co rres pon den cia de cir-ha cer (Ba ron y Ga li- 
zio, 1983; He rru zo y Lu ciano, 1994; Pé rez, 2015; Sid man, 1971, 1982;
Va le ro y Lu ciano, 1992), to das ellas de gran re le van cia pa ra el es tu dio
del com por ta mien to hu ma no y la apli ca ción del aná li sis de la con duc ta en
ám bi tos apli ca dos, es pe cial men te en el ám bi to clí ni co (Ha yes et al.,
1999; Ja cob son et al., 2001; Koh len berg y Tsai, 1991).

En es te sen ti do, aten der al dis cur so ma ni fie sto y au to di ri gi do de la
per so na que acu de a te ra pia ha si do con si de ra do el ob je to fun da men tal
de cam bio por par te de la mo di fi ca ción de con duc ta cog ni ti va (Be ck,
1967; Ellis, 1962; Mei chen baum, 1977), en el seno de la cual se han de- 
sa rro lla do múl ti ples téc ni cas de in ter ven ción. Las téc ni cas cog ni ti vas, co- 
mo el diá lo go so crá ti co, son he rra mien tas te ra péuti cas de pro ba da efi ca- 
cia, di ri gi das a la mo di fi ca ción de lo que la per so na di ce y, so bre to do, de
lo que se di ce a sí mis ma (es de cir, lo que tra di cio nal men te se ha con ce- 
bi do des de la tra di ción cog ni ti va en tér mi nos de sus «pen sa mien tos au to- 
má ti cos») (Fro ján et al., 2018). El pro ble ma, sin em bar go, est ri ba en la
for ma en la que ge ne ral men te se ex pli ca el fun cio na mien to de di chas
téc ni cas. En es te sen ti do, la te ra pia de cor te cog ni ti vo asu me que los
pen sa mien tos, sen ti mien tos y com por ta mien tos de una per so na son el
re sul ta do de pro ce sos cau sa les in ter nos; son sus es que mas cog ni ti vos o
creen cias irra cio na les, inac ce si bles de for ma di rec ta a la con cien cia, los
que cau san que se com por te de de ter mi na da ma ne ra. Es ta for ma de
con cep tua li zar el pro ble ma clí ni co par te del mis mo ti po de ra zo na mien to
cir cu lar ex pues to an te rior men te: la úni ca evi den cia que se tie ne de las
pre sun tas cau sas in ter nas del com por ta mien to pro ble má ti co es, de nue- 
vo, el com por ta mien to pro ble má ti co en sí mis mo (Fro ján et al., 2017).

Pa ra en ten der bien es to, de be mos re cu pe rar aho ra la dis tin ción en tre
ex pli ca cio nes nor ma ti vas, pro pias del es pa cio ló gi co de las ra zo nes, y las
ex pli ca cio nes no mo ló gi cas, pro pias del es pa cio ló gi co de las le yes. La
ex pli ca ción del com por ta mien to pro ble má ti co en tér mi nos de es que mas
men ta les o creen cias irra cio na les no es una ex pli ca ción de cor te no mo ló- 
gi co; no apun ta a las cau sas del com por ta mien to (en cu bier to o ma ni fie- 
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sto), sino que nos per mi te eva luar el com por ta mien to en tér mi nos de su
ade cua ción a cier tos es tán da res nor ma ti vos (por ejem plo, mo ra les, de
ra cio na li dad, etc.). Co mo vi mos al prin ci pio del apar ta do, lo que una per- 
so na cree (irra cio nal men te o no) no es al go que ope re cau sal men te des- 
de el in te rior del in di vi duo, sino al go que se ex pre sa en su for ma de com- 
por tar se (tan to de for ma ma ni fie sta co mo en cu bier ta). Por otro la do, los
even tos en cu bier tos no tie nen nin gún ti po de pri ma cía ex pli ca ti va so bre
la con duc ta ma ni fie sta, sino que for man par te de la con duc ta a ex pli car.
En oca sio nes, lo que una per so na se di ce a sí mis ma ten drá un pa pel re- 
le van te en el man te ni mien to de pa tro nes ge ne ra les de com por ta mien to
que, de acuer do con cier tos es tán da res de eva lua ción, ex pre san una
creen cia o es que ma cog ni ti vo irra cio nal (o que, sim ple men te, se apar tan
del ob je ti vo te ra péuti co pac ta do con su te ra peu ta). Sin em bar go, so lo
me dian te un ade cua do aná li sis fun cio nal del ca so con cre to po de mos es- 
ta ble cer di cha re la ción de con tin gen cia.

En al gu nos ca sos, el aná li sis fun cio nal pue de mo st rar que hay un con- 
trol ver bal de fi cien te que par ti ci pa de una u otra for ma en el man te ni- 
mien to de un de ter mi na do pro ble ma de com por ta mien to; en di chos ca- 
sos, sí se ría con ve nien te y ade cua do em plear téc ni cas «cog ni ti vas», co- 
mo el diá lo go so crá ti co, pa ra in ter ve nir so bre las ver ba li za cio nes ma ni fie- 
stas o en cu bier tas de la per so na. Des de al aná li sis de la con duc ta, es tas
téc ni cas son con si de ra das, en esen cia, téc ni cas ver ba les (Ha yes et al.,
1999; Koh len berg y Tsai, 1991; Fro ján et al., 2017). El de ba te so crá ti co,
por ejem plo, pue de con cep tua li zar se co mo una com bi na ción de pro ce sos
de mol dea mien to y en ca de na mien to ver bal, que per mi ten in ter ve nir pau- 
la ti na men te so bre la pro ba bi li dad de apa ri ción de las ver ba li za cio nes pro- 
ble má ti cas ma ni fie stas y en cu bier tas o mo di fi car su con te ni do (Fro ján
et al., 2006, 2017, 2018). Pe ro la con duc ta ver bal no es so lo re le van te
pa ra ex pli car el cam bio te ra péuti co a par tir de la apli ca ción de téc ni cas
cog ni ti vas o ver ba les. La te ra pia psi co ló gi ca, en sí mis ma, se ca rac te ri za
pre ci sa men te por una in te rac ción en tre te ra peu tas y clien tes, que se da,
prin ci pal men te, por me dio de un con ti nuo in ter cam bio lin güís ti co (Fo lle tte
et al., 1996; Fro ján et al., 2011; St ro sahl et al., 2004). En el con tex to te ra- 
péuti co, el clien te ha bla so bre sus pro ble mas y sus avan ces o re tro ce sos
en la im ple men ta ción de cam bios te ra péuti cos que, en la ma yo ría de
oca sio nes, ocu rren fue ra de di cho con tex to. De igual mo do, al gu nas de
las ver ba li za cio nes que el clien te emi te en te ra pia son, en sí mis mas,
par te del pro ble ma a abor dar. Des de el pun to de vis ta del aná li sis de la
con duc ta, el dis cur so de la per so na es di rec ta men te mol dea ble en se sión
por el te ra peu ta, quien, por me dio de su con duc ta ver bal, pue de re for zar,
ex tin guir o cas ti gar di rec ta men te las ver ba li za cio nes de la per so na que
se apro xi man o ale jan de un ob je ti vo de in ter ven ción de ter mi na do. De
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igual mo do, un te ra peu ta pue de em plear su con duc ta ver bal pa ra es ta- 
ble cer re glas de con duc ta que fo men ten la apa ri ción de nue vas res pues- 
tas o dis mi nu yan la pro ba bi li dad de emi sión de ot ras en el en torno ext ra- 
clí ni co, a par tir del es ta ble ci mien to de aso cia cio nes de ca rác ter ape ti ti vo
o aver si vo, res pec ti va men te (Ca le ro-El vi ra et al., 2013; Fro ján et al.,
2017, 2018; Gal ván et al., 2020; Pe rei ra et al., 2019; Ruiz-San cho et al.,
2015).

4. CON CLU SIO NES

El pre sen te ca pí tu lo ha te ni do co mo ob je to pre sen tar los prin ci pa les
pro ble mas fi lo só fi cos que ata ñen al aná li sis de la con duc ta, con el fin de
ex pli car la po si ción que se adop ta rá en es te ma nual an te di chos pro ble- 
mas y sen tar las ba ses que fun da men ta rán el con te ni do de los pr óxi mos
ca pí tu los. Fren te al pro ble ma-men te cuer po se ha adop ta do un mar co
se mánti co anti des crip ti vis ta, que per mi te su pe rar al gu nos pro ble mas de
las op cio nes fi si ca lis tas tra di cio na les y es ta ble cer una dis tin ción en tre ti- 
pos de ex pli ca cio nes del com por ta mien to. Co mo se ha di cho, el vo ca bu- 
la rio men tal se sue le em plear pa ra dar ex pli ca cio nes nor ma ti vas del com- 
por ta mien to (es de cir, jus ti fi ca cio nes en tér mi nos de ade cua ción o ina de- 
cua ción a cier tos es tán da res nor ma ti vos). Co mo tal, es irre du ci ble a nin- 
gu na des crip ción de he chos. Sin em bar go, el ob je ti vo de una cien cia na- 
tu ral del com por ta mien to, ba sa da en una on to lo gía na tu ra lis ta, es es ta- 
ble cer ex pli ca cio nes cau sa les (es de cir, no mo ló gi cas) de la con duc ta,
con si de ra da la raíz de lo psi co ló gi co, que per mi tan su des crip ción, pre- 
dic ción y con trol.

En es te sen ti do, po de mos en con trar dis tin tos ni ve les de aná li sis des- 
de los que abor dar la ex pli ca ción no mo ló gi ca del com por ta mien to. La
neu ro cien cia cog ni ti va ofre ce ex pli ca cio nes par tien do del ni vel de aná li sis
su ba gen cial; de bi do a ra zo nes tan to de ca rác ter epis te mo ló gi co co mo
prác ti co, sin em bar go, es te ni vel de aná li sis es in su fi cien te pa ra dar
cuen ta ade cua da men te de la con duc ta (si bien pue de ser com ple men ta- 
rio). Las ex pli ca cio nes ofre ci das por el aná li sis de la con duc ta, en
contras te, par ten del ni vel agen cial, te nien do en cuen ta la in fluen cia de- 
ter mi nan te de la in te rac ción en tre un or ga nis mo y su en torno. He re de ro
del mo de lo cau sal de la se lec ción na tu ral, el aná li sis de la con duc ta se
cen tra en el es ta ble ci mien to de re la cio nes cau sa les (es de cir, fun cio na- 
les) en tre even tos uni dos por nexos tem po ra les (es de cir, fun cio na les) y
no fí si co-con ti guos (es de cir, me cá ni cos). Por ello, po see una me to do lo- 
gía es pe cí fi ca, lo que im pli ca que sus ex pli ca cio nes no mo ló gi cas de la
con duc ta son irre duc ti bles (es de cir, no tra du ci bles) a ex pli ca cio nes que
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des cri ban ex clu si va men te re la cio nes fí si co-con ti guas en tre he chos con- 
sti tu ti vos de ni ve les de aná li sis in fe rio res.

Fi nal men te, una vez de li mi ta do el ám bi to dis cur si vo-ex pli ca ti vo del
aná li sis de la con duc ta, se han con si de ra do sus po si bles apor ta cio nes al
ám bi to de la re la ción en tre pen sa mien to, len gua je y com por ta mien to. En
es te sen ti do, se ha dis tin gui do en tre el uso de la no ción de «pen sa mien- 
to» co mo un con jun to di ver so de ac ti vi da des y ope ra cio nes in te lec tua les
y el uso de la no ción en tér mi nos de «lo que ocu rre en la ca be za de al- 
guien», es de cir, en tér mi nos del con jun to de «even tos pri va dos» que
con sti tu yen la «co rrien te de la con cien cia» (por ejem plo, la ima gi ne ría
men tal, el ha bla in ter na, etc.). Con res pec to a es ta se gun da for ma de
con ce bir el pen sa mien to, el con duc tis mo ra di cal (la fi lo so fía del aná li sis
de la con duc ta) en tien de que los even tos pri va dos no son sino con duc ta
en cu bier ta. El pen sa mien to de ja así de ser con si de ra do la cau sa de la
con duc ta y pa sa a ser una par te más del fe nó meno a ex pli car. Con res- 
pec to a la re la ción en tre pen sa mien to (en ten di do co mo ha bla in ter na) y
len gua je, el aná li sis de la con duc ta con ci be el ha bla in ter na co mo con- 
duc ta ver bal en cu bier ta, fru to de la pro gre si va «si len cia ción» del dis cur so
ver bal ma ni fie sto. Tal y co mo pu sie ron de ma ni fie sto las te ra pias cog ni ti- 
vas, la con duc ta ver bal, tan to ma ni fie sta co mo en cu bier ta, pue de ju gar
un pa pel re le van te en la ad qui si ción y man te ni mien to tan to de con duc tas
pro ble má ti cas co mo de con duc tas al ter na ti vas. Es te rol fun cio nal, sin em- 
bar go, de be rá ser es ta ble ci do pa ra ca da ca so con cre to me dian te la prin- 
ci pal he rra mien ta de eva lua ción en el aná li sis de la con duc ta apli ca do: el
aná li sis fun cio nal. Es tas son pre ci sa men te las prin ci pa les vir tu des de las
in ter ven cio nes ba sa das en el aná li sis fun cio nal: su én fa sis en el es tu dio
par ti cu lar de ca da ca so con cre to y su orien ta ción prag má ti ca y ope ra ti va,
tal co mo se ve rá en el si guien te ca pí tu lo.

FUN DA MEN TAL

1. El sig ni fi ca do de cual quier ex pre sión de pen de de las nor mas que ri- 
gen su uso (por ejem plo, des crip ti vo, eva lua ti vo, pres crip ti vo, de cla- 
ra ti vo, etc.), y no de su ca pa ci dad pa ra re pre sen tar el mun do. Es tas
nor mas, a su vez, de pen den de las prác ti cas de una co mu ni dad de- 
ter mi na da.

2. Se pue de dis tin guir en tre dos ti pos de ex pli ca cio nes de la con duc ta:
nor ma ti vas y no mo ló gi cas. Una de las fun cio nes prin ci pa les del vo- 
ca bu la rio men tal es pro veer ex pli ca cio nes nor ma ti vas. Sin em bar- 
go, la cien cia del com por ta mien to con lle va el es ta ble ci mien to de
ex pli ca cio nes no mo ló gi cas.
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3. Las ex pli ca cio nes no mo ló gi cas que pro vee el aná li sis de la con duc- 
ta se sitúan en el ni vel de aná li sis agen cial, cen trán do se en el es tu- 
dio de nexos a dis tan cia o tem po ra les. Es ta ca rac te rís ti ca da lu gar
a una me to do lo gía pro pia del aná li sis de la con duc ta. Las ex pli ca- 
cio nes de la neu ro cien cia se sitúan en un ni vel su ba gen cial y, por
tan to, re sul tan in su fi cien tes pa ra una ex pli ca ción com ple ta de la
con duc ta.

4. La con duc ta pue de de fi nir se co mo una se cuen cia in fi ni ta de es tí- 
mu los y res pues tas, en tre los cua les se es ta ble cen re la cio nes de
con tin gen cia que per mi ten ex pli car la y pre de cir la.

5. En el mar co ex pli ca ti vo del aná li sis de la con duc ta, el len gua je se
ope ra ti vi za co mo con duc ta ver bal, el pen sa mien to co mo con duc ta
en cu bier ta y el ti po de pen sa mien to lla ma do «ha bla in ter na» co mo
con duc ta ver bal en cu bier ta. De es ta ma ne ra, el aná li sis de la con- 
duc ta in clu ye los even tos pri va dos co mo ob je to de es tu dio y los do- 
ta del mis mo es ta tus on to ló gi co y epis te mo ló gi co que cual quier otro
ti po de con duc ta. La con duc ta en cu bier ta, por tan to, es par te del fe- 
nó meno a ex pli car y no su cau sa.

6. El con trol ver bal del com por ta mien to es una lí nea de in ves ti ga ción
muy im por tan te den tro del aná li sis de la con duc ta, tan to por su re le- 
van cia a la ho ra de ex pli car el ori gen y el man te ni mien to de al gu nos
pro ble mas de con duc ta, co mo por su im por tan cia pa ra el de sa rro llo
de téc ni cas ver ba les de in ter ven ción que per mi tan su mo di fi ca ción.

NO TAS

3 Con el ob je ti vo de es ta ble cer una dis tin ción con res pec to al aná li sis ló gi co y se mánti co del len- 
gua je, Skin ner (1957) acu ña el tér mino «con duc ta ver bal» y lo de fi ne co mo la «con duc ta que es
efec ti va só lo a tra vés de la me dia ción de ot ras per so nas»; es de cir, es un «tér mino [que] ha ce én- 
fa sis en el ha blan te in di vi dual y, lo re co no z ca o no el usua rio, es pe ci fi ca con duc ta mol dea da y
man te ni da por con se cuen cias me dia das» (p. 2). En es te sen ti do, la con duc ta ver bal no es ne ce- 
sa ria men te «con duc ta vo cal». Sin em bar go, pa ra fa ci li tar la com pren sión, de aquí en ade lan te, y
sal vo que se es pe ci fi que lo contra rio, se em plea el tér mino «con duc ta ver bal» co mo si nó ni mo de
«ha bla», es de cir, co mo si nó ni mo de «con duc ta vo cal man te ni da por con se cuen cias me dia das»).

4 Aquí se ha bla de «re la cio nes cau sa les en tre he chos fí si cos» en un sen ti do am plio, que in clu ye
tam bién el ti po de re la cio nes fun cio na les que ca rac te ri zan y ex pli can la con duc ta de un or ga nis- 
mo (véa se el ca pí tu lo dos). Es ta for ma am plia de ha blar de «cau sas» y «he chos fí si cos» se man- 
tie ne a lo lar go de es te ca pí tu lo.

5 Una muno ex po ne una idea si mi lar en su en sa yo Del sen ti mien to trá gi co de la vi da, en 1912.

6 Una in ter pre ta ción ha bi tual de la po stu ra que ex po ne Ry le en El con cep to de lo men tal, y de
Wi tt gen stein en las In ves ti ga cio nes fi lo só fi cas, es que am bos pro po nen que lo men tal no exis te y,
por tan to, que nuest ras atri bu cio nes de es ta dos men ta les o bien no tie nen sig ni fi ca do al guno o
son, a lo su mo, me ros resú me nes de ca de nas con duc tua les más o me nos com ple jas. Es ta in ter- 
pre ta ción es erró nea, co mo po ne de ma ni fie sto la ci ta de Ry le se ña la da. Co mo ve re mos más
ade lan te, lo que am bos de fien den es que lo men tal «no es un al go [en el sen ti do de “al go” que te- 
ne mos en men te cuan do ha bla mos de he chos na tu ra les] pe ro tam po co es una na da» (Wi tt gen- 
stein, 1999, sec ción 304; véa se tam bién Pi ne do-Gar cía, 2014), y que el sig ni fi ca do de nuest ras
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atri bu cio nes de es ta dos men ta les no se de ter mi na a par tir de nin gu na des crip ción de he chos o
es ta dos de co sas.

7 Aquí el tér mino «co mu ni dad» de be ser en ten di do en un sen ti do re la ti va men te la xo, es de cir, pa- 
ra re fe rir a cual quier con jun to de in di vi duos que com par tan una se rie de prác ti cas o for ma de vi- 
da. Una co mu ni dad, en es te sen ti do, pue de ser el con jun to de per so nas que vi ven en un de ter mi- 
na do te rri to rio (por ejem plo, un Es ta do), pe ro tam bién pue de ser un su b con jun to de la po bla ción
de un ba rrio que com par te una de ter mi na da for ma de ha blar, un gru po de dos per so nas que in- 
ven tan un jue go al que so lo sa ben ju gar ellas, etc.

8 De be mos dis tin guir aquí dos po si bles for mas de en ten der el tér mino «len gua je». En el sen ti do
en el que se ha bla aquí de «len gua je pri va do», se en tien de len gua je co mo el sis te ma nor ma ti vo
de re la cio nes con cep tua les que de ter mi nan el sig ni fi ca do de las pa la bras y ex pre sio nes que usa- 
mos pa ra co mu ni car nos con sen ti do: el len gua je pri va do es im po si ble por que el se gui mien to de
re glas pri va das es in con ce bi ble, de acuer do con Wi tt gen stein. Es te sen ti do de «len gua je» de be
ser dis tin gui do del len gua je en ten di do co mo «ha bla in ter na» (es de cir, ver ba li za cio nes en cu bier- 
tas), so bre cu ya po si bi li dad o im po si bi li dad no se pro nun cia Wi tt gen stein. Así, una per so na di cién- 
do se a sí mis ma de for ma en cu bier ta «ten go que acor dar me de qui tar el ca fé del fue go» es ta ría
ha blán do se «pri va da» o «in ter na men te», pe ro el sig ni fi ca do de lo que di ce no es ta ría de ter mi na- 
do por «re glas pri va das», por lo que no es ta ría ha cien do uso de un «len gua je pri va do».

9 Pa ra Frei xa (2003), por ejem plo, el error ca te go rial est ri ba en con si de rar que lo men tal es un ti- 
po de he cho dis tin to de la con duc ta. Pa ra es te au tor, «la par te es con di da del ice berg no es más
que ice berg» (Frei xa, 2003, p. 598); es de cir, lo men tal es tam bién con duc ta. Co mo he mos vis to,
es to no es lo que de fien de el anti des crip ti vis mo de Wi tt gen stein o Ry le; pa ra es tos au to res, lo
men tal no es un «al go», aun que no por ello nuest ro vo ca bu la rio men tal de ja de te ner sig ni fi ca do,
por que el sig ni fi ca do no se de ter mi na ne ce sa ria men te por re fe ren cia a al gún he cho.

10 Wi tt gen stein ilust ra la de pen den cia ra di cal del sig ni fi ca do de nuest ras ex pre sio nes de las
prác ti cas y for ma de vi da en la que son usa das con la si guien te afir ma ción: «si un león pu die ra
ha blar, no lo po dría mos com pren der» (Wi tt gen stein, 1999, par te II, sec ción XI). Si nos en con trá- 
se mos un león que ha bla se nuest ro idio ma, no po dría mos com pren der lo que nos di ce. ¿Por
qué? Por que su for ma de vi da se ría tan ra di cal men te dis tin ta de la nuest ra que no ha bría for ma
de de ter mi nar el sig ni fi ca do de sus pa la bras: no po dría mos co nec tar in fe ren cial men te lo que di ce
con lo que ha ce; no sa bría mos qué es pe rar del león.

11 Es im por tan te ha cer no tar que el tér mino «nexo a dis tan cia» no de be lle var a iden ti fi car es te ti- 
po de re la ción con aque lla que se es ta ble ce en tre dos ele men tos que se en cuen tran le jos (es de- 
cir, a una dis tan cia gran de). El Sol y la Tie rra no se re la cio nan me dian te un «nexo a dis tan cia»
pe se a los mi llo nes de ki ló me tros que los se pa ran: el nexo gra vi ta cio nal si gue sien do un ti po de
nexo «por con ti güi dad fí si ca», tal y co mo em plea Fuen tes (2019) el tér mino. Nó te se que el es pa- 
cio que se pa ra am bos as tros es un tér mino de ter mi nan te y ex pli ca ti vo cuan do ha bla mos del ti po
de re la ción que se es ta ble ce en tre ellos. Sin em bar go, cuan do ex pli ca mos qué es un re for za dor o
por qué un es tí mu lo con di cio na do pro du ce una res pues ta con di cio na da con cre ta, la con ti güi dad o
dis tan cia fí si ca no apa re ce nun ca co mo tér mino en el ex pla nans.

12 El ar gu men to de Wi tt gen stein (1999) en contra del len gua je pri va do, del que ha bla mos al prin- 
ci pio del ca pí tu lo, si gue una ló gi ca si mi lar.
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4
De sa rro llo del aná li sis fun cio nal de la con duc ta hu- 

ma na en con tex tos na tu ra les
MA RÍA XESÚS FRO XÁN PAR GA 

NA TA LIA AN DRÉS LÓ PEZ 
VÍC TOR ES TAL MU ÑOZ 

GLA DIS PE REI RA XA VIER 
CA RO LI NA TRU JI LLO SÁN CHEZ

Es te ca pí tu lo tie ne co mo ob je ti vo la des crip ción de ca da uno de los
com po nen tes del aná li sis fun cio nal del com por ta mien to hu ma no en con- 
tex tos na tu ra les y de los pa sos ne ce sa rios pa ra su rea li za ción. En una
pri me ra par te se ex pon drán su cin ta men te las ba ses ex pe ri men ta les so- 
bre las que se asien ta el aná li sis de con duc tas fue ra del la bo ra to rio, co- 
men zan do con una ex pli ca ción re su mi da de los di fe ren tes ti pos de
apren di za je: unie sti mu lar (ha bi tua ción y sen si bi li za ción) y con di cio na- 
mien to clá si co y con di cio na mien to ope ran te, así co mo de las va ria bles
que pue den in fluir en ellos (va ria bles dis po si cio na les y mo ti va do ras). La
se gun da par te del ca pí tu lo es tá des ti na da a la ex po si ción del pro ce di- 
mien to a se guir pa ra rea li zar un aná li sis fun cio nal en si tua cio nes na tu ra- 
les, de ma ne ra que per mi ta or ga ni zar la in for ma ción y así es ta ble cer la
fun ción que pue da te ner ca da va ria ble en una de ter mi na da con tin gen cia.
En cual quier ca so, no hay que ol vi dar que los con tex tos na tu ra les no per- 
mi ten la ma ni pu la ción ex pe ri men tal exi gi da pa ra com pro bar la fun ción hi- 
po te ti za da en ca da con tin gen cia con duc tual, tal co mo se ex pli có en el ca- 
pí tu lo dos. Cual quier ex pli ca ción que de mos de con duc tas hu ma nas fue- 
ra del la bo ra to rio per ma ne ce rá en el te rreno de lo hi po téti co, y obli ga rá,
por tan to, a ha cer un uso has ta cier to pun to cau te lo so de los tér mi nos de
aná li sis de la con duc ta que con tan ta ri gu ro si dad se uti li zan en la ex pe ri- 
men ta ción bá si ca.

1. SU PUES TOS DEL ANÁ LI SIS FUN CIO NAL DEL COM POR TA MIEN -
TO

An tes de dar pa so a la ex pli ca ción de los prin ci pios que ri gen nuest ro
com por ta mien to, es ne ce sa rio re su mir al gu nos su pues tos ge ne ra les que
ayu da rán a en ten der en pro fun di dad los te mas que se tra tan en el pre- 
sen te ca pí tu lo y que han si do pre sen ta dos en los ca pí tu los pre vios:



98

— El aná li sis fun cio nal per mi te ana li zar cual quier ti po de con duc ta. De
acuer do con el plan tea mien to fi lo só fi co ex pues to en el ca pí tu lo an- 
te rior, el aná li sis de la con duc ta tie ne en cuen ta tan to los even tos
ma ni fie stos co mo los en cu bier tos, in clu yen do to do aque llo que una
per so na ha ce y/o se di ce a sí mis ma (es de cir, aque llo de lo que a
me nu do se di ce que tie ne un «ac ce so pri vi le gia do»). Por otro la do,
al ha blar de con duc ta ne ce sa ria men te se de be ha blar de apren di- 
za je, ya que si la con duc ta su po ne la in te rac ción en tre el or ga nis mo
y su me dio, el apren di za je es el es ta ble ci mien to y el cam bio de di- 
cha in te rac ción. Es por es to por lo que si que re mos rea li zar un aná- 
li sis fun cio nal de be mos com pren der los prin ci pios bá si cos de
apren di za je y có mo es tos pue den apli car se a la ho ra de en ten der
to da con duc ta hu ma na.

— El aná li sis fun cio nal per mi te ana li zar la con duc ta de cual quier or ga- 
nis mo ani mal. Los pro ce sos de apren di za je no so lo per mi ten ex pli- 
car cual quier ti po de con duc ta, sino tam bién la con duc ta de cual- 
quier or ga nis mo. Con in de pen den cia de la es pe cie, del mo men to
his tó ri co en el que se vi va o la cul tu ra en la que ca da uno ha ya cre- 
ci do y a la que per te nez ca, las le yes del apren di za je ope ran de la
mis ma ma ne ra. Los prin ci pios de con duc ta son uni ver sa les, y por
en de es po si ble uti li zar es ta me to do lo gía pa ra to dos los ca sos. Asi- 
mis mo, el aná li sis de la con duc ta asu me el su pues to de equi po ten- 
cia li dad, se gún el cual las le yes fun da men ta les de apren di za je ope- 
ran pa ra to dos los or ga nis mos de di fe ren tes es pe cies. Des de una
per spec ti va da rwi nia na, los pro ce sos de apren di za je son pro duc to
de la evo lu ción y, te nien do en cuen ta la con ti nui dad en tre las es pe- 
cies, re sul tan co mu nes a to das ellas.

— El aná li sis fun cio nal ex pli ca la con duc ta aten dien do a su ca rác ter
adap ta ti vo. La teo ría de la evo lu ción de Da rwin fue fun da men tal pa- 
ra des ta car la con si de ra ción del ca rác ter adap ta ti vo de la con duc ta.
Con stan te men te, los or ga nis mos apren den en su me dio y mo di fi- 
can su com por ta mien to pa ra adap tar se a él. Por tan to, to do com- 
por ta mien to de be ana li zar se en tér mi nos de adap ta bi li dad al en- 
torno. Así, un pro ble ma psi co ló gi co con sti tu ye un pro ble ma de
adap ta ción a lar go pla zo, pe ro nun ca a cor to pla zo. Es de cir, pue de
ser una for ma de adap ta ción efi caz, pe ro no ser efi cien te. Un ejem- 
plo cla ro de es to nos lo ofre ce la con duc ta dro go de pen dien te: un
to xi có ma no ba jo el sín dro me de abs ti nen cia se sen ti rá mu cho me- 
jor si con su me la dro ga de la que se tra te, pe ro a lar go pla zo lo úni- 
co que con si gue es pro lon gar la dro go de pen den cia, con el de sa rro- 
llo de to dos los pro ble mas aso cia dos que con lle va. Te nien do es to
en cuen ta, no se ría co rrec to ha cer una dis tin ción cua li ta ti va en tre lo
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que con si de ra mos un com por ta mien to pro ble má ti co y lo que con si- 
de ra mos un com por ta mien to no pro ble má ti co, ya que los com por ta- 
mien tos con sti tui rán o no un pro ble ma en la me di da en que se ajus- 
ten o no a su en torno u ob je ti vos per so na les.

— El aná li sis fun cio nal tie ne en con si de ra ción una am plia va rie dad de
fac to res. El aná li sis fun cio nal re co ge un am plio ti po de va ria bles
que pue den afec tar al de sa rro llo y man te ni mien to de una con duc ta.
Des de el aná li sis de la con duc ta se en tien de que el am bien te pue- 
de afec tar de va rios mo dos a la con duc ta. Ade más de la his to ria de
apren di za je del su je to, de las di fe ren tes con tin gen cias a la que se
ha vis to so me ti do, exis ten ot ras va ria bles que no res pon den al es- 
ta ble ci mien to de nue vas aso cia cio nes, pe ro tie nen un efec to so bre
la in te rac ción. Es tas va ria bles, que se rán ana li za das po ste rior men- 
te de for ma más de ta lla da, tie nen una gran re le van cia a la ho ra de
ex pli car el com por ta mien to en si tua cio nes na tu ra les: son va ria bles
del con tex to ac tual, es tí mu los pre sen tes que no per te ne cen a la se- 
cuen cia de re la cio nes E-R-C pe ro que, sin em bar go, la al te ran. El
es ta do de ma du ra ción del or ga nis mo, las va ria bles del am bien te fí- 
si co y so cial que lo ro dea, los es ta dos mo ti va cio na les y la fa ti ga se- 
rían ejem plos de es tas va ria bles que a par tir de aho ra lla ma re mos
va ria bles dis po si cio na les.

2. TER MI NO LO GÍA Y CON CEP TOS BÁ SI COS DEL ANÁ LI SIS FUN -
CIO NAL DE LA CON DUC TA

Fun cio na li dad fren te a mor fo lo gía

La con duc ta se pue de es tu diar en vir tud de sus pro pie da des est ruc tu- 
ra les o sus pro pie da des fun cio na les. Cuan do se ha bla de la est ruc tu ra de
la con duc ta se ha ce re fe ren cia a su mor fo lo gía o to po gra fía, mien tras
que cuan do se ha bla de fun cio na li dad de la con duc ta se ha bla de las re- 
la cio nes de con tin gen cia en tre los ele men tos de una se cuen cia. Por
ejem plo, un ni ño pue de in ten tar za far se de rea li zar una ta rea de múl ti ples
for mas: pi dién do lo por fa vor, lan zan do los ma te ria les al sue lo, agre dien- 
do al ma est ro o a un com pa ñe ro o ha cien do el ejer ci cio de ma ne ra su- 
per fi cial. Sin em bar go, to das es tas con duc tas for man par te de una mis- 
ma cla se de res pues ta, por que po drían lle gar a te ner la mis ma fun cio na li- 
dad de res pues ta ope ran te de es ca pe man te ni da por re for za mien to ne- 
ga ti vo. Co mo se ve rá a con ti nua ción, las di fe ren tes des crip cio nes de la
con duc ta son im por tan tes pa ra ayu dar nos en su iden ti fi ca ción, se lec ción
y cam bio, aun que es ta sea so la men te una par te del pro ce so. El aná li sis
de las dis tin tas fun cio nes que pue den te ner uno o va rios com por ta mien- 
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tos es lo que nos per miti rá ex pli car es tos mis mos. Por tan to, el ob je ti vo
fun da men tal del aná li sis fun cio nal es el es ta ble ci mien to de las re la cio nes
de con tin gen cia en tre los di fe ren tes es tí mu los y res pues tas im pli ca das
en una se cuen cia con duc tual y no la des crip ción de la mor fo lo gía de di- 
cha se cuen cia.

Con tin gen cia

Es la re la ción que se pue de es ta ble cer en tre la res pues ta y la con se- 
cuen cia o en tre el es tí mu lo an te cen den te y el pro ce di mien to ope ran te
con cre to; in di ca la pro ba bi li dad de que la apa ri ción de uno de los ele- 
men tos im pli que la apa ri ción del otro, así co mo la pro ba bi li dad de que si
uno no apa re ce tam po co apa rez ca el otro. La con tin gen cia pue de os ci lar
en tre +1 y −1. Se di ce que la con tin gen cia es má xi ma si siem pre que
apa re ce uno apa re ce el otro (y si no apa re ce tam po co apa re ce el otro).
La con tin gen cia im pli ca dos pro ba bi li da des: la pro ba bi li dad de que si se
emi te la res pues ta apa rez ca el re for za dor, y la pro ba bi li dad de que apa- 
rez ca el re for za dor, sin que se emi ta la res pues ta. La con tin gen cia es po- 
si ti va si el re for za dor apa re ce con más pro ba bi li dad cuan do se da la res- 
pues ta, y es ne ga ti va si hay más pro ba bi li dad de que apa rez ca el re for- 
za dor en au sen cia de la res pues ta.

El pa pel de ca da ele men to de la con tin gen cia

Por otro la do, los ele men tos o va ria bles fun cio na les pue den ad qui rir
di fe ren tes ro les den tro de la re la ción de con tin gen cia. En oca sio nes se
con si de ra que una res pues ta (R) lo es en to das y ca da una de las oca- 
sio nes y, co mo es res pues ta, no es es tí mu lo an te ce den te o con se cuen te,
lo cual es un tre men do error. Los ele men tos de una se cuen cia con duc- 
tual ad quie ren un rol u otro se gún la fun ción que el in ves ti ga dor hi po te ti- 
ce o de ter mi ne que cum plen en una de ter mi na da se cuen cia fun cio nal.
Los es tí mu los y las res pues tas no lo son en sí mis mos, sino por la fun- 
ción que ten gan en ca da con tin gen cia con duc tual, tal co mo se se ña ló en
el ca pí tu lo an te rior.

Com po nen tes del aná li sis fun cio nal: es tí mu los y res pues tas

La con duc ta es una se cuen cia in fi ni ta de es tí mu los y res pues tas que
se re la cio nan de al gu na ma ne ra; el ti po de re la cio nes que se es ta ble cen
en tre los ele men tos de ter mi na si hay apren di za je y la mo da li dad del mis- 
mo (con di cio na mien to clá si co u ope ran te). En la ta bla 4.1 se de fi nen los
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tér mi nos «es tí mu lo» y «res pues ta», ade más de ana li zar su po si ble pa pel
pa ra ca da uno de los ti pos de apren di za je.

TA BLA 4.1
Re su men de los ele men tos de una se cuen cia de con duc ta y de las mo- 

da li da des de apren di za je po si ble

 Es tí mu los (E) Res pues tas (R)

Un es tí mu lo es cual quier even to que pro vo -
ca una reac ción (de cual quier ti po) en un
or ga nis mo. La com ple ji dad es ti mu lar a la
que es tá ex pues ta el or ga nis mo es lo que
de no mi na mos am bien te o con tex to.

Ti pos de es tí mu los se gún su lo cus tem po -
ral res pec to a la res pues ta que se quie re
ex pli car:

• An te ce den tes.
• Con se cuen tes.

Ti pos de es tí mu los se gún su pro ve nien cia:

• Ex te ro cep ti vos, fue ra del or ga nis mo.
• In te ro cep ti vos, in te rior del or ga nis mo.
• Pro pio cep ti vos, pro ve nien te de los mús -

cu los, ten do nes, li ga men tos y ar ti cu la -
cio nes, que dan in for ma ción acer ca de
la po si ción y el mo vi mien to de nuest ro
cuer po res pec to al es pa cio.

Una frac ción dis cer ni ble, me dian te al -
gún cri te rio de fi ni do, del com por ta -
mien to de un or ga nis mo.

Pa rá me tros de la R:

• Mor fo lo gía: ca rac te rís ti cas fí si cas
de la res pues ta.

• Ta sa de res pues ta (TR): fre cuen cia
de la res pues ta (nú me ro de ve ces
que apa re ce) por uni dad de tiem -
po.

• In ten si dad: la mag ni tud cuanti ta ti va
de la res pues ta.

• Co ste: canti dad de ener gía, «di fi -
cul tad» o es fuer zo que su po ne rea -
li zar la res pues ta.

• La ten cia: tiem po que tar da un or ga -
nis mo en ini ciar la res pues ta a par -
tir de un in stan te de re fe ren cia que,
nor mal men te, sue le ser la apa ri -
ción del es tí mu lo que la desen ca -
de na.

• Fun cio na li dad o pro pie da des fun -
cio na les: efec tos de la res pues ta
en el am bien te.

Ti pos de es tí mu los que in ter vie nen 
en ca da ti po de apren di za je

Ti pos de res pues ta que in ter vie nen
en ca da ti po de apren di za je

Apren -
di za je
unie -
sti mu -
lar

Es tí mu lo in con di cio na do (EI ), fun ción in na -
ta.

Res pues ta in con di cio na da (RI ), fun -
ción in na ta.

Con di -
cio na -
mien to
clá si -
co

Es tí mu lo in con di cio na do (EI ), fun ción in na -
ta.
Es tí mu lo con di cio na do (EC ), fun ción ad -
qui ri da.

Res pues ta in con di cio na da (RI ), fun -
ción in na ta.
Res pues ta con di cio na da (RC ), fun -
ción ad qui ri da.

Con di -
cio na -
mien to
ope -
ran te

Es tí mu lo dis cri mi na ti vo, fun ción ad qui ri da.
Es tí mu lo con se cuen te: re for za do res o cas -
ti gos, con pro pie da des in na tas o ad qui ri das
por con di cio na mien to clá si co.

Res pues ta ope ran te, fun ción ad qui ri -
da.
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2.1. Se cuen cia de un so lo es tí mu lo: apren di za je unie sti mu lar

Pa ra po der des cri bir en qué con sis te el apren di za je unie sti mu lar es
ne ce sa rio, en pri mer lu gar, ha blar de la uni dad de con duc ta in na ta más
sim ple: los re fle jos (Fro u fe, 2011). Me dian te es tos me ca nis mos de adap- 
ta ción, el or ga nis mo es ca paz de reac cio nar sis te má ti ca men te a ele men- 
tos am bien ta les es pe cí fi cos sin ne ce si dad de ha ber te ni do ex pe rien cia
con los mis mos. Es tas reac cio nes fi jas (RI) an te de ter mi na dos even tos
del am bien te (EI) son tre men da men te adap ta ti vas, pues per mi ten al in di- 
vi duo so ste ner fun cio nes vi ta les bá si cas. Los re fle jos son pro pios de to- 
das las es pe cies, y en hu ma nos re cién na ci dos con sti tu yen una par te
fun da men tal de su re per to rio con duc tual, per mi tién do les ad qui rir, más
tar de, con duc tas más com ple jas fru to del apren di za je. Ejem plos de re fle- 
jos en hu ma nos los en contra mos en el co no ci do re fle jo de suc ción, por el
que los be bés mue ven los la bios an te cual quier es ti mu la ción en la bo ca,
o el re fle jo de mar cha au to má ti ca, por el que co mien zan a mo ver los pies
contra una su per fi cie du ra si se les po ne er gui dos.

Es ta ma ne ra de adap tar se al me dio, por tan to, cuen ta con im por tan tes
ven ta jas. Sin em bar go, en tan to que son pau tas «fi jas» an te una de ter mi- 
na da si tua ción, no cuen tan con la fle xi bi li dad su fi cien te pa ra po der apli- 
car se an te si tua cio nes am bien ta les im pre vi si bles o más com ple jas. Aquí
la con duc ta in na ta re sul ta in su fi cien te pa ra ga ran ti zar una adap ta ción
exi to sa y com ple ta al me dio, por lo que re sul ta ne ce sa rio el de sa rro llo de
pro ce sos de con trol de com por ta mien to más fle xi bles, es de cir, que per- 
mi tan a los in di vi duos mo di fi car su con duc ta se gún qué even to par ti cu lar
se en cuen tre en su en torno. Por ello, pe se a ser in na tos, los re fle jos pue- 
den mo di fi car se me dian te la ex pe rien cia pa ra adap tar se a de ter mi na das
si tua cio nes am bien ta les. Es tos cam bios son los pro ce sos de apren di za je
unie sti mu lar: ha bi tua ción y sen si bi li za ción; en es tos no se pro du ce una
aso cia ción en tre dos es tí mu los, sino que el or ga nis mo cam bia su ma ne ra
de res pon der a un es tí mu lo por la sim ple apa ri ción re pe ti da de es te.

2.1.1. Ha bitua ción

Se de fi ne co mo el de cre men to o des apa ri ción de una res pues ta que
se pro du ce por la re pe ti ción del es tí mu lo que la desen ca de na. La ha bi- 
tua ción es ext re ma da men te útil, ya que dis mi nu ye la salien cia de cier tos
es tí mu los irre le van tes en un con tex to de ter mi na do, fa ci li tan do una res- 
pues ta más rá pi da y adap ta ti va a ot ros que sí que se rían re le van tes en
ese con tex to. Si no exis tie se la ha bi tua ción, se gui ría mos no tan do la tex- 
tu ra de la ro pa so bre nuest ra piel u oi ría mos to do ti po de es ti mu la ción so- 
no ra.
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La ha bi tua ción tie ne una se rie de pro pie da des o ca rac te rís ti cas pro- 
pias que han si do ob ser va das en la ma yo ría de los or ga nis mos:

— La caí da de la res pues ta se pro du ce en fun ción del nú me ro de re- 
pe ti cio nes del es tí mu lo. Por ello, cuan to más nos ex pon ga mos al
es tí mu lo, me nos reac cio na re mos an te él. De es ta ma ne ra, la pri me- 
ra vez que es cu cha mos un de ter mi na do so ni do nos da mos cuen ta
de su pre sen cia; es su re pe ti ción con stan te lo que ha ce que de je- 
mos de oír lo.

— En los ca sos de ha bi tua ción a cor to pla zo, es de cir, con es ca sas
re pe ti cio nes de es tí mu lo, se sue le pro du cir re cu pe ra ción es pon tá- 
nea (una pér di da de la ha bi tua ción que se sue le de no mi nar des ha- 
bi tua ción), y vol ve mos a reac cio nar al es tí mu lo una vez es te vuel ve
a apa re cer. Por ello, es ne ce sa rio que se pro duz can re pe ti cio nes
su ce si vas del es tí mu lo du ran te un pe río do de ter mi na do pa ra que
es te pro ce so se man ten ga a lo lar go del tiem po.

— Cuan to más in ten so es el es tí mu lo más di fí cil es la ha bi tua ción. Por
ejem plo, se ría di fí cil y po co adap ta ti vo que se pro du je se ha bi tua- 
ción a un do lor muy fuer te.

— Cuan do pre sen ta mos es tí mu los li ge ra men te di fe ren tes a aquel an- 
te el cual se ha pro du ci do ha bi tua ción, se sue le pro du cir re cu pe ra- 
ción es pon tá nea. Si, co mo he mos re fle ja do an te rior men te, ha ha bi- 
do ha bi tua ción a un so ni do con stan te y, por tan to, ya lo he mos de- 
ja do de oír, una ma ne ra de vol ver a reac cio nar an te él, de pro du cir
des ha bi tua ción, se ría in ter ca lar so ni dos más fuer tes y lla ma ti vos
en tre la pre sen ta ción del es tí mu lo ha bi tua do.

— La ha bi tua ción, co mo pro ce so unie sti mu lar, se pro du ce an te es tí- 
mu los in con di cio na dos, y no an te es tí mu los con di cio na dos, an te los
cua les se pro du ci ría ex tin ción pav lo via na. Es ta dis tin ción es muy
im por tan te y es fuen te de con flic to y error en el aná li sis de mu chas
con tin gen cias. Cuan do el de cre men to de una res pues ta se pro du ce
por la rup tu ra de una aso cia ción clá si ca (pre sen ta ción del es tí mu lo
con di cio na do [EC] sin el es tí mu lo in con di cio na do [EI]) no ha bla ría- 
mos de ha bi tua ción. Es ta úl ti ma so lo se pro du ci ría por la re pe ti ción
de un so lo es tí mu lo, que de be ser in con di cio na do, es to es, que eli- 
ci ta una res pues ta in con di cio na da sus cep ti ble de ser me di da y ob- 
ser va da en to dos los miem bros de una es pe cie: una res pues ta re- 
fle ja. En cual quier ca so, to dos los es tí mu los, por de fi ni ción, pro vo- 
can una RI sen so rial que es sen si ble tan to a la ha bi tua ción co mo a
la sen si bi li za ción (pro ce so que se ve rá a con ti nua ción).

— Por otro la do, no se de be con fun dir es te pro ce so con ex pre sio nes
más co lo quia les co mo «es tar aco stum bra do». La ha bi tua ción es un
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me ca nis mo unie sti mu lar que na da tie ne que ver con los «há bi tos»,
que per te ne cen al con di cio na mien to ope ran te. La ha bi tua ción tam- 
po co es sacia ción ni se ex pli ca con ba se en pro ce sos fi sio ló gi cos,
co mo la fa ti ga mus cu lar o la adap ta ción sen so rial. Pa ra que exis ta
ha bi tua ción tie ne que pro du cir se un des cen so de la res pues ta por
la re pe ti ción del es tí mu lo que la desen ca de na. Vea mos los si guien- 
tes ejem plos co ti dia nos:

• So ni dos. He de ja do de es cu char el tic tac del re loj de mi ha bi ta- 
ción; cuan do em pe cé a vi vir en el cam po me des per ta ba el so ni- 
do de los pá ja ros to das las ma ña nas, pe ro aho ra ten go que
pres tar aten ción pa ra oír lo.

• Olo res. Me en can ta ba es te per fu me, pe ro co mo me lo echo to- 
dos los días ya ni lo no to; el olor del que so ca bra les es muy fuer- 
te, pe ro co mo lle vo un mes tra ba jan do en una que se ría ya no
me doy cuen ta.

• Luz. To das las ma ña nas cuan do su bo la per sia na me cues ta mu- 
cho ver, me mo le sta la luz, pe ro al ca bo de unos mi nu tos es to se
me aca ba pa san do.

• Tem pe ra tu ra. Cuan do em pe cé a tra ba jar ba jo el sol creí que no
iba a so por tar lo, aho ra ya ape nas me en te ro.

• Con tac to. Ese jer sey me pi ca ba un po co, pe ro aho ra no lo no to y
ade más es sú per ca len ti to; cuan do lle gué a Ma drid no po día so- 
por tar el ha ci na mien to de la gen te en el Me tro, pe ro aho ra in clu- 
so soy ca paz de ir le yen do.

2.1.2. Sen si bi liza ción

La sen si bi li za ción es el au men to de la res pues ta an te un es tí mu lo por
la me ra pre sen ta ción re pe ti da de es te. Di cho pro ce so pue de ex pli car mu- 
chas reac cio nes «agre si vas» o «fuer tes» an te un es tí mu lo in ten so que se
pro du ce de for ma re pe ti da, co mo cier tos rui dos, to ques en la es pal da de
al guien o pre gun tas con stan tes. La re pe ti ción de es tos es tí mu los au men- 
ta ría la in ten si dad de la res pues ta an te di cha es ti mu la ción: no ta ría mos
más los gol pes en la es pal da, los rui dos est ri den tes, el tono au di ti vo de
las pre gun tas, y co mo re sul ta do de es ta so brees ti mu la ción au men ta ría la
pro ba bi li dad de res pon der de for ma agre si va, con si de rán do se es ta úl ti ma
co mo una ope ran te y no co mo una res pues ta in con di cio na da.

La sen si bi li za ción pre sen ta una se rie de ca rac te rís ti cas:

— Al contra rio que en la ha bi tua ción, la cur va es as cen den te: cuan tas
más re pe ti cio nes del es tí mu lo, más in ten sa es la res pues ta.
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— Es más fá cil que se pro duz ca con es tí mu los in ten sos, aun que pue- 
de ocu rrir que es tos mis mos es tí mu los pro duz can ha bi tua ción si se
dan unas con di cio nes de ter mi na das.

— Es muy fre cuen te que la sen si bi li za ción so lo ocu rra a cor to pla zo y
que la res pues ta vuel va fá cil men te a sus ni ve les ori gi na les o se
pro duz ca ha bi tua ción, por lo que am bos pro ce sos pue den apa re cer
con ca te na dos.

— Es im por tan te no con fun dir lo con un pro ce so aso cia ti vo, co mo el
con di cio na mien to clá si co. Por ejem plo, si una per so na co mien za a
co mer mu cho cho co la te una tar de y des pués tie ne fuer tes do lo res
de es tó ma go y náu seas, el he cho de que cuan do vea cho co la te
sien ta as co o sen sacio nes des agra da bles no sig ni fi ca que se ha ya
sen si bi li za do al cho co la te, sino sim ple men te que es te se ha con di- 
cio na do aver si va men te por los fuer tes do lo res que ha su fri do tras
co mer lo.

— Ot ros ejem plos de sen si bi li za ción se rían:

• So ni dos. Oír ca da vez más fuer te un piti do in ten so e in ter mi ten te
que se po ne a so nar de re pen te, lle gan do un mo men to en el que
pa re ce ma yor la in ten si dad del so ni do.

• Con tac to. Cuan do al guien co mien za a lla mar nos mien tras nos da
to ques en la es pal da, a me di da que la per so na in sis te con pe- 
que ños to ques no so t ros los sen ti mos mu cho más fuer tes, así
que se gu ra men te nos gi re mos de for ma ira cun da in ter pe lan do al
que de man da aten ción.

• Sa bor. Tam bién pue de su ce der con cier tos sa bo res des agra da- 
bles o ext ra ños: si mien tras co me mos per ci bi mos un sa bor muy
pi can te e in ten so en la co mi da, y es te sa bor se re pi te du ran te la
co mi da, lo per ci bi re mos mu cho más in ten so que la pri me ra vez.
En es te úl ti mo ca so se ve muy cla ro có mo se pue de pro du cir, del
mis mo mo do y tras más re pe ti cio nes, un pro ce so de ha bi tua ción,
con si guien do que la co mi da ya no nos se pa tan pi can te, pues
nos he mos ha bi tua do a ella.

2.1.3. ¿Cuán do se pro du ce ha bitua ción y cuán do sen si bi liza ción?

La ha bi tua ción y la sen si bi li za ción son pro ce sos que per mi ten que
nuest ra con duc ta se adap te a las con di cio nes es ti mu la res re le van tes pa- 
ra el or ga nis mo. Una vez ha que da do cla ro có mo pue den pro du cir se am- 
bos pro ce sos y en qué se re fle jan en nuest ra vi da co ti dia na, es ne ce sa rio
ahon dar un po co más en cier tos sis te mas neu ro ló gi cos sub ya cen tes con
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el fin de ex pli car cuán do se ría más o me nos pro ba ble que se die se un fe- 
nó meno u otro.

Si guien do a Do m jan y Bu rkhard (1986) en su «teo ría del pro ce so dual
de la ha bi tua ción y la sen si bi li za ción», ca da fe nó meno se ex pli ca por sis- 
te mas dis tin tos: el «sis te ma de es ta do» ex pli ca la sen si bi li za ción y el
«sis te ma E-R» la ha bi tua ción; de pen dien do de qué pro ce so sea más
fuer te, es de cir, de qué sis te ma se ac ti ve más y en ma yor me di da, su ce- 
de uno u otro. El sis te ma E-R es tá for ma do por vías neu ro ló gi cas más
cor tas que co nec tan los ór ga nos de los sen ti dos es ti mu la dos por el es tí- 
mu lo eli ci ta dor con los mús cu los que in ter vie nen en la res pues ta eli ci ta- 
da. Por otro la do, el sis te ma de es ta do im pli ca a ot ras par tes del sis te ma
ner vio so que tie nen más que ver con el ni vel ge ne ral de sen si bi li dad del
or ga nis mo o su dis po ni bi li dad pa ra res pon der. Se ha ob ser va do que el
sis te ma es ta do y el sis te ma E-R se ac ti van de for ma di fe ren te con la re- 
pe ti ción de un es tí mu lo: mien tras el sis te ma E-R se ac ti va ca da vez que
un es tí mu lo pro vo ca una res pues ta, el sis te ma de es ta do so lo se ac ti va
en cir cun stan cias es pe cia les. Por ello, en fun ción tan to de las ca rac te rís- 
ti cas del es tí mu lo que se pre sen te co mo del es ta do del or ga nis mo en el
mo men to de la pre sen ta ción, se ac ti va rá un sis te ma en ma yor me di da
que el otro, dan do lu gar a sen si bi li za ción o ha bi tua ción, o pri me ro a un
pro ce so y lue go a otro, co mo sue le pa sar en mu chas oca sio nes.

Se ha ob ser va do, por ejem plo, que cuan do el es tí mu lo que apa re ce
es muy lla ma ti vo (y su fi cien te men te in ten so) pa ra el or ga nis mo, tien de a
ac ti var se el sis te ma de es ta do y, por tan to, se pro du ce sen si bi li za ción.
Ade más, cuan do exis te una es ti mu la ción fuer te que ac ti va al sis te ma de
es ta do, es más pro ba ble que an te la apa ri ción de un es tí mu lo que nor- 
mal men te pro vo ca ha bi tua ción se pro duz ca sen si bi li za ción. Tal y co mo
se re fle ja en el ex pe ri men to de Gro ves y Thomp son (1970), ex po nien do
dos gru pos de ra tas al mis mo tono, en contra ron que so lo se sen si bi li za ba
el gru po que ade más te nía una ma yor es ti mu la ción so no ra de fon do pre- 
via a la pre sen ta ción del tono. Es ta es ti mu la ción de fon do ac ti va ría el es- 
ta do de aler ta (el sis te ma de es ta do) y la dis po si ción pa ra res pon der, pro- 
vo can do que se die se sen si bi li za ción en lu gar de ha bi tua ción.

Aun que la teo ría del pro ce so dual fue tre men da men te útil pa ra en ten- 
der la plas ti ci dad de las res pues tas in con di cio na das y per mi te ob te ner
co no ci mien to acer ca de cuán do es más pro ba ble que se ac ti ve un sis te- 
ma en lu gar de otro, no ha si do ca paz de ex pli car to dos los ca sos de ha- 
bi tua ción y sen si bi li za ción ni de con cre tar qué ot ras ca rac te rís ti cas, apar- 
te de las men cio na das, ha cen más pro ba ble que an te la re pe ti ción de un
es tí mu lo se pro duz ca uno u otro pro ce so.
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2.2. Se cuen cia de re la cio nes de dos tér mi nos: con di cio na mien to
clá si co

2.2.1. Con di cio na mien to clá si co de pri mer or den

El ex pe ri men to de Pav lov re pre sen ta el ejem plo pa ra dig má ti co del
pro ce so de con di cio na mien to clá si co, tam bién de no mi na do con di cio na- 
mien to res pon dien te o pav lo viano. Co mo vi mos en el ca pí tu lo tres, gra- 
cias a es te tra ba jo la con duc ta co mo ob je to de es tu dio co men zó a co brar
iden ti dad y la psi co lo gía se em pe zó a des mar car de la fi sio lo gía: lo fa sci- 
nan te de jó de ser el es tu dio de los pro ce sos fi sio ló gi cos de las se cre cio- 
nes (nexos fí si co-con ti guos) y pa só a ser el es tu dio de la re la ción de es- 
tas con las con di cio nes es ti mu la res que las pro vo ca ban (nexos tem po ra- 
les). La psi co lo gía cien tí fi ca no hu bie ra te ni do el mis mo de sa rro llo sin es- 
te fa mo so ex pe ri men to, ya que a par tir de él se abrió to do un cam po de
es tu dio que se ex tien de has ta nuest ros días.

El con di cio na mien to clá si co es un ti po de apren di za je que tie ne un rol
muy im por tan te en la ex pli ca ción tan to de con duc tas sen ci llas (co mo dar
un sal to an te un so ni do re pen tino) co mo de con duc tas re la ti va men te
com ple jas (co mo res pon der con aver sión an te una per so na con ideas po- 
líti cas contra rias a las nuest ras).

Pa ra en ten der có mo fun cio na es te ti po de apren di za je es ne ce sa rio
des ta car que, co mo pro duc to de la evo lu ción, las di fe ren tes es pe cies es- 
tán do ta das de di fe ren tes re per to rios de con duc ta que les ayu dan a
adap tar se al me dio y so bre vi vir. Es tas reac cio nes he re da das y, por tan to,
no apren di das, son los re fle jos a los que he mos he cho re fe ren cia en el
apar ta do an te rior. Una con duc ta re fle ja pue de ser gi rar se rá pi da men te
ha cia un so ni do re pen tino o te ner una ar ca da an te un olor a des com po si- 
ción. Es te ti po de res pues tas in na tas y per sis ten tes son las de no mi na das
res pues tas in con di cio na das (RI), que he mos pre sen ta do en el apren di za- 
je unie sti mu lar, y los es tí mu los bio ló gi ca men te re le van tes que las cau san
se de no mi nan es tí mu los in con di cio na dos (EI). Los EI pue den dar lu gar a
una o a más RI, sien do las más co no ci das la sa li va ción, la su do ra ción, el
re fle jo pu pi lar, el par pa deo, las náu seas y las va ria cio nes en el rit mo res- 
pi ra to rio y car día co. Sin em bar go, a tra vés de nuest ras ex pe rien cias con
el en torno apren de mos a te ner es te ti po de res pues tas an te otra mul ti tud
de es tí mu los que pre via men te no ge ne ra ban nin gu na res pues ta es pe cí fi- 
ca. Es tos es tí mu los, es tí mu los neut ros13 (EN), por su aso cia ción re pe ti da
con los EI, lle gan a eli ci tar por sí mis mos res pues tas muy si mi la res las
RI, con vir tién do se así en es tí mu los con di cio na dos (EC). Es to ex pli ca por
qué en el ex pe ri men to de Pav lov los pe rros no so lo sa li va ban an te el
con tac to con la co mi da, sino tam bién en pre sen cia del so ni do del dia pa- 
són que la an te ce día. Pav lov lla mó a es te fe nó meno «se cre cio nes psí- 
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qui cas», aun que po ste rior men te le aca bó otor gan do el nom bre ge ne ral
de res pues ta con di cio na da (RC).

En el si guien te ejem plo pue de ver se un es que ma del pro ce di mien to tí- 
pi co de con di cio na mien to clá si co:

1. Gol pe tras una caí da (EI) → Do lor, au men to rit mo car día co (RI).
2. Bi ci cle ta (EN) –- Gol pe tras una caí da (EI).
3. Bi ci cle ta (EC) → Sen sación de mie do y au men to rit mo car día co

(RC).

Si una per so na mon ta en bi ci cle ta y tie ne un ac ci den te con ella, tro pie- 
za y se cae, es pro ba ble que se aso cie la caí da a la bi ci cle ta, de tal ma- 
ne ra que la bi ci cle ta por sí mis ma (o el he cho de su bir se a una bi ci cle ta)
pro vo que sen sacio nes y res pues tas emo cio na les des agra da bles.

Co mo se ha pre sen ta do en el ca pí tu lo dos, el con di cio na mien to clá si- 
co con sis te en la mo di fi ca ción de la ca pa ci dad de un es tí mu lo ini cial men- 
te neut ro pa ra eli ci tar una res pues ta re fle ja por su em pa re ja mien to (con- 
tin gen te, pro ac ti vo y con ti guo, tres ca rac te rís ti cas fun da men ta les) con
otro even to con ca pa ci dad eli ci ta do ra in con di cio na da (EI). En es te ti po de
con di cio na mien to, un es tí mu lo lle ga a ad qui rir las pro pie da des y fun cio- 
nes de otro con in de pen den cia de la con duc ta del su je to, por lo que el re- 
sul ta do del apren di za je no es el de sa rro llo de nue vas res pues tas sino la
emi sión de res pues tas que el or ga nis mo ya emi tía, pe ro an te di fe ren tes
es tí mu los. El con di cio na mien to clá si co per mi te a un or ga nis mo apren der
de los es tí mu los que se ña lan even tos im por tan tes y es un pro ce so que
en la ma yo ría de las ve ces ope ra de ma ne ra au to má ti ca.

Las va ria bles que de fi nen el ti po de pro ce di mien to son, por un la do, el
ti po de es ti mu la ción, que pue de ser ape ti ti va o aver si va en fun ción del
va lor mo ti va cio nal del EI, y, por otro, la re la ción pre dic ti va que man tie nen
el EC y el EI, pu dien do ser po si ti va o ne ga ti va.

Con re la ción al ti po de es ti mu la ción, po de mos ha blar de con di cio na- 
mien to ape ti ti vo o con di cio na mien to aver si vo. Un ejem plo del pri me ro en
la vi da dia ria po dría ser la aso cia ción en tre el so ni do del te le fo ni llo y la vi- 
si ta dia ria de nuest ro ena mo ra do: con el tiem po, el so ni do del te le fo ni llo
nos pro vo ca ría una se rie de res pues tas con di cio na das ape ti ti va men te,
re la cio na das con el en tu sia smo que nos pro du ci ría ver le. Un ejem plo del
se gun do ti po po dría co rres pon der a la aso cia ción que se es ta ble ce en tre
el lu nes, co mo día de ini cio de la jor na da la bo ral, y el ma le star de ri va do
del co mien zo de es ta, de ma ne ra que la pro pia pa la bra «lu nes» ad quie re
pro pie da des aver si vas.

En re fe ren cia a la re la ción pre dic ti va, es po si ble ha blar de con di cio na- 
mien to ex ci ta to rio (tam bién de no mi na do ti po A) o de con di cio na mien to
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inhi bi to rio (lla ma do igual men te ti po B). Cuan do la re la ción es de ocu rren- 
cia (con tin gen cia po si ti va), es de cir, el EC pre di ce la apa ri ción del EI, se
con si de ra un con di cio na mien to ex ci ta to rio. Un ejem plo de ello se ría cual- 
quie ra de los an te rior men te men cio na dos. Cuan do la re la ción es de au- 
sen cia (con tin gen cia ne ga ti va), en la que el EC pre di ce la no apa ri ción
del EI, se con si de ra un con di cio na mien to inhi bi to rio. El con di cio na mien to
inhi bi to rio pue de apre ciar se fá cil men te en un con tex to ex ci ta to rio pa ra el
EI. Por ejem plo, es co mún que al gu nas per so nas reac cio nen con mie do
an te un pe rro; sin em bar go, no lo tie nen si es te va ata do. El es que ma se- 
ría el si guien te:

A) Pe rro (EC+) –- Mor dis co (EI).
Pe rro (EC+) → Mie do (RC).

B) Pe rro con co rrea (EC−) –- No mor dis co (no EI).
Pe rro con co rrea (EC−) → No mie do (no RC).

Pa ra en ten der los dos ti pos de con di cio na mien to es fun da men tal con- 
si de rar que pa ra que se pro duz ca con di cio na mien to inhi bi to rio tie ne que
ha ber un con tex to ex ci ta to rio; es de cir, la RC que se ha bía ac ti va do an te
el EC+ dis mi nu ye por que se pre sen ta el EC−. Es im por tan te des ta car es- 
te as pec to, por que fa ci li ta la com pren sión del pro ce so de in cu ba ción que
ve re mos más ade lan te.

De la com bi na ción de es tas dos di men sio nes po de mos de du cir los si- 
guien tes ti pos de con di cio na mien to clá si co (véa se ta bla 4.2): ex ci ta to rio
ape ti ti vo, ex ci ta to rio aver si vo, inhi bi to rio ape ti ti vo e inhi bi to rio aver si vo
(Pé rez et al., 2005).

TA BLA 4.2
Ti pos de con di cio na mien to clá si co

 Ex ci ta to rio Inhi bi to rio

Ape -
ti ti vo

El EC pre di ce la apa ri ción de un EI ape ti ti -
vo.
«Es cu char a un ami go de cir “¡Ya es vier -
nes!” pre di ce el con su mo de al cohol y otro
ti po de es ti mu la ción ape ti ti va.»

El EC pre di ce la au sen cia de un EI
ape ti ti vo.
«La ca ra de en fa do de mi pa dre pre di -
ce que no me de ja rá salir y no pa sa ré
la no che con mi no vio.»

Aver -
si vo

El EC pre di ce la apa ri ción de un EI aver si -
vo.
«An ti ci par la lle ga da del lu nes pre di ce el
can s an cio del ma dru gón.»

El EC pre di ce la au sen cia de un EI
aver si vo.
«La me di ca ción en el bol so pre di ce
que la an sie dad no se dis pa ra rá.»

2.2.2. Con di cio na mien to de se gun do or den y con tra con di cio na mien to



110

Tal y co mo po de mos apre ciar, el con di cio na mien to clá si co pue de lle- 
gar a te ner una gran com ple ji dad. Es to ha ce que se pue da ha blar de ca- 
sos de con di cio na mien to bas tan te di fe ren tes al ca rac te rís ti co des cri to
pre via men te, co mo el con di cio na mien to de se gun do or den o el con tra- 
con di cio na mien to.

Co mo se ha vis to, un EN se con di cio na por su em pa re ja mien to con un
EI y pa sa a ser un EC, es de cir, a te ner con trol so bre una res pues ta so- 
bre la cual an tes del em pa re ja mien to no lo te nía. En cier tas oca sio nes,
en cam bio, ese EC pue de tran sfe rir su fun ción a otro EN, sin que me die
el EI en tal re la ción, es de cir, se pue de pro du cir un con di cio na mien to en- 
tre es tí mu los que han si do pre via men te con di cio na dos. Es te fe nó meno
se de no mi na con di cio na mien to de se gun do or den y, de for ma más ge ne- 
ral, con di cio na mien to de or den su pe rior. El si guien te es que ma re pre sen- 
ta un ejem plo de es te ti po par ti cu lar de con di cio na mien to:

A) Con di cio na mien to de pri mer or den:

1. Ara ña zo (EI) → Do lor y mie do (RI).
2. Ga to (EN) + Ara ña zo (EI) → Do lor y mie do (RI).
3. Ga to (EC1) → Sen sación de do lor y mie do (RC).

B) Con di cio na mien to de se gun do or den:

4. Ju gue te de ga to (EN) + Ga to (EC1) → Sen sación de do lor y mie- 
do (RC1).

5. Ju gue te de ga to (EC2) → Sen sación de do lor y mie do (RC2).

Si un ga to ara ña a una per so na, es muy pro ba ble que se aso cie el ga- 
to al ara ña zo y al do lor y la ac ti va ción que eso pro vo ca. Po ste rior men te,
cier tos es tí mu los tam bién aso cia dos al ga to, co mo sus ju gue tes o su ra- 
sca dor, po drían con di cio nar se aver si va men te, por su aso cia ción con el
ga to, pe ro no di rec ta men te con el ara ña zo.

Por otro la do, cuan do un EN que ha bía ad qui ri do pro pie da des ape ti ti- 
vas, por ha ber si do em pa re ja do con un EI de esa na tu ra le za, ad quie re
pro pie da des aver si vas al ser em pa re ja do po ste rior men te con un EI de
na tu ra le za contra ria a la pri me ra, es ta mos ha blan do de un pro ce so de
con tra con di cio na mien to. Es te pro ce so pue de ocu rrir tam bién a la in ver sa;
por ejem plo, si un es tu dian te co mien za un nue vo cur so y em pie za a co- 
no cer a un com pa ñe ro y es te es son rien te y ama ble y, ade más, com par te
su gus to por el ci ne, es muy pro ba ble que ese com pa ñe ro co mien ce a
ad qui rir un va lor ape ti ti vo pa ra el es tu dian te. Sin em bar go, si un día al
pe dir le los apun tes de cla se le res pon de con muy ma las for mas, es pro- 
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ba ble que el com pa ñe ro ya no le cai ga tan bien. Es más, el es tu dian te
po dría sen tir se mo le sto na da más ver lo.

2.2.3. Ge ne ra li za ción, dis cri mi na ción y extin ción

Dos fe nó me nos fun da men ta les pa ra el apren di za je, es tu dia dos am- 
plia men te en el la bo ra to rio, son la ge ne ra li za ción y la dis cri mi na ción, en
es te ca so en el con di cio na mien to clá si co. Sin que el ob je ti vo de es te
apar ta do sea pro fun di zar en ellos, re mi tien do al lec tor in te re sa do a los
ma nua les de apren di za je (por ejem plo, Do m jan, 2003; Pe llón et al.,
2014), sí es im por tan te se ña lar sus as pec tos esen cia les de ca ra a la ex- 
pli ca ción de la con duc ta en con tex tos na tu ra les, don de dis tin tos es tí mu- 
los pue den com par tir una se rie de ra sgos o ca rac te rís ti cas fí si cas, aun- 
que sean es tí mu los dis tin tos. De ma ne ra muy su cin ta, la ge ne ra li za ción
ocu rre de la si guien te ma ne ra: cuan do un es tí mu lo A ad quie re cier to con- 
trol so bre una res pues ta, pue de ocu rrir que ha ya un es tí mu lo B que com- 
par ta cier tas ca rac te rís ti cas con A y, de bi do a esa si mi li tud, ad quie ra
tam bién al gún con trol so bre la res pues ta, sin que ha ya ha bi do nin gún ti- 
po de em pa re ja mien to (con trol que se rá tan to ma yor cuan ta más si mi li tud
man ten ga con el es tí mu lo A). Se con si de ra una ca pa ci dad in na ta con
gran va lor adap ta ti vo, ya que per mi te la emi sión de con duc tas efec ti vas
an te es tí mu los des co no ci dos. El fe nó meno contra rio, pe ro com ple men ta- 
rio, a la ge ne ra li za ción es la dis cri mi na ción, que ocu rre cuan do se pre- 
sen tan dos EN (EN1 y EN2) y un EI, pe ro so lo uno de ellos, al que lla ma- 
re mos EC1, es con tin gen te con el EI y, por tan to, la RC es eli ci ta da en
pre sen cia del pri me ro, mien tras que el EN2 tie ne una con tin gen cia nu la
(de ahí que lo si ga mos de no mi nan do EN y no EC, ya que al no ha ber
con tin gen cia no hay con di cio na mien to). Por tan to, la dis cri mi na ción ocu- 
rre por que la RC apa re ce en pre sen cia de uno de los es tí mu los y no en
pre sen cia del otro.

Los ejem plos de ge ne ra li za ción y dis cri mi na ción en la vi da co ti dia na
son abun dan tes. Es pro ba ble que si una per so na ha su fri do el mor dis co
de un pe rro de una de ter mi na da ra za ad quie ra mie do a los pe rros en ge- 
ne ral (al me nos de apa rien cia fí si ca si mi lar al que le mor dió, ge ne ra li za- 
ción). Y si una per so na ha su fri do un atra co re gre san do a su ca sa por la
no che, pe ro nun ca le ha pa sa do eso du ran te el día, se gu ra men te ad quie- 
ra mie do a re gre sar a ca sa de no che, pe ro pue de no te ner lo en ab so lu to
de día (dis cri mi na ción).

Fi nal men te, es im por tan te se ña lar que, de la mis ma for ma que apren- 
de mos a res pon der an te es tí mu los nue vos, tam bién apren de mos a de jar
de res pon der an te ellos. Es te pro ce so se de no mi na ex tin ción (en con cre- 
to, ex tin ción pav lo via na, pa ra di fe ren ciar lo de la ex tin ción ope ran te que



112

se ex pli ca rá más ade lan te) y muest ra que el con di cio na mien to pue de lle- 
gar a ser re ver si ble. Cuan do el EC apa re ce re pe ti da men te en au sen cia
del EI, se pue de apre ciar un pro ce so de de cre men to de la RC. Por otro
la do, pa sa do un tiem po sin con tac to con el EC tras el pe río do de ex tin- 
ción, es pro ba ble que la RC vuel va a au men tar si vol ve mos a te ner con- 
tac to con el EC. Es te fe nó meno se co no ce co mo re cu pe ra ción es pon tá- 
nea. La ex tin ción no es ol vi do, ni des apren di za je, ni inhi bi ción con di cio- 
na da ni ha bi tua ción; la ex tin ción es un nue vo apren di za je por eli mi na ción
de la re la ción de con tin gen cia en tre EC-EI.

Un fe nó meno es pe cial men te in te re san te en la clí ni ca psi co ló gi ca es el
co no ci do co mo in cu ba ción. Es ta fue es tu dia da in cial men te por Eysen ck
(1968), y, aun que es un fe nó meno más com ple jo del que aquí se des cri- 
be, me re ce la pe na ser men cio na do por las im pli ca cio nes teó ri cas y prác- 
ti cas que tie ne. La in cu ba ción ha ce re fe ren cia al he cho de que la pre sen- 
ta ción del EC sin el EI no siem pre lle va a la ex tin ción de la RC. Es te pro- 
ce so ocu rre cuan do hay un con di cio na mien to inhi bi to rio (ti po B), ya que
al dis mi nuir la RC (de bi do a al gún cam bio es ti mu lar o a la emi sión de una
ope ran te que ale ja al or ga nis mo del EC) se im pi de la ex tin ción que ocu- 
rri ría de se guir man te nién do se di cha res pues ta en pre sen cia del EC sin
la apa ri ción del EI. Es más, en oca sio nes no so lo se ob ser va una re sis- 
ten cia a la ex tin ción, sino tam bién un in cre men to de la in ten si dad de la
RC. Pa ra en ten der por qué es to es así, de be mos te ner en cuen ta dos va- 
ria bles: in ten si dad de la RC y tiem po de pre sen ta ción del EC; las ex po si- 
cio nes cor tas al EC y la eli ci ta ción de RC muy in ten sas fa vo re cen la in cu- 
ba ción, mien tras que las ex po si cio nes pro lon ga das al EC o la eli ci ta ción
de una RC de ba ja in ten si dad fa vo re cen la ex tin ción pav lo via na (San dín
y Cho rot, 1991).

El fe nó meno de la in cu ba ción re sul ta muy in te re san te en in ter ven ción
psi co ló gi ca, e in cor po rar lo al aná li sis de los pro ble mas clí ni cos es de
gran uti li dad, ya que ayu da a en ten der el man te ni mien to de mie dos y ex- 
pli ca en mu chas oca sio nes su ele va da in ten si dad. Cuan do los clien tes
lle gan a con sul ta, mu chos de ellos creen ha ber se ex pues to de ma ne ra
co rrec ta a un es tí mu lo fó bi co, pe ro sin em bar go re la tan có mo es te ejer ci- 
cio so lo les ha he cho sen tir se peor. Lo que en nu me ro sas oca sio nes ocu- 
rre es que es ta ex po si ción im pli ca si mul tá nea men te un pro ce so ex ci ta to- 
rio y uno inhi bi to rio (pro ba ble men te aso cia do a una res pues ta de es ca- 
pe), de ma ne ra que no se pue den dar las con di cio nes ne ce sa rias pa ra
que se pro duz ca ex tin ción.

2.3. Se cuen cia de re la cio nes de tres o más tér mi nos: con di cio na -
mien to ope ran te (CO)
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Pe se a la im por tan cia del con di cio na mien to clá si co pa ra la su per vi- 
ven cia de nuest ra es pe cie, el con di cio na mien to ope ran te (CO) con sti tu ye
uno de los pro ce sos de apren di za je más im por tan tes y úti les, en tan to
per mi te que la con duc ta de un or ga nis mo va ríe en fun ción de sus efec tos
so bre el en torno. El con di cio na mien to ope ran te pre sen ta al gu nas di fe ren- 
cias con el con di cio na mien to in st ru men tal, si bien es fre cuen te uti li zar
am bos tér mi nos co mo si nó ni mos. Wa tson, con si de ra do por mu chos au to- 
res el pa dre del con duc tis mo, ya in tro du jo la idea de que la con duc ta es- 
ta ba con tro la da por los acon te ci mien tos am bien ta les en su fa mo so ar- 
tícu lo de 1913 «La psi co lo gía des de el pun to de vis ta con duc tis ta». Unos
años an tes, Thorn dike ha bía ex pre sa do esa idea en la for mu la ción de su
tan co no ci da Ley del efec to (Thorn dike, 1911):

«Si una res pues ta en una si tua ción es ti mu lar da da es se gui da por
un su ce so sa tis fac to rio o pla cen te ro, la re la ción en tre la si tua ción y la
res pues ta se for ta le ce, de for ma que el or ga nis mo ten drá más ten den- 
cia a dar esa res pues ta en esa si tua ción. Si, por el contra rio, va se gui- 
da de un su ce so no ci vo o des agra da ble, la res pues ta ten de rá a no
dar se» (p. 244).

La Ley del efec to fue de sa rro lla da po ste rior men te por Skin ner (1969,
1977) den tro de un mar co con cep tual más con sis ten te que su plía las
críti cas que se le hi cie ron a Thorn dike acer ca de la sub je ti vi dad de su de- 
fi ni ción de «su ce so sa tis fac to rio o pla cen te ro». Se gún es ta ley, cier tos
su ce sos, al se guir con sis ten te men te a una res pues ta de un or ga nis mo,
au men tan su pro ba bi li dad de ocu rren cia. De es ta for ma, Skin ner, pres- 
cin dien do de in ter pre ta cio nes aso cia cio nis tas, po ne en el pun to de mi ra
la re la ción pro ba bi lís ti ca (con tin gen cia) en tre la res pues ta y los even tos
con se cuen tes. Ade más, in tro du ce el tér mino de cla se ope ran te co mo
aque lla res pues ta de fi ni da ex clu si va men te en vir tud de sus pro pie da des
fun cio na les (Skin ner, 1937), en vez de por su to po gra fía o in ten si dad. El
con cep to de cla se ope ran te es ta ble ce una nor ma bá si ca y esen cial, vul- 
ne ra da por mu chos psi có lo gos, por la cual un aná li sis fun cio nal no de be
rea li zar se nun ca aten dien do a la mor fo lo gía de una res pues ta, sino a su
fun cio na li dad (efec to que pro du ce) —to do ello sin ig no rar que pue dan
exis tir mor fo lo gías más ade cua das que ot ras pa ra una de ter mi na da fun- 
ción— (Pé rez, 2004). En es te sen ti do, una per so na pue de po ner en mar- 
cha con duc tas com pro ba to rias de la fi de li dad de su pa re ja, ta les co mo
es cu char de trás de la puer ta, mi rar su mó vil, re vi sar su co rreo elec tró ni- 
co, per se guir le por la ca lle o contra tar a un de tec ti ve pri va do; to das es tas
for mas de res pues ta per te ne ce rán a la mis ma cla se ope ran te por te ner la
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mis ma fun ción, in de pen dien te men te de que ten gan to po gra fías tan dis- 
pa res.

Co mo se ade lan tó en el ca pí tu lo dos, me dian te el con di cio na mien to
ope ran te se mo di fi ca la pro ba bi li dad de emi sión de una res pues ta en un
con tex to de ter mi na do, de bi do a las con se cuen cias que, en di cho con tex- 
to, le han se gui do en el pa sa do. Quie re es to de cir que, a di fe ren cia del
con di cio na mien to clá si co, en el cual la pre sen ta ción de los es tí mu los que
eli ci tan la res pues ta es in de pen dien te del or ga nis mo que res pon de, en el
con di cio na mien to ope ran te la pre sen ta ción del es tí mu lo con se cuen te de- 
pen de de si el or ga nis mo emi te la res pues ta, y la emi sión o no de la mis- 
ma de pen de rá, a su vez, de las con se cuen cias ob te ni das en el pa sa do.
La do ble con tin gen cia de las con duc tas apren di das por con di cio na mien to
clá si co se tran sfor ma en la con tin gen cia de tres tér mi nos del con di cio na- 
mien to ope ran te (con si de ran do ya el es tí mu lo an te ce den te que ex pli ca re- 
mos a con ti nua ción).

2.3.1. An te ce den te

Una ma ne ra ha bi tual de de fi nir el pro ce di mien to bá si co del con di cio- 
na mien to ope ran te es de cir qué ocu rre cuan do una con duc ta es re for za- 
da en pre sen cia de un es tí mu lo dis cri mi na ti vo y, de esa ma ne ra, au men- 
ta la pro ba bi li dad de que ocu rra en el fu tu ro cuan do di cho es tí mu lo es tá
pre sen te. Sin em bar go, es ne ce sa rio aten der a una di fe ren cia fun da men- 
tal en tre los tér mi nos an te ce den te y dis cri mi na ti vo, ya que a me nu do se
con fun den y se usan de for ma in ter cam bia ble cuan do ha cen re fe ren cia a
con cep tos dis tin tos:

— Cuan do ha bla mos de an te ce den te ha bla mos del es tí mu lo o con jun- 
to de es tí mu los que es tán pre sen tes cuan do se emi te una res pues- 
ta; se tra ta, por tan to, de una re la ción me ra men te tem po ral: sim ple- 
men te pre ce den a la res pues ta a es tu diar. El con cep to de es tí mu lo
an te ce den te es me ra men te des crip ti vo, no fun cio nal, pues no se ña- 
la nin gu na re la ción de con tin gen cia res pec to al pro gra ma de re for- 
za mien to/cas ti go de ter mi na do por la con se cuen cia que si ga a la
res pues ta.

— Por el contra rio, el con cep to de es tí mu lo dis cri mi na ti vo es un con- 
cep to fun cio nal. La fun ción dis cri mi na ti va de un es tí mu lo se ad quie- 
re tras una se rie de en sa yos en los que la emi sión de una res pues- 
ta en pre sen cia de ese es tí mu lo es se gui da de ma ne ra re gu lar por
unas con se cuen cias de ter mi na das. Cuan do se es ta ble ce esa re la- 
ción de con tin gen cia po de mos de cir que el es tí mu lo dis cri mi na ti vo
con tro la la res pues ta que le si gue. Ha bla mos en ton ces de con tin- 
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gen cia de re for za mien to o de cas ti go, si las con se cuen cias que si- 
guen a la res pues ta la ha cen más o me nos pro ba ble en el fu tu ro,
res pec ti va men te. En cuan to a los es tí mu los, se de no mi na rían Ed+
si el Ed se ña la se un pro ce di mien to de re for za mien to y Ed− (tam- 
bién de no mi na do ED) si se ña la se un pro ce di mien to de cas ti go o ex- 
tin ción, pe ro, en cual quier ca so, tan to Ed+ co mo Ed− se ña la rían co- 
rre la cio nes po si ti vas en tre el es tí mu lo dis cri mi na ti vo y el pro ce di- 
mien to con cre to. Po de mos en con trar in fi ni dad de ejem plos de es tas
co rre la cio nes en la vi da co ti dia na: la luz en cen di da de una far ma cia
que in di ca que es tá abier ta; la ca ra son rien te de un ami go que in di- 
ca que muy pro ba ble men te, si se lo pi do, me ha rá un fa vor; el car tel
de «No fu mar» al en trar en la es ta ción de tren, etc.

— Por otro la do, y res ca tan do lo apren di do en el apar ta do de CC, en
mu chas oca sio nes los Ed pue den ad qui rir pro pie da des ape ti ti vas
por su re la ción con el re for za dor. Es de cir, es tos aca ba rían pro du- 
cien do res pues tas con di cio na das o in con di cio na das ape ti ti vas si mi- 
la res a las que eli ci tan los re for za do res en tan to es tí mu los con di cio- 
na dos o in con di cio na dos. De la mis ma ma ne ra, si el con se cuen te
es un even to aver si vo (que si gue a la con duc ta o del que se es ca pa
o que se evi ta), pue den ad qui rir pro pie da des aver si vas. Un ejem plo
cla ro de lo que aca ba mos de ex po ner pue de ver se en una per so na
con con duc tas «claust ro fó bi cas» en un es pa cio ce rra do: aun que la
res pues ta de es ca pe o evi ta ción sea salir de ese es pa cio, en mu- 
chas oca sio nes su ce de que cuan do se ve la se ñal de «Sali da de
emer gen cia» (Ed de la con duc ta de es ca pe) co mien zan a tran qui li- 
zar se, ya que ello su po ne una cla ve de se gu ri dad. El con di cio na- 
mien to de los es tí mu los dis cri mi na ti vos es la ba se del pro ce di mien- 
to de en ca de na mien to, que per mi te de sa rro llar ca de nas de con duc- 
tas com ple jas re for zan do úni ca men te el úl ti mo de los es la bo nes: al
re for zar una res pues ta en pre sen cia de un es tí mu lo, es te ad quie re
pro pie da des dis cri mi na ti vas de la res pues ta a la que pre ce de, y re- 
for zan tes de la res pues ta a la que si gue.

— Otra con fu sión fre cuen te cuan do se ha ce el aná li sis fun cio nal de
con duc tas en con tex tos co ti dia nos es la de con si de rar an te ce den te
de una res pues ta (y, por tan to, po si ble es tí mu lo dis cri mi na ti vo) al- 
gún ele men to del pa sa do de la per so na cu ya con duc ta se quie re
ex pli car y que, de ma ne ra ra cio nal, con si de ra mos que guar da al gu- 
na re la ción con es ta. El an te ce den te, sea o no dis cri mi na ti vo, de be
es tar pre sen te en la si tua ción en la que una de ter mi na da res pues ta
ocu rre. Por ejem plo, si una per so na aca ba de per der a al guien que- 
ri do y no quie re mi rar sus fo tos, no pue de ser la muer te de la per so- 
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na el an te ce den te de esa res pues ta de evi ta ción; pa ra sa ber qué
es tí mu lo o es tí mu los con tro lan tal res pues ta ha bría que ana li zar los
es tí mu los pre sen tes cuan do es ta ocu rre, y ver cuá les guar dan una
re la ción fun cio nal con el re for za mien to que man tie ne la ope ran te
(muy pro ba ble men te la re duc ción de las res pues tas fi sio ló gi cas re- 
la cio na das con la tris te za, eli ci ta das por la ob ser va ción de la ima- 
gen de la per so na au sen te).

2.3.2. Con se cuen te

Al igual que el tér mino an te ce den te es me ra men te des crip ti vo y se re- 
fie re a una re la ción tem po ral con la res pues ta de es tu dio, el tér mino con- 
se cuen te in di ca que un es tí mu lo o con jun to de es tí mu los si guen a la res- 
pues ta que se quie re ana li zar. Es, por tan to, un con cep to des crip ti vo que
no tie ne por qué man te ner una re la ción fun cio nal con la res pues ta. Sin
em bar go, cuan do el es tí mu lo con se cuen te afec ta a la res pues ta, au men- 
tan do o dis mi nu yen do la pro ba bi li dad de apa ri ción fu tu ra de la mis ma o
su mag ni tud, en ton ces es cuan do po de mos afir mar que el es tí mu lo con- 
se cuen te es un re for za dor o un cas ti go. Aten dien do a es te efec to, po dría- 
mos for mu lar las si guien tes de fi ni cio nes:

— Re for za dor: es tí mu lo con se cuen te que au men ta la pro ba bi li dad de
emi sión de la res pues ta a la que si gue.

— Cas ti go: es tí mu lo con se cuen te que dis mi nu ye la pro ba bi li dad de
emi sión de la res pues ta a la que si gue.

Aun que pu die ra pa re cer que el con cep to de re for za dor es tau to ló gi co,
la re la ción en tre re for za dor y res pues ta re for za da es, en pa la bras de Pé- 
rez (2004), una con di cio na li dad re cí pro ca si mi lar a la que pue de es ta ble- 
cer se en tre dos fa mi lia res: al guien es «tío» por que tie ne un «so brino» y
el «so brino» lo es por que tie ne un «tío»; se ne ce si tan am bos con cep tos
pa ra en ten der la re la ción en tre ellos, pe ro son con cep tos dis tin tos. Sin
em bar go, es to no ocu rre en tre re la cio nes que sí son tau to ló gi cas, co mo
«es toy ner vio so por que ten go an sie dad» o la muy co no ci da «tie ne una
al ta va lo ra ción de sí mis mo por que tie ne mu cha au toes ti ma».

Las de fi ni cio nes de re for za dor y cas ti go son in com ple tas si úni ca men- 
te tie nen en cuen ta el efec to de in cre men to/de cre men to so bre la res- 
pues ta, pe ro no con si de ran el ti po de con tin gen cia o co rre la ción que se
es ta ble ce en tre la res pues ta y el con se cuen te. En una con tin gen cia ope- 
ran te, la co rre la ción pue de ser po si ti va o ne ga ti va; es de cir, si se emi te la
res pues ta apa re ce la con se cuen cia, y si no se emi te no apa re ce (con tin- 
gen cia po si ti va); por el contra rio, la emi sión de la res pues ta co rre la cio na
con la «des apa ri ción» o re ti ra da del es tí mu lo con se cuen te y nun ca con
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su pre sen ta ción (con tin gen cia ne ga ti va). De es ta ma ne ra, la cla si fi ca ción
fun cio nal de los es tí mu los con se cuen tes que da ría co mo si gue:

— Es tí mu los re for za do res po si ti vos (ge ne ral men te es tí mu los ape ti ti- 
vos): cual quier es tí mu lo que si ga a la res pues ta y que in cre men te
la pro ba bi li dad fu tu ra de aque lla con la que man tie ne una con tin- 
gen cia po si ti va, o re duz ca aque lla con la que man tie ne una con tin- 
gen cia ne ga ti va. Cuan do la con tin gen cia es po si ti va la de no mi na- 
mos re for za mien to po si ti vo, y cuan do es ne ga ti va se de no mi na cas- 
ti go ne ga ti vo. Los re for za do res po si ti vos pue den ser de mu chos ti- 
pos, ta les co mo EI ape ti ti vos (que se de no mi na rían re for za do res
pri ma rios o in con di cio na dos), EC que se rán ape ti ti vos o aver si vos
se gún su ca rác ter ex ci ta to rio o inhi bi to rio res pec ti va men te (y se de- 
no mi na rían re for za do res se cun da rios o con di cio na dos), e in clu so
res pues tas ope ran tes más fre cuen tes que pue den fun cio nar co mo
re for za do res po si ti vos (de acuer do con el co no ci do Prin ci pio de
Pre ma ck).

— Es tí mu los re for za do res ne ga ti vos (ge ne ral men te es tí mu los aver si- 
vos): cual quier es tí mu lo que si ga a la res pues ta y que in cre men te
la pro ba bi li dad fu tu ra de aque lla con la que man tie ne una con tin- 
gen cia ne ga ti va o re duz ca aque lla con la que man tie ne una con tin- 
gen cia po si ti va. En el pri mer ca so (con tin gen cia ne ga ti va) la de no- 
mi na mos re for za mien to ne ga ti vo, y en el se gun do ca so (con tin gen- 
cia po si ti va) la de no mi na mos cas ti go po si ti vo. Al igual que los re for- 
za do res po si ti vos, tam bién los ne ga ti vos pue den ser de di ver sos ti- 
pos: EI aver si vos, EC que se rán aver si vos o ape ti ti vos se gún su ca- 
rác ter ex ci ta to rio o inhi bi to rio, res pec ti va men te, res pues tas me nos
pro ba bles en ese or ga nis mo (co sto sas o des agra da bles), etc. Si- 
guien do la mis ma de no mi na ción uti li za da pa ra los re for za do res po- 
si ti vos, los ne ga ti vos se de no mi na rían pri ma rios o in con di cio na dos
cuan do su va lor re for zan te es inhe ren te al pro pio es tí mu lo, y se cun- 
da rios o con di cio na dos cuan do di cho va lor ha si do ad qui ri do por
aso cia ción con otro es tí mu lo.

Por tan to, po de mos ver que los tér mi nos «re for za mien to» o «cas ti go»
im pli can un efec to de au men to o dis mi nu ción, res pec ti va men te, de la
pro ba bi li dad fu tu ra de emi sión de la res pues ta; por su par te, los tér mi nos
«po si ti vo» o «ne ga ti vo» se re fie ren a la re la ción de con tin gen cia en tre la
res pues ta y el es tí mu lo con se cuen te (con tin gen cia R-C).

2.3.3. Pro ce di mien tos de con di cio na mien to ope ran te
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Com bi nan do el efec to del es tí mu lo con se cuen te so bre la res pues ta y
la re la ción de con tin gen cia R-C, se pue den es ta ble cer cua tro pro ce di- 
mien tos bá si cos de con di cio na mien to ope ran te:

1. Re for za mien to po si ti vo, tam bién de no mi na do en tre na mien to de re- 
com pen sa: in cre men ta la pro ba bi li dad de apa ri ción de la res pues ta,
sien do po si ti va la con tin gen cia R-C (la apa ri ción de la R co rre la cio- 
na con la apa ri ción del es tí mu lo con se cuen te). El es tí mu lo con se- 
cuen te, por tan to, es un re for za dor po si ti vo (que se pre sen ta).
Ejem plos:

— «Cuan do me fal ta al go en ca sa se lo pi do a mi ve ci na por que
siem pre me lo da con una son ri sa.»

— «Des de que mis pa dres me de jan ele gir la pe lícu la que va mos a
ver si ter mino los de be res an tes de las nue ve, ya no fa llo ni un
día.»

— «Mi pe rro Co co vie ne co rrien do cuan do lo lla mo por que siem pre
lo aca ri cio si lo ha ce.»

2. Re for za mien to ne ga ti vo o en tre na mien to de es ca pe/evi ta ción: in- 
cre men ta la pro ba bi li dad de apa ri ción de la res pues ta, sien do ne ga- 
ti va la con tin gen cia R-C (la apa ri ción de la R co rre la cio na con la
des apa ri ción del es tí mu lo con se cuen te). El es tí mu lo con se cuen te,
por tan to, es un re for za dor ne ga ti vo (que se re ti ra). En un en tre na- 
mien to de es ca pe el or ga nis mo pue de in te rrum pir la pre sen ta ción
del es tí mu lo con se cuen te, pe ro no pue de pre ve nir lo; sin em bar go,
en el en tre na mien to de evi ta ción el or ga nis mo pue de an ti ci par se a
la apa ri ción del es tí mu lo con se cuen te, im pi dien do su pre sen ta ción.
Ejem plos:

— «Ca da vez que me po nía es tos za pa tos me do lían tan to los pies
que ter mi na ba qui tán do me los» (en tre na mien to de es ca pe). «Fi- 
nal men te he de ci di do no po nér me los si sé que voy a te ner que
es tar cal za da mu cho tiem po» (en tre na mien to de evi ta ción).

— «He com pro ba do que el ca fé de las ma ña nas me es pa bi la com- 
ple ta men te, por eso lo to mo a dia rio» (en tre na mien to de es ca- 
pe).

— «Me ge ne ra mu cha an sie dad ha cer pre sen ta cio nes en pú bli co,
así que en los tra ba jos en gru po siem pre pi do ha cer la teo ría y
que sea mi com pa ñe ro quien lo pre sen te» (en tre na mien to de
evi ta ción).
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3. Cas ti go po si ti vo: de cre men ta la pro ba bi li dad de apa ri ción de la res- 
pues ta, sien do po si ti va la con tin gen cia R-C (la apa ri ción de la R co- 
rre la cio na con la apa ri ción del es tí mu lo con se cuen te). Por tan to, el
es tí mu lo con se cuen te es un re for za dor ne ga ti vo (que se pre sen ta).
Ejem plos:

— «Es una per so na muy bor de, ca da vez que me acer ca ba pa ra
salu dar la me po nía ma la ca ra, así que he de ja do de ha cer lo.»

— «He sus pen di do los cin co úl ti mos exá me nes por de jar los pa ra el
úl ti mo día, así que he de ci di do cam biar de est ra te gia.»

— «Des de que me que mé al co ger la ca fe te ra ca lien te siem pre es- 
pe ro a que se en fríe.»

4. Cas ti go ne ga ti vo, tam bién de no mi na do en tre na mien to de omi sión:
dis mi nu ye la pro ba bi li dad de apa ri ción de la res pues ta, sien do ne- 
ga ti va la con tin gen cia R-C (la apa ri ción de la R co rre la cio na con la
des apa ri ción del es tí mu lo con se cuen te). Por tan to, el es tí mu lo con- 
se cuen te es un re for za dor po si ti vo (que se re ti ra).

— «Ha ce cua tro me ses re ci bí cua tro mul tas por ex ce so de ve lo ci- 
dad y me qui ta ron seis pun tos; des de en ton ces no he vuel to a
ex ce der me ni un ápi ce.»

— «Mis pa dres me ha bían re du ci do la pa ga por lle gar tar de, des de
en ton ces soy pun tual.»

— «Con Juan fun cio nó muy bien el qui tar le el ju gue te ca da vez que
pe ga ba a un ni ño.»

En la ta bla 4.3 se pre sen ta un re su men de las dis tin tas com bi na cio nes
de las con tin gen cias ope ran tes (in clu yen do la ex tin ción, que se ex pli ca rá
po ste rior men te).

Tras es ta bre ve des crip ción de los cua tro ti pos de pro ce di mien tos ope- 
ran tes bá si cos des ta ca re mos pun tos co mu nes a te ner en cuen ta que
pue den evi tar que co me ta mos erro res a la ho ra de rea li zar el aná li sis:

— Es esen cial no con fun dir «bue no» o «be ne fi cio so» con po si ti vo, ni
«ma lo» o «da ñino» con ne ga ti vo. Un es tí mu lo con se cuen te es un
re for za dor po si ti vo si in cre men ta la pro ba bi li dad de una ope ran te
cuan do la con tin gen cia R-C es po si ti va (es de cir, cuan do hay una
co rre la ción po si ti va en tre R y C), o dis mi nu ye di cha pro ba bi li dad
cuan do la con tin gen cia R-C es ne ga ti va (es de cir, cuan do hay una
co rre la ción ne ga ti va en tre R y C). Si guien do la mis ma ló gi ca, un es- 
tí mu lo con se cuen te es un re for za dor ne ga ti vo si in cre men ta la pro- 
ba bi li dad de una ope ran te cuan do la con tin gen cia R-C es ne ga ti va
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o dis mi nu ye di cha pro ba bi li dad cuan do la con tin gen cia R-C es po si- 
ti va.

TA BLA 4.3
Re su men de las con tin gen cias ope ran tes

Pro ce di mien to
ope ran te E R C Co rre la ción

Re for za mien to po -
si ti vo

Ed+ Au men -
to

Pre sen ta ción re for za dor
+

R-C+

Re for za mien to ne -
ga ti vo

Ed+ Au men -
to

Re ti ra da re for za dor − R-C−

Cas ti go po si ti vo Ed− Dis mi -
nu ción

Pre sen ta ción re for za dor
−

R-C+

Cas ti go ne ga ti vo Ed− Dis mi -
nu ción

Re ti ra da re for za dor + R-C−

Ex tin ción Ed− Dis mi -
nu ción

No hay con se cuen te
con tin gen te

Acon tin gen cia o con tin -
gen cia nu la

— Tan to re for za mien to co mo cas ti go se de fi nen por su efec to so bre la
res pues ta a la que si guen. Po de mos «in ten tar re for zar» una res- 
pues ta ad mi nist ran do de for ma sis te má ti ca un es tí mu lo ape ti ti vo
(po ten cial re for za dor) tras su emi sión, pe ro es te so lo se rá un re for- 
za dor si au men ta la pro ba bi li dad de emi sión fu tu ra de di cha res- 
pues ta. De igual mo do, po de mos apli car es tí mu los aver si vos con- 
tin gen te men te a una res pues ta da da, que so lo po drán con si de rar se
cas ti gos si dis mi nu yen su pro ba bi li dad de emi sión en un fu tu ro. Y
tan to cuan do ha bla mos de re for za mien to co mo cuan do lo ha ce mos
de cas ti go, hay que te ner pre sen te que no es el or ga nis mo lo que
se re fuer za o se cas ti ga, sino las res pues tas que ese or ga nis mo
emi te.

— En re la ción con lo an te rior, una mis ma res pues ta pue de te ner con- 
se cuen cias ape ti ti vas y aver si vas. Por ejem plo, un es tu dian te que
ha ce una bro ma en cla se pue de re ci bir las ri sas de sus com pa ñe- 
ros y la bron ca del pro fe sor. Si si gue ha cien do bro mas, po dre mos
afir mar que la bron ca no es tá te nien do nin gún efec to de cas ti go,
por muy fuer te y ame na za do ra que sea, pe ro las ri sas de sus com- 
pa ñe ros sí son un es tí mu lo re for za dor.

— Pa ra que un es tí mu lo con se cuen te ten ga efec to so bre una res- 
pues ta ha de se guir in me dia ta men te a es ta. La de mo ra en tre res- 
pues ta y re for za dor/cas ti go ha de ser mí ni ma pa ra que po da mos
afir mar que la res pues ta y el es tí mu lo con se cuen te man tie nen una
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re la ción de con tin gen cia. Si en el la bo ra to rio es fá cil con tro lar la in- 
me dia tez de los re for za do res y cas ti gos, en la vi da co ti dia na se
pue de com pro bar có mo mu chas de las con duc tas de las per so nas
se man tie nen a lo lar go del tiem po sin que, apa ren te men te, ha ya
un pro gra ma de re for za mien to que jus ti fi que tal man te ni mien to.
Aun que es te he cho pue de ex pli car se de muy di ver sas for mas (pro- 
gra mas de re for za mien to par cial de ra zón muy al ta, res pues tas in- 
te ro cep ti vas re for zan tes), en el ca so de los hu ma nos hay que des- 
ta car el uso del len gua je y de la con duc ta ver bal en cu bier ta co mo
un pro ce di mien to óp ti mo pa ra «acer car» el re for za dor a la res pues- 
ta, po si bi li tan do el es ta ble ci mien to de esa re la ción de con tin gen cia.
En es te sen ti do, es fre cuen te que al gu nas per so nas ha gan de por te
de ma ne ra con ti nua da sin dis fru tar de esa con duc ta, por que se
ima gi nan lo atrac ti vos que es ta rán en unos me ses; o que al guien
se pon ga a es tu diar unas opo si cio nes re nun cian do a prác ti ca men te
to da ac ti vi dad pla cen te ra, in clu so du ran te años, por que se di ce que
de es ta for ma lle ga rá a te ner la vi da có mo da y se gu ra que quie re.
Por su pues to que en es ta ex pli ca ción del man te ni mien to de una
con duc ta que apa ren te men te no ob tie ne re for za do res in me dia tos
in ter vie nen ot ros mu chos fac to res que no se es tán te nien do en
cuen ta, pe ro uno de ellos pue de ser, sin du da, la po si bi li dad que te- 
ne mos las per so nas de «ade lan tar» el re for za dor de mo ra do pa ra
«ha cer lo con tin gen te» con una res pues ta.

— Ade más de la in me dia tez, hay ot ras va ria bles que in flu yen en el
gra do de efi ca cia del re for za mien to y del cas ti go. Una de ellas es la
mag ni tud del re for za dor, de for ma que au men tar la ca li dad y canti- 
dad del re for za dor fa ci li ta el apren di za je, ya sea pa ra au men tar una
res pues ta (re for za mien to) co mo pa ra dis mi nuir la (cas ti go). En es te
sen ti do, tra ba ja ría mos más ho ras si el suel do fue se ma yor, un ni ño
ha ría más de be res si con ello pue de ob te ner un pre mio que le re- 
sul te ver da de ra men te de sea ble, o de ja ría mos de con du cir so bre pa- 
san do la ve lo ci dad per miti da si la mul ta fue se mi llo na ria. Sin em- 
bar go, las con duc tas que se apren den con re com pen sas cuantio- 
sas son muy fá ci les de ex tin guir por que en se gui da de jan de com- 
pen sar el es fuer zo si es tas se re du cen. Por eso, la mag ni tud de be
ser me dia si que re mos con se guir con duc tas re sis ten tes a la ex tin- 
ción, ade más de que ello per mi te una ma yor li ber tad a la ho ra de
in cre men tar la re com pen sa en ca so de que rer im ple men tar con duc- 
tas más co sto sas.

— In de pen dien te men te de la in me dia tez, mag ni tud o cual quier otra
ca rac te rís ti ca fí si ca del re for za dor, las de no mi na das ope ra cio nes
mo ti va do ras pue den afec tar a que cier tos es tí mu los ten gan un
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efec to ma yor o me nor so bre una de ter mi na da res pues ta. Por ejem- 
plo, la pri va ción pue de ha cer que la pér di da de cier tos re for za do res
sea mu cho más efec ti va co mo cas ti go ne ga ti vo que si es ta mos
sacia dos de ellos. Así, si una per so na tie ne muy po co di ne ro, cual- 
quier cas ti go que im pli que re ti rar le cier ta canti dad se rá mu cho más
efi caz que si esa per so na es mi llo na ria o le aca ba de to car la lo te- 
ría. De igual for ma, la sacia ción dis mi nu ye la po ten cia de la co mi da
co mo es tí mu lo re for za dor. Las ope ra cio nes mo ti va do ras pue den
ser pri ma rias o se cun da rias, se gún el efec to mo ti va cio nal sea in- 
con di cio na do (no apren di do) o con di cio na do (apren di do). Así, la pri- 
va ción de co mi da in cre men ta, de ma ne ra in con di cio na da, la pro ba- 
bi li dad de que un or ga nis mo emi ta ope ran tes que le per mi tan ac ce- 
der a ella. Sin em bar go, la pri va ción no tie ne el mis mo efec to en
una per so na que es tá en huel ga de ham bre, ya que exis ten mo ti va- 
cio nes apren di das que anu lan el efec to de la pri va ción (man te ner se
fiel a unos prin ci pios, por ejem plo).

— Una úl ti ma cues tión a des ta car es la im por tan cia de ma xi mi zar la
con tin gen cia pa ra ase gu rar la emi sión de una res pues ta. En con- 
tex tos na tu ra les es di fí cil en con trar con tin gen cias má xi mas, al go
que sí po de mos con se guir fá cil men te en el la bo ra to rio. La re la ción
de con tin gen cia en tre una res pues ta y el re for za dor se ma xi mi za en
la me di da en que el or ga nis mo so lo tie ne ac ce so al re for za dor si
emi te esa res pues ta y no lo pue de ob te ner de nin gu na otra ma ne ra.
No ol vi de mos que al de cir res pues ta es ta mos ha blan do de cla se
ope ran te, es de cir, res pues tas fun cio nal men te igua les pe ro que
mor fo ló gi ca men te pue den ser muy dis tin tas. Pa ra im ple men tar una
res pues ta, el pro gra ma de re for za mien to óp ti mo es el con ti nuo (se
re fuer zan to das y ca da una de las oca sio nes en las que se emi te la
res pues ta), pe ro pa ra su man te ni mien to a lo lar go del tiem po es
más efi caz el re for za mien to par cial, más abun dan te en si tua cio nes
na tu ra les (la res pues ta no es se gui da del re for za dor en to das las
oca sio nes). Por lo que res pec ta al cas ti go, la con tin gen cia de be
man te ner se has ta la des apa ri ción com ple ta de la res pues ta y de be
ser má xi ma: siem pre que se emi ta tie ne que ir se gui da de la con se- 
cuen cia. Hay que te ner pre sen te que una res pues ta, por muy ina- 
de cua da que sea, se man tie ne por que es tá sien do re for za da, por lo
que, si no se apli ca el pro ce di mien to de cas ti go en to das y ca da
una de las oca sio nes de emi sión, lo que real men te es ta mos ha cien- 
do es apli car un pro gra ma de re for za mien to par cial.

2.3.4. Dis cri mi na ción y ge ne ra li za ción
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La dis cri mi na ción del es tí mu lo con sis te en res pon der de for ma di fe- 
ren te an te es tí mu los di fe ren tes; es de cir, un or ga nis mo emi te una res- 
pues ta an te un de ter mi na do es tí mu lo an te ce den te (que tie ne fun ción dis- 
cri mi na ti va), pe ro no emi te esa res pues ta an te otro an te ce den te dis tin to
(y que, por tan to, no ha ad qui ri do es ta fun ción). Po de mos en con trar in fi- 
ni dad de ejem plos de dis cri mi na ción en la vi da co ti dia na: ire mos a la fa- 
cul tad a las diez de la ma ña na, pe ro no a las diez de la no che, por que
sa be mos que es tá ce rra da; si que re mos un re fres co me te re mos el di ne ro
en la má qui na de be bi das, pe ro no lo me te re mos si es tá apa ga da; bus ca- 
re mos al pro fe sor en el ho ra rio de tu to rías por que es cuan do es tá en el
des pa cho, etc. Igual men te, en la vi da co ti dia na abun dan lo que se de no- 
mi nan dis cri mi na cio nes con di cio na les, en las cua les la fun ción dis cri mi- 
na ti va de un es tí mu lo es tá con di cio na da a la pre sen cia de otro; las dis cri- 
mi na cio nes con di cio na les im pli can que la con tin gen cia ope ran te (E-R-C)
es tá ba jo con trol de otro es tí mu lo, al que se de no mi na es tí mu lo con di cio- 
nal o dis cri mi na ción de se gun do or den (o de or den n, ya que pue de ha- 
ber n es tí mu los que se con di cio nan uno al otro; ha bla ría mos en ton ces de
con trol con tex tual). Re to man do el ejem plo an te rior, ire mos a bus car al
pro fe sor al des pa cho en ho ra rio de tu to rías siem pre que no sea fin de se- 
ma na; y, aun que sea ho ra rio de tu to rías, no lo abor da re mos si es tá en la
ca fe te ría char lan do con un com pa ñe ro y no en el des pa cho; o iré a la
pla ya el do min go si ha ce buen tiem po. En de fi ni ti va, la dis cri mi na ción nos
per mi te di fe ren ciar las si tua cio nes en las que sí es tá dis po ni ble un re for- 
za dor de las que no, ade cuan do nuest ro com por ta mien to a ca da una de
ellas. Cuan do la dis cri mi na ción es com ple ja, es de cir, de dos o más tér- 
mi nos, la con tin gen cia ope ran te ini cial, de tres tér mi nos, se am plía a n
aten dien do al nú me ro de dis cri mi na cio nes con di cio na les.

El fe nó meno apa ren te men te opues to y, sin em bar go, com ple men ta rio
de la dis cri mi na ción, es la ge ne ra li za ción. Ha bla mos de ge ne ra li za ción
cuan do la res pues ta es la mis ma an te di fe ren tes es tí mu los. Es de cir, el
con trol que un de ter mi na do Ed ad quie re so bre una res pues ta se pue de
tran sfe rir a ot ros es tí mu los an te ce den tes (nue vos Ed) sin que ha ya un
en tre na mien to es pe cí fi co, en vir tud de la si mi li tud (en al gu na ca rac te rís ti- 
ca fí si ca o fun cio nal) exis ten te en tre ta les es tí mu los con el Ed ori gi nal. La
ge ne ra li za ción es un pro ce so im pres cin di ble pa ra la adap ta ción a si tua- 
cio nes que pue den ser si mi la res en tre sí, pe ro en las cua les aún no ha- 
ya mos te ni do ex pe rien cia. Por ejem plo, una ni ña que apren da a salu dar
con un be so a sus tíos pue de ge ne ra li zar es ta con duc ta a cual quier per- 
so na ma yor. De la mis ma ma ne ra, no abor do al pro fe sor pa ra pre gun tar le
du das en la ca fe te ría, pe ro tam po co si me lo en cuen tro en el tren que va
a la uni ver si dad o sen ta do en un ban co del cam pus. De ci mos que es un
fe nó meno com ple men ta rio por que apren de mos a res pon der an te di ver- 
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sos es tí mu los, al tiem po que apren de mos a no emi tir esa res pues ta an te
ot ros. Por ejem plo, po de mos con tar chis tes de du do so gus to cuan do es- 
ta mos con los com pa ñe ros de cla se, en una reu nión con los pri mos o en
el gru po de co rre do res, pe ro no lo ha ce mos si al gún día es tá el pro fe sor
de lan te, o los tíos ma yo res o el en tre na dor.

2.3.5. Extin ción

La ex tin ción es el pro ce di mien to por el cual se es ta ble ce una con tin- 
gen cia nu la (acon tin gen cia) en tre la res pues ta y to dos los re for za do res
que la man tie nen, lo cual con du ce a su des apa ri ción. Co mo se ña la mos
en su mo men to, el es tí mu lo an te ce den te en un pro ce di mien to de ex tin- 
ción se de no mi na Ed− o ED. Su po ne una téc ni ca de apren di za je tre men- 
da men te útil pa ra eli mi nar con duc tas, y en el ám bi to apli ca do sue le ser la
me jor est ra te gia (cuan do se pue den con tro lar to dos los re for za do res de
una res pues ta) si se apli ca de ma ne ra si mul tá nea al re for za mien to de
res pues tas al ter na ti vas.

Al igual que los de más pro ce di mien tos ope ran tes des cri tos en es te ca- 
pí tu lo, la ex tin ción se de fi ne por su efec to: de ci mos que una res pues ta
es tá so me ti da a ex tin ción cuan do se pro du ce una dis mi nu ción de su fre- 
cuen cia e in ten si dad, has ta su des apa ri ción, de for ma con tin gen te a la
re ti ra da del re for za dor (o re for za do res) que la man te nían, por que des- 
apa re ce el con trol del es tí mu lo an te ce den te. Es fre cuen te con fun dir la
ex tin ción con un pro ce di mien to de cas ti go ne ga ti vo, cuan do la con tin gen- 
cia en tre la res pues ta y el es tí mu lo con se cuen te es ne ga ti va en el cas ti- 
go ne ga ti vo, mien tras que en la ex tin ción es nu la (acon tin gen cia). Y, fun- 
da men tal, el cas ti go ne ga ti vo im pli ca la re ti ra da de un re for za dor po si ti vo,
mien tras que en la ex tin ción se re ti ran to dos los re for za do res que man tie- 
nen la res pues ta.

Nor mal men te, cuan do una con duc ta se po ne en ex tin ción, la dis mi nu- 
ción de su fre cuen cia no se pro du ce de for ma in me dia ta, sino que pue de
ocu rrir lo contra rio, que se ob ser ve un au men to en la ta sa de res pues ta e
in ten si dad, ade más de, en oca sio nes, cam bios en su mor fo lo gía. Es to se
co no ce co mo ex plo sión o pi co de res pues ta, y su po ne un pro ce so na tu ral
en el cur so de la ex tin ción que se ha de co no cer y te ner en cuen ta a la
ho ra de apli car lo. Tras es te pi co, la con duc ta sue le dis mi nuir gra dual- 
men te has ta des apa re cer. Un ejem plo tí pi co y muy co no ci do de es te pro- 
ce so es el efec to que tie ne en un ni ño aco stum bra do a que se le den to- 
dos sus ca pri chos la pri me ra vez que se le nie ga uno: con una al ta pro- 
ba bi li dad el ni ño co men za rá a llo rar y a pa ta lear, con el pe li gro de que si
se ac ce de en es te mo men to a la pe ti ción se es ta rá re for zan do esa for ma
tan ina de cua da de ob te ner lo que quie re. Ot ros ejem plos co no ci dos del
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pi co de ex tin ción es el au men to en el vo lu men de voz cuan do al guien
em pie za a ha blar por te lé fono tras so nar una lla ma da pe ro no ob te ner
res pues ta, has ta que ter mi na cor tan do la co mu ni ca ción al com pro bar que
es inú til.

Otro fe nó meno a des ta car en el cur so tem po ral de un pro ce so de ex- 
tin ción es la re cu pe ra ción es pon tá nea. Se ha com pro ba do en el la bo ra to- 
rio que una res pues ta so me ti da a ex tin ción pue de rea pa re cer tras un pe- 
río do de des can so. Lo mis mo ocu rre en si tua cio nes na tu ra les, en las
cua les una res pues ta que ha bía de ja do de emi tir se al in te rrum pir el re for- 
za mien to que la man te nía, apa re ce de nue vo tras un pe río do de tiem po
más o me nos lar go. Por ejem plo, una per so na que nun ca ob tie ne res- 
pues ta ca da vez que lla ma a al guien por te lé fono de ja rá de lla mar lo, pe ro
pue de que tran scu rri do un cier to tiem po vuel va a in ten tar lo. De igual for- 
ma, aun que una per so na ha ya de ja do de mi rar el bu zón por que siem pre
lo en cuen tra va cío, pue de mi rar lo en al gu na oca sión y de jar de ha cer lo si
com prue ba que no ha re ci bi do nin gu na car ta. Es te fe nó meno pue de ocu- 
rrir por la pre sen cia ina d ver ti da de un es tí mu lo que man tie ne cier tas si mi- 
li tu des con el es tí mu lo de con trol ori gi nal y, por ge ne ra li za ción, la res- 
pues ta vuel ve a emi tir se.

Por úl ti mo, tam bién es fre cuen te que du ran te la ex tin ción apa rez can
res pues tas emo cio na les aver si vas, co mo agre si vi dad, frust ra ción o ira,
ya que la re ti ra da de un re for za dor fun cio na co mo un EI.

2.3.6. Ti pos de estí mu los con se cuen tes que se pue den uti lizar en los pro ce di mien tos ope ran -
tes

Tan to en lo que res pec ta a los pro ce di mien tos de re for za mien to co mo
de cas ti go, se han de sa rro lla do una gran va rie dad de cla si fi ca cio nes de
los es tí mu los que pue den ser uti li za dos pa ra con se guir el efec to de for ta- 
le ci mien to o de bi li ta mien to de la res pues ta. Sin áni mo de ser exhaus ti- 
vos, va mos a pre sen tar las mo da li da des más re le van tes y úti les de ca ra
a ha cer un aná li sis fun cio nal de la con duc ta en con tex tos na tu ra les.

— Es tí mu los in con di cio na dos ape ti ti vos o aver si vos/es tí mu los con di- 
cio na dos ape ti ti vos o aver si vos. Co mo se ha ex pli ca do an te rior- 
men te, es ta dis tin ción se rea li za en vir tud de si las pro pie da des re- 
for zan tes o de cas ti go de un es tí mu lo son inhe ren tes al mis mo (es
de cir, tie nen su ori gen en las con tin gen cias de re for za mien to de la
es pe cie) o se han ad qui ri do por aso cia ción con otro es tí mu lo (in- 
con di cio na do o con di cio na do), que es lo mis mo que de cir que su
efec to so bre la res pues ta tie ne su ori gen en las con tin gen cias de
re for za mien to del su je to. Re for za do res pri ma rios son el agua, la co- 
mi da, el sue ño, etc. Re for za do res se cun da rios pue den ser los ges- 
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tos fa cia les, el di ne ro, las pa la bras, etc. Los re for za do res se cun da- 
rios man ten drán su va lor mien tras si gan man te nien do una con tin- 
gen cia, aun que sea muy ba ja, con el re for za dor in con di cio na do; es
de cir, si no pu dié se mos ad qui rir con el di ne ro las co sas que que re- 
mos o ne ce si ta mos, aquel ten dría un nu lo va lor re for zan te.

— Es tí mu los au to má ti cos/es tí mu los so cia les. Cuan do la pro pia emi- 
sión de la res pues ta con lle va el efec to de re for za mien to o de cas ti- 
go, es ta mos ha blan do de re for za do res au to má ti cos, que ex clu si va- 
men te de pen den de la res pues ta del or ga nis mo que se com por ta.
Ejem plo de res pues tas aso cia das a re for za mien to/cas ti go au to má ti- 
co pue den ser el co mer cho co la te, qui tar se un abri go cuan do ha ce
ca lor, be ber cuan do se tie ne sed, to car una es tu fa ca lien te, etc. Pe- 
ro hay mu chas ot ras res pues tas cu yo ac ce so al re for za dor de pen de
de lo que ha gan ot ras per so nas, por lo que no se ob tie nen di rec ta- 
men te al emi tir la res pues ta. Es te ti po de re for za do res se de no mi- 
nan re for za do res so cia les y tie nen su efec to so bre res pues tas que
so lo ocu rren en pre sen cia de ot ras per so nas: salu dar, for mu lar una
pre gun ta, so li ci tar un do cu men to, etc.

2.4. Va ria bles que pue den al te rar una con tin gen cia de con duc ta

En es te apar ta do se pre sen ta rán una se rie de va ria bles que pue den
pro du cir al gún cam bio en una con tin gen cia con duc tual, en el sen ti do de
fa vo re cer la o re du cir la. La dis tin ción que se ha ce en tre va ria bles mo ti va- 
do ras y va ria bles dis po si cio na les tie ne un sen ti do me ra men te di dác ti co;
en nin gún ca so ha ce re fe ren cia al ti po de al te ra ción que pro duz can en la
con tin gen cia de con duc ta y so lo tie ne sen ti do en el aná li sis fun cio nal de
con duc tas en si tua cio nes na tu ra les. En el aná li sis ex pe ri men tal se con si- 
de ra rían úni ca men te las ope ra cio nes mo ti va do ras, ya que las va ria bles
dis po si cio na les se rían va ria bles de con trol que per miti rían se lec cio nar a
los su je tos de es tu dio. En es te sen ti do, la edad de una per so na pue de
ser im por tan te pa ra ex pli car una con duc ta de ter mi na da, pe ro no en el la- 
bo ra to rio, don de el ex pe ri men ta dor se lec cio na un gru po de per so nas en
un in ter va lo de edad que le pa rez ca ade cua do. Lo mis mo po de mos de cir
del sexo, el ni vel cul tu ral o el país de pro ce den cia. Por tan to, en los es tu- 
dios de la bo ra to rio, lo que de no mi na mos va ria bles dis po si cio na les se tie- 
nen en cuen ta pa ra la se lec ción de los su je tos ex pe ri men ta les y las ope- 
ra cio nes mo ti va do ras se ma ni pu lan pa ra es tu diar el efec to de di cha ma- 
ni pu la ción so bre la con tin gen cia ex pe ri men tal. La di fe ren cia ción que se
ha ce en es te apar ta do en tre va ria bles dis po si cio na les y mo ti va do ras no
tie ne que ver, por tan to, con el efec to po ten cial que ten gan so bre una
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con tin gen cia, sino con su con si de ra ción en el aná li sis fun cio nal de una
con duc ta. En los con tex tos na tu ra les no po de mos ni blo quear las ni ma ni- 
pu lar las, por lo que te ne mos que con si de rar to das es tas va ria bles pa ra
ex pli car una con duc ta, ya que pue den in fluir en que, en una mis ma si tua- 
ción de apren di za je, dis tin tas per so nas res pon dan de for ma di fe ren te.
Con ello no se es tán pro po nien do ex pli ca cio nes dis tin tas del com por ta- 
mien to de las que se con clu yen de la ob ser va ción de las con tin gen cias
pav lo via nas y ope ran tes, sino que es tas pue den mo di fi car se por efec to
de unas va ria bles que no tie nen una re la ción fun cio nal con la con duc ta,
pe ro al te ran al guno de los ele men tos de es ta con tin gen cia. En de fi ni ti va,
pa ra plan tear las hi pó te sis ex pli ca ti vas de cier tos com por ta mien tos (ob je- 
ti vo prin ci pal de la rea li za ción de cual quier aná li sis fun cio nal en con tex tos
na tu ra les) es pre ci so aten der a dos ti pos de va ria bles: aque llas que con- 
for man la in te rac ción (E-R-C ), que son las va ria bles fun cio na les, y aque- 
llas que, sin per te ne cer a es ta in te rac ción, in flu yen en ella, que son las
va ria bles dis po si cio na les y va ria bles mo ti va do ras.

2.4.1. Va ria bles dispo si cio na les

Las va ria bles dis po si cio na les son con di cio nes del or ga nis mo y del en- 
torno que tie nen la pro pie dad de mo di fi car el va lor de los ele men tos de
una se cuen cia, fa vo re cien do o di fi cul tan do que una de ter mi na da re la ción
fun cio nal se es ta blez ca. Son esen cia les den tro de cual quier aná li sis fun- 
cio nal, por que en mu chas oca sio nes fa ci li tan la com pren sión y la ex pli ca- 
ción de un de ter mi na do com por ta mien to. Sin em bar go, mu chas ve ces
es tas va ria bles han si do mal en ten di das, de fi ni das y uti li za das a la ho ra
de rea li zar un aná li sis fun cio nal. La ra zón de es ta di fi cul tad re si de, en tre
ot ras co sas que se irán vien do, en la com ple ji dad pa ra dis cer nir en tre:

a) Aque llas va ria bles que son im por tan tes pa ra en ten der una de ter mi- 
na da con duc ta, es de cir, va ria bles que in flu yen en una se cuen cia
fun cio nal de ter mi na da y, por tan to, se pue den con si de rar dis po si- 
cio na les.

b) Aque llas va ria bles que, pu dien do in fluir de ma ne ra ge ne ral en cual- 
quier com por ta mien to hu ma no (co mo, por ejem plo, el he cho de que
sea oto ño), no aña den va lor al aná li sis y, por tan to, no tie ne sen ti do
con si de rar co mo va ria bles dis po si cio na les.

Otra de las di fi cul ta des se pre sen ta cuan do se con fun den va ria bles
fun cio na les con va ria bles dis po si cio na les, o vi ce ver sa. Aun que en el si- 
guien te apar ta do del ca pí tu lo se ex pli ca có mo se pue den dis tin guir las
va ria bles que pue den te ner al gún ti po de in fluen cia en un aná li sis fun cio- 
nal de ter mi na do, pue de ser útil ha cer una bre ve des crip ción ini cial de
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aque llas que son más fre cuen tes en los con tex tos co ti dia nos, pa ra fa ci li- 
tar des pués la iden ti fi ca ción de su pa pel en una con tin gen cia con cre ta.

Las va ria bles dis po si cio na les no alu den a re la cio nes, sino a he chos o
a est ruc tu ras (Se gu ra et al., 1991). Dis tin tas pro pie da des del or ga nis mo
y del am bien te pue den con si de rar se po si bles va ria bles dis po si cio na les:
ca rac te rís ti cas bio ló gi cas, re per to rios de con duc ta, con di cio nes fí si cas
del en torno, ni vel so cioe co nó mi co, etc. To das ellas son va ria bles que
pue den in fluir en la con duc ta de una per so na. Es tar can sa do, te ner una
le sión o to mar me di ca ción son ejem plos de con di cio nes bio ló gi cas que,
per ma nen tes o tran si to rias, pue den in fluir en la ocu rren cia o au sen cia de
cier tos com por ta mien tos. Así, si una per so na es tá en fer ma y el mé di co le
re co mien da que se que de en ca sa, por muy so cia ble que sea ha bi tual- 
men te, dis mi nui rá la pro ba bi li dad de que emi ta con duc tas de apro xi ma- 
ción a su cír cu lo so cial, aun que la lla men por te lé fono pro po nién do le una
ci ta ten ta do ra o una fie sta en ca sa de al guien. Me dir cer ca de dos me tros
in cre men ta la pro ba bi li dad de que se eli ja el ba lon ce sto co mo de por te de
afi ción. En la mis ma lí nea, si en la his to ria de apren di za je de una per so- 
na ha te ni do mu cho pe so la in for ma ción so bre la ne fas ta in fluen cia so bre
la salud de los ali men tos ul tra pro ce sa dos, pue de ha ber se de sa rro lla do
una re gla de con duc ta so bre qué no hay que co mer, de ma ne ra que, en
un es ta do de pri va ción, no eli ja un dó nut y es pe re a que es té dis po ni ble
una man za na. Las ca rac te rís ti cas del en torno en el que nos mo ve mos
tam bién pue den ser dis po si cio na les, tan to las pu ra men te fí si cas (co mo la
tem pe ra tu ra, las ho ras de sol, la hu me dad o la al ti tud) co mo tam bién las
re la ti vas a va lo res so cia les y cul tu ra les (nor mas y le yes, tra di cio nes cul- 
tu ra les, mo men to his tó ri co). Del mis mo mo do, es tas con si de ra cio nes
pue den ha cer se a pe que ña o gran es ca la, de pen dien do del gra do de in- 
fluen cia en el com por ta mien to con cre to ob je to de aná li sis. Así, una per- 
so na pue de vi vir en una so cie dad en la que el ma tri mo nio ho mo se xual
es té per miti do, pe ro ha ber cre ci do en un en torno fa mi liar muy tra di cio nal
que cen su ra la li ber tad se xual, de ma ne ra que ha bría que ana li zar en
qué me di da los va lo res fa mi lia res (en ten di dos aquí co mo re glas de con- 
duc ta emiti das sis te má ti ca men te en el con tex to fa mi liar) van a afec tar a
la con duc ta se xual de esa per so na.

Otra cues tión im por tan te res pec to a las va ria bles dis po si cio na les es la
re la ti va al efec to que tie ne el pa sa do so bre la con duc ta pre sen te. Pa ra
ex pli car una con duc ta te ne mos que aten der a lo que es tá ocu rrien do en
el mo men to de aná li sis, pe ro no po de mos ol vi dar que eso que ocu rre tie- 
ne la fun ción que tie ne por que la ha ad qui ri do a tra vés de su ce si vos en- 
sa yos o his to ria de apren di za je. La his to ria de apren di za je, por tan to, es
una va ria ble dis po si cio nal que pue de te ner un efec to en la con duc ta pre- 
sen te, pe ro que no la de ter mi na. El pa sa do no se pue de mo di fi car, pe ro
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sí se pue de mo di fi car la in fluen cia que tie ne en la con duc ta ac tual lo que
ha ocu rri do en el pa sa do, des de el mo men to en que su con si de ra ción co- 
mo va ria ble dis po si cio nal ha ce del pa sa do «pre sen te». Ima gi ne mos que
una per so na adul ta se que dó en ce rra da en un as cen sor cuan do era ni ña
y, des de aquel mo men to, no se vol vió a su bir a un as cen sor. No tie ne
sen ti do con cluir que aho ra, pon ga mos vein te años más tar de, no se su be
a un as cen sor por que se que dó en ce rra da; no se su be al as cen sor por- 
que es te eli ci ta un mie do con di cio na do que dis cri mi na la ope ran te de su- 
bir por las es ca le ras, con el con si guien te efec to de re for za mien to ne ga ti- 
vo. Pe ro lo que es in du da ble es que, si ca da vez que ha bla de su mie do
a los as cen so res re vi ve la si tua ción que su frió de ni ña, ese even to pa sa- 
do se es tá ha cien do pre sen te de ma ne ra en cu bier ta y, por tan to, es tá for- 
ta le cien do la aso cia ción en tre as cen sor (EC) y en cie rro (EI), e in cre men- 
tan do la pro ba bi li dad de la con duc ta de es ca pe cuan do vuel va a pre sen- 
tar se la po si bi li dad de su bir a un as cen sor; es en ton ces cuan do po de mos
con si de rar la si tua ción de con di cio na mien to ini cial co mo una va ria ble dis- 
po si cio nal. Por el contra rio, una per so na que se que dó en ce rra da y evi tó
los as cen so res du ran te unos años has ta que em pe zó a uti li zar los de
nue vo, de ma ne ra que aho ra su be en ellos sin sen tir nin gún ti po de mie- 
do, pue de re cor dar el epi so dio ini cial sin que es te ten ga efec to al guno
so bre su con duc ta ac tual (se ha ro to la con tin gen cia en tre as cen sor y en- 
cie rro). Sir va es te ejem plo pa ra ex pli car que, por una par te, el pa sa do no
cau sa la con duc ta (si fue se la cau sa, la per so na se gui ría te nien do mie do
a los as cen so res por que lo que ocu rrió no se pue de bo rrar) y, por otra,
que un even to pa sa do pue de ser una va ria ble que al te re o no la con tin- 
gen cia con duc tual (re cor dar el even to y su bir an dan do fren te a re cor dar
el even to y su bir en el as cen sor).

La for ma en que una va ria ble dis po si cio nal in flu ye en una con tin gen- 
cia de con duc ta pue de ser muy va ria da, sien do ne ce sa rio pre ci sar la pa ra
po der ex pli car y, en su ca so, mo di fi car la con duc ta ob je to de aná li sis. De
ma ne ra ge ne ral, po de mos se ña lar que las va ria bles dis po si cio na les pue- 
den al te rar la con tin gen cia de las si guien tes for mas:

— Au men tan do o dis mi nu yen do el va lor dis cri mi na ti vo de cier tos es tí- 
mu los. Por ejem plo, si soy con duc to ra, aten de ré más a las se ña les
de trá fi co; si una per so na tie ne di fi cul ta des eco nó mi cas, los bo to- 
nes del ter mo sta to pa ra po ner en mar cha la ca le fac ción pue den no
dis cri mi nar la res pues ta de pul sar los, a pe sar de que la tem pe ra tu- 
ra de la ca sa sea ba ja. O, si con si de ro que el cui da do del me dio
am bien te es un de ber de to do ciu da dano, la vi sión de un cu bo ama- 
ri llo ha rá más pro ba ble que ti re allí la la ta de cer ve za que en la pa- 
pe le ra que es tá al la do.
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— Au men tan do o dis mi nu yen do el va lor re for zan te de cier tos es tí mu- 
los. Se pue den ci tar mu chos ejem plos de es te efec to: pa ra una per- 
so na de edad avan za da pue de ser po co re for zan te es tar to da la no- 
che de bar en bar co mo for ma de ce le bra ción. Si vi vo en el tró pi co,
la apa ri ción de un día so lea do no in cre men ta rá la po si bi li dad de
que sal ga a la ca lle a pa sear. Una per so na afi cio na da a la mú si ca
clá si ca pro ba ble men te irá a un con cier to en La Fe ni ce en su via je a
Ve ne cia.

— Ha cien do más o me nos pro ba ble una mor fo lo gía de res pues ta.
Una per so na que tar ta mu dee en si tua cio nes de ten sión pro ba ble- 
men te op ta rá por una que ja es cri ta más que por una te le fó ni ca si
quie re po ner una re cla ma ción. Si me he ro to una pier na y ten go
que ir al tra ba jo, co ge ré con más pro ba bi li dad el au to bús an tes que
ir an dan do, aun que es ta sea mi for ma de des pla za mien to ha bi tual.
Una per so na que vi ve en un pue blo pe que ño irá di rec ta men te a ca- 
sa de al guien con quien quie re ha blar en vez de lla mar lo por te lé- 
fono.

Co mo se pue de ver, las va ria bles dis po si cio na les son muy di ver sas y
pue den afec tar a la con duc ta de for mas muy di fe ren tes. Es ta si tua ción ha
da do lu gar a que, tra di cio nal men te, el con cep to de va ria ble dis po si cio nal
se ha ya con ver ti do en una suer te de ca jón de sas tre don de se in clu ye to- 
do aque llo que se su po ne que tie ne o pue de te ner al gu na im por tan cia
pa ra en ten der una con duc ta con cre ta, pe ro sin que se se pa pre ci sar su
efec to. Co mo una gran par te de los ele men tos del am bien te y del or ga- 
nis mo pue den te ner al gún ti po de in fluen cia en las ex pe rien cias que las
per so nas tie nen en su día a día, es di fí cil iden ti fi car a prio ri cuá les pue- 
den ser im por tan tes pa ra en ten der por qué una per so na se com por ta co- 
mo se com por ta. Por ello, ha cer cual quier cla si fi ca ción de va ria bles dis- 
po si cio na les es arrie sga do y, pro ba ble men te, re duc cio nis ta. Por otra par- 
te, cla si fi car las va ria bles dis po si cio na les en una est ruc tu ra fi ja pue de
con du cir a la con si de ra ción de que to das ellas son im por tan tes en un
aná li sis fun cio nal con cre to y lle var nos al error de que rer in cor po rar las to- 
das en la ex pli ca ción de esa con duc ta. Pe ro lo cier to es que ni to das las
va ria bles que se pue dan cla si fi car tie nen por qué ser re le van tes pa ra una
con tin gen cia de ter mi na da, ni la for ma en la que afec ten a di cha con tin- 
gen cia es tá de ter mi na da por per te ne cer a una ca te go ría u otra. Si guien- 
do con uno de los ejem plos an te rio res, una pier na ro ta au men ta rá la pro- 
ba bi li dad de que co ja el au to bús pa ra ir al tra ba jo, pe ro no tie ne por qué
afec tar a que me pon ga una ca mi sa blan ca o una ca mi sa ver de. La edad
es una po si ble va ria ble dis po si cio nal del or ga nis mo, pe ro no tie ne que in- 
fluir en que pre fie ra co mer un kiwi con cu cha ri lla o pe lán do lo.
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Así, la ra zón prin ci pal por la que se ofre ce una cla si fi ca ción de va ria- 
bles dis po si cio na les (véa se ta bla 4.4), sin áni mo de ser exhaus ti vos, es
la de guiar al ana lis ta de con duc ta en la iden ti fi ca ción de po si bles fac to- 
res que con tri bu yan a ex pli car por qué una per so na se com por ta co mo lo
ha ce. To ma mos co mo pun to de par ti da la pro pues ta de Se gu ra et al.
(1991).

De to das es tas va ria bles va mos a des ta car el pa pel de las re glas que,
co mo se se ña la ba en el ca pí tu lo dos de es te ma nual, son ca pa ces de al- 
te rar la fun ción de los es tí mu los pre sen tes en un mo men to de ter mi na do
(de fi ni ción que se ha cía pre ci sa men te de las va ria bles dis po si cio na les).
La re gla pue de ser una va ria ble fun cio nal (un es tí mu lo dis cri mi na ti vo, por
ejem plo) o una va ria ble dis po si cio nal, y es a es te úl ti mo pa pel al que va- 
mos a re fe rir nos en el si guien te apar ta do.

2.4.2. Las re glas y su im por tan te pa pel en el control de la con duc ta hu ma na

Ya en el ca pí tu lo dos de fi nía mos la re gla co mo un es tí mu lo es pe ci fi ca- 
dor de con tin gen cias, se ña lan do que es un con cep to des crip ti vo, y de ahí
su pa pel va ria ble se gún la con tin gen cia so bre la que ac túe. La mor fo lo- 
gía ge né ri ca de una re gla se ría la si guien te: «si emi to una res pues ta an te
de ter mi na do es tí mu lo o en de ter mi na do mo men to, irá se gui da de cier tos
con se cuen tes». La re gla, por tan to, des cri bi ría una con tin gen cia de tres
tér mi nos, aun que pa ra ser con si de ra da co mo tal no es ne ce sa rio que
cum pla con su for ma mo dé li ca. Un ejem plo de re gla po dría ser: «Si no
es tu dio to dos los días cin co ho ras sus pen de ré el cur so», que po dría ex- 
pre sar se sin téti ca men te co mo «¡A es tu diar!». Otro ejem plo de re gla po- 
dría ser: «Si tu pa re ja no com par te con ti go to do su tiem po es que no te
quie re y, por tan to, no tie ne sen ti do con ti nuar la re la ción» o, sim ple men- 
te, «No te quie re, dé ja lo». Da das las in fi ni tas con tin gen cias que pue den
con te ner se en las dis tin tas re glas, es in ne ga ble su am plio ran go de po si- 
bi li da des re la ti vo al con trol de la con duc ta. Las re glas, a di fe ren cia de las
in st ruc cio nes o au toin st ruc cio nes, no se cir cun s cri ben a una si tua ción es- 
pe cí fi ca, sino que pue den ejer cer con trol en una gran va rie dad de cir cun- 
stan cias y des cri ben ge ne ra li dad o re gu la ri dad (Ce ru tti, 1989; Ri bes et
al., 1998). En los ejem plos an te rio res, un es tu dian te pue de apli car la re- 
gla al salir de cla se, al le van tar se un fin de se ma na o al ir se de puen te;
no es ne ce sa rio que iden ti fi que en ca da ca so el es tí mu lo de con trol es pe- 
cí fi co pa ra po ner se a es tu diar. De la mis ma for ma, el «No me quie re» po- 
dría apli car se a cuan do sa le con sus ami gos, es tá le yen do un li bro o de- 
ci de ir se un fin de se ma na a ha cer sen de ris mo. Sean ma ni fie stas o en cu- 
bier tas, gran par te de la con duc ta hu ma na es tá guia da por re glas (ya
sean «pro pias» o ex ter nas).
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TA BLA 4.4
Cla si fi ca ción de las va ria bles dis po si cio na les

Or ga nis mo Am bien te

Va ria bles bio ló gi cas

• Edad.
• Con di cio nes fí si cas est ruc tu ra les (pér di da de mo vi li -

dad, fal ta de al gún miem bro, dis ca pa ci dad, etc.).
• En fer me da des.
• Etcé te ra.

Va ria bles psi co ló gi cas

• His to ria de apren di za je con re la ción a la con duc ta
con cre ta que se quie ra ex pli car.

• Re per to rio con duc tual (ha bi li da des, há bi tos de con -
duc ta, ex ce sos y dé fi ci ts con duc tua les, etc.).

• Re glas.

Ca rac te rís ti cas fí si cas y est ruc tu ra -
les

• Tem pe ra tu ra.
• Ta ma ño.
• Lu mi no si dad.
• Or ga ni za ción est ruc tu ral del en -

torno.
• Etcé te ra.

Fac to res so cia les y cul tu ra les del
en torno cer cano y le jano

• Va lo res so cia les (re glas de con -
duc ta co mo nor mas, le yes, etc.).

• Mo men to his tó ri co.
• Tra di cio nes cul tu ra les.
• Fa mi lia.
• Etcé te ra.

Las re glas pue den ge ne rar se sin ex po si ción di rec ta a las con tin gen- 
cias que des cri ben. En es te sen ti do, Skin ner en 1957 ha cía ya una dis tin- 
ción de dos ti pos de con duc ta en fun ción de la fuen te de con trol: con duc- 
ta go ber na da por re glas y con duc ta mol dea da por con tin gen cias. En el
pri mer ti po, el com por ta mien to que si gue a la pre sen ta ción de una re gla
es el es pe ci fi ca do por es ta y se pro du ce en pre sen cia de los es tí mu los
que des cri be, in de pen dien te men te de las con se cuen cias in me dia tas que
si guen a es te com por ta mien to; por el contra rio, en la con duc ta con tro la da
por con tin gen cias la con duc ta es es ta ble ci da por sus con se cuen cias in- 
me dia tas, con in de pen den cia de una des crip ción an te rior de es tas.

La con duc ta go ber na da por re glas se ex pli ca con ba se en exac ta men- 
te los mis mos prin ci pios que ex pli can cual quier otra con duc ta y, por en- 
de, tam bién se en cuen tra ba jo el con trol de con tin gen cias. La di fe ren cia
es que la con duc ta guia da por re glas no es tá con tro la da por las con se- 
cuen cias in me dia tas que si guen a la res pues ta, sino por aque llas que es- 
pe ci fi ca la re gla y por las con tin gen cias so cia les que re fuer zan su se gui- 
mien to. Por otro la do, con in de pen den cia de las dis tin tas mor fo lo gías que
pue dan adop tar las re glas (se pro fun di za rá y se pon drán ejem plos en el
ca pí tu lo 6), el as pec to esen cial de es tas re si de en la fun ción que des em- 
pe ñan. La ta rea del psi có lo go, por tan to, no es so lo la de iden ti fi car las
re glas que pue den es tar con tro lan do la con duc ta de una per so na, sino
sa ber qué fun ción des em pe ñan. En es te sen ti do, las re glas pue den
adop tar múl ti ples fun cio nes: pue den ac tuar co mo es tí mu los con di cio na- 
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dos, co mo es tí mu los dis cri mi na ti vos o co mo ope ra cio nes de es ta ble ci- 
mien to o de abo li ción (fac to res mo ti va cio na les).

El aná li sis de las re glas que pu die ran ejer cer al gún ti po de con trol so- 
bre el com por ta mien to de una per so na es es pe cial men te im por tan te en
el cam po clí ni co, y aún más cuan do la con duc ta del clien te no se pue de
ex pli car de for ma sa tis fac to ria aten dien do ex clu si va men te a las con tin- 
gen cias am bien ta les. Es tan im por tan te el pa pel que pue den lle gar a te- 
ner las re glas co mo ele men to de con trol de la con duc ta hu ma na, que al- 
gu nos au to res co mo Cla vi jo (2004) so stie nen que la iden ti fi ca ción de las
con tin gen cias que con tro lan la con duc ta de uno mis mo y, por en de, la
for mu la ción de re glas so bre nuest ro pro pio com por ta mien to dis mi nu ye la
pro ba bi li dad de de sa rro llar pro ble mas psi co ló gi cos. De es ta for ma, pu- 
die ra ser im por tan te iden ti fi car tan to el ti po de re glas co mo el ni vel de se- 
gui mien to de las mis mas, ya sea por ex ce so o por de fec to, así co mo la
for mu la ción de re glas ine fec ti vas, ine xac tas o no rea lis tas pa ra un de ter- 
mi na do ob je ti vo (Plaud y Plaud, 1998; Stur mey et al., 2007). De he cho,
los fa mo sos erro res ló gi cos que se ña la la te ra pia cog ni ti va de la de pre- 
sión (Be ck et al., 1979) no de jan de ser, en mu chos ca sos, fru to de un
se gui mien to de re glas ine xac tas y no rea lis tas (los fa mo sos «pen sa mien- 
tos ne ga ti vos au to má ti cos»); pe ro no so lo la te ra pia de Be ck, sino cual- 
quier te ra pia cog ni ti va ac túa in ten tan do mo di fi car las re glas que con tro- 
lan la con duc ta del clien te (Po ppen, 1989; Plaud y New be rry, 1996; Ro- 
sen farb, 1992).

De una ma ne ra más glo bal, y muy re la cio na do con las te ra pias de ter- 
ce ra ge ne ra ción, los «va lo res» de una per so na, si se en tien den en tér mi- 
nos fun cio na les, no son sino re glas que es pe ci fi can cier tas for mas de
com por ta mien to pa ra de ter mi na das si tua cio nes, de ma ne ra que es el se- 
gui mien to de es tas lo que fun cio na co mo re for za dor, tal co mo se ex pli ca- 
ba en el ca pí tu lo dos.

2.4.3. Fac to res pro tec to res o fac to res de pro tec ción: un ejem plo de va ria ble dispo si cio nal

Al rea li zar un aná li sis fun cio nal, es ha bi tual cen trar se prin ci pal men te
en lo que el clien te ca te go ri za co mo «pro ble ma» o, lo que es lo mis mo, el
mo ti vo por el cual acu de a con sul ta. En es te sen ti do, el aná li sis sue le es- 
tar en fo ca do en los com por ta mien tos des ajus ta dos y las con se cuen cias
a lar go pla zo que es tos pue dan te ner. Ello con lle va que se de di que tiem- 
po a la iden ti fi ca ción de va ria bles dis po si cio na les que po drían es tar in flu- 
yen do (fa ci li tan do o agra van do) el pro ble ma en cues tión. Pe ro cuan do se
tra ba ja en el ám bi to clí ni co hay que te ner en cuen ta tam bién lo im por tan- 
te que es eva luar aque llas va ria bles, tan to del or ga nis mo co mo del am- 
bien te, que pue dan su po ner lo que se ha de no mi na do fac tor de pro tec- 
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ción; se rían va ria bles que pu die sen in fluir en la ad qui si ción de nue vos
apren di za jes más ajus ta dos, lo cual es, en de fi ni ti va, el ob je ti vo de cual- 
quier tra ta mien to psi co ló gi co.

Po dría mos de fi nir los fac to res de pro tec ción co mo aque llas va ria bles
dis po si cio na les (ya sean del en torno o del or ga nis mo) que fa ci li tan o ha- 
cen más pro ba bles la con se cu ción y man te ni mien to de con duc tas pro te- 
ra péuti cas. Se po drían ci tar in fi ni dad de ejem plos de po si bles va ria bles
dis po si cio na les que ac tua sen co mo fac to res de pro tec ción en al gún pro- 
ble ma con cre to: con tar con apo yo so cial o fa mi liar; ha ber pa sa do por mu- 
chas si tua cio nes ad ver sas y ha ber las su pe ra do, da do el po ten cial apren- 
di za je que es to su po ne; vi vir en una so cie dad que per mi ta cier tas li cen- 
cias en re la ción al pro ble ma; es tar en un me dio la bo ral en el que com por- 
ta mien tos aser ti vos no sean cas ti ga dos; ha ber re ci bi do tra ta mien tos psi- 
co ló gi cos an te rio res con re sul ta dos fa vo ra bles; ha ber apren di do ha bi li da- 
des so cia les; dis po ner de un ocio va ria do, es de cir, te ner un am plio re- 
per to rio de ac ti vi da des re for zan tes que rea li zar, etc.

Co mo he mos vis to en apar ta dos an te rio res, las va ria bles dis po si cio na- 
les pue den des em pe ñar al gún pa pel en el ori gen, de sa rro llo y man te ni- 
mien to de los pro ble mas de con duc ta de las per so nas que acu den a con- 
sul ta. Pe ro la ta rea del te ra peu ta no se pue de li mi tar a ha cer un sim ple
re cuen to de aque llas que con si de ra re le van tes, en la lí nea de la O de los
mo de los de sa rro lla dos en los años se ten ta y que su pu sie ron el co mien zo
del fin del aná li sis fun cio nal en su sen ti do est ric to, tal co mo se ex pli có en
el ca pí tu lo dos. Por el contra rio, es im pres cin di ble que, si du ran te la eva- 
lua ción del ca so se iden ti fi can una o va rias va ria bles que el te ra peu ta
con si de ra que po drían te ner al gún efec to so bre la con duc ta pro ble ma
(tan to en cuan to a su man te ni mien to co mo a su re duc ción, tal co mo se
aca ba de es ta ble cer al res pec to de los fac to res pro tec to res), se es pe ci fi- 
que con cla ri dad de qué ma ne ra se hi po te ti za que ac túan ta les va ria bles
y so bre qué ele men to/s de la con tin gen cia tie nen su efec to. Por ejem plo,
si una per so na pi de ayu da psi co ló gi ca en un mo men to en que ha su fri do
una se rie de cam bios drá sti cos que no ha po di do pre de cir (una rup tu ra,
un des pi do…), y tras la eva lua ción se evi den cia que pa ra esa per so na
las con duc tas de con trol han ad qui ri do un va lor al ta men te re for zan te a lo
lar go de su vi da (di cho co lo quial men te, el clien te es una per so na con tro- 
la do ra), ca bría hi po te ti zar que los even tos in con tro la bles que ha su fri do
in cre men tan la in ten si dad de la res pues ta de ma le star, así co mo la pro- 
ba bi li dad de que emi ta res pues tas de in ten to de con trol co mo for ma de
re du cir la.

En de fi ni ti va, en la ex pli ca ción de la con duc ta hu ma na en con tex tos
na tu ra les en ge ne ral y clí ni cos en par ti cu lar, es im pres cin di ble te ner en
cuen ta las po si bles va ria bles que al te ren una se cuen cia fun cio nal. Pe ro
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no es su fi cien te con des cri bir las va ria bles re le van tes, sino que hay que
pre ci sar có mo y so bre qué ele men to de la con tin gen cia ac túan. La iden ti- 
fi ca ción de las dis po si cio na les no nos di ce na da de su pa pel en la ex pli- 
ca ción de una con duc ta, al igual que la des crip ción de los ele men tos an- 
te ce den tes y con se cuen tes de una res pues ta no es ex pli ca ti va has ta que
se es ta ble ce su fun ción.

2.4.4. La mo tiva ción desde un pun to de vista fun cio nal: va ria bles mo tiva do ras

Otra de las va ria bles im por tan tes tan to pa ra la rea li za ción de un aná li- 
sis fun cio nal co mo pa ra el es ta ble ci mien to de un pro gra ma de in ter ven- 
ción son las va ria bles mo ti va do ras, o lo que co lo quial men te se en tien de
por «mo ti va ción». La mo ti va ción se ha con si de ra do tra di cio nal men te un
pro ce so ex pli ca ti vo de la con duc ta, una fuer za o una de bi li dad que al ber- 
ga una per so na en su in te rior y que le lle va a ac tuar (o no) de una de ter- 
mi na da ma ne ra. Sin em bar go, el ca so de la mo ti va ción es un cla ro ejem- 
plo del error en el que re pe ti da men te se in cu rre en psi co lo gía, dis ci pli na
en la cual es ha bi tual que se otor gue un es ta tus on to ló gi co y cau sal ex- 
pli ca ti vo a su pues tas en ti da des que no po de mos ob ser var di rec ta men te y
de cu ya exis ten cia so lo po de mos ob te ner prue bas a tra vés de las con- 
duc tas que las per so nas rea li zan o de su pro pio am bien te. En ten der la
mo ti va ción co mo al go dis tin to a di chas con duc tas y/o a los cam bios que
ocu rren en el am bien te en el que las per so nas se desen vuel ven im pli ca
in cu rrir, co mo vi mos en los ca pí tu los dos y tres, en una rei fi ca ción del
con cep to que des em bo ca en ex pli ca cio nes tau to ló gi cas o cir cu la res y,
por tan to, ale ja das del co no ci mien to cien tí fi co. A lo lar go de la his to ria se
ha da do al con cep to de mo ti va ción muy di ver sos sen ti dos, pa san do de la
vo lun tad a los im pul sos (Pé rez et al., 2010) has ta lle gar a una ex pli ca ción
fun cio nal del con cep to, que es la que se des cri be en es te ma nual.

La mo ti va ción no es un con cep to uni ta rio, sino que in clu ye una se rie
de ele men tos que, de al gu na ma ne ra, in flu yen en el com por ta mien to de
un su je to y que se con clu yen a par tir de la ob ser va ción de la con duc ta de
es te. La in fluen cia, co mo va ria ble dis po si cio nal que es, pue de ocu rrir a
tra vés de va rias vías: mo di fi can do el va lor del es tí mu lo re for za dor, ac- 
tuan do so bre la pro pia res pues ta, ac tuan do so bre los es tí mu los an te ce- 
den tes o so bre va rios de es tos ele men tos de ma ne ra com bi na da. Es ta
in fluen cia pue de ser ma ni pu la da por el ex pe ri men ta dor en el ca so del la- 
bo ra to rio o por per so nas del con tex to na tu ral del su je to, por cam bios es- 
pon tá neos en el pro pio con tex to o por la ac tua ción del pro pio su je to. En
es te sen ti do, una ra ta pri va da de co mi da ac cio na rá con más pro ba bi li dad
la pa lan ca que le per mi te ac ce der a ella, al igual que una per so na a die ta
du ran te se ma nas de lan te de su co mi da fa vo ri ta emiti rá con gran pro ba bi- 
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li dad una res pues ta de in ges ta (efec to de so bra co no ci do en el es tu dio
de los pro ble mas de con duc ta ali men ta ria). De la mis ma ma ne ra, las
rest ric cio nes im pues tas en las sali das a la ca lle in cre men tan con gran
pro ba bi li dad las sali das una vez que es tas se per mi ten, tal co mo se ha
po di do com pro bar du ran te la pan de mia del Co vid-19. De ma ne ra ge ne- 
ral, se pue den dis tin guir dos ti pos de mo ti va cio nes: las mo ti va cio nes no
ad qui ri das (in con di cio na das o pri ma rias), ta les co mo el ham bre, la sed, el
sue ño o el do lor; y las mo ti va cio nes ad qui ri das, tam bién de no mi na das
se cun da rias o con di cio na das, cu yo efec to mo ti va dor ha si do ad qui ri do
tras un pro ce so de apren di za je, co mo pue den ser el po der, el au to con trol
o las emo cio nes. En los con tex tos na tu ra les, es te se gun do ti po de fac to- 
res mo ti va cio na les son los que más in flu yen en la con duc ta de las per so- 
nas, por lo que ten dre mos que pres tar les más aten ción cuan do que ra- 
mos ex pli car por qué al guien se com por ta co mo lo ha ce.

Una cues tión im por tan te que hay que des ta car es que, en ten di da fun- 
cio nal men te, la mo ti va ción no es al go que es tá o no es tá, sino que aque- 
llo a lo que lla ma mos mo ti va ción es un efec to de ma ni pu la cio nes o cam- 
bios en el en torno. En es te sen ti do, se pue de ha blar de ope ra cio nes mo- 
ti va do ras (OM), tan to de es ta ble ci mien to (OE) co mo de abo li ción (OA). El
tér mino ope ra ción de es ta ble ci mien to fue acu ña do por Ke ller y Schoen- 
feld (1950) pa ra eli mi nar, en el con cep to de mo ti va ción, las re fe ren cias a
es ta dos men ta les in ter me dios e in fe ri dos y cen trar se ex clu si va men te en
las ope ra cio nes am bien ta les. Mi cha el (1982, 1993) de sa rro lló es te tér- 
mino y de fi nió la ope ra ción de es ta ble ci mien to co mo «un even to am bien- 
tal, ope ra ción o con di ción es ti mu lar que afec ta a un or ga nis mo, al te ran do
mo men tá nea men te: a) la efec ti vi dad co mo re for za mien to de ot ros even- 
tos, y b) la fre cuen cia de ocu rren cia de aque lla par te del re per to rio del or- 
ga nis mo que tie ne esos even tos co mo con se cuen cias» (Mi cha el, 1993,
p. 192). El con cep to de ope ra ción de es ta ble ci mien to fue am plia do con el
de ope ra ción de abo li ción (que pro du ci ría los efec tos contra rios), que- 
dan do am bos in clui dos en el más ge ne ral de ope ra ción mo ti va do ra (La- 
raway et al., 2003).

Un ejem plo tí pi co de ope ra ción de es ta ble ci mien to se ría la pri va ción
(OE pri ma ria); la pri va ción de co mi da, por ejem plo, au men ta ría el va lor
re for zan te de la co mi da (efec to so bre el re for za dor), la salien cia de los
es tí mu los que se ña lan la pre sen cia de co mi da (efec to so bre los es tí mu- 
los dis cri mi na ti vos) o la ve lo ci dad de in ges ta cuan do es ta mos co mien do
(efec to so bre la to po gra fía de la res pues ta). Y co mo ejem plo de ope ra- 
ción de es ta ble ci mien to se cun da ria po dría mos ci tar la an ti ci pa ción ver bal
del re for za dor, pro ce di mien to uti li za do muy fre cuen te men te por los te ra- 
peu tas en la clí ni ca cuan do des cri ben al clien te to do lo que con se gui rán
si si guen las pres crip cio nes te ra péuti cas (De Pa scual Ver dú y Tru ji llo-
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Sán chez, 2018). Por lo que res pec ta a las ope ra cio nes de abo li ción, la
sacia ción se ría una OA pri ma ria que po dría ac tuar igual men te so bre la
pro pia res pues ta, los es tí mu los an te ce den tes o los con se cuen tes. Si- 
guien do con el ejem plo de la co mi da, la sacia ción re du ci ría la salien cia
de las se ña les de dis po ni bi li dad de co mi da, la pro ba bi li dad de emi sión de
res pues tas de orien ta ción ha cia di chas se ña les y de la res pues ta de co- 
mer, así co mo el va lor de la co mi da co mo re for za dor. En cuan to a ope ra- 
cio nes de abo li ción se cun da rias po dría mos ci tar co mo ejem plo la dis po- 
ni bi li dad con ti nua da de gran des canti da des de di ne ro, que res ta rían va lor
a es te co mo re for za dor (y a su pér di da co mo po ten cial cas ti go), a la dis- 
po ni bi li dad de ofer tas de em pleo co mo dis cri mi na ti vos de la con duc ta de
po stu lar se co mo can di da to y que, ade más, re du ci rían la pro ba bi li dad de
emi sión de to da res pues ta que tu vie ra la ga nan cia de una canti dad mo- 
de ra da de di ne ro co mo con se cuen te.

Una de las ope ra cio nes de es ta ble ci mien to que se uti li zan con más
fre cuen cia en los con tex tos na tu ra les es la que se de no mi na prue ba del
re for za dor. Es al go que ve mos con ti nua men te en nuest ra vi da co ti dia na
sin que ne ce sa ria men te se pa mos cuál es el efec to que tie ne so bre
nuest ra con duc ta: es fre cuen te en con trar en los su per mer ca dos ban de- 
jas con co mi da que po de mos pro bar gra tui ta men te, em plea dos que nos
ofre cen una muest ra de un pro duc to, con ce sio na rios de co ches que nos
per mi ten uti li zar el úl ti mo mo de lo du ran te unas ho ras, etc. Son ejem plos
de OE que par ten del su pues to de que, si a un or ga nis mo se le pre sen ta
una con di ción en la cual tie ne ac ce so o es ex pues to de ma ne ra li mi ta da
al re for za dor, se in cre men ta ría la pro ba bi li dad de emi sión de aque llas
res pues tas en ca mi na das a la ob ten ción de di cho re for za dor. Tam bién los
te ra peu tas, en su prác ti ca clí ni ca, uti li zan la prue ba del re for za dor pa ra
mo ti var a los clien tes a se guir las pres crip cio nes que les in di can, y lo ha- 
cen ha bi tual men te a tra vés del len gua je. Gra cias a su ca pa ci dad re fe ren- 
cial, per mi te no so lo la sim ple an ti ci pa ción ver bal de las con se cuen cias
po si ti vas de se guir tal o cual in st ruc ción te ra péuti ca, sino que po si bi li ta
que el clien te sien ta real men te lo que sen ti rá de dar se una con di ción fu- 
tu ra; es de cir, el len gua je per mi te la eli ci ta ción de res pues tas con di cio na- 
das ape ti ti vas que equi va len a la prue ba del re for za dor, ya que son una
muest ra de lo que sen ti rá el clien te cuan do ha ya de sa rro lla do las con- 
duc tas pro te ra péuti cas ob je to de la in ter ven ción. Ver ba li za cio nes del ti po
«Ima gi na có mo te sen ti rás cuan do sal gas de ca sa sin nin gu na sen sación
de mie do», di chas a un clien te que pre sen ta con duc tas ago ra fó bi cas; o
«Pon te en la si tua ción de es tar ex po nien do tu tra ba jo an te tus com pa ñe- 
ros sin tien do tran qui li dad», son ejem plos de la OE de no mi na da prue ba
del re for za dor, que ten drá un efec to mo ti va dor im por tan te siem pre y
cuan do se eli ci ten en el clien te res pues tas si mi la res en se sión a las que
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se eli ci ta rían real men te en la si tua ción ver ba li za da. Quie re es to de cir
que, pa ra que ta les ver ba li za cio nes fun cio nen co mo OE, tie nen que eli ci- 
tar en el clien te la res pues ta con di cio na da eli ci ta da en la si tua ción des cri- 
ta; en ca so contra rio, su pa pel mo ti va dor se ría nu lo. El he cho de que al- 
gu nos te ra peu tas des co no z can es ta con di ción con du ce a un mal uso de
las an ti ci pa cio nes ver ba les co mo OE y, por tan to, al fra ca so de las mis- 
mas, con la erró nea con clu sión de que es te ti po de est ra te gias no fun cio- 
nan en te ra pia.

2.4.5. Di fe ren cia en tre ope ra cio nes mo tiva do ras y estí mu los dis cri mi na ti vos

De ca ra a la rea li za ción de un aná li sis fun cio nal es im por tan te dis tin- 
guir en tre ope ra cio nes mo ti va do ras y es tí mu los dis cri mi na ti vos (véa se ta- 
bla 4.5). La ca rac te rís ti ca que am bos tie nen en co mún es que son va ria- 
bles an te ce den tes que al te ran la pro ba bi li dad de emi sión de al gún ti po
par ti cu lar de com por ta mien to. Pa ra en ten der la di fe ren cia en tre am bas
va ria bles, con vie ne re cu pe rar lo esen cial de la de fi ni ción de es tí mu lo dis- 
cri mi na ti vo: un es tí mu lo dis cri mi na ti vo con tro la un ti po de com por ta mien- 
to por que se ña la o se ha re la cio na do con la pro ba bi li dad di fe ren cial de
que se ob ten ga un re for za dor efec ti vo pa ra ese com por ta mien to. Una de
las di fe ren cias fun da men ta les es que, en el ca so de los es tí mu los dis cri- 
mi na ti vos, su pre sen cia con sti tu ye al me nos una ga ran tía pro ba bi lís ti ca
de que el con se cuen te si ga a la res pues ta, mien tras que, en el ca so de
las ope ra cio nes mo ti va do ras, es to no es así ne ce sa ria men te. Por ejem- 
plo, un or ga nis mo pue de es tar pri va do de co mi da du ran te un gran pe río- 
do de tiem po sin que exis ta la pro ba bi li dad de que se va ya a ob te ner el
re for za dor, aun que la pro pia con di ción en la que el or ga nis mo se en cuen- 
tra au men te el va lor de di cho re for za dor. Es ta ble cer las di fe ren cias en tre
las pro pie da des de los es tí mu los dis cri mi na ti vos y las ope ra cio nes mo ti- 
va do ras aún es un ob je ti vo de in ves ti ga ción pa ra los ana lis tas de con- 
duc ta (Ca ta nia y Pe ter, 2019; Edwar ds et al., 2019).

2.4.6. Las respuestas emo cio na les como po si bles ope ra cio nes mo tiva do ras

Las res pues tas que co mún men te iden ti fi ca mos con dis tin tas emo cio- 
nes jue gan un gran pa pel en nuest ras vi das; de ca ra a la rea li za ción de
un aná li sis fun cio nal, es im por tan te te ner las en cuen ta co mo va ria bles
que po ten cial men te pu die ran con tri buir a la ex pli ca ción del com por ta- 
mien to ma ni fie sto. Des de el aná li sis de la con duc ta se asu me que las
res pues tas emo cio na les, en tre sus múl ti ples fun cio nes, pue den des em- 
pe ñar tam bién el pa pel de ope ra cio nes de es ta ble ci mien to. Es de cir, di- 
chas res pues tas pue den al te rar tam bién el va lor de los es tí mu los tan to
an te ce den tes co mo con se cuen tes y la pro ba bi li dad de emi sión de una
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res pues ta de ter mi na da. Pé rez, en su obra Con tin gen cia y dra ma (2004),
plan tea al gu nos ejem plos muy in te re san tes, de los cua les se lec cio na mos
tres muy co mu nes:

TA BLA 4.5
Di fe ren cia fun da men tal en tre es tí mu los dis cri mi na ti vos y ope ra cio nes

mo ti va do ras

Es tí mu los dis cri mi na ti vos Ope ra cio nes mo ti va do ras

Se ña lan o es tán re la cio na dos con la dis po ni -
bi li dad di fe ren cial de una for ma de re for za -
mien to pa ra un com por ta mien to.

Es tán re la cio na das con la efec ti vi dad di fe ren -
cial de un re for za dor de ri va da de un ti po par -
ti cu lar de even to am bien tal.

— Mie do: las res pues tas con di cio na das que a me nu do se en glo ban
den tro de la ca te go ría «mie do», ge ne ral men te ha cen que las per so- 
nas orien ten su aten ción ha cia los es tí mu los te mi dos, ha cien do
tam bién más pro ba bles cier tos ti pos de res pues tas co mo el ata que
o la hui da.

— Tris te za: en el ca so de las res pues tas con di cio na das que a me nu- 
do iden ti fi ca mos co mo in di ca ti vas de «tris te za», se sue le dar la
con di ción de que se re du ce la emi sión de cier tas con duc tas al dis- 
mi nuir el va lor dis cri mi na ti vo de es tí mu los que en la his to ria de la
per so na han ad qui ri do con trol so bre su com por ta mien to.

— Ale g ría: el ti po de res pues tas con di cio na das que a me nu do se en- 
glo ban den tro del tér mino «ale g ría» sue len ope rar au men tan do la
emi sión de con duc tas de apro xi ma ción, au men tan do el va lor dis cri- 
mi na ti vo de cier tos es tí mu los y el va lor re for zan te de ot ros.

3. CÓ MO HA CER UN ANÁ LI SIS FUN CIO NAL DE CON DUC TAS EN
CON TEX TOS NA TU RA LES

En el apar ta do an te rior he mos des cri to los con cep tos fun da men ta les
que hay que co no cer y ma ne jar pa ra la rea li za ción del aná li sis fun cio nal
de una con duc ta; la pre sen ta ción de es tos con cep tos se ha he cho de
una ma ne ra sin téti ca, sien do im pres cin di ble un co no ci mien to más
exhaus ti vo de los pro ce sos de apren di za je des cri tos, así co mo de su fun- 
da men ta ción ex pe ri men tal. Pa ra ello re miti mos al lec tor in te re sa do a los
ma nua les de apren di za je y con di cio na mien to, don de pue de en con trar
una in for ma ción com ple ta so bre el te ma (Ba yés y Pi ni llos, 1989; Do m jan,
2003; Pé rez et al., 2005; Pier ce y Epling, 1995). Aten dien do a los su- 
pues tos fi lo só fi cos ex pues tos en el ca pí tu lo an te rior, ya sa be mos que la
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ex pli ca ción de la con duc ta no se pue de bus car en va ria bles me dia cio na- 
les ni en pro ce sos neu ro quí mi cos, sino en las re la cio nes que es ta ble ce
un or ga nis mo con el am bien te en el que vi ve. Co mo ya se men cio nó, la
psi co lo gía, en tan to que cien cia na tu ral ba sa da en el com pro mi so con
una on to lo gía na tu ra lis ta, tie ne co mo ob je ti vo es ta ble cer ex pli ca cio nes
cau sa les de la con duc ta (no mo ló gi cas fren te a nor ma ti vas, pro pias de ot- 
ras cien cias), que per mi tan des cri bir la, pre de cir la y con tro lar la. Las cau- 
sas am bien ta les de la con duc ta se han es tu dia do en pro fun di dad en el
la bo ra to rio ex pe ri men tal, y po de mos uti li zar el co no ci mien to allí ob te ni do
pa ra ex pli car la con duc ta de las per so nas en los con tex tos na tu ra les. Di- 
chas ex pli ca cio nes par ten de un ni vel agen cial, ana li zan do la in te rac ción
de un or ga nis mo con su en torno y es ta ble cien do re la cio nes cau sa les
(fun cio na les) en tre even tos uni dos por nexos tem po ra les y no fí si co-con- 
ti guos (me cá ni cos). Co mo he mos vis to en el ca pí tu lo dos, la ex pli ca ción
de una con duc ta en un con tex to na tu ral nun ca po drá te ner las ga ran tías
for ma les que se ob tie nen en el la bo ra to rio, pe ro pue de ser lo su fi cien te- 
men te só li da pa ra que, en el cam po apli ca do, po da mos di se ñar un pro- 
gra ma de in ter ven ción y ob te ner los cam bios es pe ra dos en las con duc tas
ob je ti vo. El éxi to del pro gra ma se rá una prue ba de que nuest ras hi pó te- 
sis ex pli ca ti vas eran co rrec tas, o, al me nos, de que po de mos man te ner- 
las por el mo men to.

He mos vis to el apren di za je unie sti mu lar, el con di cio na mien to clá si co y
el con di cio na mien to ope ran te. Se ha he cho una in tro duc ción al con cep to
de mo ti va ción y a la con duc ta go ber na da por re glas. Ya sa be mos que el
com por ta mien to no se da de for ma ais la da, y que des cri bir una mor fo lo- 
gía no im pli ca es ta ble cer su fun cio na li dad. Aho ra, con to do es te co no ci- 
mien to pre vio, ve re mos pa so a pa so có mo ana li zar fun cio nal men te cual- 
quier com por ta mien to que ten ga mos in te rés en ex pli car, pro ce di mien to
que se ilust ra rá en de ta lle con el aná li sis de ca sos clí ni cos que con sti tu ye
la úl ti ma par te de es te ma nual. Va mos a ser ca pa ces de ex pli ci tar an te
qué si tua cio nes se da la con duc ta que que re mos ana li zar, por qué es ta
se es tá man te nien do y qué in fluen cia tie nen las va ria bles his tó ri cas y/o
so cia les en ella. En ot ras pa la bras, se re mos ca pa ces de ex pli car, pre de- 
cir y, si fue se el ob je ti vo, con tro lar un com por ta mien to da do. Co mo ve re- 
mos am plia men te en los si guien tes ca pí tu los, el aná li sis fun cio nal no es
ex clu si vo del com por ta mien to pro ble má ti co; es de cir, su po der ex pli ca ti vo
en con tex tos na tu ra les no se li mi ta a las con duc tas pro ble ma en el con- 
tex to clí ni co, sino que es vá li do pa ra cual quier con duc ta hu ma na en cual- 
quier con tex to. La cues tión ini cial es ele gir o se lec cio nar la con duc ta con- 
cre ta que que re mos ex pli car (en los ca sos clí ni cos coin ci de con la de- 
man da o que ja del clien te), y a par tir de ahí iden ti fi car to dos los ele men- 
tos de la con tin gen cia, las re la cio nes que se es ta ble cen en tre ellos y las
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va ria bles dis po si cio na les y mo ti va do ras que es tán in flu yen do. Una vez
he cho es to, po de mos for mu lar hi pó te sis ex pli ca ti vas de la con duc ta en
cues tión y, en su ca so, di se ñar un pro gra ma de in ter ven ción pa ra mo di fi- 
car la. Da da la im por tan cia del aná li sis fun cio nal pa ra la te ra pia psi co ló gi- 
ca, en las pá gi nas si guien tes va mos a de sa rro llar el pro ce di mien to pa ra
el aná li sis de con duc tas pro ble ma en con tex tos clí ni cos, pro ce di mien to
que se ría idénti co fue se cual fue se la con duc ta (pro ble má ti ca o no) ob je- 
to de aná li sis.

3.1. Aná li sis mor fo ló gi co: la des crip ción de la con duc ta

Par ti mos del su pues to de que una per so na acu de al psi có lo go por que
se en cuen tra mal y quie re que es te le ayu de a es tar bien. Esa per so na
no tie ne por qué sa ber la cau sa de su ma le star y, mu cho me nos, des cri- 
bir la en tér mi nos fun cio na les. Es más, con mu cha pro ba bi li dad uti li za rá
eti que tas diag nó sti cas pa ra ex pli car su pro ble ma, del es ti lo «Me en cuen- 
tro mal por que ten go de pre sión»; o atri bui rá la cau sa a va ria bles in ter nas
co mo «Mi pro ble ma se de be a que ten go mu cha an sie dad», o tam bién a
su per so na li dad: «Soy una per so na muy pe si mis ta». Sea cual sea la for- 
ma en la que la per so na enun cie su que ja o la atri bu ción cau sal que ha- 
ga de la mis ma, el psi có lo go ha de sa ber que la úni ca ex pli ca ción po si ble
re si de en la in te rac ción de lo que esa per so na ha ce (di ce, pien sa, sien te)
con el con tex to en el cual ocu rre esa res pues ta. Y pa ra iden ti fi car esas
re la cio nes que per mi tan ex pli car el com por ta mien to, siem pre y en to dos
los ca sos el pri mer pa so es iden ti fi car la res pues ta o res pues tas que con- 
sti tu yen el pro ble ma y rea li zar una des crip ción ope ra ti va y por me no ri za- 
da de es tas. En ge ne ral, co mo se ha di cho, es tas res pues tas coin ci den
con la que ja o de man da del clien te, y ese se rá nuest ro pun to de par ti da
pa ra el aná li sis po ste rior, sin me no s ca bo de que du ran te el pro ce so de
eva lua ción se iden ti fi quen ot ras res pues tas dis tin tas, no coin ci den tes con
la que ja, que tam bién pue den for mar par te del con jun to de con duc tas
que de no mi na mos pro ble ma clí ni co. El es ta ble ci mien to de cuál es la res- 
pues ta a ob ser var es un pa so fun da men tal en el de sa rro llo de la ex pli ca- 
ción de la con duc ta; no po de mos ol vi dar que la con duc ta hu ma na es un
con ti nuo que no so t ros de te ne mos ar ti fi cial men te cuan do nos in te re sa ex- 
pli car una res pues ta de ter mi na da. En es te con ti nuo de con duc ta, lo que
en un mo men to tem po ral x fun cio na co mo res pues ta pue de ser el es tí- 
mu lo an te ce den te de otra res pues ta y que ocu rre in me dia ta men te des- 
pués. Por ejem plo, una son ri sa (R) an te el salu do de al guien (E) pue de
ser el es tí mu lo an te ce den te (E) pa ra que la per so na que aca ba de salu- 
dar se pa re (R). Si ade más ha bla mos de pro ble mas de con duc ta, es de- 
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cir, un con jun to de res pues tas con muy di ver sas mor fo lo gías y que ocu- 
rren en si tua cio nes muy va ria das, la iden ti fi ca ción y des crip ción de las
res pues tas que que re mos ex pli car se con vier te en una ta rea fun da men- 
tal. En es te sen ti do, un clien te pue de pe dir ayu da psi co ló gi ca por que es- 
tá de pri mi do, por que tie ne an sie dad o por que no pue de de jar de ob se sio- 
nar se con al gu nas co sas de su vi da. Lo pri me ro que te ne mos que ha cer
es con se guir una des crip ción ope ra ti va de las res pues tas con cre tas que
se en glo ban en los tér mi nos de pre sión, an sie dad u ob se sión. Así, la de- 
pre sión en ese clien te con cre to pue de en glo bar res pues tas co mo llo rar,
que dar se en ca sa, tris te za, pen sa mien tos de fra ca so, etc. Sean cua les
sean las res pues tas es pe cí fi cas en ca da ca so, la ta rea del psi có lo go es
des cri bir las en tér mi nos ob ser va bles (to po gra fía) y cuan ti fi ca bles, te nien- 
do en cuen ta que nos es ta mos re fi rien do al com po nen te R den tro de la
re la ción de con tin gen cia que que re mos ana li zar (sea es ta una se cuen cia
E-R o una se cuen cia E-R-C). En ge ne ral, pa ra rea li zar un aná li sis mor fo- 
ló gi co com ple to de la R es im por tan te aten der a tres di men sio nes: su fre- 
cuen cia de apa ri ción (nú me ro de ve ces que ocu rre una res pues ta), su
ex ten sión tem po ral (du ra ción) y su lo ca li za ción tem po ral (la to po gra fía de
la res pues ta pue de ser la ade cua da, pe ro ocu rrir en un mo men to o si tua- 
ción ina de cua dos).

Es ta ter ce ra di men sión ya in tro du ce el si guien te pa so que hay que dar
en la rea li za ción del aná li sis mor fo ló gi co o des crip ti vo: una vez que he- 
mos des cri to por me no ri za da men te el com po nen te R de la con duc ta ob je- 
to de aná li sis, te ne mos que si tuar la en el con tex to en el cual ocu rre, de- 
ter mi nan do los es tí mu los an te ce den tes y los es tí mu los con se cuen tes, es
de cir, qué ele men tos es tán pre sen tes cuan do apa re ce la res pues ta y qué
ocu rre des pués de es ta. Co mo di ji mos en su mo men to, lo que ocu rre an- 
tes y lo que ocu rre des pués no tie ne que guar dar una re la ción fun cio nal
con la res pues ta; pue den ser ele men tos pre sen tes tem po ral men te, pe ro
que no ex pli can su ocu rren cia. Por ejem plo, un chi co pue de pe dir le di ne- 
ro a su ma dre pa ra salir por la no che du ran te una co mi da fa mi liar en la
que tam bién es tán sus her ma nos pe que ños. El úni co es tí mu lo que po- 
dría con tro lar la pe ti ción de di ne ro es la pre sen cia de la ma dre, in de pen- 
dien te men te de que es tén o no es tén los her ma nos, es tén co mien do el
pri mer pla to o el po st re, o llue va o ha ga un sol es plén di do. En el mis mo
sen ti do, una vez rea li za da es ta pe ti ción ha brá po si bi li da des de que la re- 
pi ta cuan do quie ra vol ver a salir, de pen dien do de si la ma dre le ha da do
o no el di ne ro, al mar gen de que una vez que se lo ha ya pe di do su her- 
ma no le dé un tro zo de tar ta o en ese mo men to se pon ga a llo ver. Que re- 
mos in sis tir en es tas cues tio nes, ya que, en con tex tos na tu ra les, pue den
ocu rrir mu chas co sas cuan do se emi te una con duc ta, y en tre tan ta va ria- 
ción es ti mu lar pue de ser com pli ca do iden ti fi car cuá les son los es tí mu los
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que con tro lan la res pues ta. En de fi ni ti va, no to do lo que ocu rre an tes ni lo
que ocu rre des pués de una res pues ta son ele men tos de la con tin gen cia,
es de cir, no for man par te de la ex pli ca ción de la con duc ta en cues tión. El
psi có lo go ha de ser exhaus ti vo en la eva lua ción del con tex to en el que se
da la res pues ta pa ra po der iden ti fi car, des pués de su ce si vas ob ser va cio- 
nes que per mi tan es ta ble cer la pro ba bi li dad acer ca de que si A (pi do di- 
ne ro a mi ma dre) en ton ces B (mi ma dre me da di ne ro), cuá les son los
es tí mu los an te ce den tes y con se cuen tes que es tán re la cio na dos fun cio- 
nal men te con es ta (en el ejem plo de la pe ti ción de di ne ro, pre sen cia de
la ma dre y con se guir el di ne ro, res pec ti va men te). Co mo he mos vis to an- 
tes, si re sul ta ser una con tin gen cia pav lo via na, so lo nos in te re sa rá la es- 
ti mu la ción an te ce den te (EI o EC), y si fue se ope ran te ha bría que es tu diar
tan to es ta (es tí mu lo dis cri mi na ti vo) co mo la con se cuen te (re for za dor).

Tras ob ser var y re gist rar re pe ti da y sis te má ti ca men te la con duc ta del
su je to, ha bre mos re co gi do da tos su fi cien tes pa ra es ta ble cer una lí nea
ba se que nos per miti rá for mu lar al gu na hi pó te sis ten ta ti va acer ca de las
re la cio nes que se dan en tre los ele men tos de las se cuen cias re gist ra das
y com pa rar los po si bles cam bios una vez co men za da la in ter ven ción.

3.1.1. Re co gi da de da tos

Pa ra po der iden ti fi car las res pues tas y sus res pec ti vas mor fo lo gías y
pa rá me tros, la est ra te gia idó nea es la ob ser va ción y el re gist ro di rec to de
la con duc ta. Pe ro es evi den te que en con tex tos na tu ra les no siem pre es
po si ble la ob ser va ción di rec ta, o al me nos no de to dos los as pec tos re le- 
van tes de la con duc ta, así que es ne ce sa rio re cu rrir a est ra te gias de re- 
co gi da de da tos que com ple men ten o in clu so sus ti tu yan (cuan do es ta es
in via ble) a la ob ser va ción. Las est ra te gias pa ra la re co gi da de in for ma- 
ción so bre la con duc ta ob je to de aná li sis pue den ser di rec tas o in di rec- 
tas:

— Est ra te gias di rec tas:

• Ob ser va ción sis te má ti ca en si tua cio nes na tu ra les y/o ar ti fi cia les
(por ejem plo, ob ser var y re gist rar las con duc tas de un ni ño que
es tá in te rac tuan do con sus igua les o la ob ser va ción de una per- 
so na ha cien do un ro le-pla ying en el des pa cho del te ra peu ta).

• Au toob ser va ción y au to rre gist ro; en es te ca so, la per so na que
ob ser va y re gist ra es la mis ma que se com por ta. Es la est ra te gia
de re co gi da de da tos más uti li za da en la in ter ven ción clí ni ca, ya
que es im pres cin di ble pa ra re co ger in for ma ción de la con duc ta
de la per so na en el con tex to ext ra clí ni co, así co mo pa ra ob te ner
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da tos de con duc tas en cu bier tas, ac ce si bles úni ca men te pa ra la
per so na que las emi te.

— Est ra te gias in di rec tas:

• En tre vis ta: pre gun tas a la per so na acer ca de la con duc ta que se
quie re ex pli car. Per mi te re co ger in for ma ción so bre la con duc ta
en el mo men to pre sen te, así co mo so bre la his to ria de apren di- 
za je. Por otra par te, la si tua ción de en tre vis ta per mi te la ob ser- 
va ción de cier tas con duc tas que pue den ocu rrir du ran te la se- 
sión de te ra pia, por lo que es tam bién una oca sión pa ra la re co- 
gi da de da tos.

• Au toin for mes de di ver sos ti pos (cues tio na rios, es ca las, in ven ta- 
rios) que pue den pro por cio nar muest ras de con duc ta, pe ro cu- 
yos re sul ta dos nun ca han de con si de rar se co mo ex pli ca ti vos de
la mis ma. Es de cir, las res pues tas que dé la per so na al au toin- 
for me en cues tión han de ex pli car se aten dien do a su po si ble
fun cio na li dad, exac ta men te igual que una con duc ta que se es té
ob ser van do. Por ejem plo, po de mos uti li zar el in ven ta rio de de- 
pre sión de Be ck pa ra co no cer la mor fo lo gía y fre cuen cia de una
se rie de pen sa mien tos, pe ro nun ca uti li za re mos su re sul ta do pa- 
ra ex pli car lo que le ocu rre a la per so na, con clu yen do que se
com por ta co mo lo ha ce por que tie ne de pre sión, se gún la al ta
pun tua ción ob te ni da.

Aun que to do pro ce so de me di ción se ve ame na za do por di fe ren tes
fuen tes de error inhe ren tes a la pro pia si tua ción o al in st ru men to uti li za- 
do, es cru cial te ner en cuen ta que las des crip cio nes que ire mos ha cien do
de ta les res pues tas de ben, al me nos, ser pre ci sas, es pe cí fi cas y li bres
de eti que tas. Por ejem plo, la in for ma ción que ob te ne mos en una en tre- 
vis ta pa ra po der ana li zar la con duc ta pro ble ma de Lui sa no ten dría que
in cluir des crip cio nes del ti po «Lui sa quie re de jar de fu mar, pe ro tie ne po- 
co au to con trol», sino «Ca da vez que ve a al guien fu mar le pi de un ci ga- 
rri llo», «Cuan do pa sa de lan te de un es tan co com pra una ca je ti lla de ta- 
ba co» o des crip cio nes si mi la res, siem pre ha cien do re fe ren cia a las res- 
pues tas ob ser va bles del clien te y al con tex to an te ce den te y con se cuen te
en el cual ocu rren.

3.1.2. Des cri bir con pre cisión la respuesta

Una vez que se ha ob te ni do in for ma ción so bre las dis tin tas mor fo lo- 
gías de res pues ta que for man par te del pro ble ma de con duc ta, el pa so
si guien te es uti li zar esa in for ma ción pa ra plan tear la po si ble fun cio na li- 



145

dad de ta les res pues tas. Evi den te men te, es te pa so so lo nos da pis tas
acer ca de la fun ción es pe cí fi ca de la res pues ta, ya que nun ca po dría mos
es ta ble cer la con pre ci sión has ta que ha ga mos una ob ser va ción re pe ti da
y sis te má ti ca de las po si bles con tin gen cias con duc tua les; es más, ni si- 
quie ra en ton ces po dre mos ase gu rar que la fun ción es la que hi po te ti za- 
mos, ya que es to so lo se ría po si ble con la ma ni pu la ción ex pe ri men tal de
la con tin gen cia de con duc ta, al go que en con tex tos na tu ra les es prác ti ca- 
men te in via ble. Sa be mos que so la men te pue den exis tir dos po si bles fun- 
cio nes de res pues ta: res pues ta in con di cio na da/con di cio na da (con tin gen- 
cias E-R) o res pues ta ope ran te (con tin gen cias E-R-C); la for ma de apro- 
xi mar nos a la iden ti fi ca ción de una u otra fun cio na li dad es es tu dian do las
ca rac te rís ti cas de ca da una.

— Res pues tas in con di cio na das/con di cio na das y res pues tas ope ran- 
tes: las res pues tas re fle jas, las res pues tas emo cio na les o las res- 
pues tas psi co fi sio ló gi cas son, con al ta pro ba bi li dad, res pues tas de
una con tin gen cia pav lo via na. De ma ne ra co lo quial, po de mos de cir
que las res pues tas en es te ti po de con tin gen cias son reac ción an te
al go, es tán pro vo ca das por una es ti mu la ción an te ce den te y son eli- 
ci ta das siem pre que apa rez ca di cha es ti mu la ción. En las aso cia cio- 
nes res pon dien tes, las res pues tas sue len ser reac cio nes del sis te- 
ma ner vio so au tó no mo o res pues tas re fle jas en ge ne ral, pro vo ca- 
das por la ac ción efec to ra de la mus cu la tu ra li sa y est ria da y las
glán du las. Sin em bar go, po dría ser que es te ti po de mor fo lo gías de
res pues ta pue dan ser mo di fi ca das por el su je to con un pro gra ma
de re for za mien to ade cua do, es de cir, se pue dan apren der a con tro- 
lar en fun ción de las con se cuen cias ob te ni das. Los en tre na mien tos
en bio fee dba ck son un buen ejem plo de es to: la co rrec ción de la
mio pía me dian te el en tre na mien to en la aco mo da ción del cris ta lino
o el con trol de la ac ti vi dad elec troen ce fa lo grá fi ca pa ra el tra ta mien- 
to de la epi lep sia son al gu nos de los en tre na mien tos más es tu dia- 
dos. Por tan to, la mor fo lo gía de la res pues ta nos per mi te una pri- 
me ra ad s crip ción a un ti po de con tin gen cia con duc tual, pe ro no se- 
rá de fi ni ti va has ta que es tu die mos la re la ción de di cha res pues ta
con el con tex to en el cual ocu rre. Por otra par te, en una con tin gen- 
cia pav lo via na la res pues ta pue de ser in con di cio na da o con di cio na- 
da, sien do am bas de mor fo lo gía si mi lar y, por tan to, no di fe ren cia- 
bles se gún su apa rien cia sino se gún el es tí mu lo que las pro vo ca.
No po de mos ol vi dar que en el con di cio na mien to clá si co no se
apren den nue vas res pues tas, sino que las mis mas res pues tas son
eli ci ta das por es tí mu los di fe ren tes. Por úl ti mo, ca be se ña lar que las
res pues tas in con di cio na das/con di cio na das ocu rren por al go (fi jé- 
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mo nos en la pre po si ción uti li za da). Por el contra rio, cuan do las res- 
pues tas que es ta mos ob ser van do son mo to ras, ver ba les, no re fle- 
jas, pro ba ble men te es te mos an te res pues tas ope ran tes. Su prin ci- 
pal efec tor es la mus cu la tu ra est ria da. Es te ti po de res pues tas se
han apren di do en vir tud de las con se cuen cias que han ob te ni do a
lo lar go de la vi da del su je to, no son in na tas. Su to po gra fía, es de- 
cir, sus ca rac te rís ti cas fí si cas, son un pun to de par ti da pa ra iden ti fi- 
car el ti po de con tin gen cia al que per te ne cen, pe ro no hay que ol vi- 
dar que to po gra fías muy dis tin tas pue den te ner la mis ma fun ción;
por eso lo más ade cua do es ha blar de cla ses ope ran tes. Al mar gen
de es to, en nuest ro ob je ti vo de di fe ren ciar en tre una se rie de con- 
duc tas de una per so na cuá les son pav lo via nas y cuá les son ope- 
ran tes, tam bién en es te ca so la pre po si ción uti li za da nos pue de dar
una pis ta so bre el ti po de res pues ta que es ta mos ob ser van do: las
res pues tas ope ran tes ocu rren pa ra al go.

— Es im pres cin di ble te ner en cuen ta que, en una si tua ción co ti dia na,
al igual que en un mis mo en sa yo de apren di za je, pue den apa re cer
con jun ta men te res pues tas ope ran tes y pav lo via nas; es de cir, no
son ex clu yen tes. En si tua cio nes ex pe ri men ta les con ani ma les se
ha com pro ba do que cuan do se es tá en tre nan do una ope ran te de- 
ter mi na da pue den apa re cer res pues tas in stin ti vas, re fle jas, que di fi- 
cul tan o in ter fie ren en el pro ce so de apren di za je. En es te ca so es- 
ta mos se ña lan do que una ope ran te pue de ir acom pa ña da de una
res pues ta con di cio na da. En con tex tos na tu ra les es tas apa ri cio nes
se mul ti pli can: una per so na con mie do a ha blar en pú bli co pue de
sen tir có mo se le ace le ra el co ra zón mien tras per ma ne ce en la si- 
tua ción de ex po si ción que el psi có lo go ha pre pa ra do den tro de un
pro gra ma de mol dea mien to de la con duc ta de ha blar en pú bli co.

— Las res pues tas pue den ser ma ni fie stas o en cu bier tas, y esa ca rac- 
te rís ti ca nun ca ha de con si de rar se un ele men to di fe ren cia dor de la
po si ble fun ción que des em pe ñen en una con tin gen cia de con duc ta.
Los pen sa mien tos (con duc ta ver bal en cu bier ta) pue den ser tan
ope ran tes co mo apre tar una pa lan ca y es tar man te ni dos por las
con se cuen cias que ob tie nen, de la mis ma for ma que la ob ten ción
de co mi da man tie ne la res pues ta de apre tar la pa lan ca. Véa se, por
ejem plo, la vi sión ope ran te, que es uno de los cua tro po si bles even- 
tos en cu bier tos que he mos se ña la do en el ca pí tu lo tres.

3.1.3. Iden ti fi car los estí mu los an te ce den tes y con se cuen tes

Co mo ya se ex pli có en apar ta dos an te rio res, el in di vi duo se com por ta
en un con tex to, y su res pues ta es tá pre ce di da y se gui da de una se rie de
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es tí mu los que po drían te ner al gu na re la ción fun cio nal con ella. Una vez
iden ti fi ca da la res pues ta o res pues tas que que re mos ana li zar, el si guien- 
te pa so es des cri bir la si tua ción es ti mu lar an te ce den te y con se cuen te.
Re cor de mos que es una re la ción ex clu si va men te tem po ral y, de to dos
los es tí mu los que pre ce den o si guen a la res pues ta en cues tión, al gu nos
de ellos po drán te ner una re la ción fun cio nal con ella; es de cir, se es ta ble- 
ce rá una re la ción de con tin gen cia que per miti rá ex pli car por qué esa per- 
so na se com por ta co mo lo ha ce. En el la bo ra to rio es el ex pe ri men ta dor
el que ma ni pu la una se rie de es tí mu los pa ra es ta ble cer esa re la ción fun- 
cio nal; es de cir, el pro ce di mien to de en tre na mien to es tá di se ña do pa ra
que los an te ce den tes y/o con se cuen tes ad quie ran una de ter mi na da fun- 
ción. En con tex tos na tu ra les la si tua ción es mu cho más com pli ca da; el
psi có lo go no de ci de qué es tí mu los se van a aso ciar en tre ellos (con di cio- 
na mien to clá si co) o con la res pues ta (con di cio na mien to ope ran te), sino
que, val ga la ex pre sión co lo quial, al psi có lo go le «lle gan aso cia dos». La
per so na que se com por ta tie ne una his to ria de apren di za je que per mi te
ex pli car su con duc ta ac tual, y esa his to ria de apren di za je, jun to con las
con di cio nes con tex tua les pre sen tes, es lo que tie ne que ana li zar el téc ni- 
co. No se de be con cluir de aquí que pa ra en ten der el pre sen te hay que
ana li zar el pa sa do; en mu chas oca sio nes, en el cam po de la clí ni ca par ti- 
cu lar men te, el te ra peu ta po drá no lle gar a sa ber por qué un es tí mu lo u
otro ad qui rió una fun ción dis cri mi na ti va, de re for za dor o cual quier otra
que ten ga con trol so bre la res pues ta; es a par tir de la ob ser va ción re pe ti- 
da y sis te má ti ca de la con duc ta pre sen te cuan do se pue den for mu lar hi- 
pó te sis so bre las ex pli ca cio nes fun cio na les que per miti rán en ten der, pre- 
de cir y, si ese fue se el ob je ti vo, con tro lar la con duc ta. No quie re de cir es- 
to, co mo ve re mos más ade lan te, que no nos ten ga mos que es for zar en
es ta ble cer la his to ria de apren di za je (lo que en el cam po clí ni co se de no- 
mi na hi pó te sis de ori gen del pro ble ma), pe ro tam po co que sea con di ción
si ne qua non pa ra en ten der un pro ble ma de con duc ta y, de ahí, plan tear
una pro pues ta de in ter ven ción.

— Por tan to, pa ra rea li zar es te aná li sis des crip ti vo que nos per miti rá
es ta ble cer po ten cia les fun cio nes en una con tin gen cia de con duc ta,
el psi có lo go iden ti fi ca rá los es tí mu los pre sen tes o in me dia ta men te
pre vios a la ocu rren cia de la res pues ta ob je to de aná li sis y los es tí- 
mu los que in me dia ta men te le si guen. Esa des crip ción se rá su fi cien- 
te, por aho ra, pa ra es ta ble cer po ste rior men te po si bles re la cio nes
fun cio na les.

— Es pre ci so re cor dar de nue vo que hay que te ner en cuen ta la di fe- 
ren cia en tre mor fo lo gía y fun ción. Es de cir, los es tí mu los y las res- 
pues tas no lo son en sí mis mas, sino por el pa pel que pue den des- 



148

em pe ñar en una con tin gen cia de con duc ta. En es te sen ti do, el es tí- 
mu lo an te ce den te pue de ser una res pues ta de la per so na que pre- 
ce de a la que es ta mos ex pli can do, una res pues ta de otra per so na,
o una es ti mu la ción fí si ca del con tex to. Re cor de mos la ta bla 4.1, en
la que se se ña lan co mo po si bles es tí mu los las res pues tas pro pio- 
cep ti vas o in te ro cep ti vas de un or ga nis mo; son res pues tas, pe ro si
pre ce den a otra pue den ad qui rir fun ción de es tí mu lo (dis cri mi na ti vo
o con di cio na do), y si la si guen pue den te ner fun ción de re for za dor.
Más cla ro to da vía que da cuan do ana li za mos con tin gen cias de con- 
duc ta en la que dos per so nas in te rac túan: las res pues tas de uno
son los es tí mu los (an te ce den tes y con se cuen tes) de las res pues tas
del otro.

— Es im pres cin di ble re co ger in for ma ción no so la men te de la si tua ción
o del com por ta mien to ob ser va ble pú bli ca men te, sino tam bién de
las emo cio nes y pen sa mien tos y, en ge ne ral, de cual quier po si ble
es ti mu la ción en cu bier ta. Re cor de mos de nue vo que el ca rác ter en- 
cu bier to o ma ni fie sto de un es tí mu lo no de ter mi na la fun ción que
des em pe ñe en una de ter mi na da con tin gen cia.

— Con ti nuan do con el pro ce di mien to a se guir pa ra el aná li sis des crip- 
ti vo, y te nien do en cuen ta que siem pre par ti mos de la R, es fá cil
con cluir que aque llas res pues tas cu ya mor fo lo gía pa re ce ser pav lo- 
via na so lo van a te ner re la ción con los es tí mu los an te ce den tes,
mien tras que aque llas que ha bía mos des cri to co mo po si bles ope- 
ran tes van a ex pli car se tan to por la es ti mu la ción an te ce den te co mo
por la con se cuen te. Con ello ya ha bre mos avan za do un pa so más
ha cia la rea li za ción del aná li sis fun cio nal: ha bre mos des cri to po si- 
bles se cuen cias pav lo via nas (E-R) y po si bles se cuen cias ope ran tes
(E-R-C).

Pro ba ble men te, du ran te el pro ce so de eva lua ción ha ya mos en contra- 
do mu chas va ria bles que po drían ayu dar nos a la ex pli ca ción de la con- 
duc ta ob je to de aná li sis, y al gu nas de ellas ya he mos vis to que pue den
ser an te ce den tes o con se cuen tes de la res pues ta; sin em bar go, aún pue- 
den que dar una se rie de va ria bles que pa re cen te ner cier ta in fluen cia pe- 
ro que no he mos ad s cri to a nin gu na se cuen cia con duc tual. Son las va ria- 
bles dis po si cio na les, cu yo pro ce so de se lec ción se ex pli ca rá a con ti nua- 
ción.

3.1.4. Iden ti fi ca ción de las va ria bles que pue den al te rar una con tin gen cia de con duc ta

En pri mer lu gar te ne mos que re co pi lar in for ma ción de aque llas va ria- 
bles des crip ti vas es ta bles po ten cial men te re la cio na das con la con duc ta



149

de in te rés (pue den ser da tos so cio de mo grá fi cos, bio ló gi cos, his to ria de
apren di za je, há bi tos de con duc ta, etc.). La pre gun ta que el ana lis ta de be
ha cer se es si exis te al gún fac tor es ta ble que fa ci li te o di fi cul te la apa ri- 
ción de la con duc ta ob je to de aná li sis; es im por tan te ha cer un muest reo
am plio pa ra ase gu rar nos de in cluir to das las va ria bles que po ten cial men- 
te pu die sen guar dar al gu na re la ción con la se cuen cia fun cio nal. Sin em- 
bar go, ca be des ta car que es tos da tos no siem pre ten drán re le van cia pa- 
ra la ex pli ca ción de la con duc ta: pue den for mar par te de la bio gra fía del
su je to, pe ro no te ner nin gún ti po de in fluen cia en la con duc ta que es ta- 
mos des cri bien do.

Re to man do el con te ni do de la ta bla 4.4, se re cor da rá que las va ria bles
dis po si cio na les pue den re fe rir se a con di cio nes del en torno o a con di cio- 
nes del or ga nis mo, por lo que se de be aten der a la pre sen cia o au sen cia
de al gu na de las si guien tes:

— Va ria bles bio ló gi cas, co mo la edad, las con di cio nes fí si cas, etc.
— His to ria de apren di za je de la con duc ta que es ta mos ex pli can do.
— Re per to rio con duc tual del in di vi duo, in clu yen do po si bles re glas de

con duc ta.
— Con di cio nes fí si cas del en torno en el que ocu rre la con duc ta.
— Con di cio nes so cia les y cul tu ra les, tan to cer ca nas co mo del con tex- 

to am plio.

Co mo se pue de ver, las va ria bles dis po si cio na les ha cen re fe ren cia a
con di cio nes es ta bles del or ga nis mo y de su en torno, lo cual no im pli ca
que al gu nas de ellas no pue den ser mo di fi ca das; en es te sen ti do, no se
pue de mo di fi car la his to ria de apren di za je, la edad o las con di cio nes cli- 
ma to ló gi cas del lu gar don de vi va el su je to, pe ro sí se po drían mo di fi car
sus há bi tos de con duc ta o las re glas que con tro lan su com por ta mien to.

Por otra par te, las va ria bles mo ti va do ras ha cen re fe ren cia a cam bios
en el or ga nis mo o en el en torno que, en un mo men to da do, pue den es tar
in flu yen do en la con tin gen cia con duc tual. La di fe ren cia fun da men tal con
las va ria bles dis po si cio na les es que en es te gru po in clui mos ele men tos
es ta bles y est ruc tu ra les que pue den afec tar a una in te rac ción, mien tras
que las va ria bles mo ti va do ras se re fie ren a aque llas que pue den te ner un
efec to más pun tual o tran si to rio y que pue den ser ma ni pu la das por el ob- 
ser va dor, ya sea di rec ta men te o a tra vés de in st ruc cio nes.

En el aná li sis des crip ti vo es su fi cien te con ha cer el lis ta do de las va- 
ria bles que pue dan al te rar una con tin gen cia. Al igual que de cía mos res- 
pec to a los an te ce den tes y con se cuen tes, no es su fi cien te con se ña lar- 
los, sino que hay que iden ti fi car su fun ción; tam po co es su fi cien te se ña lar
to das las va ria bles dis po si cio na les y mo ti va do ras, sino que hay que iden- 
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ti fi car so bre qué ele men to de la con tin gen cia ac túan y de qué ma ne ra lo
ha cen. De es ta ma ne ra lle ga mos al si guien te pa so en nuest ro aná li sis de
la con duc ta, que es la for mu la ción de hi pó te sis ex pli ca ti vas del com por ta- 
mien to que es ta mos es tu dian do.

3.2. Aná li sis fun cio nal: la ex pli ca ción de la con duc ta

Lle ga dos a es te pun to no es tá to do he cho, pe ro al me nos ya he mos
des me nu za do el con jun to de con duc tas que for ma ban par te del pro ble- 
ma que se quie re re sol ver y he mos se lec cio na do los ele men tos que nos
pa re cen re le van tes (es de cir, que hi po te ti za mos que tie nen al gún ti po de
fun cio na li dad o al te ran de al gu na for ma la po si ble con tin gen cia de con- 
duc ta). Es fre cuen te en con trar nos que al gu nos psi có lo gos con si de ran
que lle ga dos a es te pun to ya es tá he cho el aná li sis fun cio nal, o, lo que es
lo mis mo, que el aná li sis fun cio nal es una des crip ción del pro ble ma de
con duc ta. Pe ro no es así en ab so lu to: el aná li sis des crip ti vo es un pa so
pre vio, ne ce sa rio, pe ro no es el aná li sis fun cio nal. Una co sa es afir mar
que un es tí mu lo pre ce de a una res pues ta, y otra muy dis tin ta afir mar que
guar da una re la ción fun cio nal, cau sal, con es ta (ya sea un con di cio na- 
mien to clá si co u ope ran te). Con to do lo vis to has ta aho ra, po co que da
por de cir en cuan to a po si bles re la cio nes pav lo via nas y ope ran tes; es
más, con si de ra mos que la lec tu ra de los ca sos que se in clu yen en es te
ma nual ejem pli fi ca en de ta lle có mo se pro ce de pa ra pa sar del aná li sis
des crip ti vo al es ta ble ci mien to de fun cio nes. En cual quier ca so, va mos a
re su mir bre ve men te el pro ce di mien to bá si co que nos per miti rá hi po te ti zar
las dis tin tas con tin gen cias de con duc ta que con sti tu yen el pro ble ma de
es tu dio (in sis ti mos en que el pro ce di mien to se ría idénti co pa ra con duc tas
no pro ble má ti cas).

3.2.1. Con tin gen cias E-R

En el aná li sis des crip ti vo he mos des ta ca do una se rie de se cuen cias
de dos tér mi nos que po drían ser pav lo via nas, aten dien do a:

— Las ca rac te rís ti cas mor fo ló gi cas de la res pues ta.
— Es tán pro vo ca das por el es tí mu lo an te ce den te (eli ci ta das).
— El in di vi duo no pue de ajus tar la res pues ta, ya que es ta apa re ce si

apa re ce el es tí mu lo an te ce den te.
— La res pues ta del su je to no mo di fi ca la es ti mu la ción con se cuen te.

En el ca so de que la se cuen cia que es ta mos es tu dian do cum pla es tas
con di cio nes, po de mos hi po te ti zar que se tra ta ría de una con tin gen cia
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pav lo via na, pu dien do ya de no mi nar fun cio nal men te los ele men tos de di- 
cha con tin gen cia. Has ta el mo men to he mos ha bla do de an te ce den tes y
res pues tas; aho ra, en el ca so de los an te ce den tes, los po de mos de no mi- 
nar es tí mu los in con di cio na dos y con di cio na dos y, en el ca so de las res- 
pues tas, in con di cio na das o con di cio na das. En el ca pí tu lo dos, así co mo
en la pri me ra par te del pre sen te ca pí tu lo, ya se han ex pli ca do los ele- 
men tos de una con tin gen cia pav lo via na y la for ma en que se re la cio nan;
aho ra va mos a ilust rar la con un ejem plo. Ima gi ne mos una al te ra ción de
la ta sa car día ca; por sus ca rac te rís ti cas mor fo ló gi cas po de mos afir mar
que no es una res pues ta ope ran te, pe ro ¿es in con di cio na da o con di cio- 
na da? So lo lo po dre mos sa ber si aten de mos al es tí mu lo que la pro vo ca.
En es te sen ti do, se rá una res pues ta in con di cio na da si apa re ce des pués
de un es tí mu lo (in con di cio na do) que la pro vo ca de ma ne ra in na ta, co mo
por ejem plo la en tra da de un león ru gien do en el bar don de es ta mos to- 
man do un ca fé o des pués de su bir co rrien do las es ca le ras que me lle van
a un dé ci mo pi so. Por el contra rio, se rá una res pues ta con di cio na da si es
eli ci ta da por la vi sión de la fo to de mi ex pa re ja o por un as cen sor que me
po dría lle var al dé ci mo pi so. En es te ca so, el es tí mu lo an te ce den te se rá
un es tí mu lo con di cio na do.

3.2.2. Con tin gen cias E-R-C

El aná li sis des crip ti vo nos ha per miti do iden ti fi car se cuen cias de tres o
más tér mi nos, lo que nos con du ce a iden ti fi car po si bles con tin gen cias
ope ran tes. De cir que una con tin gen cia de con duc ta tie ne tres tér mi nos
im pli ca de cir que la res pues ta no es eli ci ta da de for ma re fle ja por los es tí- 
mu los an te ce den tes, y que ta les es tí mu los an te ce den tes, aho ra de no mi- 
na dos es tí mu los dis cri mi na ti vos, se ña lan que la res pues ta pue de ir se- 
gui da de de ter mi na das con se cuen cias. Por tan to, cuan do he mos des cri to
se cuen cias de tres tér mi nos, te ne mos que con si de rar si:

— La res pues ta es una ac ción del or ga nis mo, no una reac ción an te
los es tí mu los an te ce den tes.

— La res pues ta pue de ocu rrir o no se gún las con se cuen cias que ob- 
ten ga.

— La res pues ta ac túa so bre el me dio.
— La res pues ta es «vo lun ta ria» (aun que sea au to má ti ca).
— La res pues ta ocu rri rá con ma yor o me nor pro ba bi li dad se gún las

con se cuen cias que ob ten ga.

Si se cum plen es tos su pues tos, y re cor dan do lo ex pues to en el ca pí tu- 
lo dos y en la pri me ra par te de es te, ya po de mos hi po te ti zar que las se- 
cuen cias des cri tas son con tin gen cias ope ran tes y de no mi nar apro pia da- 
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men te los ele men tos que las con for man: el es tí mu lo an te ce den te es un
es tí mu lo dis cri mi na ti vo, la res pues ta es una ope ran te y el con se cuen te
es un re for za dor cu ya pre sen ta ción o re ti ra da da lu gar a un in cre men to o
de cre men to de la res pues ta. Si el re for za dor que se pre sen ta o se re ti ra
tras la res pues ta es po si ti vo, au men ta o dis mi nu ye (res pec ti va men te) la
pro ba bi li dad de emi sión fu tu ra de di cha res pues ta. Por el contra rio, si el
re for za dor es ne ga ti vo, su pre sen ta ción o re ti ra da se re la cio nan, res pec- 
ti va men te, con una dis mi nu ción o un au men to de la res pues ta. Por ello,
una vez que iden ti fi ca mos las con tin gen cias ope ran tes, te ne mos que pre- 
gun tar nos qué efec to tie nen los es tí mu los con se cuen tes so bre la res- 
pues ta. En es te sen ti do, las con di cio nes que se tie nen que dar pa ra con- 
cluir que las con se cuen cias man tie nen una re la ción fun cio nal con la res- 
pues ta ope ran te son las si guien tes:

— Las con se cuen cias si guen de ma ne ra in me dia ta a la res pues ta, ya
sea su apa ri ción una vez que es ta se emi te (con tin gen cia po si ti va),
o su des apa ri ción o no apa ri ción tras la res pues ta (con tin gen cia ne- 
ga ti va).

— Si no hay nin gu na re la ción en tre la res pues ta y la es ti mu la ción con- 
se cuen te, no hay con tin gen cia.

— Las con se cuen cias ape ti ti vas de una res pues ta in cre men tan la po- 
si bi li dad de que es ta se re pi ta.

— Las con se cuen cias aver si vas dis mi nu yen la po si bi li dad de re pe ti- 
ción fu tu ra.

La ne ce si dad de una con ti güi dad in me dia ta en tre la res pues ta y el re- 
for za dor es un te ma com ple jo en la con duc ta en con tex tos na tu ra les. Es- 
tá com pro ba do ex pe ri men tal men te que, pa ra que se es ta blez ca una re la- 
ción fun cio nal en tre la res pues ta y la es ti mu la ción con se cuen te, es ta de- 
be se guir in me dia ta men te a la pri me ra. Sin em bar go, en nuest ra vi da co- 
ti dia na ve mos que hay una gran canti dad de ejem plos don de la res pues- 
ta no ob tie ne el re for za dor de ma ne ra in me dia ta y, sin em bar go, se man- 
tie ne en el tiem po, al go que pa re ce que es contra rio a los re sul ta dos de
la bo ra to rio. Es te he cho se pue de ex pli car fá cil men te aten dien do a di ver- 
sos fac to res: en pri mer lu gar, el pro gra ma de re for za mien to que man tie ne
la res pues ta, que pue de ser par cial y de al ta ta sa, de ma ne ra que el re- 
for za dor sí si gue a la res pues ta en al gu nas oca sio nes muy es po rádi cas
(por ejem plo, ju gar a la lo te ría). En se gun do lu gar, la res pues ta pue de
es tar ba jo el con trol del es tí mu lo dis cri mi na ti vo, co mo ve re mos más ade- 
lan te (no co mer en ci nes en los que hay un car tel de prohi bi ción). En ter- 
cer lu gar, pue de tra tar se de un en ca de na mien to con duc tual don de los
es tí mu los que pre ce den a una res pues ta en una se cuen cia de va rios es- 
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la bo nes E-R se ha yan con di cio na do ape ti ti va men te por aso cia ción con
un re for za dor que se ob tie ne al fi nal de la ca de na y, por tan to, fun cio nen
co mo re for za do res con di cio na dos (por ejem plo, es tu diar una asig na tu ra
pa ra apro bar —re for za dor—, aso cián do se ca da te ma que se apren de
con el apro ba do fi nal). Y, por úl ti mo, una ex pli ca ción plau si ble del man te- 
ni mien to de una res pues ta en au sen cia de un re for za dor in me dia to en
su je tos hu ma nos es el gran po der re for zan te (y de cas ti go) que tie ne el
len gua je, tal co mo se pre sen tó en el ca pí tu lo tres. Gra cias al len gua je las
per so nas po de mos ha cer con tin gen tes res pues tas y con se cuen tes de- 
mo ra dos, pro por cio nan do esa in me dia tez que se re quie re pa ra el man te- 
ni mien to de la con duc ta. En es te sen ti do, es im pres cin di ble pa ra el es ta- 
ble ci mien to de hi pó te sis fun cio na les so bre una de ter mi na da con duc ta
que se con si de re el po si ble pa pel re for zan te (y tam bién an te ce den te) de
las ver ba li za cio nes en cu bier tas que una per so na pue de emi tir. Co mo se
ex pli có en su mo men to, las pa la bras pue den fun cio nar co mo EC ape ti ti- 
vos en una con tin gen cia de re for za mien to (o EC aver si vos en una con tin- 
gen cia de cas ti go) y contra rres tar el po si ble efec to de ex tin ción de bi do a
la de mo ra del re for za dor.

En de fi ni ti va, a la ho ra de iden ti fi car la fun ción de los es tí mu los con se- 
cuen tes, el ana lis ta de con duc ta de be cen trar se en tres as pec tos fun da- 
men ta les:

1. La con ti güi dad res pec to a la res pues ta.
2. El efec to que tie ne su pre sen ta ción o re ti ra da tras la emi sión de la

res pues ta.
3. Si hay una au sen cia ob ser va ble de es ti mu la ción con se cuen te tras

la res pues ta, iden ti fi car si se tra ta de un pro gra ma de re for za mien to
par cial, una muest ra de con trol es ti mu lar, un re for za mien to ver bal
en cu bier to o una si tua ción de ex tin ción ope ran te.

Pe ro, co mo se ha vis to, en las con tin gen cias ope ran tes no so lo son
im por tan tes las con se cuen cias pa ra ex pli car la con duc ta de un in di vi duo,
sino que el aná li sis del es tí mu lo an te ce den te es fun da men tal. Re to me- 
mos el ejem plo del chi co que quie re salir por la no che y le pi de di ne ro a
su ma dre. La ma dre es un es tí mu lo dis cri mi na ti vo po si ti vo de la ope ran te
«pe dir di ne ro» y la ob ten ción de di ne ro es un re for za dor po si ti vo. Pro ba- 
ble men te el chi co vuel va a pe dir di ne ro a su ma dre cuan do quie ra salir
en otra oca sión. Va mos a apro ve char la si tua ción des cri ta pa ra ejem pli fi- 
car la dis cri mi na ción con di cio na da o de se gun do or den: su pon ga mos que
el chi co ha apren di do que si le pi de di ne ro a su ma dre cuan do to da la fa- 
mi lia es tá co mien do in cre men ta la pro ba bi li dad de que la ma dre se lo dé,
pe ro si se lo pi de en otro mo men to no sue le dár se lo. En cual quie ra de las
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dos si tua cio nes la pre sen cia de la ma dre es el dis cri mi na ti vo de la pe ti- 
ción, pe ro so lo tie ne una fun ción dis cri mi na ti va en si tua cio nes en las que
to da la fa mi lia es tá co mien do. Por ello, la pe ti ción del chi co se re pe ti rá en
pre sen cia de la ma dre y du ran te la ho ra de la co mi da (un es tí mu lo con di- 
cio na al otro). Ve mos ade más có mo el es tí mu lo dis cri mi na ti vo pue de lle- 
gar a con tro lar el com por ta mien to, de ma ne ra que la emi sión de la res- 
pues ta se da rá so la men te en su pre sen cia. Es te he cho es es pe cial men te
im por tan te pa ra el aná li sis fun cio nal de con duc tas en con tex tos na tu ra- 
les, ya que, de bi do a un apren di za je sis te má ti co y con ti nua do, mu chas
ve ces no apa re cen unas con se cuen cias cla ras an te la emi sión de cier tas
res pues tas ope ran tes. Por ejem plo, nos le van ta re mos a las sie te de lu- 
nes a vier nes pa ra ir a tra ba jar, pe ro no lo ha re mos el sá ba do y el do min- 
go. Cuan do es te mos ana li zan do con tin gen cias ope ran tes te ne mos que
ase gu rar nos de que la es ti mu la ción an te ce den te:

— Se ña la la po si bi li dad de ob te ner unas con se cuen cias de ter mi na- 
das, mien tras que en su au sen cia no se pue den ob te ner di chas
con se cuen cias.

— Es un es tí mu lo (o com ple jo es ti mu lar) úni co o es tá con di cio na do a
otro (o in clu so a un ter ce ro o más).

— Es tá pre sen te in me dia ta men te an tes de la res pues ta.
— Sea una re gla que pue da es tar con tro lan do la con duc ta.
— La res pues ta que le si gue in cre men ta (es tí mu lo dis cri mi na ti vo po si- 

ti vo, se aña de un re for za dor po si ti vo o se re ti ra un re for za dor ne ga- 
ti vo) o dis mi nu ye (es tí mu lo dis cri mi na ti vo ne ga ti vo o del ta, se aña- 
de un re for za dor ne ga ti vo o se re ti ra un re for za dor po si ti vo).

Es tas va rian tes se ejem pli fi can en la ta bla 4.6.

Co mo he mos se ña la do an te rior men te, los es tí mu los dis cri mi na ti vos
pue den apa re cer en me dio de un com ple jo es ti mu lar que di fi cul te su
iden ti fi ca ción. He mos de aten der a los cam bios que de ma ne ra na tu ral
ocu rran en el con tex to pa ra es tu diar có mo se re la cio nan con cam bios en
la res pues ta; en mu chas oca sio nes, es el pro pio psi có lo go el que, du ran- 
te la eva lua ción, in st ru ye al clien te pa ra que ha ga pe que ños cam bios en
su con tex to y así pue da ana li zar en qué for ma in flu yen en la res pues ta. Y
cuan do no es po si ble ha cer cam bios en el am bien te, se eva lúa po nien do
al su je to en si tua cio nes ima gi na das y ana li zan do las res pues tas pre vis- 
tas. Por úl ti mo, en re la ción con los es tí mu los dis cri mi na ti vos, úni ca men te
re cor dar que pue den te ner múl ti ples mor fo lo gías, pue den ser ma ni fie stos
o en cu bier tos y pue den ser re glas (des crip cio nes de con tin gen cias).
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El es ta ble ci mien to de con tin gen cias ver ba les (re glas) pue de ex pli car
por qué se man tie ne una con duc ta cuan do las con se cuen cias son de mo- 
ra das, tal co mo se ade lan ta ba en el ca pí tu lo tres. La ver ba li za ción, ma ni- 
fie sta o en cu bier ta, de una re gla po dría ex pli car por qué un es tu dian te de
piano pa sa cua tro ho ras al día con ejer ci cios me cá ni cos du ran te un mes.
Si su pro fe sor le ha di cho que si prac ti ca du ra men te du ran te va rias se- 
ma nas lo gra rá ser acla ma do en una fu tu ra au di ción, su com por ta mien to
es tá con tro la do por esa re gla y no por el re for za dor de mo ra do. La re gla,
por tan to, pue de pa liar en cier ta me di da el efec to de bi li ta do de con trol de
un es tí mu lo so bre una res pues ta cuan do se apla za el re for za dor.

TA BLA 4.6
Con tin gen cias E-R-C

Pro- 
ga- 
ma

ope- 
ran te

E R C

Co- 
rre- 
la- 

ción
R-C

Ejem plo

Re -
for -
za -
mien -
to
po si -
ti vo

Ed+ Au -
men -
to

Aña -
de
re -
for -
za -
dor
+

Po -
si ti -
va

En pre sen cia de su ma dre (Ed) el chi co pi de di ne ro (R)
pa ra salir y su ma dre se lo da (aña de R+, co rre la ción
po si ti va R-C). Cuan do tie ne otra oca sión vuel ve a pe -
dír se lo (au men to R).

Re -
for -
za -
mien -
to
ne -
ga ti -
vo

Ed+ Au -
men -
to

Re ti -
ra da
re -
for -
za -
dor
−

Ne -
ga ti -
va

De lan te de un as cen sor (Ed) in cre men ta mi ta sa car -
dia ca y de ci do su bir por la es ca le ra (R), de mo do que
las pal pi ta cio nes des apa re cen (re ti ra R−, co rre la ción
ne ga ti va R-C). Au men ta la pro ba bi li dad de que en el
fu tu ro su ba por las es ca le ras (au men to R).

Cas -
ti go
po si -
ti vo

Ed− Dis -
mi -
nu -
ción

Aña -
de
re -
for -
za -
dor
−

Po -
si ti -
va

En pre sen cia un pro fe sor (Ed) una alum na uti li za el te -
lé fono mó vil (R), y el pro fe sor le afea du ra men te su
con duc ta (aña de R−, co rre la ción po si ti va R-C). Dis mi -
nu ye la pro ba bi li dad de que esa es tu dian te uti li ce el
mó vil en pre sen cia de ese pro fe sor (dis mi nu ye R).

Cas -
ti go
ne -
ga ti -
vo

Ed− Dis -
mi -
nu -
ción

Re ti -
ra da
re -
for -
za -
dor
+

Ne -
ga ti -
va

En una sa la de ci ne (Ed) una per so na muy afi cio na da
al ci ne ha bla por te lé fono (R) y el en car ga do de la sa la
lo ex pul sa (re ti ra R+, co rre la ción ne ga ti va R-C). Es
más pro ba ble que esa per so na no vuel va a ha blar por
te lé fono en el ci ne (dis mi nu ye R).
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Por otra par te, ca be des ta car que un es tí mu lo an te ce den te pue de te- 
ner una do ble fun ción, es de cir, ser es tí mu lo con di cio na do (o in con di cio- 
na do) y es tí mu lo dis cri mi na ti vo. Vol vien do al ejem plo de la ex pa re ja, la
fo to pue de eli ci tar una res pues ta con di cio na da (au men to de la ta sa car- 
dia ca) y pue de evo car una ope ran te (re ti rar la de la vis ta o, en ca sos ext- 
re mos, rom per la en pe da ci tos) con tro la da por re for za mien to ne ga ti vo (re- 
ti ra da de un es tí mu lo aver si vo). Co mo ve re mos en los ca sos prác ti cos
que se pre sen tan en es te ma nual, las con duc tas en con tex tos na tu ra les
son com ple jas e in clu yen con tin gen cias pav lo via nas y ope ran tes.

3.2.3. Va ria bles dispo si cio na les y mo tiva do ras

Una vez que he mos es ta ble ci do las dis tin tas con tin gen cias res pon- 
dien tes y ope ran tes a par tir de las va ria bles que ha bía mos iden ti fi ca do
en el aná li sis des crip ti vo, a con ti nua ción se tra ta ría de pre ci sar có mo in- 
flu yen en ta les con tin gen cias las va ria bles dis po si cio na les y mo ti va do ras.

Ima gi ne mos que que re mos ex pli car el ba jo ren di mien to en los re bo tes
de un ju ga dor de ba lon ce sto. Du ran te la eva lua ción ob te ne mos una se rie
de da tos que po drían es tar re la cio na dos con ese ba jo ren di mien to. Va- 
mos a fi jar nos ex clu si va men te en las po ten cia les va ria bles dis po si cio na- 
les y mo ti va do ras y dón de po drían es tar in flu yen do. Por ejem plo, la al tu ra
del ju ga dor po dría ser una de es tas, ya que di fi cul ta ría la res pues ta de
«co ger los re bo tes» (aque llo que se quie re con tro lar); la ba ja es ta tu ra no
in flui ría en el va lor del re for za dor (ga nar el par ti do, ser fe li ci ta do por el
en tre na dor, oír có mo lo acla ma la afi ción), pe ro sí en la res pues ta, que es
más co sto sa, o en la salien cia del Ed (ot ros ju ga do res más al tos pue den
ta par el ba lón). Po de mos ver que la re la ción de la al tu ra con el ren di- 
mien to de por ti vo no im pli ca cau sali dad: no to dos los ju ga do res de ba ja
es ta tu ra ren di rán mal en es ta ta rea, ni tam po co to dos los de al ta ren di rán
bien, sino que la es ta tu ra di fi cul ta rá o fa ci li ta rá el ren di mien to de por ti vo.
Igual men te, si en la eva lua ción de ter mi na mos que el ju ga dor es tá can sa- 
do por fal ta de sue ño, el can s an cio tie ne un efec to mo ti va cio nal so bre su
ren di mien to de por ti vo, ya que in cre men ta el co ste de res pues ta. Por otro
la do, si su equi po es tá en se gu ro des cen so, pue de dis mi nuir con si de ra- 
ble men te el va lor re for zan te de la vic to ria en un par ti do y, por tan to, in fluir
en su ba jo ren di mien to.

Lo im por tan te, co mo he mos di cho en su ce si vas oca sio nes, no es rea- 
li zar un lis ta do de po si bles va ria bles dis po si cio na les, sino ver de qué for- 
ma di chas va ria bles afec tan a la con tin gen cia de con duc ta. Va mos a ver
ot ros ejem plos. La con duc ta de que dar se en ca sa de ba jo de la man ta
vien do una pe lícu la, en lu gar de es tar en una te rra za to mán do se al go
con ami gos, po dría ver se fa ci li ta da por un día de llu via, dis mi nu yen do el
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con trol dis cri mi na ti vo que pue da te ner una lla ma da de te lé fono pa ra salir
y au men tan do el va lor re for zan te de la pe lícu la. Un do lor de ca be za fuer- 
te ha ce más pro ba ble que al guien se to me un anal gé si co, ya que au men- 
ta el va lor re for zan te de la des apa ri ción del do lor. Es im por tan te des ta car
que la cau sa de que to me mos el anal gé si co no es el do lor de ca be za, ya
que nos pue de do ler y no to mar nos na da; el do lor de ca be za ha ce más
pro ba ble la con tin gen cia en tre la dis po ni bi li dad del anal gé si co, la in ges ta
y la des apa ri ción del do lor. La pre sen cia de con te ne do res de vi drio a la
puer ta de nuest ra ca sa in cre men ta la pro ba bi li dad de que re ci cle mos las
bo te llas, al dis po ner de un dis cri mi na ti vo cla ro y dis mi nuir el co ste de res- 
pues ta.

Lle ga dos a es te pun to, ya po de mos for mu lar la hi pó te sis fun cio nal so- 
bre el com por ta mien to de es tu dio. De nue vo te ne mos que re cor dar que
es una hi pó te sis y no un aná li sis fun cio nal pro pia men te di cho, por que no
po de mos ha cer las ma ni pu la cio nes ex pe ri men ta les im pres cin di bles pa ra
com pro bar la fun ción de los ele men tos de las con tin gen cias es ta ble ci das.
Si he mos con se gui do re ca bar da tos so bre la his to ria de apren di za je de la
con duc ta ana li za da, po de mos es ta ble cer dos ti pos de hi pó te sis fun cio na- 
les: la hi pó te sis de ori gen y la hi pó te sis de man te ni mien to. No hay nin gu- 
na di fe ren cia en tre ellas en cuan to al ti po de con tin gen cias hi po téti cas
que se es ta ble cen, pe ro sí la hay en un as pec to fun da men tal: la hi pó te sis
de ori gen se que da rá siem pre en ese te rreno hi po téti co, pues to que si ya
es di fí cil en con tex tos na tu ra les ma ni pu lar las con tin gen cias pa ra com- 
pro bar si el aná li sis fun cio nal es co rrec to, cuan do se tra ta de con tin gen- 
cias pa sa das no es so lo di fí cil, es im po si ble. Sin em bar go, des de el pun- 
to de vis ta clí ni co, co no cer la his to ria de apren di za je del pro ble ma de
con duc ta (hi pó te sis de ori gen) pue de fa ci li tar la se lec ción y pues ta en
mar cha de est ra te gias te ra péuti cas, así co mo ha cer más pro ba ble su se- 
gui mien to por par te del clien te. Por otra par te, co no cer có mo se apren- 
die ron de ter mi na das con duc tas y có mo los es tí mu los ac tua les ad qui rie- 
ron una u otra fun cio na li dad pue de con tri buir a la mo di fi ca ción ac tual de
di chas fun cio na li da des y al cam bio de con duc ta. En de fi ni ti va, la his to ria
de apren di za je pue de te ner un pa pel dis po si cio nal y mo ti va cio nal.

En cuan to a la hi pó te sis de man te ni mien to, se re fie re a la hi pó te sis
fun cio nal de la con duc ta ac tual, con si de ran do los ele men tos ex pli ca ti vos
que es tán pre sen tes y que se po drían ma ni pu lar de te ner ac ce so a ellos.
Por ejem plo, si al guien des cri be a Raúl co mo una per so na tí mi da, se gu- 
ra men te se es tá re fi rien do a una lar ga his to ria de apren di za je que ha
mol dea do con duc tas que a me nu do iden ti fi ca mos con la eti que ta ti mi dez.
Qui zá in clu so po dría re fe rir se a al gún he cho con cre to en el pa sa do de
Raúl que pu die ra ex pli car el de sa rro llo ini cial del com por ta mien to tí mi do,
co mo por ejem plo las re ga ñi nas de su ma dre cuan do de pe que ño man te- 
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nía con tac to vi sual o ha bla ba con per so nas des co no ci das. Po dría mos hi- 
po te ti zar que el com por ta mien to de apro xi ma ción so cial de Raúl fue sis- 
te má ti ca men te cas ti ga do por su ma dre. El aná li sis de las ex pe rien cias
pa sa das en tér mi nos de apren di za je res pon dien te y ope ran te nos pue de
dar in for ma ción so bre có mo Raúl apren dió a com por tar se de ma ne ra tí- 
mi da, pe ro no ex pli can por qué Raúl lo si gue ha cien do aho ra. Pa ra sa- 
ber lo, te ne mos que eva luar y ana li zar el pa pel de los es tí mu los pre sen tes
cuan do Raúl se com por ta con ti mi dez, es de cir, cuan do se man tie ne ca- 
lla do en las con ver sacio nes de un gru po, va mi ran do al sue lo cuan do en- 
tra en un lu gar con gen te, etc. Ya no es tá pre sen te su ma dre pa ra cas ti- 
gar lo, pe ro él se si gue com por tan do de ma ne ra tí mi da. El aná li sis de las
con di cio nes ac tua les del con tex to nos per miti ría ex pli car fun cio nal men te
la con duc ta ac tual de Raúl, ela bo ran do una hi pó te sis ex pli ca ti va que pu- 
die se no te ner na da que ver con la hi pó te sis de ori gen. Quie re es to de cir
que el co no ci mien to del ori gen del pro ble ma, in clu so es ta ble ci do en tér- 
mi nos fun cio na les, no es su fi cien te (ni ne ce sa rio) pa ra po der mo di fi car lo
en la ac tua li dad.

Es evi den te, por tan to, que, si bien la hi pó te sis de ori gen per mi te una
cier ta in de ter mi na ción en su for mu la ción, ha bi da cuen ta de que no pue de
ser pues ta a prue ba, la hi pó te sis de man te ni mien to de be ser pro pues ta
con el má xi mo de aten ción a los de ta lles y suti le zas de las con tin gen cias
es tu dia das. El mo ti vo de es to es que, mien tras la hi pó te sis de ori gen
pue de en al gu nas oca sio nes re sul tar ac ce so ria a la pro pues ta de un tra- 
ta mien to, la hi pó te sis de man te ni mien to lle va, en su pro pia des crip ción
de las ca de nas que es tán man te nien do el pro ble ma, la so lu ción. Di se ñar
el tra ta mien to se rá una (re la ti va men te) sim ple cues tión de ob ser var las
ca de nas en las que el com por ta mien to que da ex pre sa do y de ci dir, en
arre glo a las va ria bles dis po si cio na les y a los ob je ti vos de tra ta mien to,
có mo ais lar o im pe dir las con duc tas pro ble ma (eli mi nan do dis cri mi na ti- 
vos, dis po nien do ope ra cio nes mo ti va do ras que re duz can el po der re for- 
zan te de los es tí mu los con se cuen tes, con tra con di cio nan do es tí mu los
con di cio na dos, fa vo re cien do ex tin cio nes pav lo via nas o cual quier otra
me di da de re duc ción) y au men tar la pro ba bi li dad de ocu rren cia de las
con duc tas pro te ra péuti cas (con di cio nan do nue vos es tí mu los pa ra que
fun cio nen co mo po si bles re for za do res, eli mi nan do o re du cien do el co ste
de res pues ta a tra vés del en tre na mien to de res pues tas más com pe ten- 
tes, o de cual quier otra ma ne ra). El nom bre que po ste rior men te de mos a
es tas ope ra cio nes que po nen en mar cha pro ce sos de apren di za je, fre- 
cuen te men te agru pa das en «téc ni cas» —que no son otra co sa que pa- 
que tes de pro ce di mien tos des ti na dos a fa vo re cer es tos apren di za jes— ,
es po co me nos que irre le van te; pe ro es, sin du da, una bue na for mu la ción
de la hi pó te sis de man te ni mien to lo que per mi te su se lec ción ade cua da,
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y lo que en cie rra el enor me po ten cial del aná li sis fun cio nal co mo ele men- 
to fun da men tal de la eva lua ción y el tra ta mien to clí ni co.

FUN DA MEN TAL

1. La con duc ta se pue de es tu diar en vir tud de sus pro pie da des est- 
ruc tu ra les o sus pro pie da des fun cio na les. Cuan do se ha bla de la
est ruc tu ra de la con duc ta se ha ce re fe ren cia a su mor fo lo gía o to- 
po gra fía, mien tras que cuan do se ha bla de fun cio na li dad de la
con duc ta nos re fe ri mos a las re la cio nes de con tin gen cia en tre los
ele men tos de una se cuen cia.

2. No hay na da que sea es tí mu lo o res pues ta en sí mis mo, ya que la
fun ción se es ta ble ce en vir tud del pa pel que un even to ten ga en
ca da con tin gen cia con duc tual. En es te sen ti do, es po si ble que al- 
go sea es tí mu lo de una ca de na fun cio nal y al mis mo tiem po res- 
pues ta de otra.

3. Exis ten va rios ti pos de apren di za je, en fun ción del nú me ro de tér- 
mi nos im pli ca dos en la se cuen cia: apren di za je unie sti mu lar (un
tér mino), con di cio na mien to clá si co (dos tér mi nos) o con di cio na- 
mien to ope ran te (tres o más tér mi nos).

4. Hay dos ti pos bá si cos de con duc ta: con duc ta res pon dien te y con- 
duc ta ope ran te. La pri me ra ha ce re fe ren cia a nuest ras reac cio nes
an te el en torno, mien tras que la se gun da alu de a nuest ras in ter- 
ven cio nes so bre el mis mo.

5. El con cep to de es tí mu lo an te ce den te es me ra men te des crip ti vo,
no fun cio nal; no se ña la nin gu na re la ción de con tin gen cia res pec to
al pro gra ma de re for za mien to/cas ti go de ter mi na do por la con se- 
cuen cia que si ga a la res pues ta. Por el contra rio, el con cep to de
es tí mu lo dis cri mi na ti vo es un con cep to fun cio nal. La fun ción dis cri- 
mi na ti va de un es tí mu lo se ad quie re tras una se rie de en sa yos en
los que la emi sión de una res pues ta en pre sen cia de ese es tí mu lo
es se gui da de ma ne ra re gu lar por unas con se cuen cias de ter mi na- 
das.

6. Un es tí mu lo dis cri mi na ti vo se de no mi na Ed+ (es tí mu lo dis cri mi na ti- 
vo po si ti vo) si se ña la un pro ce di mien to de re for za mien to y Ed−
(es tí mu lo dis cri mi na ti vo ne ga ti vo, tam bién de no mi na do ED, del ta)
si se ña la un pro ce di mien to de cas ti go o ex tin ción.

7. Tan to re for za mien to co mo cas ti go se de fi nen por su efec to so bre
la res pues ta a la que si guen y no por su va lor ape ti ti vo o aver si vo.
Ade más, am bos es tí mu los con se cuen tes de ben ocu rrir in me dia ta- 
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men te des pués de la res pues ta pa ra po der afir mar su re la ción de
con tin gen cia, por lo que no de ben con fun dir se con las con se cuen- 
cias de la con duc ta.

8. Los es tí mu los re for za do res po si ti vos se de fi nen co mo cual quier
es ti mu lo que si ga a la res pues ta e in cre men te la pro ba bi li dad fu tu- 
ra de aque lla con la que man tie ne una con tin gen cia po si ti va (re for- 
za mien to po si ti vo) o re duz ca aque lla con la que man tie ne una
con tin gen cia ne ga ti va (cas ti go ne ga ti vo). Son ge ne ral men te es tí- 
mu los ape ti ti vos.

9. Por el contra rio, los es tí mu los re for za do res ne ga ti vos (ge ne ral- 
men te es tí mu los aver si vos) se de fi nen co mo cual quier es tí mu lo
que si ga a la res pues ta y que in cre men te la pro ba bi li dad fu tu ra de
aque lla con la que man tie ne una con tin gen cia ne ga ti va (re for za- 
mien to ne ga ti vo) o re duz ca aque lla con la que man tie ne una con- 
tin gen cia po si ti va (cas ti go po si ti vo).

10. La ex tin ción es el pro ce di mien to por el cual se es ta ble ce una con- 
tin gen cia nu la (acon tin gen cia) en tre la res pues ta y to dos los re for- 
za do res que la man tie nen, lo cual con du ce a su des apa ri ción. Es
fre cuen te con fun dir la con un pro ce di mien to de cas ti go ne ga ti vo,
pe ro hay que con si de rar que la con tin gen cia en tre la res pues ta y
el es tí mu lo con se cuen te es ne ga ti va en el cas ti go ne ga ti vo, mien- 
tras que en la ex tin ción es nu la (acon tin gen cia). Y, fun da men tal, el
cas ti go ne ga ti vo im pli ca la re ti ra da de un re for za dor po si ti vo,
mien tras que en la ex tin ción se re ti ran to dos los re for za do res que
man tie nen la res pues ta.

11. El aná li sis fun cio nal tie ne en con si de ra ción una gran canti dad de
va ria bles. Ade más de in cluir las va ria bles fun cio na les, es de cir,
aque llas que con for man la in te rac ción (E-R-C), tam bién in cor po ra
las va ria bles dis po si cio nes y las va ria bles mo ti va do ras que, sin
per te ne cer a la in te rac ción, in flu yen en ella fa vo re cién do la o di fi- 
cul tán do la.

12. Otro de los as pec tos fun da men ta les que el aná li sis fun cio nal re co- 
ge es el con trol ver bal de la con duc ta. En al gu nos ca sos la con- 
duc ta es tá go ber na da por re glas ver ba les y no por las con tin gen- 
cias na tu ra les que si guen de ma ne ra in me dia ta a un com por ta- 
mien to. La ta rea del psi có lo go, por tan to, no so lo es la de iden ti fi- 
car las re glas que pue den es tar con tro lan do la con duc ta de una
per so na, sino sa ber qué fun ción des em pe ñan y mo di fi car las en la
me di da que es tas su pon gan un pro ble ma pa ra el clien te.

13. Pa ra la rea li za ción de un co rrec to aná li sis fun cio nal es ne ce sa rio:
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a) Des cri bir mor fo ló gi ca men te la con duc ta y es ta ble cer una lí nea
ba se te nien do en cuen ta cier tos pa rá me tros.

b) Te ner en cuen ta las con di cio nes del en torno y del or ga nis mo.
c) Con si de rar el re per to rio con duc tual del in di vi duo y sus re glas

de con duc ta.
d) Co no cer la his to ria de apren di za je de la con duc ta a ana li zar

(hi pó te sis de ori gen).
e) Des cri bir las se cuen cias de con duc ta pre sen tes y es ta ble cer

las con tin gen cias a las que co rres pon den (hi pó te sis de man te- 
ni mien to).

NO TAS

13 Es tos es tí mu los no son «neut ros» en el sen ti do de que no eli ci ta sen pre via men te nin gu na res- 
pues ta, sino en el sen ti do de que, pre via men te a la aso cia ción con el es tí mu lo in con di cio na do, no
eli ci ta ban una res pues ta aná lo ga o si mi lar a es te.
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5
Aná li sis fun cio nal de tér mi nos psi co ló gi cos

RI CAR DO DE PA SCUAL VER DÚ 
ELE NA GÁL VEZ DEL GA DO 

CON CEP CIÓN SE RRA DOR DIEZ 
TO M MY GY RAN NORHEIM 

MA RÍA XESÚS FRO XÁN PAR GA

Co mo vi mos en el ca pí tu lo 3, el sal to ha cia la con si de ra ción de las va- 
ria bles cog ni ti vas co mo en ti da des dis tin tas de la con duc ta ma ni fie sta, e
in clu so co mo su pues tas cau sas in me dia tas de la mis ma, su pu so la en tra- 
da, con so li da ción y ex pan sión del em pleo de con st ruc tos men ta les hi po- 
téti cos co mo he rra mien ta cau sal-ex pli ca ti va den tro de las téc ni cas de in- 
ter ven ción psi co ló gi ca. El em pleo de las va ria bles cog ni ti vas co mo va ria- 
bles in ter me dias des pla zó el fo co de aná li sis des de fe nó me nos ob ser va- 
bles y pú bli cos a fe nó me nos su pues ta men te in ter nos, inac ce si bles y, por
tan to, inob ser va bles (Maho ney, 1983). Con el pa so del tiem po, es te ti po
de va ria bles se fue ron con so li dan do co mo con cep tos de na tu ra le za fác ti- 
ca, es de cir, co mo con cep tos que ha cían re fe ren cia a he chos o con jun tos
de he chos apa ren te men te ca pa ces de ser cau sas fí si cas de la con duc ta
hu ma na. En ot ras pa la bras, pa sa ron de ser con si de ra das co mo me ras
va ria bles in ter me dias (me ros resú me nes de se cuen cias con duc tua les
más com ple jas que po dían fa ci li tar la ex pli ca ción del com por ta mien to) a
ser con si de ra das co mo con st ruc tos hi po téti cos, es de cir, co mo va ria bles
que de sig nan en ti da des fác ti cas (he chos con un es ta tus on to ló gi co pro- 
pio). Sin em bar go, ¿có mo en ca ja es to con el ca rác ter inob ser va ble de di- 
chas va ria bles? Si, por de fi ni ción, no se pue den ob ser var, ¿qué ti po de
he chos son y có mo es po si ble que se ha yan rea fir ma do co mo cau sa y
ex pli ca ción de la con duc ta hu ma na? Si bien en el ca pí tu lo 3 ya se abor- 
da ron en de ta lle di ver sas cues tio nes fi lo só fi cas re la cio na das con las dis- 
tin tas for mas de en ten der la cog ni ción, la men te y la con duc ta, en es te
ca pí tu lo va mos a ver có mo, des de la po si ción con cre ta que se ha adop- 
ta do en es te ma nual, se pue den de fi nir ope ra ti va men te al gu nos con cep- 
tos de uso fre cuen te en psi co lo gía clí ni ca. Pa ra ejem pli fi car es to, se to- 
ma rá el con cep to de au toes ti ma. Co mún men te se oye que al guien «no
se atre ve a ha cer al go por que tie ne ba ja au toes ti ma» o que al guien
«cree que va a te ner éxi to en una ta rea por que tie ne al ta au toes ti ma».
Sin em bar go, ¿qué es te ner al ta o ba ja au toes ti ma? Sin áni mo de an ti ci- 
par nos a lo que se ex pli ca rá de ta lla da men te a lo lar go de es te ca pí tu lo,
se pue de ade lan tar que el uso del con cep to de au toes ti ma (y su in di vi- 
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dua ción en tér mi nos de atri bu tos fí si cos co mo «al ta» o «ba ja») co mo he- 
rra mien ta cau sal-ex pli ca ti va es del to do ina de cua do en el mar co de la
psi co lo gía en tan to que cien cia na tu ral. En pri mer lu gar, la au toes ti ma (al
igual que la per so na li dad, las ex pec ta ti vas y un sinfín más de tér mi nos)
no es al go que es té den tro de las per so nas, en el sen ti do en el que el
sis te ma ner vio so o el sis te ma en do crino lo es tán. Pa ra de fi nir e in clu so
pa ra crear el tér mino «au toes ti ma» y ot ros si mi la res se ha te ni do que
par tir, irre me dia ble men te, de la con duc ta del in di vi duo. En lo que se re fie- 
re a la au toes ti ma, en fun ción de ca da ca so ha brá una se rie de com por- 
ta mien tos que se ca te go ri za rán co mo ba ja au toes ti ma, en opo si ción a ot- 
ros que se con si de ra rán de al ta au toes ti ma. Es tos tér mi nos son, por tan- 
to, el re su men de una se rie de com por ta mien tos in di vi dua les.

El pro ble ma sur ge, pre ci sa men te, cuan do se in ten ta ex pli car la con- 
duc ta con ba se en es tos con cep tos pseu do ex pli ca ti vos (en el sen ti do de
ex pli ca ción no mo ló gi ca o cau sal). Y es un pro ble ma por que se par te de
la ob ser va ción de una se rie de com por ta mien tos en los in di vi duos pa ra
sin te ti zar los en un con cep to y, a con ti nua ción, se ol vi da la con duc ta ini- 
cial pa ra afir mar que es un fe nó meno no ob ser va ble. Más ade lan te, cu- 
rio sa men te, se re cu rre de nue vo a la con duc ta en cu bier ta y ma ni fie sta
pa ra mo di fi car esa su pues ta cau sa in ter na y no ob ser va ble. ¿Qué sen ti- 
do tie ne, por tan to, re cu rrir a un con cep to que, más que acla rar, em pa ña
la ex pli ca ción de las cau sas de la con duc ta hu ma na? Co mo se irá ex po- 
nien do a lo lar go del pre sen te ca pí tu lo (y del li bro en su to ta li dad), la res- 
pues ta es ro tun da: no tie ne sen ti do por que, a ni vel ex pli ca ti vo cau sal y,
por tan to, de ca ra al di se ño de in ter ven cio nes, no apor ta na da. Co mo ya
se ha di cho, cuan do se ex pli ca una con duc ta me dian te el uso de es tos
con cep tos se es tá ca yen do en un ra zo na mien to cir cu lar por el cual se es- 
tá ex pli can do un he cho alu dien do a la de no mi na ción que se ha ce del
mis mo. Si guien do con el ejem plo pro pues to, una de fi ni ción cir cu lar se ría
la si guien te: «Juan tie ne ba ja au toes ti ma por que ti tu bea cuan do co no ce
a chi cas», que se ría lo mis mo que de cir «Co mo Juan ti tu bea cuan do co- 
no ce a chi cas, tie ne ba ja au toes ti ma». La ex pli ca ción de Juan en tér mi- 
nos de su ba ja au toes ti ma es, por tan to, una ex pli ca ción cir cu lar, ya que
real men te no ex pli ca na da de la con duc ta de Juan.

Por otro la do, y co mo ya se ha di cho, es cier to que al gu nos fe nó me- 
nos tí pi ca men te con si de ra dos co mo «men ta les» sí pue den con si de rar se
«in ter nos» o «pri va dos», en el sen ti do de que de ci mos que so lo una per- 
so na pue de re por tar su ocu rren cia, du ra ción, ex ten sión, etc. (al contra rio
de lo que ocu rre con tér mi nos men ta les co mo «au toes ti ma»). Lo que una
per so na se di ce a sí mis ma, por ejem plo, o lo que ima gi na, se pue de
con si de rar den tro de es ta cla se de fe nó me nos. Co mo vi mos en el ca pí tu- 
lo 3, di chos fe nó me nos no de ter mi nan o ago tan el sig ni fi ca do de los tér- 



164

mi nos con los que mu chas ve ces pre ten de mos ha cer re fe ren cia a ellos
(por ejem plo, «ha bla in ter na»); sin em bar go, eso no quie re de cir que no
po da mos y, de he cho, de ba mos in ten tar dar cuen ta de los mis mos y de
su po si ble pa pel en dis tin tos pro ble mas psi co ló gi cos.

Re to man do el ejem plo que uti li za mos en el ca pí tu lo 3, se ña lá ba mos
que Frei xa (2003) afir ma ba que «la par te es con di da del ice berg no es
más que ice berg» (p. 598). A na die se le ocu rri ría de cir que, da da una
es ca sez de luz que pue da re fle jar la par te del ice berg que es tá su mer gi- 
da en el agua o, da da la im po si ción del re fle jo de la luz pro ve nien te del
cie lo so bre la su per fi cie del agua, el he cho de que vea mos úni ca men te la
ma sa de hie lo que so bre sa le im pli ca que la ma sa de hie lo su mer gi da no
for ma par te del ice berg. Frei xa (2003) uti li za es ta ana lo gía pa ra po ner de
ma ni fie sto que mu chos de los fe nó me nos tí pi ca men te con si de ra dos
men ta les no son, en esen cia, otra co sa que con duc ta en cu bier ta. El he- 
cho de que so lo la per so na pue da re por tar sus pro pias ver ba li za cio nes
en cu bier tas o sus pro pias res pues tas emo cio na les no quie re de cir que
es tas sean de una na tu ra le za cua li ta ti va men te dis tin ta de la de sus ver- 
ba li za cio nes o res pues tas emo cio na les ma ni fie stas. Por otro la do, es tas
con duc tas, si bien en cu bier tas, no tie nen por qué ser la ex pli ca ción del
com por ta mien to ob ser va do, sino una par te más del fe nó meno a ex pli car.

En es te ca pí tu lo se pro pon drá una con cep tua li za ción ope ra ti va de es- 
tos tér mi nos pseu do ex pli ca ti vos con ba se en los fun da men tos teó ri cos y
ex pe ri men ta les del aná li sis de la con duc ta. El ob je ti vo de es to es do ble:
por un la do, apor tar cla ri dad y, al me nos, un in ten to de ope ra ti vi za ción en
tér mi nos sus cep ti bles de cuan ti fi ca ción, de fi ni ción y ex pre sión en afir ma- 
cio nes con con te ni do fác ti co y, por tan to, fal sa bles; por otro la do, abor dar
es ta ope ra ti vi za ción pre ci sa men te des de el cam po del aná li sis de la con- 
duc ta, del que se di ce fre cuen te y erró nea men te que no pue de ser usa do
pa ra «en ten der» es te ti po de con cep tos, es pre ci sa men te una de mo st ra- 
ción de que sí se pue de —y es tre men da men te in st ruc ti vo— rea li zar es ta
tra duc ción sin que se pier da in for ma ción im por tan te por el ca mino de ca- 
ra a la in ter ven ción en con tex tos prác ti cos. La des crip ción ade cua da de
los com por ta mien tos que ocu rren en se sión es im pres cin di ble a la ho ra
de com pren der, es tu diar y, lle ga do el ca so, mo di fi car o con tro lar lo que
ocu rre en el con tex to clí ni co. No es so lo que el aná li sis de la con duc ta no
sea ina de cua do pa ra abor dar es ta ta rea: es que es pre ci sa men te la he- 
rra mien ta per fec ta pa ra ello.

Es te ca pí tu lo es tá or ga ni za do en dos sec cio nes. En la pri me ra ex pon- 
dre mos al gu nas de las ca rac te rís ti cas que fre cuen te men te se con si de ran
de sea bles en un te ra peu ta (las lla ma das ha bi li da des del te ra peu ta) y su
ope ra ti vi za ción en tér mi nos pro pios del aná li sis de la con duc ta. En la se- 
gun da sec ción pre sen ta re mos al gu nos de los con cep tos más po pu la res
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que ha bi tual men te se uti li zan pa ra ex pli car el com por ta mien to de las per- 
so nas, tan to de ma ne ra co lo quial co mo, la men ta ble men te, en la psi co lo- 
gía aca dé mi ca, con el ob je ti vo de pro po ner for mu la cio nes al ter na ti vas
que no re cu rran a ra zo na mien tos cir cu la res que im pli quen la po stu la ción
de en ti da des in com pro ba bles co mo ele men tos cau sa les.

1. ANÁ LI SIS FUN CIO NAL DE LAS HA BI LI DA DES DEL TE RA PEU TA

En el con tex to clí ni co, al igual que en cual quier otro con tex to de in te- 
rac ción, se es tán po nien do en mar cha en to do mo men to pro ce sos de
apren di za je, res pon sa bles úl ti mos del cam bio de com por ta mien to que se
es pe ra con se guir con el pro ce so te ra péuti co. Es to es in de pen dien te tan to
del mar co teó ri co des de el que el te ra peu ta pre ten da ha cer su tra ba jo co- 
mo de si quie re o es con scien te de que es tos pro ce sos de apren di za je se
es tán dan do.

Lo que di fe ren cia al con tex to clí ni co de ot ros con tex tos en los que se
da la in te rac ción hu ma na es que, ideal men te, uno de los miem bros de
es ta in te rac ción la es tá di ri gien do de for ma in ten cio nal a la con se cu ción
de unos ob je ti vos de cam bio com por ta men tal en el otro miem bro de la
día da. Es de cir, el te ra peu ta sa be, o de be ría sa ber, cuál es el efec to que
tie ne su pro pio com por ta mien to so bre el del clien te, y, por tan to, ma ne ja- 
rá y di ri gi rá su pro pia con duc ta de for ma que el efec to va ya en lí nea con
los ob je ti vos te ra péuti cos acor da dos con aquel.

De jan do pa ra otro mo men to la dis cu sión acer ca de si un te ra peu ta de- 
be est ric ta men te sa ber qué efec to ten drán plau si ble men te ca da una de
sus con duc tas so bre el clien te, pon dre mos en es te mo men to el acen to
so bre el es tu dio de es te com por ta mien to; con si de ra mos que es im pres- 
cin di ble, pa ra an ti ci par con cier to gra do de fia bi li dad el efec to que ten drá
nuest ra con duc ta en ot ros, sa ber pri me ro ope ra ti vi zar la de una for ma cla- 
ra y co he ren te con los prin ci pios del apren di za je.

Sue len ci tar se, des de la tra di ción que es tu dia los lla ma dos fac to res
co mu nes, al gu nas ac ti tu des (es de cir, al gu nos com por ta mien tos) que se
con si de ran ne ce sa rios o re co men da bles pa ra que un te ra peu ta y su
clien te lle ven a ca bo con éxi to el pro ce so te ra péuti co. Des de los au to res
clá si cos, co mo Ro gers (1957) o Ba rret-Len nard (1981), se ha tra ta do de
es ta ble cer, so bre to do co mo guía pa ra te ra peu tas, qué es lo que un clí ni- 
co tie ne que ha cer en su in te rac ción con el clien te pa ra ge ne rar una ade- 
cua da alian za te ra péuti ca que, a su vez, re dun da rá en una ma yor pro ba- 
bi li dad de éxi to de la te ra pia. Es tas in di ca cio nes o guías a me nu do con- 
sis ten en re co men da cio nes de ac tuar de una ma ne ra de ter mi na da, que
se con si de ra (con apo yo em píri co va ria ble) que se rá be ne fi cio sa pa ra la
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te ra pia; sin em bar go, co mo ocu rre tan tas ve ces en el cam po de la psi co- 
lo gía, y aún más fre cuen te men te en el de la in te rac ción te ra péuti ca, las
de fi ni cio nes de es tos con st ruc tos son muy a me nu do ne bu lo sas, im pre ci- 
sas y, des de lue go, po co úti les si uno bus ca real men te en ten der la in te- 
rac ción te ra péuti ca y su efec to (Ma ri nho et al., 2003). Es te en ten di mien to
so lo pue de ve nir a tra vés de un aná li sis fun cio nal de la in te rac ción en te- 
ra pia, lo que ha ce ne ce sa rio ana li zar no so lo el com por ta mien to del clien- 
te, que es en el que se cen tra la ma yor par te de la aten ción cuan do se
es tu dia el que ha cer clí ni co, sino tam bién el del te ra peu ta. Nin gún aná li sis
del pro ce so clí ni co se rá com ple to mien tras no hu ya de gran des pa la bras
co mo em pa tía, au ten ti ci dad o acep ta ción, que no ha cen sino ca li fi car de
ma ne ra co lo quial una se rie de com por ta mien tos, y se cen tre en de fi nir los
y ex pli car los ade cua da men te en los tér mi nos que per mi ten una ver da de- 
ra com pren sión de có mo el com por ta mien to del te ra peu ta en gra na con el
del clien te en su in te rac ción: los tér mi nos del aná li sis de la con duc ta14.

A con ti nua ción, y sin áni mo de exhaus ti vi dad (pe ro sí de re pre sen ta ti- 
vi dad), pre sen ta re mos una lis ta de con cep tos co mún men te aso cia dos
con el com por ta mien to que un te ra peu ta de be te ner en el con tex to clí ni- 
co, y tra ta re mos de de fi nir los y ope ra ti vi zar los de una for ma que, co mo
de cía mos, per mi ta su com pren sión y su uso co rrec tos.

1.1. Es cu cha ac ti va

El con cep to de es cu cha ac ti va, par te fun da men tal del te ma rio de las
asig na tu ras de di ca das a las ha bi li da des del te ra peu ta, tra scien de las
fron te ras de la psi co lo gía. Se in sis te a mé di cos, en fer me ros, odon tó lo gos
y a la prác ti ca to ta li dad de pro fe sio na les sani ta rios «ha cer es cu cha ac ti- 
va» en su in te rac ción con los pa cien tes o usua rios de sus ser vi cios; sus
vir tu des y ne ce si dad no se po nen en du da nun ca. De acuer do con Ro- 
gers (1957), es un con jun to de co sas que ha cer y co sas que no ha cer;
en tre las pri me ras es ta rían Bus car el Sig ni fi ca do To tal o Es cu char a los
Sen ti mien tos15, mien tras que las co sas que no ha cer con sis ti rían, bá si- 
ca men te, en guiar o juz gar el dis cur so del clien te de al gu na ma ne ra. Con
el tiem po, las in di ca cio nes de Ro gers se han ido sis te ma ti zan do, di vi- 
dien do la es cu cha ac ti va en com po nen tes más o me nos de fi ni dos, co mo
el re fle jo, la pa rá fra sis, la cla ri fi ca ción, el re su men y un am plio aba ni co
de com por ta mien tos su pues ta men te di ri gi dos a que el clien te se sien ta
es cu cha do, se sien ta en ten di do o per ci ba que hay una dis po si ción por
par te del te ra peu ta a es cu char le. Tan to las in di ca cio nes com por ta men ta- 
les pa ra el te ra peu ta co mo los efec tos que se es pe ra que ten gan en el
clien te se enun cian fre cuen te men te de una for ma co lo quial, o en lo que
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pa sa por len gua je téc ni co en la ma yor par te de ma nua les de psi co lo gía
(es to es, la re fe ren cia a es ta dos o es que mas men ta les, creen cias nu- 
clea res, in ten cio nes o ac ti tu des, etc.) y, por tan to, no su po nen una ver da- 
de ra ope ra ti vi za ción de lo que se quie re tran smi tir ni con tri bu yen a que
un te ra peu ta, no vel o ex per to, pue da o se pa apli car las con arre glo al
aná li sis fun cio nal del ca so es pe cí fi co.

Pe ro ¿qué que re mos de cir en tér mi nos téc ni cos con es cu cha ac ti va?
En es te ca so, es más útil co men zar con qué es lo que se quie re con se- 
guir con es te con jun to de com por ta mien tos. Si lo que se de sea es que el
clien te nos dé más in for ma ción, se sien ta a gus to con el te ra peu ta y no
se sien ta juz ga do, pri me ro ten dre mos que en ten der que es tos ob je ti vos
de ben ser a su vez ope ra ti vi za dos. El no sen tir se juz ga do equi val dría,
gro sso mo do, a no es ta ble cer una con tin gen cia que re sul te aver si va con
el ac to de ha blar de cual quier te ma, sin im por tar el que en el con tex to
ext ra clí ni co es tas con tin gen cias es tén ac ti vas y pre sen tes de for ma ha bi- 
tual. Por su par te, sen tir se a gus to con el te ra peu ta (y con cual quier per- 
so na o si tua ción) sim ple men te su po ne ex pe ri men tar una se rie de res- 
pues tas con di cio na das ape ti ti vas al ser ex pues to a esa per so na o con- 
tex to. Por úl ti mo, y de for ma es pe cial men te evi den te, con se gui re mos que
el clien te dé más in for ma ción cuan do el ac to de ha blar de un te ma (o de
ha blar en ge ne ral) se re fuer ce sis te má ti ca men te.

Así pues, la es cu cha ac ti va con sis ti ría en ma ne jar el com por ta mien to
del te ra peu ta de tal for ma que:

— Se re fuer ce el dis cur so del clien te a tra vés de los es tí mu los que, en
su co mu ni dad ver bal, se uti li cen co mún men te en si tua cio nes en las
que el oyen te es tá in te re sa do o apre cia al ha blan te o lo que es tá
co mu ni can do (asen ti mien tos, son ri sas, com po nen tes pa ra ver ba les
del dis cur so…).

— Se evi te to da aso cia ción en tre el com por ta mien to de ha blar por
par te del clien te y cual quier ti po de es tí mu lo so cial que, en la co mu- 
ni dad ver bal com par ti da por te ra peu ta y clien te, es té con di cio na do
aver si va men te (ce ño frun ci do, ne ga ción, ex pre sio nes de re cha- 
zo…).

— Se fa ci li te la aso cia ción pav lo via na en tre el te ra peu ta (y el con tex to
te ra péuti co) y res pues tas ape ti ti vas o pre via men te re la cio na das
con el bien es tar, la tran qui li dad o la re la ja ción. Es te úl ti mo pun to,
ob via men te, se rá un efec to di rec to de los dos an te rio res, lo que no
equi va le a de cir que no re quie ra aten ción por sí mis mo.

1.2. Acep ta ción in con di cio nal
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De acuer do con los ma nua les de ha bi li da des del te ra peu ta y au to res
co mún men te ci ta dos (Kir s chen baurn y Hen der son, 1990; Stan dal, 1954),
la acep ta ción in con di cio nal del clien te es uno de los pi la res fun da men ta- 
les de la in te rac ción te ra péuti ca. Es evi den te que el clien te de be con fiar
en el te ra peu ta y que su reac ción al es cu char lo que le tie ne que con tar
no le ha rá sen tir se in có mo do o re cha za do, en aras de la crea ción y man- 
te ni mien to de una bue na alian za te ra péuti ca. A me nu do, los pro ble mas y
si tua cio nes que un clien te con ta rá en se sión se rán em ba ra zo sos o ha- 
brán re ci bi do an te rior men te reac cio nes ai ra das, de frust ra ción o de re- 
cha zo por par te de su en torno ha bi tual; sin em bar go, es de la dis cu sión
de ta lla da de es tos pro ble mas de la que de pen de, en bue na me di da, que
el te ra peu ta ten ga la in for ma ción que ne ce si ta pa ra tra ba jar y po der ayu- 
dar a la per so na. La ex pre sión acep ta ción in con di cio nal, sin em bar go,
pa re ce in di car no so lo una es cu cha no va lo ra ti va (es de cir, el no apa re ja- 
mien to de con se cuen tes so cia les aver si vos ad mi nist ra dos por el te ra peu- 
ta con el con te ni do pro ble má ti co del clien te que, pre su mi ble men te, po- 
dría fun cio nar co mo cas ti go de su con duc ta de co mu ni car lo), sino una
ac ti tud, una for ma de pre sen tar se y con du cir se en el con tex to te ra péuti- 
co. Su ob je ti vo es do ble: por un la do, el te ra peu ta no de be ría ha cer que
el clien te se sin tie se mal, in de pen dien te men te de lo que es te le cuen te o
de las di fe ren cias que pue da ha ber en sus pun tos de vis ta; por otro, el te- 
ra peu ta, de acuer do con es ta idea tra di cio nal de la «acep ta ción in con di- 
cio nal», de be ría efec ti va men te no sen tir na da que no fue ra una bea tí fi ca
aquie scen cia con lo que el clien te le co mu ni ca, que dan do su jui cio per so- 
nal al res pec to anu la do, o al me nos dor mi do, mien tras lle va a ca bo su
que ha cer clí ni co.

La pri me ra de es tas dos vías es com pa ra ti va men te sen ci lla de tra du cir
a tér mi nos fun cio na les: al igual que, al ha blar de es cu cha ac ti va, men cio- 
ná ba mos la im por tan cia del re for za mien to del dis cur so del clien te y el
em pa re ja mien to con es tí mu los ape ti ti vos co mo una par te im por tan te del
pro ce so te ra péuti co di ri gi da a que el clien te ha bla ra con li ber tad, la acep- 
ta ción in con di cio nal se con cre ta en la no pre sen ta ción de es tí mu los ver- 
ba les o pa ra ver ba les que ha bi tual men te se aso cian con jui cios aver si vos
de for ma con tin gen te a la ex pre sión por par te del clien te de al gún con te- 
ni do em ba ra zo so o po ten cial men te pro ble má ti co. Por ejem plo, un clien te
po dría ex pre sar su idea de que na die es ta rá ja más a su al tu ra co mo pa- 
re ja; el te ra peu ta de be ría reac cio nar (ini cial men te al me nos) no con una
ex pre sión de re cha zo («¿tú quién te has creí do que eres?») o des ple gan- 
do com por ta mien tos ge ne ral men te aso cia dos con in co mo di dad, des- 
acuer do o bur la (ne gar con la ca be za, ojos en blan co o re so plar, por
ejem plo), sino con una ex pre sión fa cial neut ra e in clu so una pre gun ta
que muest re in te rés («¿por qué pien sas eso?»). Pro ba ble men te es te
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clien te ha brá re ci bi do mu chas muest ras de re cha zo por ex pre sar esa
idea en pú bli co, así que pa ra po der eva luar co rrec ta men te las re glas de
com por ta mien to o las con tin gen cias ma ni fie stas que la man tie nen el te ra- 
peu ta de be re for zar su emi sión. Es to ten drá un efec to do ble: por un la do,
con di cio na rá al te ra peu ta y el con tex to te ra péuti co de for ma más ape ti ti- 
va; por otro, per miti rá una me jor eva lua ción.

En lo que res pec ta a la se gun da vía, se plan tean más pro ble mas en
su tra duc ción, no por que sea más di fí cil uti li zar con cep tos pro pios del
apren di za je pa ra en ten der la, sino por que la in di ca ción que su po ne es tá
bas tan te le jos de ser com ple ta men te fac ti ble o in clu so de sea ble.

El te ra peu ta es, en prin ci pio, tan «hu ma no» co mo el clien te. Tie ne una
his to ria de apren di za je pro pia que ha con di cio na do ele men tos del en- 
torno co mo ape ti ti vos o aver si vos, y que ha ge ne ra do com por ta mien tos
que es tán ba jo con trol es ti mu lar, val ga la re dun dan cia, de es tí mu los de
ese en torno. Es de cir, un te ra peu ta, en su his to ria de apren di za je, ha brá
vi vi do si tua cio nes que ha rán que reac cio ne an te de ter mi na dos con te ni- 
dos ver ba les de una for ma au to má ti ca. Po dría mos ima gi nar, por ejem plo,
la reac ción que muy pro ba ble men te eli ci ta rá en no so t ros una ver ba li za- 
ción muy ma chis ta por par te de un clien te («yo creo que mi mu jer de be- 
ría que dar se en ca sa fre gan do y no salir»). Co mo te ra peu tas, co mo se- 
res hu ma nos que son, fru to de su his to ria de apren di za je, no es rea lis ta
plan tear co mo me ta y mar ca dor de bue na pra xis que es ta se pon ga má- 
gi ca men te en sus pen so en tre las cua tro pa re des de un des pa cho. Es
más, ca be pre gun tar se qué im por tan cia tie ne lo que el te ra peu ta sien ta o
pien se so bre el clien te y lo que di ce mien tras es tos sen ti mien tos o pen- 
sa mien tos no se tra duz can en un tra to ina de cua do o afec ta do ne ga ti va- 
men te, y aquí es don de es tá la cla ve: una for ma más rea lis ta de en fo car
la acep ta ción in con di cio nal se ría ex pli ci tar que, in de pen dien te men te de
las res pues tas con di cio na das que el dis cur so del clien te pue da eli ci tar en
el te ra peu ta, el com por ta mien to de es te no de be ría es tar dis cri mi na do
por di cho dis cur so cuan do con ten ga o pro vo que una emo ción de re cha zo
in ten sa. Es de cir, an te la fra se de an tes, por mu cho que fue ra del con tex- 
to clí ni co nuest ra res pues ta pu die ra ser un exa brup to, es sen sato re co- 
men dar que no sea la ira o el dis gus to lo que di ri ja nuest ro com por ta- 
mien to den tro de él. Es to, que pue de pa re cer ini cial men te di fí cil a te ra- 
peu tas no ve les, aca ba ocu rrien do con re la ti va fa ci li dad pa ra los te ra peu- 
tas ex pe ri men ta dos en el mo men to en el que el que ha cer clí ni co for ma
par te tam bién de su his to ria de apren di za je. Es ta in de pen den cia en tre los
dis cri mi na ti vos ext ra clí ni cos y los del con tex to clí ni co se asien ta a tra vés
de la ge ne ra ción de re glas de com por ta mien to ade cua das.

Ca be se ña lar dos cues tio nes im por tan tes aquí: en pri mer lu gar, el te- 
ra peu ta pue de te ner unas «lí neas ro jas», te mas que, por su his to ria de
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apren di za je, es tán con di cio na dos con res pues tas en cu bier tas de ma sia do
in ten sas co mo pa ra que su res pues ta ma ni fie sta no se vea ne ga ti va men- 
te afec ta da. En es te ca so, ob via men te, lo sen sato se ría no tra tar a ese
clien te y, por su pues to, ofre cer le una vía al ter na ti va en ot ros com pa ñe ros
o cen tros.

En se gun do lu gar, y mu cho más im por tan te, es tá el pro ble ma de la fal- 
ta de cri te rio fun cio nal en la enun cia ción de la acep ta ción in con di cio nal,
que vie ne im plí ci to en el he cho de que se con si de re in con di cio nal. Si
bien es cier to que un te ra peu ta, mien tras es tá eva luan do, pue de be ne fi- 
ciar se (es de cir, be ne fi ciar al pro ce so te ra péuti co) de no mo st rar nin gún
des acuer do o jui cio res pec to al con te ni do de lo que es tá con tan do el
clien te, tam bién es cier to que, cuan do se al can za la fa se de tra ta mien to,
es po si ble que pre ci sa men te sean al gu nos con te ni dos ver ba les los que
es tán man te nien do los pro ble mas del clien te. En el ejem plo pro pues to
an te rior men te («na die es ta rá ja más a mi al tu ra co mo pa re ja»), es ta ver- 
ba li za ción pue de es tar man te nien do una si tua ción pro ble má ti ca en la que
el clien te evi ta los con tex tos so cia les o reac cio na con ex ce si va du re za
an te los ine vi ta bles erro res de una pa re ja sen ti men tal. En esas si tua cio- 
nes, el te ra peu ta po drá y de be rá, en tre ot ras co sas, apli car de for ma con- 
tin gen te es tí mu los ver ba les y pa ra ver ba les po ten cial men te aver si vos pa- 
ra mo di fi car es ta ver ba li za ción, siem pre y cuan do es ta su pon ga un pro- 
ble ma pa ra al can zar los ob je ti vos te ra péuti cos. Por ejem plo, un te ra peu ta
po dría reac cio nar an te eso di cien do «yo creo que es un error enor me
que te lo plan tees en esos tér mi nos». Es to po dría dar lu gar a un de ba te
so crá ti co en el que el te ra peu ta pue da fle xi bi li zar es ta ver ba li za ción (es
de cir, re for zar al ter na ti vas), y con di cio nar nue vos dis cri mi na ti vos que den
pie a com por ta mien tos pro te ra péuti cos por par te del clien te, que le ayu- 
da rán a acer car se a los ob je ti vos que él mis mo se ha mar ca do. Ob via- 
men te, es ta ex pre sión de re cha zo o de des acuer do no de be ría ser tan in- 
ten sa co mo pa ra ha cer que el clien te de je de ha blar del te ma o se sien ta
mal por ello, sal vo que esa sea pre ci sa men te la me ta pro te ra péuti ca.

Así pues, la acep ta ción in con di cio nal, en ten di da co mo aquie scen cia
con lo que el clien te tie ne que de cir, se ría una de ja ción de res pon sa bi li- 
dad por par te del te ra peu ta en las si tua cio nes en las que la con duc ta pro- 
ble má ti ca del clien te es té ba jo con trol ver bal de unos con te ni dos de ter mi- 
na dos.

Co mo pun tos im por tan tes de to do lo ex pues to, la acep ta ción in con di- 
cio nal del te ra peu ta po dría ope ra ti vi zar se de la si guien te ma ne ra:

— Cuan do se ha bla de la acep ta ción in con di cio nal co mo una for ma
de ac tuar tal que no ha ga al clien te sen tir se mal por ha cer o de cir
na da, es ta re mos ha blan do de que el te ra peu ta no cas ti ga ni emi te
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ver ba li za cio nes ni ot ros ti pos de com por ta mien to co mún men te con- 
di cio na dos aver si va men te de for ma con tin gen te al com por ta mien to
del clien te.

— Cuan do se ha bla de la acep ta ción in con di cio nal co mo una «ac ti- 
tud» a te ner an te los clien tes que im pli ca no sen tir in dig na ción, ma- 
le star o tris te za an te lo que di cen, es ta ría mos ha blan do de una au- 
sen cia de sen ti mien tos o pen sa mien tos aver si vos eli ci ta dos por el
com por ta mien to del clien te. Es ta in di ca ción es, por su pues to, du do- 
sa en su uti li dad, con ve nien cia y, so bre to do, fac ti bi li dad.

De es te re su men po drían ext raer se in di ca cio nes ge ne ra les:

— El te ra peu ta no de be per mi tir que una ver ba li za ción del clien te que
es té con di cio na da aver si va men te por su his to ria de apren di za je dis- 
cri mi ne su res pues ta ver bal y no ver bal ma ni fie sta en se sión.

— Si el clien te, de bi do a las ver ba li za cio nes que emi te de lan te del te- 
ra peu ta, se con di cio na aver si va men te, la con duc ta del te ra peu ta no
de be ría dis cri mi nar su con duc ta se gún las res pues tas aver si vas eli- 
ci ta das. Si es te con di cio na mien to es muy in ten so, la de ri va ción se- 
ría la al ter na ti va re co men da ble.

— Las ver ba li za cio nes y res pues tas no ver ba les del clien te no de be- 
rían so me ter se a cas ti go en nin gún mo men to de la fa se de eva lua- 
ción, in de pen dien te men te de la his to ria de apren di za je del te ra peu- 
ta.

— Du ran te las fa ses de ex pli ca ción, tra ta mien to y con so li da ción, no
obs tan te, es po si ble que el te ra peu ta ten ga que cas ti gar o usar ver- 
ba li za cio nes con di cio na das aver si va men te de for ma con tin gen te a
la emi sión de cier tos com por ta mien tos an ti te ra péuti cos por par te
del clien te.

1.3. Em pa tía

La pre sen cia del con jun to de com por ta mien tos que fre cuen te men te
re ci be el nom bre de em pa tía es otro de los cri te rios con si de ra dos fun da- 
men ta les pa ra que la te ra pia ten ga éxi to, se gún Ro gers (1957) y ot ros
es tu dio sos de las ha bi li da des te ra péuti cas (Ba rra ca, 2009; La ffer ty et al.,
1989; Hu ppert et al., 2001); tan to es así que la di vi sión 29 de la APA lle- 
gó a re co no cer lo co mo uno de los fac to res que más in flu yen en el cam- 
bio te ra péuti co, jun to a la co no ci da alian za te ra péuti ca. De he cho, es un
te ma que fre cuen te men te re ci be aten ción en la li te ra tu ra (Ma teu et al.,
2010; Bohart et al., 2002). Sin em bar go, aun otor gán do se le es ta im por- 
tan cia, su de fi ni ción es una de las más in sa tis fac to rias y po co ope ra ti vi- 
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za das (Nor cro ss, 2002). La de fi ni ción más co mún de la em pa tía se ría «la
ca pa ci dad de po ner nos en el lu gar de otra per so na», si bien en el con tex- 
to te ra péuti co y en el área aca dé mi ca, in clu yen do las asig na tu ras y ma- 
nua les de ha bi li da des te ra péuti cas, se sue le ma ti zar es ta de fi ni ción con
pun tua li za cio nes del ti po «to mar el mar co de re fe ren cia de otra per so- 
na»; en de fi ni ti va, se tra ta ría, en tér mi nos co lo quia les, de ser ca paz de
«en ten der» lo que es tá sin tien do una per so na en cier to mo men to y si tua- 
ción. La ma yo ría de au to res sue len con cep tua li zar la co mo un con st ruc to
que se com po ne de una par te afec ti vo-cog ni ti va y otra ex pre si va, es de- 
cir, las sen sacio nes que pen sa mos que ex pe ri men ta otra per so na y có mo
ex pre sa mos que la es ta mos en ten dien do. En el con tex to te ra péuti co es to
ha ría re fe ren cia a la ca pa ci dad o com pe ten cia del te ra peu ta de en ten der
las sen sacio nes que es tá ex pe ri men tan do un clien te en una si tua ción da- 
da que es te le des cri be, y de mo st rar le que lo en tien de (al go que en la li- 
te ra tu ra téc ni ca re ci be en oca sio nes el nom bre de sim pa tía; Green berg y
Rus han ski-Ro sen berg, 2002). Sin em bar go, es ta de fi ni ción no con si gue
des cri bir de ma ne ra ope ra ti va las con duc tas que real men te com po nen el
com por ta mien to em pá ti co.

Des de la per spec ti va con duc tual, y te nien do en cuen ta las de fi ni cio- 
nes más co mu nes uti li za das por ot ras per spec ti vas, po de mos de fi nir la
em pa tía co mo un con jun to de RC eli ci ta das por las ex pre sio nes ver ba les
o pa ra ver ba les de la otra per so na. Es to es, cier tas ver ba li za cio nes, to nos
de voz, ex pre sio nes fa cia les o res pues tas fi sio ló gi cas ob vias (co mo el
llan to o el en ro je ci mien to) han es ta do fre cuen te men te aso cia dos en la
his to ria de apren di za je del ob ser va dor con EI o EC que han si do re co no- 
ci dos, a su vez, con nom bres de emo cio nes. Por ejem plo, apren de mos a
de cir que es ta mos tris tes por que, al ver nos llo rar, al guien uti li za esa pa la- 
bra pa ra des cri bir las RC o RI que es ta mos emi tien do; des de ese mo- 
men to, al oír a una per so na des cri bir se co mo tris te, se eli ci ta rá una «RC
de tris te za» (pro ba ble men te de muy ba ja in ten si dad). Sin em bar go, es ta
aso cia ción con la des crip ción ver bal de una RC o RI no es ne ce sa ria
cuan do es tas res pues tas son ma ni fie stas, co mo pue de ser el ca so del
vó mi to o de la su do ra ción. La par te de la em pa tía que con sis te en lo que
el te ra peu ta ha ce o ex pre sa en si tua cio nes en las que el clien te es tá mo- 
st ran do una emo ción in ten sa ha ría re fe ren cia a las ope ran tes que se
evo can y que tie nen un con te ni do o mor fo lo gía en con so nan cia con las
RC que es tá ex pe ri men tan do el clien te («Es una si tua ción te rri ble, en- 
tien do que te sien tas así», «¡Qué ho rror!»), o bien van en ca mi na das a la
re duc ción de esas RC si son aver si vas («¿Te pue do ayu dar en al go?»,
«Ya ve rás có mo las co sas me jo ran», o acer car la ca ja de pa ñue los y un
va so de agua a al guien que llo ra).
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Por tan to, la em pa tía se pue de en ten der y con cep tua li zar fá cil men te
en tér mi nos de con di cio na mien tos ope ran tes y res pon dien tes, de ma ne ra
que se pue dan en ten der y con tro lar los fac to res que la com po nen.

Tras es te ejer ci cio de ope ra ti vi za ción sur gen al gu nas cues tio nes que
me re cen co men tar se. Se gún la ma yo ría de las per spec ti vas teó ri cas en
psi co lo gía y la di vi sión 12 de la APA, la em pa tía es de los fac to res más
im por tan tes pa ra el cam bio te ra péuti co, pe ro, a la vis ta de su ope ra ti vi za- 
ción, me re ce la pe na plan tear se có mo y en qué me di da es real men te im- 
pres cin di ble es ta em pa tía, en ten di da co mo la ex pe ri men ta ción de RC eli- 
ci ta das por el com por ta mien to del clien te, y que, su pues ta men te, van en
sin to nía con es te. ¿Se ría real men te be ne fi cio so que un te ra peu ta ex pe ri- 
men ta se las mis mas reac cio nes emo cio na les que su clien te en to do mo- 
men to? En to dos los con tex tos de nuest ra vi da ex pe ri men ta mos una va- 
rie dad de res pues tas fi sio ló gi cas, en tre ellas res pues tas emo cio na les
que, de pen dien do de la si tua ción, se rán ape ti ti vas (re la cio na das con ex- 
pre sio nes de ale g ría, eu fo ria, etc.) o aver si vas (re la cio na das con ex pre- 
sio nes de en fa do, as co, tris te za, etc.). De bi do al he cho de que en el con- 
tex to te ra péuti co es fre cuen te que se dé la ex pre sión de RC aver si vas,
es muy pro ba ble que las res pues tas emo cio na les aver si vas sean eli ci ta- 
das por el com por ta mien to de los clien tes en ma yor me di da que las ape- 
ti ti vas. ¿De be ría el te ra peu ta sen tir lo mis mo que su clien te? ¿De be sen- 
tir se al bor de de las lá gri mas si su clien te llo ra de des es pe ra ción? ¿De be
en fa dar se si el clien te cuen ta con exal ta ción una si tua ción que le ha eno- 
ja do? Ocu rra es to o no ocu rra, ¿es im pres cin di ble pa ra la bue na mar cha
de la te ra pia? ¿Se ría po si ble, si quie ra? An te es ta pre gun ta, nuest ra res- 
pues ta se ría que no: no ha ce fal ta que el te ra peu ta ex pe ri men te las mis- 
mas reac cio nes emo cio na les que el clien te. Por el contra rio, se re quie re
que es tas muest ras de emo ción por par te del clien te dis cri mi nen las res- 
pues tas ade cua das por par te del te ra peu ta, es to es, las res pues tas que a
su vez dis cri mi na rán, re for za rán, cas ti ga rán o ha rán em pa re ja mien tos
pav lo via nos an te los com por ta mien tos clí ni ca men te re le van tes del clien- 
te. In clu so si fue ra po si ble pa ra un te ra peu ta ex pe ri men tar to das las
reac cio nes emo cio na les que ex pe ri men tan sus clien tes, es to su pon dría
un co ste ele va do si se man tie ne a lo lar go del tiem po; un te ra peu ta po- 
dría te ner que ex pe ri men tar reac cio nes emo cio na les muy in ten sas y di- 
ver sas con stan te men te, lo cual, más que be ne fi cio so, se ría con to da pro- 
ba bi li dad per ju di cial pa ra el tran scur so de la te ra pia.

A mo do de re su men, la em pa tía, des de un pun to de vis ta con duc tual,
se ope ra ti vi za ría co mo:

— Las res pues tas pav lo via nas eli ci ta das por la ex pre sión de emo cio- 
nes por par te del clien te en el te ra peu ta, que pue den in cluir com po- 
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nen tes pu ra men te emo cio na les, pe ro tam bién ver ba li za cio nes en- 
cu bier tas.

— Las res pues tas ope ran tes dis cri mi na das o bien por las res pues tas
pav lo via nas eli ci ta das por la ex pre sión de emo cio nes por par te del
clien te, o bien di rec ta men te por es tas pro pias res pues tas de ex pre- 
sión emo cio nal. Es de cir, res pues tas dis cri mi na das por lo que el
clien te di ce o ha ce, o por las res pues tas emo cio na les que el dis cur- 
so del clien te pue da eli ci tar. Fre cuen te men te es tas res pues tas ten- 
drán el ob je ti vo de mo di fi car las emiti das por el clien te, ya sea pa ra
ha cer las más fre cuen tes o in ten sas o pa ra re du cir las.

1.4. Au ten ti ci dad o con gruen cia

La au ten ti ci dad, tam bién co no ci da co mo con gruen cia o co he ren cia
(Far ber et al., 2001), es una de las ha bi li da des del te ra peu ta que tra di cio- 
nal men te ha si do con si de ra da al me nos tan im por tan te co mo la em pa tía
(Ro gers, 1962). Ba jo es ta de no mi na ción se in clu yen dos pa tro nes com- 
por ta men ta les. El pri me ro ha ce re fe ren cia a que el te ra peu ta de be ser él
mis mo, sin po ner se nin gún ti po de má s ca ra ni ocul tar al pa cien te na da
de lo que es tá pen san do o sin tien do, sien do su au ténti co yo en to do mo- 
men to. El se gun do pa trón, que más bien es una ex ten sión del pri me ro,
se re fie re a que el te ra peu ta de be mo st rar en to do mo men to lo que sien- 
te ha cia el clien te, no ocul tan do na da ni po nién do se en un pa pel dis tan te
de pro fe sio nal o es pe cia lis ta en su cam po, sino co mo una per so na cer ca- 
na que es tá ahí pa ra ayu dar le (Bar ce ló, 2012).

An tes de pro po ner una de fi ni ción fun cio nal de es ta su pues ta ha bi li dad
te ra péuti ca, con si de ra mos ne ce sa rio plan tear nos si, tal co mo la de fi nen
sus au to res, es real men te una ha bi li dad o más bien po dría oca sio nar un
desas tre te ra péuti co si se si guie se el do ble pa trón se ña la do. Si bien es
cier to que en el con tex to de la te ra pia la re la ción se es ta ble ce en tre dos
per so nas, en nin gún ca so es tán am bos al mis mo ni vel: por mu cho que se
pre ten dan igua lar, una de las per so nas pi de ayu da y la otra se la pro por- 
cio na; una des co no ce có mo so lu cio nar un pro ble ma y la otra es (o de bie- 
ra ser, si se de di ca a la clí ni ca psi co ló gi ca) es pe cia lis ta en ese cam po. El
que am bos es tén al mis mo ni vel im pli ca una in te rac ción que di fí cil men te
pue de con cluir en un éxi to te ra péuti co y que di fí cil men te po dría di fe ren- 
ciar se de una char la con un ami go o un fa mi liar: la con duc ta del te ra peu- 
ta es ta ría dis cri mi na da úni ca men te por la con duc ta del clien te, y no por la
in te rac ción en tre es ta, los ob je ti vos te ra péuti cos y el con tex to clí ni co. Es
de cir, un clien te que des ple ga ra una con duc ta que, por la his to ria de
apren di za je del te ra peu ta, evo ca ra en el con tex to ext ra clí ni co una res- 
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pues ta de re cha zo, por ejem plo, re ci bi ría es te re cha zo di rec ta men te, in- 
de pen dien te men te de que la con duc ta des ple ga da for ma se par te de los
ob je ti vos te ra péuti cos. Es to re sul ta ría en que el te ra peu ta ex pre sa ría con
to tal li ber tad to das las con duc tas ver ba les en cu bier tas dis cri mi na das y
las res pues tas eli ci ta das por el pa cien te, sin te ner en cuen ta el efec to
que pue de te ner es to so bre la con duc ta del clien te. Di cho de otra for ma:
lo que se pro po ne es que el con tex to clí ni co sea in dis tin gui ble, en cuan to
a su va lor co mo va ria ble dis po si cio nal y/o es tí mu lo dis cri mi na ti vo, del
con tex to ext ra clí ni co par ti cu lar del te ra peu ta. Co mo se men cio nó an te- 
rior men te, un te ra peu ta, con su his to ria de apren di za je per so nal, pue de
sen tir re cha zo a lo que el clien te ex pre sa, pe ro ese re cha zo nun ca de be- 
ría dis cri mi nar una ope ran te aver si va. Ni to dos los clien tes tie nen que eli- 
ci tar res pues tas con di cio na das ape ti ti vas en no so t ros (no nos tie nen que
caer bien) ni no so t ros te ne mos que mo st rar, de ha ber las, esas res pues- 
tas (o las contra rias), si no fue se por que for ma par te de la est ra te gia te- 
ra péuti ca. Por ejem plo, si un clien te re la ta a su te ra peu ta al go que pro du- 
ce en es te una res pues ta de as co o aver sión (por ejem plo, fan ta sías
agre si vas y vio len tas), y no so t ros ex pre sa mos ese as co de ma ne ra pú bli- 
ca tan to de for ma no ver bal co mo ver bal, po dría mos con se guir que
nuest ro clien te no con fíe de nue vo en no so t ros, que se sien ta mal o peor
con si go mis mo si era el mo ti vo de con sul ta, o in clu so que aban do ne la
te ra pia, to do lo cual se ría per ju di cial e iría en contra del có di go deon to ló- 
gi co de nuest ra pro fe sión. Por otro la do, ca be ima gi nar una si tua ción en
la que el clien te mo st ra ra un com por ta mien to an ti te ra péuti co pe ro que,
por la his to ria de apren di za je del te ra peu ta, evo ca ra en es te una se rie de
res pues tas que pu die ran re sul tar re for zan tes pa ra es ta con duc ta en
cues tión, co mo pu die se ser bro mear y ha cer chis tes so bre ello; si el com- 
por ta mien to del te ra peu ta es tá úni ca men te dis cri mi na do por es ta con duc- 
ta an ti te ra péuti ca, pro ba ble men te el que ac túe de for ma «au tén ti ca» re- 
for za rá los com por ta mien tos in de sea dos del clien te. Por tan to, la tan re- 
nom bra da ha bi li dad de au ten ti ci dad, si la ope ra ti vi za mos en con duc tas
con cre tas, nos con du ce a una si tua ción te ra péuti ca to tal men te in de sea- 
ble y abo ca da al fra ca so. Lo que ca be plan tear se es si tal ha bi li dad, de fi- 
ni da co rrec ta men te, ha ce re fe ren cia a com por tar se de ma ne ra que pa- 
rez ca au ténti co, tal co mo va mos a ver a con ti nua ción.

El con tex to clí ni co, co mo cual quier otro en nuest ra vi da, es un con tex- 
to dis cri mi na ti vo que se lec cio na rá, a tra vés de las con tin gen cias ac ti vas,
las cla ses de res pues ta per ti nen tes. Es tas res pues tas, por fuer za, de be- 
rán ser dis tin tas a las que los con tex tos ext ra clí ni cos se lec cio nan; nuest- 
ro pa pel, el pa pel es pe ra do de un te ra peu ta, es di fe ren te; los com por ta- 
mien tos que se de be rían re for zar en él son di fe ren tes de los que se rán
re for za dos en ot ros lu ga res. La di fi cul tad ra di ca en que en un con tex to
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que, por fuer za, es po bre a ni vel es ti mu lar (la ma yor par te de des pa chos
psi co ló gi cos, aun te nien do en cuen ta la va rie dad, no son muy di fe ren tes
de una ha bi ta ción cual quie ra), ca da miem bro de la día da clien te-te ra peu- 
ta pue de ad qui rir una gran po ten cia dis cri mi na ti va o re for zan te so bre el
com por ta mien to del otro. Es to no es un in con ve nien te en el ca so del
clien te: de he cho, nuest ro tra ba jo con sis te, en gran me di da, en ma ne jar
nuest ro com por ta mien to de ma ne ra tal que apro ve che mos es ta cir cun- 
stan cia pa ra que el efec to so bre el com por ta mien to del clien te sea ma- 
yor. En el ca so del te ra peu ta, sin em bar go, se con vier te en una si tua ción
en la que la res pues ta que se emi te no de be ser dis cri mi na da úni ca men- 
te por el com por ta mien to del clien te, sino tam bién por otra se rie de va ria- 
bles re la ti vas al pro ce so y al ob je ti vo te ra péuti co. Por ejem plo, con in de- 
pen den cia de que un te ra peu ta, en su con tex to dia rio no pro fe sio nal, dis- 
fru te enor me men te del hu mor ne gro, y la ex po si ción a es tí mu los re la ti vos
a es te ti po de hu mor eli ci te y evo que di ver sas res pues tas pro pias de ese
con di cio na mien to ape ti ti vo, no por ello ha de par ti ci par con el clien te de
es te ti po de bro mas si con tra vi nie sen o su pu sie sen un re tra so en la con- 
se cu ción de los ob je ti vos te ra péuti cos.

La for ma ción de los psi có lo gos de be ría ir en la lí nea de mol dear el
com por tar se de una ma ne ra dis tin ta en se sión que fue ra de ella. En los
dis tin tos con tex tos en los que nos desen vol ve mos dia ria men te (fa mi liar,
de amis ta des, la bo ral…), in clu so ha bien do una cier ta co he ren cia com- 
por ta men tal en tre ellos, nuest ra con duc ta se adap ta, y lo que nos re sul ta
agra da ble en un lu gar nos pue de re sul tar pro fun da men te ver gon zo so o
ina pro pia do en otro. La idea de la au ten ti ci dad o de ser uno mis mo es tá
muy re la cio na da con la idea de que exis te un yo (una for ma de ser) in de- 
pen dien te del con tex to, al go que no se so stie ne ni fi lo só fi ca ni cien tí fi ca- 
men te de nin gu na de las ma ne ras po si bles. Que un te ra peu ta res pon da
de for ma dis tin ta en su en torno pro fe sio nal (es to es, el en torno clí ni co) de
co mo res pon de ría en cual quier otro no su po ne una pe ti ción contra ria a lo
na tu ral; de he cho, es lo más na tu ral que ca be es pe rar. Lo im por tan te es
qué com por ta mien to de be emi tir en se sión, no si es o no pa re ci do al que
emi te fue ra.

En de fi ni ti va, no es que el te ra peu ta no sea au ténti co en se sión, sino
que apren de a dis cri mi nar ba jo qué es tí mu los emi tir una u otra con duc ta;
si gue sien do la mis ma per so na, pe ro se com por ta de acuer do a las con- 
tin gen cias del con tex to pro fe sio nal en el que se en cuen tra. Es un sin sen- 
ti do la idea de que com por tar se de ma ne ra dis tin ta a lo que uno es im pli- 
ca fal ta de au ten ti ci dad, sim ple men te por que cuan do uno se com por ta,
siem pre es él mis mo.

El se gun do pro ble ma que sur ge en re la ción con que un te ra peu ta no
se pon ga en el pa pel de pro fe sio nal o ex per to es que, sim ple y lla na men- 
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te, lo es. La la bor de un te ra peu ta no es «so lu cio nar pro ble mas», sino
en se ñar a la per so na a so lu cio nar los do tán do la de las he rra mien tas ne- 
ce sa rias pa ra ello, y una de las he rra mien tas más im por tan tes es el co- 
no ci mien to acer ca de có mo fun cio na el com por ta mien to. Pue de de du cir- 
se que lo que los au to res quie ren de cir cuan do ha blan de no com por tar- 
se co mo un ex per to es que el te ra peu ta no de be con sti tuir se en una per- 
so na dis tan te, que da in st ruc cio nes sien do in sen si ble a la res pues ta que
ob tie ne del clien te y ha cien do pre va le cer su cri te rio a tra vés de un sim ple
ar gu men to de au to ri dad. De nue vo, es ta ría mos ha blan do de que el te ra- 
peu ta no de be con di cio nar el en torno clí ni co y a sí mis mo co mo aver si- 
vos, por lo que de be ría evi tar (en la me di da de lo po si ble, y sal vo que el
aná li sis fun cio nal del ca so re co mien de lo contra rio) res pon der de for ma
tal que se pue dan cas ti gar ver ba li za cio nes re le van tes o in clu so no lle gar
a dis cri mi nar las. Res pec to al uso del ar gu men to de au to ri dad («haz es to
por que te lo di go yo, que soy un ex per to»), in du da ble men te siem pre es
más be ne fi cio so, y pro te ge contra las re caí das, el ex pli car a un clien te el
por qué de rea li zar una téc ni ca o ejer ci cio con cre tos; por otra par te, no ol- 
vi de mos que los ob je ti vos te ra péuti cos ne ce sa ria men te tie nen que es tar
ne go cia dos, ya que, por muy ex per to que sea el te ra peu ta, nun ca ten drá
una «ver dad cien tí fi ca úni ca» que im po ner al clien te. El te ra peu ta pue de
orien tar o cla ri fi car, pe ro res pec to a lo que se quie re cam biar, es el clien- 
te quien tie ne la úl ti ma pa la bra.

Por tan to, el aná li sis fun cio nal de las con duc tas que se en glo ban en
los tér mi nos au ten ti ci dad o con gruen cia nos ha ce plan tear nos si real- 
men te se pue den con si de rar una ha bi li dad:

— El te ra peu ta no ejer ce rá nin gún con trol so bre las res pues tas eli ci ta- 
das y evo ca das por la es ti mu la ción pro ve nien te del clien te.

— To da res pues ta ver bal en cu bier ta del te ra peu ta se ma ni fe sta rá sin
te ner cuen ta el po si ble efec to que es to pue da te ner en el clien te
(cas ti gar una res pues ta pro te ra péuti ca o re for zar una an ti te ra péuti- 
ca).

— El es ta do aní mi co del te ra peu ta, y sus res pues tas ver ba les en cu- 
bier tas dis cri mi na das en el ám bi to ext ra clí ni co, se rán evo ca das en
se sión con el clien te, in de pen dien te men te de si hay re la ción o no
con los ob je ti vos clí ni cos o si es per ju di cial pa ra la re la ción.

Des de el pun to de vis ta de los au to res, co mo ya se ha di cho, es te
con jun to de con duc tas se pa re ce más a una re ce ta pa ra el desas tre clí ni- 
co que a una ha bi li dad te ra péuti ca re mo ta men te de sea ble.
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2. ANÁ LI SIS DE TÉR MI NOS PSI CO LÓ GI COS PSEU DO EX PLI CA TI -
VOS

A lo lar go de es te apar ta do del ca pí tu lo se ana li za rán, en tér mi nos
fun cio na les, mu chos de los con cep tos pseu do ex pli ca ti vos más am plia- 
men te uti li za dos en la psi co lo gía, es pe cial men te en el ám bi to clí ni co.
Aun que el len gua je em plea do a ve ces pue da in vi tar a pen sar lo contra rio,
no se pre ten de lle var a ca bo una tra duc ción ge ne ra li za da de los mis mos
a tér mi nos con duc tua les. Más bien, el ob je ti vo de es ta sec ción no va ría
res pec to al de la sec ción pre via: ejem pli fi car có mo sue len uti li zar se es te
ti po de con cep tos en psi co lo gía (ex pli ca cio nes nor ma ti vas) y qué re la ción
tie nen con di ver sos com por ta mien tos co mún men te ob ser va dos en el ám- 
bi to clí ni co, plan tean do po si bles re la cio nes de con tin gen cia que po drían
ex pli car los de ma ne ra no mo ló gi ca. El ob je ti vo es po ner de ma ni fie sto có- 
mo, de ca ra a la in ter ven ción, el uso de es te ti po de con cep tos pseu do- 
ex pli ca ti vos no sue le apor tar mu cho más que cier ta in for ma ción des crip ti- 
va de for ma sim pli fi ca da y po ten cial men te ses ga da, mien tras que una ex- 
pli ca ción ba sa da en el aná li sis fun cio nal per mi te la iden ti fi ca ción de las
re la cio nes que se es ta ble cen en tre las res pues tas que ha bi tual men te se
en glo ban den tro de ca da tér mino en con cre to y el con tex to es ti mu lar en
el que ocu rren.

La canti dad de con cep tos de es te ti po es in fi ni ta en nuest ro cam po de
es tu dio, así que la se lec ción (di fí cil, por otra par te) se ha he cho si guien do
el cri te rio de los au to res, que res pon de al in te rés o uso ma yo ri ta rio en el
ám bi to clí ni co. Se in vi ta al lec tor a que se ejer ci te en la for mu la ción de
ex pli ca cio nes fun cio na les de los mu chos tér mi nos que no se ana li zan
aquí y que pue blan los tex tos de la psi co lo gía aca dé mi ca en la mis ma
cuan tía que el len gua je co lo quial.

La est ruc tu ra que se se gui rá en es te apar ta do se rá la si guien te: en
pri mer lu gar se ex pon drá la de fi ni ción clá si ca de los tér mi nos se lec cio na- 
dos —en or den al fa béti co—, di vi dien do es tas de fi ni cio nes en fun ción de
la fuen te de la que se ext rai gan; por un la do, aque llas que se han ext raí- 
do del dic cio na rio de la Real Aca de mia Es pa ño la y, por otro, aque llas de- 
fi ni cio nes de los tér mi nos rea li za das por pro fe sio na les del ám bi to de la
psi co lo gía, tra tan do de prio ri zar las for mu la das por los au to res ori gi na les;
en se gun do lu gar se pro por cio na rá una po si ble de fi ni ción fun cio nal, ana- 
li zan do las de fi ni cio nes pro pues tas en tér mi nos pro pios del aná li sis de la
con duc ta. No se pre ten de que las tra duc cio nes que se ha cen a tér mi nos
con duc tua les val gan siem pre y pa ra to dos los ca sos (se ría ir en contra
de la pro pia fi lo so fía del aná li sis fun cio nal), sino pro por cio nar una muest- 
ra de su uti li dad tan to ex pli ca ti va co mo te ra péuti ca si se ex pli ci tan en tér- 
mi nos fun cio na les.
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2.1. Ac ti tud

De fi ni cio nes clá si cas

— La Real Aca de mia Es pa ño la (s.f., de fi ni ción 2) de fi ne ac ti tud co mo
«dis po si ción de áni mo ma ni fe sta da de al gún mo do».

— All port (1935) de fi ne la ac ti tud co mo un es ta do de dis po si ción men- 
tal y ner vio sa, que se or ga ni za me dian te la ex pe rien cia y ejer ce un
in flu jo di rec ti vo di ná mi co en la res pues ta de la per so na an te las si- 
tua cio nes que se le pre sen tan.

De fi ni ción fun cio nal

Pa trón con duc tual apren di do me dian te una aso cia ción pav lo via na o
res pon dien te (ge ne ral men te de se gun do or den) ocu rri da a lo lar go de la
his to ria de apren di za je de una per so na. Es tí mu los ori gi nal men te neut ros
ad quie ren un va lor ape ti ti vo o aver si vo, a la vez que pue den dis cri mi nar
una ope ran te de es ca pe o evi ta ción (si es aver si vo) o de acer ca mien to
(si ape ti ti vo) an te esos es tí mu los que aho ra tam bién ad quie ren una fun- 
ción ope ran te; en am bos ca sos, esa res pues ta po dría ser re for za da: ne- 
ga ti va men te, al re du cir se la es ti mu la ción aver si va, o po si ti va men te cuan- 
do la es ti mu la ción ape ti ti va in cre men te.

Más allá de la ma ni fe sta ción con duc tual con cre ta de lo que se de no- 
mi na ría ac ti tud, así co mo de su aná li sis fun cio nal, la de fi ni ción clá si ca de
es te con cep to ha ce alu sión a que es un fe nó meno no ob ser va ble y, por
tan to, que se in fie re. Sin em bar go, la úni ca ma ne ra de in fe rir una ac ti tud
es pre ci sa men te ob ser van do la con duc ta de un in di vi duo. En de fi ni ti va, la
ac ti tud se ría un pa trón de con duc ta par ti cu lar re sul ta do de un con di cio na- 
mien to clá si co en la his to ria de vi da de un in di vi duo, que ha ce que es tí- 
mu los ori gi nal men te neut ros (ob je tos y si tua cio nes, co mo de cía All port,
aun que pue den ser de cual quier ti po) ad quie ran una va len cia emo cio nal
que pue da con tro lar se a tra vés de ope ran tes de acer ca mien to o ale ja- 
mien to.

2.2. Ape go

De fi ni cio nes clá si cas

— La Real Aca de mia Es pa ño la (s.f., de fi ni ción 1) de fi ne ape go co mo
«afi ción o in cli na ción ha cia al guien o al go».

— Bo wlby (1993) de fi ne ape go co mo «cual quier for ma de com por ta- 
mien to que ha ce que una per so na al can ce o con ser ve pro xi mi dad
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con res pec to a otro in di vi duo di fe ren cia do y pre fe ri do» (p. 60).

De fi ni ción fun cio nal

His to ria de in ter cam bio de re for za do res en tre dos per so nas que ha cen
que se con di cio ne ape ti ti va men te tan to la in te rac ción co mo la per so na en
sí mis ma. Es tar cer ca de es ta per so na con di cio na da ape ti ti va men te (EC)
eli ci ta res pues tas ape ti ti vas que a me nu do iden ti fi ca mos con sen ti mien- 
tos va ria dos y agra da bles, en tre ellos de se gu ri dad, por lo que an te mo- 
men tos de ame na za o mie do (Ed/EC) se emi te la ope ran te de acer car se
a es ta per so na pa ra re du cir el ma le star e in cre men tar di chas res pues tas
ape ti ti vas (R−/RC).

De nue vo, lo que de fi ne que se ha ya ge ne ra do o no el lla ma do vín cu lo
de ape go es el con jun to de con duc tas que se eli ci tan o evo can en pre- 
sen cia de una de ter mi na da fi gu ra. Si bien en la de fi ni ción clá si ca Bo wlby
ha ce alu sión a la ma dre co mo fi gu ra de ape go fun da men tal (1951), hoy
se con si de ra que esa de fi ni ción es ta ba li mi ta da por un con tex to so cial y
cul tu ral de ter mi na do; en la ac tua li dad, la fi gu ra de ape go pue de te ner di- 
fe ren tes mor fo lo gías se gún la cul tu ra en la que nos en contre mos y de- 
pen dien do, en to do mo men to, de la his to ria de apren di za je con cre ta de
ca da per so na. Así pues, el vín cu lo de ape go bá si ca men te des cri be o re- 
su me las con duc tas más pro ba bles que lle va rán a ca bo cier tas per so nas
al ex po ner se a una se rie de EC ape ti ti vos (fi gu ras de ape go), que lo son
por que han si do fuen te de re for za mien to sis te má ti co en el pa sa do.

2.3. Aper tu ra a la ex pe rien cia

De fi ni cio nes clá si cas

— Se gún Ro gers (1985), la aper tu ra a la ex pe rien cia es «un mo do de
vi vir exis ten cial men te en el que ca da mo men to de la vi da es un mo- 
men to nue vo y úni co y el in di vi duo no se sien te ame na za do en nin- 
gún sen ti do» (p. 38).

— Pa ra ot ros au to res, co mo Co sta et al. (1996), la aper tu ra a la ex pe- 
rien cia es más bien una di men sión de es ti lo cog ni ti vo que dis tin gue
a las per so nas ima gi na ti vas, crea ti vas, con in te re ses in te lec tua les,
que apre cian el ar te y son sen si bles a la be lle za.

De fi ni ción fun cio nal
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Pa trón con duc tual ca rac te ri za do por una al ta fre cuen cia de emi sión de
con duc tas ope ran tes de acer ca mien to an te es tí mu los no ve do sos. La ex- 
pli ca ción a la exis ten cia de es te pa trón, al igual que cual quier otro pa trón,
es que la pro pia con duc ta de acer ca mien to a cier tos es tí mu los ha ya si do
re for za da sis te má ti ca men te o, al me nos, no se ha ya em pa re ja do con tin- 
gen te men te con es tí mu los aver si vos; de es ta ma ne ra, la res pues ta emo- 
cio nal ge ne ra da an te con tex tos no ve do sos ad quie re pro pie da des ape ti ti- 
vas. Fru to de es ta his to ria de apren di za je, la no ve dad, co mo ca rac te rís ti- 
ca del es tí mu lo, dis cri mi na rá res pues tas de acer ca mien to y ex plo ra ción,
al contra rio que si hu bie se ha bi do un con di cio na mien to aver si vo (mie do o
re cha zo an te lo no ve do so), que dis cri mi na ría res pues tas de es ca pe o
evi ta ción.

2.4. Aser ti vi dad

De fi ni cio nes clá si cas

— La Real Aca de mia Es pa ño la de fi ne aser ti vi dad (s.f., de fi ni ción 1)
co mo la «cua li dad de ser aser ti vo», y aser ti vo (s.f., de fi ni ción 2) «di- 
cho de una per so na que ex pre sa su opi nión de ma ne ra fir me».

— Al ber ti y Em mons (1978) de fi nen aser ti vi dad co mo la con duc ta que
«per mi te a una per so na ac tuar con ba se en sus in te re ses más im- 
por tan tes, de fen der se sin an sie dad ina pro pia da, ex pre sar có mo da- 
men te sen ti mien tos ho nes tos o ejer cer los de re chos per so na les sin
ne gar los de re chos de los ot ros» (p. 2).

De fi ni ción fun cio nal

Se ca li fi ca co mo aser ti vo aquel com por ta mien to ver bal y pa ra ver bal
que, emiti do en una si tua ción de con flic to, re du ce o im pi de la apa ri ción
de RC y RI in ten sas y aver si vas pa ra to dos los im pli ca dos. Ade más, y
siem pre se gún las de fi ni cio nes men cio na das arri ba, una res pues ta ver bal
se rá aser ti va siem pre que su con te ni do ex pre se ade cua da men te (en el
sen ti do de «ex pre sar» es ta ble ci do en el ca pí tu lo 3) los de seos u opi nio- 
nes del ha blan te y sea emiti da con una mor fo lo gía pa ra ver bal no aso cia- 
da ha bi tual men te con la ex pe ri men ta ción de RC de an sie dad, mie do o
ver güen za (tem blor, son ro jo, tar ta mu deo, tono ba jo de voz…). Si bien es- 
te com por ta mien to aser ti vo pue de man te ner se por re for za mien to so cial o
por el re for za mien to ne ga ti vo de ri va do de la evi ta ción de si tua cio nes po- 
ten cial men te des agra da bles o in có mo das (por ejem plo, ha ber se li bra do,
a tra vés de una con duc ta aser ti va, de te ner que ir a re co ger a un ami go
al aero puer to de ma dru ga da), pue de per fec ta men te ser in trín se ca men te
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re for zan te por es tar aso cia do con ad je ti vos con di cio na dos ape ti ti va men te
en la co mu ni dad ver bal que el ha blan te po dría aso ciar con si go mis mo.

2.5. Au toes ti ma

De fi ni cio nes clá si cas

— La Real Aca de mia Es pa ño la de fi ne au toes ti ma (s.f., de fi ni ción 1)
co mo la «va lo ra ción ge ne ral men te po si ti va de sí mis mo».

— Ro gers (1967) de fi ne au toes ti ma co mo un «con jun to or ga ni za do y
cam bian te de per cep cio nes que se re fie re al su je to, lo que el su je to
re co no ce co mo des crip ti vo de sí y que él per ci be co mo da tos de
iden ti dad» (p. 34).

— Ro sen berg (1973) de fi ne au toes ti ma co mo la «ac ti tud po si ti va o ne- 
ga ti va ha cia un ob je to en par ti cu lar: el sí mis mo» (p. 39).

De fi ni ción fun cio nal

La au toes ti ma po dría ope ra ti vi zar se co mo un con jun to de ver ba li za cio- 
nes con las que uno se des cri be a sí mis mo y que eli ci tan una se rie de
emo cio nes que, a su vez, dis cri mi nan o pue den dis cri mi nar una se rie de
res pues tas ope ran tes de las que se an ti ci pa un re for za dor. Es tas ver ba li- 
za cio nes con sis ten en re la cio nar la mor fo lo gía cor po ral y la con duc ta de
uno mis mo con una se rie de ad je ti vos ca li fi ca ti vos con di cio na dos co mo
ape ti ti vos o aver si vos. La au toes ti ma se ría, por tan to, un re per to rio ver bal
au to rre fe ren cial mol dea do en to po gra fía (y en el res to de di men sio nes
del com por ta mien to) por la ex pe rien cia de la per so na.

Cuan do se ha bla de al ta au toes ti ma se ha ce re fe ren cia a la con duc ta
ver bal que des cri be la exis ten cia de una re la ción en tre el pro pio re per to- 
rio com por ta men tal y/o la pro pia mor fo lo gía cor po ral y una ex po si ción
fre cuen te a EC/EI ape ti ti vos. Po si ble men te, es tas ver ba li za cio nes evo- 
quen con duc tas de apro xi ma ción a esos EC/EI ape ti ti vos por que se an ti- 
ci pa (ver bal men te, de for ma en cu bier ta) la ob ten ción del re for za dor (fun- 
ción de Ed+).

Cuan do se ha bla de ba ja au toes ti ma se ha ce alu sión a la con duc ta
ver bal que des cri be la exis ten cia de una re la ción en tre el pro pio re per to- 
rio com por ta men tal y/o la pro pia mor fo lo gía cor po ral y una ex po si ción
fre cuen te a EC/EI ne ga ti vos, así co mo la pri va ción de EC/EI po si ti vos, re- 
la cio na da con la an ti ci pa ción de con se cuen cias aver si vas (Ed−).

2.6. Au to con trol
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De fi ni cio nes clá si cas

— La Real Aca de mia Es pa ño la de fi ne au to con trol (s.f., de fi ni ción 1)
co mo el «con trol de los pro pios im pul sos y reac cio nes».

— Gol dfried y Mer baum (1973) de fi nen el au to con trol co mo el «pro ce- 
so a tra vés del cual el in di vi duo vie ne a ser el agen te prin ci pal que
guía, di ri ge y re gu la aque llos as pec tos de su con duc ta que pue den
even tual men te con du cir lo a las con se cuen cias po si ti vas de sea das»
(p. 11).

De fi ni ción fun cio nal

Es la ma ni pu la ción del am bien te, las con di cio nes es ti mu la res ex ter nas
y la apli ca ción de re glas ver ba les pa ra la con se cu ción de un fin de ter mi- 
na do re la cio na do con la pro pia con duc ta me dian te el aná li sis de las con- 
tin gen cias. Ejer cer au to con trol no es otra co sa que con tro lar la pro pia
con duc ta es ta ble cien do con tin gen cias ver ba les que tie nen más po der
que las con tin gen cias pre sen tes en ese mo men to. El ejem plo pro to tí pi co,
y la acep ción con la que más fre cuen te men te se aso cia el au to con trol en
con tex tos no es pe cia lis tas (po der «con tro lar se» pa ra no ha cer al go pla- 
cen te ro in me dia ta men te por un «bien ma yor» o una re com pen sa de mo- 
ra da), po dría des cri bir se de la si guien te ma ne ra: la apa ri ción de un Ed

que se ña la un re for za dor in me dia to com pi te con las con tin gen cias (dis tin- 
tas a es ta) que es pe ci fi ca una re gla ver bal, sien do es ta la que con tro la la
con duc ta. En esa si tua ción pro to tí pi ca, dos pro gra mas de re for za mien to
com pe ti rían en tre sí: uno de ri va do de con tin gen cias di rec tas y otro de
con tin gen cias ver ba les (re glas). El pri me ro exi gi ría una res pues ta de me- 
nor co ste pa ra ob te ner un re for za dor in me dia to de gran va lor; el se gun do
exi gi ría una res pues ta de al to co ste re for za da por las con tin gen cias que
es pe ci fi ca la re gla y que son dis tin tas a las in me dia tas.

Es ta com pe ten cia en tre pro gra mas de re for za mien to se re suel ve, por
tan to, me dian te el uso de re glas ver ba les que des cri ben con tin gen cias
aver si vas (que no cas ti gan la con duc ta por el efec to de mo ra do que tie- 
nen, pe ro cu ya an ti ci pa ción su po ne una ope ra ción de abo li ción de di cha
con tin gen cia), es ta ble cen ver bal men te con tin gen cias ape ti ti vas de la res- 
pues ta al ter na ti va (que en al gu nos ca sos su po ne eli mi nar los Ed que se- 
ña lan el re for za mien to in me dia to) y cu yo se gui mien to ha si do re for za do
so cial men te.

2.7. Crea ti vi dad
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De fi ni cio nes clá si cas

— La Real Aca de mia Es pa ño la de fi ne crea ti vi dad (s.f., de fi ni ción 1)
co mo la «fa cul tad de crear», y crear (s.f., de fi ni ción 1) co mo «pro- 
du cir al go de la na da».

— Csiks zen tmiha lyi (1996) de fi ne la crea ti vi dad co mo to do ac to, idea
o pro duc to que cam bia al go que ya exis te, tran sfor mán do lo en al go
nue vo.

De fi ni ción fun cio nal

For ma de de no mi nar a un con jun to de con duc tas emer gen tes que no
pue den ser ex pli ca das fá cil men te por las con tin gen cias a las que el su je- 
to ha es ta do so me ti do, da do que se pro du cen por pri me ra vez en un con- 
jun to es ti mu lar con cre to, sin ha ber si do re for za das pre via men te. Es to se
ex pli ca co mo re sul ta do de la his to ria de apren di za je del su je to: la lla ma- 
da crea ti vi dad, por tan to, de pen de rá de la po si bi li dad de ge ne ra li za ción
de las di fe ren tes con duc tas apren di das an te si tua cio nes o con tex tos no- 
ve do sos so bre los que no se tie ne apren di za je es pe cí fi co pre vio. Y esa
po si bi li dad de ge ne ra li za ción de pen de rá de lo es pe cí fi cos que ha yan si- 
do los es tí mu los que han con tro la do di cha con duc ta en el am bien te: a
me nor es pe ci fi ci dad en el am bien te, más ge ne ra li za bles se rán las con- 
duc tas apren di das. Del mis mo mo do, re fi rién do nos a la con duc ta de un
su je to con cre to, la ge ne ra li za ción se rá ma yor cuan do más di ver so sea el
re per to rio con duc tual que po sea, y, por tan to, su con duc ta se rá pro ba ble- 
men te más «crea ti va» an te si tua cio nes en las que se des co no ce el con- 
jun to es ti mu lar. Tam po co se pue de ol vi dar el po si ble re for za mien to en la
his to ria de apren di za je de la va ria bi li dad con duc tual fren te a la es te reo ti- 
pia. Por úl ti mo, ca be des ta car que, aun que ha ble mos de con duc ta crea ti- 
va en un en torno des co no ci do co mo re sul ta do de un pro ce so de ge ne ra- 
li za ción, ra ra vez un con tex to es to tal y ab so lu ta men te no ve do so en to- 
dos y ca da uno de sus as pec tos o de las par tes que con for man el com- 
ple jo es ti mu lar. Por ejem plo, po dría mos de no mi nar co mo «crea ti va» la
res pues ta de un ni ño que, an te un pa pel en blan co, por pri me ra vez co ge
un lá piz y ga ra ba tea. Sin em bar go, no po de mos ol vi dar que el pa pel en
blan co, co mo su per fi cie ho ri zon tal, pro ba ble men te ya ha si do con di cio na- 
do co mo es tí mu lo dis cri mi na ti vo de con duc tas de mo vi mien to ex plo ra to- 
rio, de las cua les el mo ver la ma no de for ma errá ti ca mien tras su je ta un
ob je to es sim ple men te una va rian te to po grá fi ca.

2.8. Creen cia
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De fi ni cio nes clá si cas

— La Real Aca de mia Es pa ño la de fi ne creen cia (s.f., de fi ni ción 1) co- 
mo «fir me asen ti mien to y con for mi dad con al go».

— Be ck (1976) de fi ne las creen cias co mo est ruc tu ras cog ni ti vas de sa- 
rro lla das co mo re sul ta do de las ex pe rien cias tem pra nas del in di vi- 
duo y fac to res am bien ta les, cul tu ra les y bio ló gi cos. Asi mis mo, con- 
si de ra que las creen cias de ter mi nan nuest ra for ma de ser, có mo
eva lua mos las si tua cio nes, a las ot ras per so nas y a no so t ros mis- 
mos, así co mo la for ma en que in te rac tua mos con los de más.

De fi ni ción fun cio nal

Tal y co mo se han de fi ni do tra di cio nal men te, las creen cias no son otra
co sa que re glas ver ba les que an ti ci pan una con tin gen cia pav lo via na
(«me sen ti ré bien/mal si…»), una con tin gen cia ope ran te («si ha go es to,
en ton ces ocu rri rá…») o am bas co sas. A tra vés de es tas re glas, el su je to
pre vé lo que ocu rri rá en fun ción de có mo se com por te en ca da mo men to,
da do un con tex to es ti mu lar con cre to. Es tas re glas fun cio nan co mo Ed de
su con duc ta, que es tá con tro la da por las con tin gen cias que es pe ci fi ca la
re gla, que pue den no coin ci dir con las am bien ta les. A tra vés de su his to- 
ria de apren di za je, las per so nas es ta ble cen una se rie de con tin gen cias
que le ayu dan a guiar su con duc ta en con tex tos es ti mu la res com ple jos.
La con duc ta de se guir re glas (ser fiel o con se cuen te con las pro pias
creen cias) es una cla se ope ran te re for za da so cial men te. Por tan to, el se- 
gui mien to de re glas con tro la la con duc ta, de ma ne ra que la per so na no
se ex po ne a con tin gen cias am bien ta les que po drían ser dis tin tas a las
des cri tas en la re gla y, por tan to, no mo di fi ca sus res pues tas acor de a
es tas. En es te sen ti do, las lla ma das creen cias dis fun cio na les o irra cio na- 
les son re glas que des cri ben con tin gen cias dis tin tas a las na tu ra les y que
con tro lan la con duc ta de una per so na por que dis cri mi nan res pues tas que
im pi den el con tac to con las se gun das. En mu chas oca sio nes, ese con trol
ocu rre por que la re gla (creen cia) in clu ye tér mi nos que eli ci tan RC aver si- 
vas/ape ti ti vas que dis cri mi nan una con duc ta de ale ja mien to/acer ca mien- 
to a las con tin gen cias des cri tas.

Re cu pe ran do la dis tin ción en tre de cir y ex pre sar una creen cia que se
vio en el ca pí tu lo 3 a cuen ta del ejem plo de Da vid, ca be ha cer aquí un
apun te: lo di cho has ta aho ra sir ve pa ra ope ra ti vi zar lo que una per so na
di ce que cree. Sin em bar go, tam bién tie ne sen ti do de cir que una per so na
tie ne una de ter mi na da creen cia en fun ción de lo que su con duc ta (ope- 
ran te y/o pav lo via na) ex pre sa, al mar gen de lo que di ga creer. Da vid, por
ejem plo, de cía creer (emi tía una se rie de re glas ver ba les) en la igual dad
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en tre per so nas cis y per so nas trans, por lo que al me nos par te de su
com por ta mien to de be ría es tar go ber na do por re glas ver ba les del ti po «si
me en cuen tro con una mu jer trans, de bo com por tar me con res pec to a
ella de la mis ma for ma que me com por ta ría con una mu jer cis». Sin em- 
bar go, co mo vi mos, Da vid te nía se rias di fi cul ta des pa ra im ple men tar es te
ti po de com por ta mien tos en su día a día; es de cir, su con duc ta no ex pre- 
sa ba lo que él de cía creer o, me jor, di chas re glas ver ba les no te nían un
con trol dis cri mi na ti vo so bre su con duc ta en si tua cio nes re le van tes. En
es te se gun do sen ti do del tér mino, por tan to, la de fi ni ción fun cio nal de
creen cia se ría, sim ple men te, el con jun to de con duc tas ope ran tes y pav lo- 
via nas que de he cho una per so na emi te en de ter mi na das si tua cio nes re- 
le van tes (que pue den es tar ba jo el con trol tan to de re glas ver ba les co mo
con tin gen cias «in com pa ti bles» con los com por ta mien tos que pres cri be la
re gla iden ti fi ca da con la creen cia «di cha»).

2.9. Di so nan cia cog ni ti va

De fi ni ción clá si ca

— Fe stin ger (1957), den tro de la teo ría de di so nan cia cog ni ti va, de- 
fien de que se pro du ce es te fe nó meno cuan do una per so na tie ne
que de fen der una po si ción que di fie re de sus ac ti tu des, pues to que
se ve rá obli ga da a ope rar a ni vel men tal en fun ción de dos cog ni- 
cio nes que son in com pa ti bles en tre sí, en tran do en con flic to.

De fi ni ción fun cio nal

Es la sen sación de ma le star (RC) eli ci ta da al emi tir una ver ba li za ción
(o se rie de ver ba li za cio nes) cu yo con te ni do (mor fo lo gía) es tá con di cio na- 
do aver si va men te, al igual, po si ble men te, que tam bién lo es té el he cho
de emi tir la con duc ta de ver ba li zar lo o, en ge ne ral, el he cho de emi tir una
con duc ta que es tá aso cia da aver si va men te y sea contra ria a lo que se
con si de ra una con duc ta ade cua da o aso cia da ape ti ti va men te. Es ta con- 
duc ta pro ba ble men te se lle ve a ca bo por que es tén te nien do más pe so
las con se cuen cias in me dia tas del en torno en el con trol de la mis ma que
la aver si vi dad de rea li zar la. Es to pue de ser así por va rias ra zo nes: da do
el re for za mien to po si ti vo con se cuen te a la emi sión de la res pues ta ob te- 
ni do en si tua cio nes pre vias, por el re for za mien to ne ga ti vo al evi tar la con- 
di ción aver si va con se cuen te a no ha cer la, o por que una ope ra ción mo ti- 
va do ra es té afec tan do a cual quie ra de las par tes de la con tin gen cia o a
la con tin gen cia en su to ta li dad.



187

2.10. Ena mo ra mien to

De fi ni cio nes clá si cas

— La Real Aca de mia Es pa ño la de fi ne amor (s.f., de fi ni ción 2) co mo el
«sen ti mien to ha cia otra per so na que na tu ral men te nos atrae y que,
pro cu ran do re ci pro ci dad en el de seo de unión, nos com ple ta, ale- 
gra y da ener gía pa ra con vi vir, co mu ni car nos y crear».

— Stei n berg (1988) de fi ne el ena mo ra mien to co mo el re sul ta do de
una re la ción in ter per so nal que aú na tres com po nen tes di fe ren tes:
inti mi dad, pa sión y com pro mi so.

De fi ni ción fun cio nal

El ena mo ra mien to es el tér mino con el que co mún men te se de no mi na
el pro ce so de con di cio na mien to pav lo viano que lle va rá a que, tras su ce- 
si vos em pa re ja mien tos en tre una per so na y es tí mu los ape ti ti vos, es ta
per so na aca be eli ci tan do un aba ni co de RC ape ti vi vas. Es tos es tí mu los
ape ti ti vos pue den ser de muy va ria das mor fo lo gías y mo da li da des sen so- 
ria les, des de ver ba li za cio nes aso cia das ape ti ti va men te has ta EI ape ti ti- 
vos. Des de el pun to de vis ta ope ran te —en es te ca so ín ti ma men te re la- 
cio na do con el res pon dien te—, y se gún Skin ner (1977), el amor es «la
ten den cia de dos in di vi duos a re for zar se mu tua men te» (p. 335); por tan- 
to, ena mo rar se, des de la per spec ti va ope ran te, es tan to el pro ce so co mo
el re sul ta do de ese in ter cam bio de re for za do res. Sin em bar go, ese in ter- 
cam bio se pue de dar (y de he cho se da) tam bién en una amis tad u otro
ti po de in te rac ción. Que un in ter cam bio de re for za mien to en es pe cí fi co
se lla me «ena mo ra mien to» va a de pen der tan to de la his to ria de apren di- 
za je del in di vi duo co mo de los de ter mi nan tes cul tu ra les que in flu yan en la
de no mi na ción de es ta re la ción co mo amor, y, es pe cial men te, de pen de rá
de lo que la co mu ni dad ver bal ha ya aso cia do con el ti po y mo da li dad de
re for za dor o EC im pli ca do. Por otra par te, en el ena mo ra mien to pue de
es tar dis po ni ble uno de los re for za do res in con di cio na dos más po ten tes,
que es el sexo. Por ejem plo, un abra zo no se rá con si de ra do de fi ni to rio
de una re la ción de amor, mien tras que una ci ta ín ti ma ha brá si do aso cia- 
da en mul ti tud de oca sio nes con es tí mu los ver ba les muy cer ca nos a la
pa la bra «amor».

De he cho, en una re la ción que se es tá ini cian do se pue den pro du cir
una se rie de RI, ta les co mo do lor de es tó ma go, ta qui car dia o su do ra ción,
que, en otro con tex to, se aso cia rían a ver ba li za cio nes re la cio na das con
«te ner una en fer me dad» o «te ner an sie dad», pe ro que en es te con tex to
se aso cian a la emo ción amor. En el con tex to de una ci ta, por tan to, esas
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res pues tas fi sio ló gi cas y ver ba li za cio nes se aso cian pre ci sa men te al
efec to que la otra per so na eli ci ta.

Por un la do, por tan to, el ena mo ra mien to se ría la aso cia ción sur gi da a
par tir del in ter cam bio de re for za do res y de la ex pe ri men ta ción de RI/RC
con tro la das por la otra per so na y los con tex tos en los que se han da do
es tas res pues tas, aso cia ción que pue de lle gar a fun cio nar co mo OE in- 
cre men tan do la pro ba bi li dad de que se lle ven a ca bo R con du cen tes a
ob te ner esos re for za do res y ex po ner se a esos EC, «pues to que al te ra
nuest ra re la ción con el mun do que nos ro dea» (Pé rez, 2004, p. 137). En
con se cuen cia, el va lor del res to de re for za do res pre vios (por ejem plo,
salir con ami gos o to car un in st ru men to) pue de ver se mer ma do, te nien do
aquí la ex pli ca ción a aque llo que mu chas ve ces se pue de ob ser var cuan- 
do una per so na co no ce a otra y co mien za a ena mo rar se: los Ed de R
con du cen tes a ob te ner re for za do res que es ta ban pre sen tes an te rior men- 
te pier den con trol so bre la con duc ta del ena mo ra do fren te a los nue vos
dis cri mi na ti vos que acer can a la per so na al ama do o ama da. O, en la
mis ma lí nea, an te un Ed que dis cri mi na dos res pues tas dis tin tas, se rá
más pro ba ble aque lla que dé ac ce so al re for za dor más po ten te, sien do
en es te ca so, con to da pro ba bi li dad en el ena mo ra mien to, acer car se a la
per so na ama da.

Sin em bar go, to do con di cio na mien to va ría a lo lar go del tiem po si se
dan las con di cio nes ne ce sa rias, y el con jun to de aso cia cio nes que tí pi ca- 
men te iden ti fi ca mos co mo amor no es una ex cep ción. La ex pe ri men ta- 
ción de las RI/RC tan in ten sas que se aso cian con la per so na ama da, in- 
clu so la ex po si ción a to dos esos re for za do res que, por no ve do sos, dis po- 
ni bles e in ten sos pue den ser tre men da men te gra ti fi can tes, ter mi nan por
dis mi nuir su in ten si dad por el pro pio pro ce so de ha bi tua ción/sacia ción, al
ex po ner se du ran te el tiem po su fi cien te. Es to no quie re de cir que uno de- 
je au to má ti ca men te de es tar ena mo ra do. Fun cio nal men te, ex pli ca el fin
de las «ma ri po sas en el es tó ma go» y el ini cio de las re la cio nes amo ro sas
ba sa das en la eli ci ta ción, por par te de la otra per so na y en el con tex to
com par ti do co mo EC, de res pues tas emo cio na les o fi sio ló gi cas más es- 
ta bles, agra da bles, pe ro me nos in ten sas. En fun ción de ca da ex pe rien cia
en par ti cu lar, del gra do de pri va ción o sacia ción, de la his to ria de apren- 
di za je de ca da per so na, de la ex pe ri men ta ción de RC aver si vas por el
sur gi mien to de con flic tos, de la di ver si fi ca ción en el in ter cam bio de re for- 
za do res, de la apa ri ción de ot ros es tí mu los po ten cial men te re for zan tes
en el en torno, etc., las con duc tas que se en glo ban en el tér mino ena mo- 
ra mien to se man ten drán du ran te un pe rio do más o me nos lar go o, en
mu chas oca sio nes, ter mi na rán por pa sar al con trol de nue vos es tí mu los.
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2.11. Es que ma men tal

De fi ni ción clá si ca

— Cla rk y Be ck (1988) de fi nen es que mas men ta les co mo «[las] est- 
ruc tu ras fun cio na les de re pre sen ta cio nes re la ti va men te du ra de ras
del co no ci mien to y la ex pe rien cia an te rior. Es tas est ruc tu ras in flu- 
yen en la per cep ción, co di fi ca ción, al ma ce na mien to y re cu pe ra ción
de la in for ma ción, de tal ma ne ra que aque lla in for ma ción que es
con sis ten te con los mis mos se re co ge y se tien den a ig no rar u ol vi- 
dar la in for ma ción que no es con sis ten te con es tos» (p. 382).

De fi ni ción fun cio nal

Una tra duc ción fun cio nal de tér mi nos co mo «est ruc tu ras fun cio na les
de re pre sen ta cio nes re la ti va men te du ra de ras del co no ci mien to» pue de
no ser po si ble sin, pre via men te, un cier to ejer ci cio de in fe ren cia acer ca
de a qué se es tán re fi rien do real men te los au to res. Te nien do en cuen ta el
mal há bi to en la psi co lo gía po pu lar de in ven tar in stan cias in ter nas que
pue dan des em pe ñar el pa pel de cau sa de la con duc ta ma ni fie sta den tro
de un es que ma dua lis ta, lo más pro ba ble es que los au to res po stu la sen
la exis ten cia de los «es que mas men ta les» co mo una ex pli ca ción pa ra el
he cho de que las per so nas tien den a ac tuar de acuer do a una se rie de
guías o nor mas (es to es, ex pre sio nes ver ba les de con tin gen cias) que
pue den tal vez ex pli ci tar si se les pi de, pe ro que, en gran me di da, in flu- 
yen en los es tí mu los a los que de di ca rán aten ción y los com por ta mien tos
que des ple ga rán con ma yor pro ba bi li dad. En tér mi nos fun cio na les, por
tan to, es ta ría mos an te una re gla de ri va da de la ex pe rien cia y del co no ci- 
mien to (en ten de mos que con co no ci mien to los au to res se re fie ren a la
po si bi li dad de ex pli ci tar la con tin gen cia); una re gla, cuan do fun cio na co- 
mo dis po si cio nal, in flu ye en el po der dis cri mi na ti vo de los Ed (es de cir, di- 
ri gi rá el com por ta mien to ha cia res pues tas in clui das en la re gla, pe ro no
ot ras), ha cien do que ot ros es tí mu los pier dan re le van cia [dan do cuen ta de
esa di fe ren cia de aten ción que Cla rk y Be ck (1988) atri bu yen a los «es- 
que mas men ta les»], y do ta rá de va lor ape ti ti vo o aver si vo a unas res- 
pues tas u ot ras. El tér mino «es que ma» po dría no ser del to do des acer ta- 
do pa ra de fi nir la ex pli ci ta ción de una con tin gen cia, pe ro el tér mino
«men tal», que aquí alu de o bien a una lo ca li za ción más allá de lo com- 
pro ba ble em píri ca men te o bien di rec ta men te al ce re bro, ha ce que es ta
de fi ni ción en con cre to, cuan do se usa en el sen ti do en el que los au to res
la plan tean, no ten ga gran uti li dad a la ho ra de des cri bir o ex pli car el
com por ta mien to.
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2.12. Ex pec ta ti vas

De fi ni cio nes clá si cas

— La Real Aca de mia Es pa ño la de fi ne ex pec ta ti va (s.f., de fi ni ción 1)
co mo la «es pe ran za de rea li zar o con se guir al go».

— Ban du ra (1977) de fi ne la ex pec ta ti va de efi ca cia co mo si gue: «“La
con vic ción de que una per so na pue de lle var a ca bo exi to sa men te la
con duc ta ne ce sa ria pa ra pro du cir los re sul ta dos que se quie ren”,
mien tras que la ex pec ta ti va de re sul ta do es de fi ni da co mo “la es ti- 
ma ción que ha ce una per so na de que una con duc ta de ter mi na da
con du ci rá a cier tos re sul ta dos”» (p. 193).

De fi ni ción fun cio nal

Con jun to de ver ba li za cio nes de una de ter mi na da re la ción de con tin- 
gen cias res pec to a una si tua ción fu tu ra con ba se en la his to ria de apren- 
di za je y aso cia da a ex pe rien cias pa sa das si mi la res. Es tas ver ba li za cio- 
nes (re glas), de la mis ma ma ne ra en que se han ad qui ri do, pue den ser
mo di fi ca das en nue vas si tua cio nes de apren di za je. La ver ba li za ción de
con tin gen cias su po ne aso ciar una res pues ta con una se rie de con se- 
cuen cias que pue den ser o no ape ti ti vas. Es ta aso cia ción in flui rá en la
pro ba bi li dad de que la ver ba li za ción fun cio ne co mo Ed de la emi sión de
cier tas res pues tas o, en ot ras oca sio nes, no ejer zan con trol so bre la con- 
duc ta, al se ña lar una re la ción de con tin gen cia en tre las res pues tas dis po- 
ni bles en el re per to rio con duc tual y la ob ten ción del re for za dor («ha ga lo
que ha ga no lo con se gui ré»). A ve ces, el se gui mien to de es tas re glas
ver ba les pue de ser su fi cien te men te re for zan te con in de pen den cia de que
las con tin gen cias na tu ra les no lo sean.

2.13. Ext ra ver sión

De fi ni cio nes clá si cas

— La Real Aca de mia Es pa ño la de fi ne ext ra ver sión (s.f., de fi ni ción 1)
co mo «con di ción de la per so na que se dis tin gue por su in cli na ción
ha cia el mun do ex te rior, por la fa ci li dad pa ra las re la cio nes so cia les
y por su ca rác ter abier to».

— En el mo de lo PEN de Eysen ck (1991) se es ta ble ce que la ext ra ver- 
sión es una di men sión de ra sgo de la per so na li dad de es te mo de lo
PEN, por lo que la pun tua ción al ta en la di men sión ext ra ver sión su- 
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po ne que la per so na tie ne ra sgos ma yo res de so cia bi li dad, im pul si- 
vi dad, de si nhi bi ción, vi ta li dad, op ti mis mo y agu de za de in ge nio.

De fi ni ción fun cio nal

Eti que ta que se asig na a un con jun to de com por ta mien tos que tie nen
en co mún el ser dis cri mi na dos o re for za dos por la pre sen cia o in te rac- 
ción con ot ras per so nas. Una per so na eti que ta da de ext ra ver ti da pro ba- 
ble men te ha bla ría bas tan te en reu nio nes so cia les y bus ca ría ac ti va men te
la in te rac ción con ot ras per so nas cuan do tu vie ra opor tu ni dad. En tér mi- 
nos fun cio na les, ese com por ta mien to de ha blar o, en ge ne ral, in te rac tuar
con ot ras per so nas de for ma abier ta y fá cil en cuan to se pre sen ta la oca- 
sión se pue de de ber a va rias cues tio nes: en pri mer lu gar, exis te la po si bi- 
li dad de que una per so na que in te rac túa con ot ras, in clu so sin co no cer- 
las16, ten ga una his to ria de apren di za je que ha ya con di cio na do la pro pia
in te rac ción so cial co mo ape ti ti va (y, por tan to, po ten cial men te re for zan- 
te); tam bién pue de ocu rrir que es ta apro xi ma ción es té con tro la da por una
re gla que ha ga que, aun que el con tac to so cial en sí mis mo no ten ga un
va lor re for zan te, la inhi bi ción en con tex tos so cia les ten ga un va lor aver si- 
vo y, por tan to, sus cep ti ble de ge ne rar ese con tac to so cial co mo una res- 
pues ta de evi ta ción (por ejem plo, «es de ma la edu ca ción es tar ca lla do en
reu nio nes so cia les»); por úl ti mo, po dría ha ber se apli ca do una OE pa ra el
com por ta mien to de in te rac ción so cial que hi cie ra que ad qui rie se tran si to- 
ria men te una pro ba bi li dad de ocu rren cia ma yor. Es de cir, ese com por ta- 
mien to de apro xi ma ción so cial no es más que otro com por ta mien to cual- 
quie ra, su je to, por tan to, a las mis mas le yes que ri gen to dos los de más
com por ta mien tos.

La de fi ni ción de Eysen ck (1991) ha ce re fe ren cia a una se rie de ca rac- 
te rís ti cas de fi ni to rias de la ext ra ver sión, que se pue den ope ra ti vi zar de la
si guien te ma ne ra:

— So cia bi li dad: la pro ba bi li dad de que, a igual dad de fac to res mo ti va- 
do res, las con duc tas de acer ca mien to e in te rac ción so cial sean
más pro ba bles que aque llas que sean in com pa ti bles. Es ta pro ba bi- 
li dad di fe ren cial se rá fun ción de la his to ria de apren di za je de la per- 
so na.

— Im pul si vi dad: véa se el apar ta do si guien te.
— De si nhi bi ción: cua li dad que se atri bu ye a una per so na que des plie- 

ga con duc tas en con tex tos so cia les que con cier ta pro ba bi li dad po- 
drían apa re jar la apa ri ción de es tí mu los fre cuen te men te con di cio- 
na dos co mo aver si vos en la co mu ni dad ver bal y que, por tan to, ten- 
drían, de or di na rio, un po ten cial va lor de cas ti go. Evi den te men te, el
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que al gu nas per so nas emi tan es tos com por ta mien tos (que pue den
ir des de bai lar en pú bli co has ta con tar ané c do tas em ba ra zo sas, pa- 
san do por de cir co sas que pue den ser des agra da bles) es fun ción
de su his to ria de apren di za je, que pue de ha ber con di cio na do el
con jun to de res pues tas emo cio na les aso cia das a si tua cio nes de
rie sgo so cial co mo ape ti ti vas, o ha ber re du ci do el va lor aver si vo de
los po si bles es tí mu los so cia les (la aten ción, la ca ra de en fa do, la ri- 
sa) o in clu so ha ber los con tra con di cio na do (o con di cio na do des de
un pri mer mo men to) de tal for ma que pue dan fun cio nar co mo re for- 
za do res. Un com por ta mien to de si nhi bi do pue de ser fru to tam bién
de ope ra cio nes de es ta ble ci mien to que lo ha gan más pro ba ble, co- 
mo el ha ber be bi do al cohol, por ejem plo.

— Vi ta li dad: Eysen ck pa re ce alu dir aquí a que se dé una ma yor ta sa
de res pues ta, es de cir, que la per so na a la que se de no mi na ría ext- 
ra ver ti da es té fre cuen te men te emi tien do com por ta mien tos que po- 
drían re ci bir el ape la ti vo de «vi ta les». Ha bi tual men te se apli ca es te
ad je ti vo a las ac ti vi da des que im pli can gran gas to ener géti co (de- 
por te, por ejem plo) o que in clu yen es ti mu la ción so cial (salir con los
ami gos). Es de cir, esos com por ta mien tos o sus con se cuen cias han
ad qui ri do un po der re for za dor.

— Op ti mis mo: véa se el apar ta do co rres pon dien te.
— Agu de za de in ge nio: Eysen ck po dría re fe rir se, con es ta ex pre sión,

a que se emi tan con fre cuen cia ver ba li za cio nes en dis tin tos en tor- 
nos so cia les que van a re ci bir re for za do res so cia les por su to po gra- 
fía. Es ta to po gra fía, pa ra re ci bir el ape la ti vo de «in ge nio sa», ten dría
que ha cer re fe ren cia al con tex to es ti mu lar en el que se da (el te ma
de la con ver sación o al gún ele men to del en torno pre sen te), y apa- 
re jar lo con al gún es tí mu lo no ve do so pa ra la au dien cia de tal for ma
que su reac ción no sea la que ten drían ha bi tual men te an te la pre- 
sen ta ción de ese mis mo es tí mu lo. En es to con sis ten, por ejem plo,
los jue gos de pa la bras que ha bi tual men te se aso cian con el in ge- 
nio: en in tro du cir en un con tex to ver bal de ter mi na do una va ria ción
en el uso de una pa la bra o ex pre sión de tal ma ne ra que se pre sen- 
ta una con tin gen cia no (o po co) apa re ci da en la his to ria de apren di- 
za je de los oyen tes, ge ne ran do en es tos una res pues ta di fe ren te a
la que an ti ci pa ban (y cu ya for ma de pen de rá, una vez más, de su
pro pia his to ria de apren di za je).

2.14. Im pul si vi dad

De fi ni cio nes clá si cas
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— La Real Aca de mia Es pa ño la de fi ne im pul si vi dad (s.f., de fi ni ción 1)
co mo «cua li dad de im pul si vo», sien do im pul si vo (s.f., de fi ni ción 2)
«di cho de una per so na: que sue le ha blar o pro ce der sin re fle xión ni
cau te la, de ján do se lle var por la im pre sión del mo men to».

— En 1977, Eysen ck y Eysen ck es ta ble cie ron que el con cep to de im- 
pul si ti vad es ta ba com pues to por cua tro di fe ren tes fac to res:

1. La im pul si vi dad en sen ti do est ric to, es de cir, ac tuar rá pi do e irre- 
fle xi va men te, aten to a las ga nan cias pre sen tes, sin pres tar aten- 
ción a las con se cuen cias a me diano y lar go pla zo.

2. La to ma de rie sgos, es de cir, la bús que da de ac ti vi da des sin sa- 
ber qué con se cuen cia ob ten drá su com por ta mien to.

3. La ca pa ci dad de im pro vi sación sin pla ni fi car, con las que el su je- 
to uti li za aque llas est ra te gias que se le ocu rren en el mo men to.

4. La vi ta li dad, co mo ener gía y ca pa ci dad de ac ti vi dad, que se re la- 
cio na po si ti va men te con ext ra ver sión.

De fi ni ción fun cio nal

Pa trón con duc tual que se ca rac te ri za por la ba ja la ten cia de res pues ta
ope ran te una vez pre sen ta do el es tí mu lo dis cri mi na ti vo. Tam bién re ci bi ría
el ape la ti vo de «im pul si vo» aquel com por ta mien to re sul tan te del he cho
de que, en una si tua ción de com pe ti ción en tre pro gra mas de re for za- 
mien to, la res pues ta emiti da va ya con sis ten te men te en la di rec ción de la
ob ten ción del re for za dor más in me dia to, in de pen dien te men te de que es- 
te sea de me nor ca li dad o cuan tía. Cuan do se ha bla de im pul si vi dad co- 
mo ra sgo de per so na li dad, por tan to, se ha ce alu sión a la es ta bi li dad en
es te pa trón de res pues tas a lo lar go del tiem po an te di fe ren tes es tí mu los
dis cri mi na ti vos. Se gún la de fi ni ción de Eysen ck y Eysen ck (1977), la im- 
pul si vi dad tam bién es ta ría re la cio na da con la emi sión de res pues tas de
acer ca mien to a si tua cio nes es ti mu la res nue vas y di fe ren tes a las ya co- 
no ci das, es de cir, en las que no exis ta una ex pe rien cia pre via que per mi- 
ta, por ge ne ra li za ción, an ti ci par el con se cuen te que se se gui rá de es te
acer ca mien to, o bien con sis tien do es ta ex pe rien cia pre via, en su ma yor
par te, en la apa ri ción de even tos aver si vos con tin gen tes a la emi sión de
la con duc ta. Es to pue de te ner dis tin tas ex pli ca cio nes: por ejem plo, el
pro pio ca rác ter no ve do so de un es tí mu lo o com ple jo es ti mu lar pue de ha- 
ber se con di cio na do co mo dis cri mi na ti vo de res pues tas de acer ca mien to;
el ca rác ter arrie sga do (es to es, de cier ta pro ba bi li dad de ocu rren cia de
es tí mu los aver si vos de im por tan cia va ria ble) po dría ha ber se con di cio na- 
do tam bién co mo ape ti ti vo, de for ma que fue ra esa mis ma ca rac te rís ti ca
la que dis cri mi na se un com por ta mien to fren te a otro; el com por ta mien to
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pue de es tar su je to a con trol es ti mu lar, de tal ma ne ra que en el mo men to
en el que se pre sen ta el es tí mu lo se da la res pues ta, in de pen dien te men- 
te de los con se cuen tes que pue den apa re cer (por ejem plo, an te un to que
en el hom bro, al guien po dría dar se la vuel ta mien tras lan za un pu ñe ta zo
di rec ta men te, sin sa ber quién o por qué le ha to ca do). Es te úl ti mo ca so
po dría ve nir fa ci li ta do por re glas que es pe ci fi ca ran pre ci sa men te mo dos
de ac tuar in de pen dien tes de las con se cuen cias, co mo «gol pea pri me ro,
pre gun ta des pués», «hay que lan zar se y lue go ya se ve rá», o «car pe
diem».

En cuan to a la «ca pa ci dad» de im pro vi sación que men cio na Eysen ck
en su de fi ni ción, se re fie re sen ci lla men te a aque llos com por ta mien tos im- 
pul si vos que re sul tan exi to sos, es to es, que pro por cio nan ac ce so al re for- 
za dor.

2.15. Ima gi na ción

De fi ni cio nes clá si cas

— La Real Aca de mia Es pa ño la de fi ne ima gi na ción (s.f., de fi ni ción 1)
co mo «fa cul tad del al ma que re pre sen ta las imá ge nes de las co sas
rea les o idea les».

— La po u ja de (1988) de fi ne ima gi na ción co mo si gue: «Fun ción psí qui- 
ca com ple ja, di ná mi ca, est ruc tu ral, cu yo tra ba jo con sis ten te en pro- 
du cir —en sen ti do am plio— imá ge nes, pue de rea li zar se pro vo ca do
por mo ti va cio nes de di ver so or den: per cep tual, mné mi co, ra cio nal,
in stin ti vo, pul sio nal, afec ti vo, etc.; con scien te o in con scien te, ob je ti- 
vo (en ten di do aquí co mo mo ti va cio nes de or den ex terno al su je to,
sean na tu ra les o so cia les)» (p. 21).

De fi ni ción fun cio nal

Con duc ta ope ran te en cu bier ta que pue de o no lle var a una con duc ta
ma ni fie sta en fun ción de las con se cuen cias que se pro du je sen de ha cer- 
lo, pe ro que en cual quie ra de los ca sos es re for za da de for ma en cu bier ta
o, in clu so, es in trín se ca men te re for zan te. Plan tea re mos di fe ren tes op cio- 
nes en las que se da es ta con duc ta ope ran te: pue de su ce der que es tas
res pues tas re pro duz can de for ma en cu bier ta una con duc ta ma ni fie sta
que, de lle var se a ca bo, fue ra cas ti ga da o apa re ja se es ti mu la ción aver si- 
va ad mi nist ra da por el en torno, o sen ci lla men te no re for za da por el con- 
tex to pe ro que, de bi do a la his to ria de apren di za je par ti cu lar de la per so- 
na, re sul ta re for zan te en sí. Otra op ción es que esas res pues tas en cu- 
bier tas pon gan en con tac to a la per so na con un re for za dor muy po ten te
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pe ro po co pro ba ble o co sto so de ob te ner me dian te la emi sión de una
con duc ta ma ni fie sta, por lo que, de for ma en cu bier ta, se ac ce de a un re- 
for za dor con di cio na do, que lo es por su aso cia ción re pe ti da con el es tí- 
mu lo re for za dor real. En ot ras oca sio nes, es ta res pues ta ope ran te fun cio- 
na co mo Ed de emi tir cier tas con duc tas de for ma ma ni fie sta al ha ber se
re for za do de for ma en cu bier ta el he cho de lle var las a ca bo, te nien do es ta
con duc ta en cu bier ta, por tan to, con trol so bre el com por ta mien to ma ni fie- 
sto y sus con se cuen cias. En es te úl ti mo ca so, la ima gi na ción se ría una
ope ran te re for za da, po si ti va o ne ga ti va men te, por sus efec tos en la con- 
duc ta ma ni fie sta.

2.16. Mo ti va ción

De fi ni cio nes clá si cas

— La Real Aca de mia Es pa ño la de fi ne mo ti va ción (s.f., de fi ni ción 3)
co mo «con jun to de fac to res in ter nos o ex ter nos que de ter mi nan en
par te las ac cio nes de una per so na».

— De acuer do con Ma slow (1943, 1987), la mo ti va ción po dría en ten- 
der se co mo una pre sión pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des bá si cas;
es ta pre sión in flu ye en el com por ta mien to de una per so na, y pro vo- 
ca la rea li za ción u omi sión de ac cio nes pa ra cu brir es tas ne ce si da- 
des.

De fi ni ción fun cio nal

Le jos de con si de rar se un ele men to con pa pel cau sal en el com por ta- 
mien to ma ni fie sto o en cu bier to, la mo ti va ción des de el pun to de vis ta del
aná li sis de la con duc ta se ría cual quier ope ra ción am bien tal que afec ta
tem po ral men te la efi ca cia del re for za dor, in cre men tan do el po der evo ca- 
dor y eli ci ta dor de los es tí mu los y al te ran do la fre cuen cia de las con duc- 
tas aso cia das a la con se cu ción del mis mo (Mi cha el, 1993, 2000; Mar tín y
Pear, 1996; Fro ján et al., 2010). Es de cir, cual quier ma ni pu la ción que se
lle ve a ca bo en el en torno y que ten ga un efec to de es ta ble ci mien to o de
abo li ción so bre com por ta mien tos de ter mi na dos, sien do es te efec to re ver- 
si ble, con sti tui ría la mo ti va ción pa ra rea li zar (o no) esos mis mos com por- 
ta mien tos. Al gu nos ejem plos de esas ope ra cio nes son la de pri va ción de
agua o lí qui dos (que fun cio na ría co mo una OE de cual quier com por ta- 
mien to di ri gi do a la ob ten ción de agua), salir de ca sa sin di ne ro (que fun- 
cio na ría co mo una OA de cual quier con duc ta de ad qui si ción) o, de for ma
es pe cial men te re le van te pa ra el con tex to clí ni co, la an ti ci pa ción ex plí ci ta
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que un te ra peu ta pue de ha cer de los re sul ta dos ape ti ti vos o aver si vos
que ten drá el se gui mien to de unas de ter mi na das pau tas de ac ción que
pue de (o no) se guir el clien te. To das es tas ope ra cio nes ten drán un efec to
en el com por ta mien to, sea bus car un gri fo, no mi rar es ca pa ra tes o com- 
pro me ter se con la rea li za ción de una ta rea in di ca da por un psi có lo go,
res pec ti va men te (De Pa scual Ver dú y Tru ji llo-Sán chez, 2018).

Se ha ce fre cuen te men te una di vi sión en tre la mo ti va ción que se «tie- 
ne por sí mis mo», que «sur ge de uno mis mo», y la que se «im po ne» o
«ma ni pu la des de fue ra» (nó ten se las co mi llas). Es ta di vi sión co lo quial
tie ne su re fle jo aca dé mi co en los con cep tos de mo ti va ción in trín se ca y
ext rín se ca, eje de la teo ría de la au to de ter mi na ción (Ryan y De ci, 2017),
y que han si do es pe cial men te uti li za dos en la psi co lo gía edu ca ti va. Des- 
de una per spec ti va fun cio nal, la dis tin ción en tre «in trín se ca» y «ext rín se- 
ca» co mo cua li da des de la mo ti va ción no ha cen más que alu dir a la fuen- 
te del es tí mu lo re for za dor. Si un com por ta mien to es tá sien do re for za do
por el en torno, co mo po dría ser el ejem plo de un ilust ra dor que tra ba ja en
una pie za por la que va a co brar, los pro po nen tes de es ta dis tin ción di- 
rían que esa con duc ta es tá mo ti va da ext rín se ca men te; por otro la do, si el
re for za dor pa ra el com por ta mien to no es pú bli co o no re sul ta evi den te,
co mo en el ca so de un ni ño pe que ño que co ge un pa pel y un lá piz y se
po ne a di bu jar sin que na die se lo di ga, di rían que esa con duc ta es tá mo- 
ti va da in trín se ca men te. En los dos ejem plos pre sen ta dos hay un com por- 
ta mien to to po grá fi ca men te si mi lar, pe ro que pue de obe de cer a pro gra- 
mas de re for za mien to di fe ren tes. Sin em bar go, no tie ne sen ti do afir mar
que el ni ño «tie ne mo ti va ción in trín se ca», co mo si su com por ta mien to
fue ra cua li ta ti va men te di fe ren te del que des plie ga el ilust ra dor, in cu rrien- 
do, de pa so, en un ra zo na mien to dua lis ta que tra ta de ex pli car el com- 
por ta mien to alu dien do a una en ti dad in com pro ba ble co mo mo tor cau sal
del mis mo. Evi den te men te, el com por ta mien to de di bu jar del ni ño es tá
tan su je to a re for za mien to co mo lo es tá el del ilust ra dor: por ejem plo,
pue de es tar sien do man te ni do por un pro gra ma de re for za mien to in ter mi- 
ten te que ha ga que en es te mo men to no pa rez ca evi den te el re for za dor;
tam bién, el pro pio com por ta mien to de di bu jar pue de ha ber se con di cio na- 
do co mo ape ti ti vo (y por tan to po ten cial men te re for zan te) a tra vés de su- 
ce si vos em pa re ja mien tos con es tí mu los ape ti ti vos del en torno (los pa- 
dres o cui da do res ala bán do le por di bu jar, por ejem plo); co mo pro po nía- 
mos en el apar ta do de crea ti vi dad, tam bién pue de ser un com por ta mien- 
to que se ha ge ne ra li za do a es te com ple jo es ti mu lar sin ha ber si do re for- 
za do en él pre via men te; pue de es tar su je ta a con trol es ti mu lar, etc. Las
po si bi li da des son mu chas, de ma sia das co mo pa ra lle gar a la con clu sión
de que, sim ple men te, «le sa le de den tro» ha cer lo. El que no nos re sul ten
in me dia ta men te ob vias las con tin gen cias que man tie nen un com por ta- 
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mien to no es mo ti vo su fi cien te pa ra con si de rar que son cua li ta ti va men te
dis tin tas u obe de cen a le yes aje nas al res to de com por ta mien tos que
pue de des ple gar una per so na.

2.17. Neu ro ti cis mo

De fi ni ción clá si ca

— Eysen ck (1960, 1967) des cri be que una per so na tie ne una al ta
pun tua ción en neu ro ti cis mo cuan do tie ne un sis te ma ner vio so lá bil
y so breac ti vo, de for ma que reac cio na de ma sia do in ten sa men te y
de ma ne ra muy per sis ten te an te es tí mu los ex ter nos de ma sia do
fuer tes.

De fi ni ción fun cio nal

Pa trón con duc tual ca rac te ri za do por una al ta fre cuen cia de ver ba li za- 
cio nes en cu bier tas, eli ci ta do ras a su vez de res pues tas con di cio na das
aver si vas (de an sie dad, an gus tia, cul pa bi li dad�) que se dan de for ma
va ria ble an te di fe ren tes EC y RC. Es ta fre cuen cia de una res pues ta ope- 
ran te en cu bier ta ses ga da ha cia la re fle xión y ex po si ción a EC/EI aver si- 
vos pue de man te ner se por un in ten to de an ti ci par se a una po si ble ex po- 
si ción ma ni fie sta (que no en cu bier ta) a EC/EI aver si vos pa ra es ca par o
evi tar di cha ex po si ción, re for zán do se es te com por ta mien to de an ti ci pa- 
ción en cu bier ta o bien me dian te su éxi to co mo est ra te gia a la ho ra de
evi tar o sua vi zar el con tac to con los EC o EI aver si vos, o bien por el sim- 
ple he cho de que la con duc ta an ti ci pa to ria se dé co mo se gui mien to de
una re gla («pien sa mal y acer ta rás»). El con cep to de neu ro ti cis mo o neu- 
ró ti co tam bién ha ría re fe ren cia a una gran la bi li dad emo cio nal, es de cir, a
la fa ci li dad de con di cio na mien to res pon dien te con RC in ten sas, acom pa- 
ña das o no de ope ran tes con to po gra fía de ex pre sión emo cio nal (llan to,
ver ba li za cio nes de que ja, etc.), de ma ne ra que en con tex tos es ti mu la res
ines ta bles la per so na neu ró ti ca ex pe ri men ta y ma ni fie sta RC po ten tes y,
des de la per spec ti va del ob ser va dor, contra dic to rias.

2.18. Op ti mis mo

De fi ni cio nes clá si cas

— La Real Aca de mia Es pa ño la de fi ne op ti mis mo (s.f., de fi ni ción 1) co- 
mo «pro pen sión a ver y juz gar las co sas en su as pec to más fa vo ra- 
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ble».
— Se gún Se lig man (1991), el op ti mis mo pue de de fi nir se co mo una

ten den cia o dis po si ción re la ti va men te es ta ble a rea li zar un ti po par- 
ti cu lar de atri bu cio nes en si tua cio nes y do mi nios dis tin tos. Una per- 
so na op ti mis ta tien de a ser más es pe ran za da, per se ve ran te, te ner
me jor au toes ti ma, ge ne rar ac cio nes más exi to sas, man te ner más
aler ta sus de fen sas in mu no ló gi cas, mo st rar se más ac ti va fren te a
las di fi cul ta des, to mar más de ci sio nes y adop tar ma yor canti dad de
me di das pa ra crear se una red de apo yo afec ti vo y so cial.

De fi ni ción fun cio nal

Pa trón con duc tual en el que las an ti ci pa cio nes de re sul ta dos ape ti ti- 
vos re sul tan más fre cuen tes y más po ten tes en su con trol so bre las ope- 
ran tes que las an ti ci pa cio nes de re sul ta dos aver si vos. El que es to sea
así obe de ce, có mo no, a la his to ria de apren di za je: el he cho de an ti ci par
con se cuen cias ape ti ti vas es, o pue de ser, en sí mis mo, una ope ran te que
ha si do mol dea da por la ex pe rien cia pre via. Efec ti va men te, una per so na
que an ti ci pe re sul ta dos ape ti ti vos con ma yor fre cuen cia, y aten dien do a
lo que se di jo so bre la mo ti va ción, lle va rá a ca bo una ma yor va rie dad y
canti dad de con duc ta, con lo cual la po si bi li dad de, real men te, aca bar en- 
tran do en con tac to con con tin gen cias ape ti ti vas, au men ta sig ni fi ca ti va- 
men te. Es to pue de dar lu gar a la ge ne ra ción de re glas de com por ta mien- 
to, que lue go la per so na po drá ex pre sar en tér mi nos a los que po dría mos
lla mar «op ti mis tas», del ti po de «el que la si gue, la con si gue» o «al fi nal
to do es cues tión de in ten tar lo y siem pre se aca ba por te ner éxi to». Po- 
dría pa re cer que, co mo co ro la rio de es to, una per so na que hu bie ra te ni- 
do una his to ria de apren di za je en la que su com por ta mien to hu bie ra aca- 
ba do apa re jan do más re sul ta dos aver si vos que ape ti ti vos no po dría de
nin gu na ma ne ra ver ba li zar nin gún ti po de re gla que pu dié ra mos de no mi- 
nar «op ti mis ta», pe ro na da más le jos de la rea li dad. Re cor de mos que la
his to ria de apren di za je no so lo in clu ye aque llas con tin gen cias vi vi das di- 
rec ta men te, sino que el apren di za je de con tin gen cias pue de ha cer se en- 
te ra men te en un so por te ver bal. De ahí que los dis cur sos op ti mis tas, que
tan a me nu do apa re cen en los me dios y el en tre te ni mien to, pue dan ser
más tar de re glas de com por ta mien to pa ra per so nas con ex pe rien cias vi- 
ta les muy dis tin tas, al tiem po que fun cio nar co mo EC ape ti ti vos y, por
tan to, eli ci ta do res de emo cio nes agra da bles. Al fin y al ca bo, con gran
pro ba bi li dad ha brán es ta do ex pues tas a his to rias, cuen tos, pe lícu las o
re fra nes en los que se aso cia un ti po de com por ta mien to con el éxi to;
más ade lan te, con cier ta fa ci li dad, po dría se guir se la re gla «op ti mis ta» a
pe sar de que su apli ca ción en el mun do real no ten ga los re sul ta dos es- 
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pe ra dos. Re to ma re mos es ta cues tión en el ca pí tu lo 6, cuan do se ana li- 
cen fun cio nal men te fra ses co lo quia les y re fra nes que se uti li zan con fre- 
cuen cia en nuest ra vi da dia ria.

2.19. Per so na li dad

De fi ni cio nes clá si cas

— La Real Aca de mia Es pa ño la de fi ne per so na li dad (s.f., de fi ni ción 1)
co mo «di fe ren cia in di vi dual que con sti tu ye a ca da per so na y la dis- 
tin gue de otra».

— All port (1937) de fi ne la per so na li dad co mo «la or ga ni za ción di ná mi- 
ca de los sis te mas psi co fí si cos den tro del in di vi duo que de ter mi nan
sus adap ta cio nes ex clu si vas a su me dio» (p. 48). Por otra par te,
Cer vo ne y Per vin (2008) la de fi nen co mo «las cua li da des psi co ló gi- 
cas que con tri bu yen al per du ra ble y dis tin ti vo pa trón de sen ti mien- 
tos, pen sa mien tos y ma ne ra de com por tar se de una per so na» (p.
8).

De fi ni ción fun cio nal

Re per to rio bá si co de con duc ta o pa tro nes de com por ta mien to re la ti va- 
men te es ta bles en el tiem po y que se dan en un am plio nú me ro de si tua- 
cio nes es ti mu la res. Son es ta bles de bi do al gran nú me ro de ve ces que se
han re for za do las res pues tas que con for man es te re per to rio; co mo en
cual quier otro ca so, cuan to ma yor sea el nú me ro de en sa yos de esas
res pues tas, ma yor pro ba bi li dad de que se emi tan cuan do apa rez ca el es- 
tí mu lo de con trol, y más fá cil se rá su ge ne ra li za ción a con tex tos di fe ren- 
tes. No hay que ol vi dar que un in di vi duo se com por ta de for ma es ta ble y
pre de ci ble (acor de a su per so na li dad, di rían los de fen so res de los mo de- 
los de ra sgo) cuan do los con tex tos son in va rian tes, es de cir, si mi la res a
aque llos en los que se han de sa rro lla do. Sin em bar go, en con tex tos des- 
co no ci dos la po si bi li dad de pre de cir (o au to pre de cir) la con duc ta de un
in di vi duo dis mi nu ye en con so nan cia a lo di fe ren te que sean res pec to a
los ha bi tua les. En es te sen ti do, se en tien de que se pue dan en con trar
afir ma cio nes del ti po «Nun ca me ima gi né que se ría ca paz de ha cer es to»
cuan do una per so na des cri be có mo se com por tó en una si tua ción to tal- 
men te des co no ci da: por ejem plo, al guien que se des cri be co mo «muy
cau to» y se lan za al agua cuan do ve a una per so na que se es tá aho gan- 
do o, en el ca so de una per so na que tie ne a ga la ser «muy sin ce ro»,
men tir an te una acu sación de la que se de ri van con se cuen cias muy gra- 
ves. La pa la bra «per so na li dad» ha ce re fe ren cia a con jun tos de com por- 
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ta mien tos, que, co mo ta les, han si do mol dea dos por el en torno y es tán
prin ci pal men te ba jo su con trol. El ca rác ter in na to de la per so na li dad, así
co mo su su pues to va lor ex pli ca ti vo de la con duc ta, son, por tan to, otra
muest ra de la con fu sión con cep tual que des bor da la psi co lo gía.

2.20. Pro cras ti na ción

De fi ni cio nes clá si cas

— La Real Aca de mia Es pa ño la de fi ne pro cras ti nar (s.f., de fi ni ción 1)
co mo «di fe rir, apla zar».

— Au to res co mo Fe rra ri y Ti ce (2000, 2007) en tien den la pro cras ti na- 
ción co mo un pa trón de con duc ta que su po ne la po ster ga ción vo- 
lun ta ria de ta reas que de ben ser en tre ga das en un tiem po de ter mi- 
na do.

De fi ni ción fun cio nal

Si tua ción en la que dos pro gra mas de re for za mien to com pi ten, con lle- 
van do uno de ellos un co ste de res pues ta ma yor. Es te úl ti mo im pli ca ría la
rea li za ción de la ta rea que es ta mos po s po nien do, cu ya rea li za ción pue de
ir o no se gui da de un re for za dor po si ti vo, pe ro, en cual quier ca so, eli mi na
un re for za dor ne ga ti vo (el co ste de res pues ta de la ta rea po spues ta). Co- 
mo en cual quier otro ca so, el va lor de ese re for za dor de pen de rá de las
ope ra cio nes de es ta ble ci mien to que se ha yan pues to en mar cha. No hay,
por tan to, na da en la pro cras ti na ción que no es té en cual quier otro mo- 
men to en el que una res pues ta po ten cial se dé con ma yor pro ba bi li dad
que otra que im pli que un ma yor co ste. Ello ha ex ten di do el uso del tér- 
mino es que se sue le apli car al ti po de ta rea que tie ne una lar ga du ra- 
ción, re la cio na da con cues tio nes la bo ra les o es co la res y cu yo re for za dor
prin ci pal es el ali vio que pro du ce aca bar la más que cual quier otro po si ble
es tí mu lo. De he cho, las ope ra cio nes de es ta ble ci mien to que se po nen en
mar cha en si tua cio nes de pro cras ti na ción sue len ir en ca mi na das o bien a
au men tar la aver si vi dad del con se cuen te que apa re ce rá de no ha cer se la
ta rea (por ejem plo, «si no es tu dio voy a sus pen der»), o bien a tra tar de
re du cir el co ste de res pues ta per ci bi do por lle var la a ca bo («ven ga, si
son so lo dos te mas»), o bien a an ti ci par al gún even to ape ti ti vo que pue- 
da fun cio nar co mo re for za dor («ven ga, es tu dio unas ho ras y lue go me
voy a to mar una cer ve za»). Di cho de otro mo do, la pro cras ti na ción es el
re sul ta do o bien de una ope ra ción de abo li ción so bre la con duc ta de
com ple tar la ta rea, o bien de una ope ra ción de es ta ble ci mien to cu yo
efec to ha si do in su fi cien te pa ra la mis ma res pues ta.
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2.21. Psi co ti cis mo

De fi ni ción clá si ca

— En cuan to a la P del mo de lo PEN, Eysen ck y Eysen ck (1968) de fi- 
nen psi co ti cis mo co mo una per so na que es so li ta ria, cruel, con me- 
nor sen si bi li dad, ho stil, agre si va, dis pues ta a ha cer bro mas pe sa- 
das a los de más, fría, ego cén tri ca, an ti so cial e im pul si va.

De fi ni ción fun cio nal

Es te tér mino ha ce re fe ren cia a la apa ri ción de va rios pa tro nes con duc- 
tua les más o me nos es ta bles, que ten drían en co mún, por una par te, una
ba ja la ten cia en tre la pre sen ta ción de los Ed y la emi sión de las res pues- 
tas ope ran tes que evo can (véa se au to con trol ), que se rían las con duc tas
de no mi na das im pul si vas; y, por otra par te, una ba ja fre cuen cia de res- 
pues tas con di cio na das o in con di cio na das eli ci ta das por las res pues tas
emo cio na les de los de más, o por la ver ba li za ción de di chas res pues tas.
Se in clui ría en la de fi ni ción la ba ja fre cuen cia de ope ran tes ver ba les que
ha gan re fe ren cia a las RC/RI de las de más per so nas (véa se em pa tía).
Por úl ti mo, in clu ye tam bién la pro ba bi li dad de que se man ten gan con duc- 
tas ope ran tes de agre sión o da ño a ot ras per so nas, fru to en par te de la
an te rior men te men cio na da fal ta de con se cuen tes aver si vos, pe ro, a ve- 
ces, tam bién co mo re sul ta do de la fal ta de apren di za je en la de mo ra del
re for za dor (véa se im pul si vi dad ).

2.22. Re si lien cia

De fi ni cio nes clá si cas

— La Real Aca de mia Es pa ño la de fi ne re si len cia (s.f., de fi ni ción 1) co- 
mo «ca pa ci dad de adap ta ción de un ser vi vo fren te a un agen te
per tur ba dor o un es ta do o si tua ción ad ver sas».

— Man ci aux (2001) de fi ne la re si len cia co mo «la ca pa ci dad de una
per so na o un gru po de per so nas pa ra de sa rro llar se bien, pa ra con- 
ti nuar pro yec tan do ha cia el fu tu ro, en pre sen cia de even tos des es- 
ta bi li za do res, con di cio nes de vi da di fí ci les y a ve ces trau mas se ve- 
ros» (p. 322). El au tor ex pli ca la re si len cia co mo una ca pa ci dad pa- 
ra ha cer fren te a las ad ver si da des de la vi da, salien do for ta le ci do
de ellas.

De fi ni ción fun cio nal
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Re sul ta do del uso de est ra te gias efec ti vas de afron ta mien to, co mo po- 
drían ser la ex po si ción a EC con di cio na dos aver si va men te por un su ce so
«per tur ba dor o ad ver so» pa ra eli mi nar las RC aso cia das a la tris te za, el
ma le star, el en fa do o apa tía, o el man te ni mien to o ini cio de ac ti vi da des
po ten cial men te re for zan tes in clu so en si tua cio nes en las que uno o va- 
rios de los es tí mu los que las dis cri mi na ban o que fun cio na ban co mo ope- 
ra cio nes de es ta ble ci mien to ha yan des apa re ci do (por ejem plo, pér di das,
des pi dos, di vor cios). Es de cir, la per so na a la que se lla ma re si lien te re ci- 
be ese nom bre por que se ob ser va que se ex po ne a los EC aver si vos co- 
mo est ra te gia de afron ta mien to y que per sis te en con duc tas que pro ba- 
ble men te irán se gui das de la con se cu ción de re for za do res po si ti vos in- 
clu so en si tua cio nes que po drían muy fá cil men te ac tuar co mo ope ra cio- 
nes de abo li ción pa ra esas mis mas con duc tas. De es te com por ta mien to,
con to da pro ba bi li dad, se apren de rá una for ma efec ti va de en fren tar se a
si tua cio nes que com por tan una gran car ga aver si va. Por tan to, an te si- 
tua cio nes nue vas don de apa rez ca una ad ver si dad, es de cir, una si tua- 
ción don de ha ya EC/EI aver si vos, y gra cias a la ge ne ra li za ción de di cho
apren di za je, las per so nas re si lien tes ten de rán a re pe tir es te pa trón de
afron ta mien to que se ha de mo st ra do efi caz en con tex tos si mi la res.

2.23. Res pon sa bi li dad

De fi ni cio nes clá si cas

— La Real Aca de mia Es pa ño la de fi ne res pon sa bi li dad (s.f., de fi ni ción
4) co mo «ca pa ci dad exis ten te en to do su je to ac ti vo de de re cho pa- 
ra re co no cer y acep tar las con se cuen cias de un he cho rea li za do li- 
bre men te».

— John y Sri vas ta va (1999) de fi nen la res pon sa bi li dad co mo la «ten- 
den cia al con trol que im pul sa a ac tuar de una for ma acep ta da so- 
cial men te, con duc ta que fa ci li ta el com por ta mien to di ri gi do a ob je ti- 
vos» (p. 121).

De fi ni ción fun cio nal

Pa trón con duc tual de fi ni do por la emi sión de res pues tas ope ran tes
que ten drían co mo ra sgo co mún el es tar go ber na das por re glas o in st ruc- 
cio nes di rec tas. Es tas re glas o in st ruc cio nes, pa ra que el com por ta mien- 
to re ci ba el nom bre de res pon sa ble, fre cuen te men te dis cri mi na rán o ser- 
vi rán de va ria ble dis po si cio nal fa ci li ta do ra pa ra com por ta mien tos con al to
co ste de res pues ta en si tua cio nes en las que es tas res pues tas com pi tan
con ot ras que po drían apa re jar o re sul tar en es ti mu la ción más ape ti ti va,
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pe ro que no se in clu yen en la in st ruc ción o re gla co mo de sea bles o ade- 
cua das. Por ejem plo, los de fen so res del mo de lo de ra sgo po drían de cir
de una per so na que es res pon sa ble si con sis ten te men te eli ge que dar se
es tu dian do en ca sa en lu gar de salir con sus ami gos. El com por ta mien to
de es tu diar de es ta per so na es tá go ber na do con to da pro ba bi li dad por in- 
st ruc cio nes ver ba li za das por ot ras per so nas o bien por re glas del ti po de
«es me jor es tu diar aho ra y no salir que pa sar lo mal des pués», o «mi de- 
ber co mo es tu dian te es ha cer es to». Con el tiem po y el ma ne jo ade cua- 
do de con tin gen cias, unas de ri va rán en ot ras, es de cir: las in st ruc cio nes
aca ba rán sien do re glas de com por ta mien to que dis cri mi na rán o fa ci li ta- 
rán que se den com por ta mien tos de re nun cia a com por ta mien tos con
con se cuen tes ape ti ti vos en fa vor del va lor aún más ape ti ti vo de se guir la
re gla (véa se el apar ta do de au to con trol ).

3. CON CLU SIO NES

El ob je ti vo de es te ca pí tu lo era es ta ble cer, a par tir de los prin ci pios del
aná li sis de la con duc ta, có mo pue den ope ra ti vi zar se al gu nos de los tér- 
mi nos de uso más fre cuen te en el con tex to clí ni co, de for ma que los ha- 
ga sus cep ti bles de ser es tu dia dos co mo la con duc ta que son. Sin em bar- 
go, co mo he mos apun ta do ya, nin gu na tra duc ción u ope ra ti vi za ción es
com ple ta y ab so lu ta men te pu ra en su re sul ta do; lo tra du ci do y el pro duc- 
to de esa tra duc ción pue den no guar dar una iden ti dad per fec ta. Es to
pue de pa re cer, pa ra aque llos que ten gan en al ta es ti ma a los con cep tos
cu ya ope ra ti vi za ción he mos abor da do aquí, in sa tis fac to rio o in su fi cien te.
En nuest ra opi nión, sin em bar go, eso es una ven ta ja aña di da del pro ce- 
so: al ope ra ti vi zar, se eli mi nan aque llos as pec tos de los con cep tos que
pue dan re sul tar su per fluos o no aña dir na da de ca ra a la in ter ven ción
psi co ló gi ca so bre los pro ble mas es pe cí fi cos de ca da per so na. Re cor de- 
mos que los con cep tos que se han de fi ni do en es te ca pí tu lo tie nen en co- 
mún una co sa: se es pe ra que sean o bien uti li za dos por los te ra peu tas o
bien ana li za dos por ellos en el mun do real, en si tua cio nes rea les. Tie nen,
por tan to, la am bi ción de des cri bir o ex pli car fe nó me nos, sien do he rra- 
mien tas de aná li sis que fa ci li ta rían el tra ba jo de un te ra peu ta. Sin em bar- 
go, pa ra que esas he rra mien tas pue dan usar se y sean ver da de ra men te
úti les, tie nen que ser cla ras y es pe cí fi cas en sus de fi ni cio nes, no aña dir
más va gue dad y con fu sión en su for mu la ción. Des afor tu na da men te, mu- 
chas de las de fi ni cio nes que aquí he mos pre sen ta do con fun den des crip- 
ción con ex pli ca ción, y sitúan al te ra peu ta en un pun to en el que se pa rar
esos dos con cep tos re sul ta di fí cil, al go que im pi de o al me nos di fi cul ta
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con si de ra ble men te que el tra ba jo de es te sea to do lo efi caz que po dría
ser.

El lec tor aten to se ha brá da do cuen ta de que gran par te de las de fi ni- 
cio nes aquí pro pues tas son muy si mi la res en tre sí, y que po nen en jue go
los mis mos ele men tos una y otra vez. Efec ti va men te, el que las múl ti ples
com bi na cio nes de ele men tos de la ca de na, to po gra fías de res pues ta y
va ria bles dis po si cio na les ha yan de ri va do con el pa so del tiem po en un
aba ni co tan am plio de con cep tos es un po ten te ar gu men to en fa vor del
aná li sis fun cio nal y los con cep tos del aná li sis de la con duc ta co mo len- 
gua je co mún a to dos los psi có lo gos. El aná li sis fun cio nal per mi te ver los
«la dri llos» con los que los «edi fi cios» (con cep tos apa ren te men te com ple- 
jos) es tán con st rui dos; en ot ras pa la bras, y si guien do lo ya di cho en el
ca pí tu lo 3, per mi te es ta ble cer los he chos con duc tua les que po si bi li tan
que ha ga mos atri bu cio nes de «es ta dos o pro ce sos men ta les», en tre
ellos al gu nos de los vis tos a lo lar go de es te ca pí tu lo, así co mo las re la- 
cio nes cau sa les que los con tro lan. Es to, a su vez, per mi te a los te ra peu- 
tas des cri bir, ex pli car, pre de cir y con tro lar me jor su ac tua ción clí ni ca y, en
úl ti ma in stan cia, el com por ta mien to de sus clien tes, ha cien do que la in- 
ter ven ción psi co ló gi ca sea, co mo mí ni mo, más efi cien te, si no más efi- 
caz.

FUN DA MEN TAL

1. Las lla ma das ca rac te rís ti cas, com pe ten cias o ha bi li da des que se
su po ne que de ben «te ner» los te ra peu tas no son otra co sa más
que com por ta mien tos es pe cí fi cos, que no so lo po de mos, sino que
de be mos, tra tar de ope ra ti vi zar de for ma que se po si bi li te su en tre- 
na mien to. La po si bi li dad de ope ra ti vi zar es tos con cep tos y tra du cir- 
los a tér mi nos de con duc tas apren di das no im pli ca ne ce sa ria men te
que el fe nó meno o pro ce so al que alu den sea de sea ble o ade cua do
pa ra el co rrec to pro gre so de la te ra pia.

2. En lo que res pec ta a los tér mi nos co mún men te uti li za dos co mo ex- 
pli ca cio nes del com por ta mien to, in de pen dien te men te del ni vel de
in fe ren cia en el que es tén for mu la dos, po de mos (y de be mos) ope- 
ra ti vi zar los a tér mi nos pro pios del aná li sis de la con duc ta, de ca ra a
la in ter ven ción psi co ló gi ca en ca da ca so par ti cu lar.

3. Es ta tra duc ción per mi te un ma yor po der ex pli ca ti vo, con la con si- 
guien te uti li dad no so lo pa ra los te ra peu tas, sino pa ra el pú bli co en
ge ne ral, que sin du da se be ne fi cia rá de co no cer ade cua da men te
có mo fun cio na su com por ta mien to.
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4. El de ber de to do psi có lo go, tra ba je en el área clí ni ca o no, es apor- 
tar cla ri dad a la des crip ción y ex pli ca ción del com por ta mien to, pa ra
lo cual es im pres cin di ble ser ca paz de ex pre sar en tér mi nos cien tí fi- 
ca men te co rrec tos qué sig ni fi can to dos los tér mi nos que uti li ce,
más allá de ex pli ca cio nes co lo quia les.

NO TAS

14 Ejem plo de es ta ne ce si dad se en cuen tra re fle ja do en el ar tícu lo de Ba rra ca (2009), don de se
ar gu men ta que las ha bi li da des del te ra peu ta que se en se ñan en los gra dos uni ver si ta rios y lo que
se ex po ne en los li bros no se lle va con fa ci li dad a la prác ti ca y, ade más, no siem pre con lle va lle- 
gar al ob je ti vo, ra zón por la cual abo gan por el es tu dio de los pro ce sos que re quie ren es tas ha bi li- 
da des pa ra po ner las en prác ti ca.

15 Las ma yús cu las son del ori gi nal.

16 Es to es, sin que sus ex pre sio nes fa cia les, las pa la bras que uti li cen u ot ros fac to res pa ra ver ba- 
les fun cio nen co mo Ed de com por ta mien tos ta les que per mi tan ac ce der a re for za do res so cia les
ad mi nist ra dos por ellos, o co mo Ed− de res pues tas que ob ten drían con se cuen tes aver si vos. En
una pa la bra, que su com por ta mien to re sul te pre de ci ble.
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6
Aná li sis fun cio nal de tér mi nos del len gua je na tu ral

CA RO LI NA TRU JI LLO SÁN CHEZ 
NA TA LIA AN DRÉS LÓ PEZ 

ELE NA GÁL VEZ DEL GA DO 
MA RÍA XESÚS FRO XÁN PAR GA

En el ca pí tu lo 3 se ex pu so un aná li sis y re fle xión del len gua je y sus
im pli ca cio nes des de un plan tea mien to fi lo só fi co. El ob je ti vo de es te ca pí- 
tu lo es ejem pli fi car las in fi ni tas po si bi li da des que tie ne el len gua je en
nuest ro día a día, y pre sen tar pa ra ello el aná li sis fun cio nal de dis tin tos
re fra nes, fra ses co ti dia nas o fra ses cé le bres que guían nuest ra con duc ta
sin que, en mu chas oca sio nes, nos per ca te mos de ello o po da mos ex pli- 
car por qué tie nen tan ta in fluen cia en nuest ro com por ta mien to.

Se gún la Real Aca de mia Es pa ño la, el len gua je se de fi ne co mo «fa cul- 
tad del ser hu ma no de ex pre sar se y co mu ni car se con los de más a tra vés
de so ni dos ar ti cu la dos o de ot ros sis te mas de sig nos» (RAE, s.f., de fi ni- 
ción 1). De acuer do con di cha de fi ni ción, y con mu chos pen sa do res que
a lo lar go de los si glos le han otor ga do al len gua je el he cho de ser una
cua li dad de fi ni to ria de los se res hu ma nos, es in du da ble que el len gua je
nos acom pa ña a lo lar go de to da nuest ra vi da. Des de que em pie za
nuest ro día has ta que aca ba es ta mos en con tac to con sig nos que han
ad qui ri do o ad qui ri rán pa ra no so t ros un sig ni fi ca do (in clu so sin que me- 
dien ver ba li za cio nes). Por otro la do, en ca da ac to co mu ni ca ti vo tam bién
es tá pre sen te el len gua je co mo vía de ex pre sión. A pe sar de la in du da ble
im por tan cia que tie ne el len gua je en nuest ras vi das, se ha da do po ca re- 
le van cia al aná li sis de sus po si bles fun cio nes co mo vía de con trol de
nuest ro com por ta mien to (cuan do su pa pel es in dis cuti ble), así co mo a su
es tu dio des de la per spec ti va del aná li sis de la con duc ta. Es ta es una de
las ra zo nes que ex pli can que un sec tor de la so cie dad si ga mo st ran do
cier tas re ti cen cias a lo que ha ce un psi có lo go en te ra pia, ig no ran do que
«sim ple men te ha blar» pue de lle var a cam bios con duc tua les im por tan tes
si se uti li za est ra té gi ca men te el len gua je, de ma ne ra que se pon gan en
mar cha los pro ce sos de apren di za je, que son los res pon sa bles, en úl ti mo
tér mino, del cam bio.

El sis te ma de sig nos que el ser hu ma no ha ido de sa rro llan do a lo lar- 
go de to da su his to ria con for ma la ba se so bre la cual el len gua je nos per- 
mi te co mu ni car nos, sen tir emo cio nes, pen sar, re cor dar e ima gi nar (pa ra
pro fun di zar en el es tu dio de di chos pro ce sos véa se Pé rez et al., 2005).
Las po si bi li da des del len gua je son in fi ni tas; por ello, des de un pun to de
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vis ta cien tí fi co, to das las for mas en las cua les se ma ni fie sta pue den cum- 
plir dis tin tas fun cio nes. A tra vés del len gua je se des cri ben con tin gen cias,
pe ro tam bién se ex pe ri men tan con tin gen cias. Es ta ver sati li dad con fie re
al len gua je un in te rés es pe cial, no so lo co mo vehícu lo de co mu ni ca ción
sino tam bién co mo con duc ta ca paz de di ri gir nuest ro día a día.

De lo an te rior se de ri va que ca da ac to lin güís ti co pue de cum plir, de- 
pen dien do del con tex to y de la for ma, una fun ción de ter mi na da en ca da
uno de los ele men tos de la ca de na fun cio nal. Así pues, co mo vi mos en el
ca pí tu lo 4, una ver ba li za ción con cre ta pue de ejer cer un con trol an te ce- 
den te, tan to ope ran te co mo pav lo viano. En mu chas oca sio nes cier tas
ver ba li za cio nes, pro pias o de ot ras per so nas, pue den ac tuar co mo es tí- 
mu los dis cri mi na ti vos de de ter mi na das res pues tas, ver ba les o no. Por
otra par te, es in ne ga ble el pa pel con di cio na do de cier tas ver ba li za cio nes,
co mo ya he mos des ta ca do en va rios ca pí tu los: el len gua je no es ino cuo;
pa la bras, fra ses o ex pre sio nes pue den fun cio nar co mo es tí mu los con di- 
cio na dos que eli ci tan en no so t ros una se rie de res pues tas emo cio na les.
Es cu char «Te quie ro» no es lo mis mo que es cu char «Eres un idio ta»,
pues en ca da ca so se ex pe ri men tan res pues tas emo cio na les dis tin tas.
Pe ro no so lo po see con trol an te ce den te, sino que las ver ba li za cio nes
pue den ser tam bién con se cuen tes, tal co mo vi mos en el ca pí tu lo 4. Bá si- 
ca men te, el aná li sis de cual quier in te rac ción clí ni ca se ba sa en es ta pre- 
mi sa. Se con tro lan cier tas con duc tas me dian te el len gua je; es de cir, exis- 
ten ver ba li za cio nes que pue den fun cio nar co mo re for za do res («Muy
bien», «Si gue así», «Es to es ma ra vi llo so», «Lo has he cho es tu pen da- 
men te», etc.) y co mo cas ti gos («Fa tal», «Así no», «Ho rri ble», «Es to es
ne fas to», etc.). Por úl ti mo, el con trol an te ce den te de de ter mi na das con- 
duc tas no so lo abar ca la fun ción dis cri mi na ti va y con di cio na da, sino que,
de ma ne ra dis po si cio nal, se pue de ha cer más o me nos pro ba ble la apa ri- 
ción de cier tas res pues tas en un de ter mi na do con tex to. ¿Có mo? Me dian- 
te ope ra cio nes mo ti va do ras, de es ta ble ci mien to («Si te po nes cre ma te
do le rá mu cho me nos la piel», «Sal a la ca lle y da un pa seo, te sen ti rás
mu chí si mo me jor», «Si le lla mas de vez en cuan do, se gu ra men te sea
mu cho me nos du ro con ti go», etc.) y de abo li ción («Si si gues ha cien do el
va go te van a que dar to das», «Fu mar va a em peo rar to tal men te tu
salud», «Si echas tan ta guin di lla te do le rá el es tó ma go», etc.).

Es pre ci sa men te por to das es tas po si bi li da des del len gua je que al gu- 
nos au to res de las te ra pias de ter ce ra ge ne ra ción han vuel to a po ner de
ma ni fie sto su im por tan cia tan to en nuest ra vi da en ge ne ral co mo en la te- 
ra pia en par ti cu lar. Des de es tos mo de los te ra péuti cos, se re to ma el in te- 
rés so bre el es tu dio de la con duc ta ver bal en la pu ra esen cia skin ne ria na
to man do la obra de Con duc ta ver bal (Skin ner, 1957) co mo pun to de par- 
ti da pa ra el de sa rro llo de sus tra ta mien tos. Ade más, se re cu pe ran los tra- 
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ba jos de re la cio nes de equi va len cia co mo al ter na ti va ex pli ca ti va des de
un pun to de vis ta con duc tual de los even tos cog ni ti vos, ca rac te rís ti ca que
re cu pe ra rían de la pri me ra ge ne ra ción. Tam bién se re cu pe ra el con cep to
de re gla y la dis tin ción que pro pu so Skin ner (1957) de con duc ta go ber na- 
da por re glas y con duc ta mol dea da por con tin gen cias. Por úl ti mo, se des- 
ta ca el im por tan te pa pel del mol dea mien to de la con duc ta ver bal co mo
una de las téc ni cas más po ten tes de cam bio te ra péuti co. Así, una de las
ba ses de la psi co te ra pia ana líti co fun cio nal (PAF; Koh len berg y Tsai,
2012) es pre ci sa men te en ten der el len gua je co mo una ac ti vi dad clí ni ca- 
men te re le van te.

Pe ro más allá de las pa re des del con tex to clí ni co, el len gua je guía la
con duc ta de las per so nas, ha cien do de mo st ra ción de una ca pa ci dad de
con trol que se so bre po ne en mu chas oca sio nes a las con tin gen cias na tu- 
ra les, anu lan do el pa pel de es tas pa ra con tro lar cier tas con duc tas. Es en
la con duc ta go ber na da por re glas don de se en cuen tra el po der in men so
de las pa la bras pa ra eli ci tar o evo car com por ta mien tos que, de no ser
por ellas, no se da rían o se rían muy di fe ren tes. Por ejem plo, es po si ble
que en nuest ra co mu ni dad ver bal se ha ya in te gra do una re gla con cre ta,
has ta el pun to de que di cha re gla sea la que guíe gran par te de nuest ro
com por ta mien to sin ex po ner nos si quie ra a las con tin gen cias na tu ra les,
tal co mo se ña la mos en an te rio res ca pí tu los. Un ejem plo de ello se ría to- 
do el con jun to de con duc tas que no se emi ten an te la re gla «Más va le lo
ma lo co no ci do que lo bue no por co no cer». Si co mo co mu ni dad ver bal es- 
ta re gla ad quie re gran sig ni fi ca do, ya sea por la au to ri dad de las per so- 
nas que la emi tie ron o por ex pe rien cias pa sa das que re for za ron su emi- 
sión, es al ta men te pro ba ble que tan so lo una fra se sea la res pon sa ble de
la omi sión de cier tas con duc tas di fe ren tes a nuest ro re per to rio ha bi tual o
en ot ros con tex tos dis tin tos al ha bi tual. Y es ta ca rac te rís ti ca ha ce del uso
del len gua je un ac to com por ta men tal de gran po der a la ho ra de con tro lar
la con duc ta más allá de ot ras po si bles con tin gen cias in me dia tas, por lo
que su es tu dio se ha ce in dis pen sa ble cuan do se plan tea un ma nual pa ra
ana li zar fun cio nal men te la con duc ta hu ma na.

Si bien el len gua je se re pre sen ta me dian te un am plio aba ni co de po si- 
bi li da des, dis fra za do de mul ti tud de for mas o mor fo lo gías va ria das (ya
sea en for ma de pa la bras, fra ses o tex tos), es tas no se de ben con fun dir
con las fun cio nes que pue da des em pe ñar en un mo men to con cre to. A lo
lar go del ca pí tu lo se va a rea li zar un aná li sis fun cio nal de al gu nas de las
mor fo lo gías del len gua je na tu ral agru pa das en cua tro gru pos: re fra nes en
la pri me ra sec ción, fra ses y ex pre sio nes co lo quia les en la sec ción dos,
fra ses cé le bres y li te ra rias en la ter ce ra, y fra ses mo ti va do ras en la úl ti ma
sec ción, con el ob je ti vo de ex po ner y mo st rar que to da con duc ta pue de
ser ana li za da fun cio nal men te, con in de pen den cia de la to po gra fía que
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pre sen te. Co mo no po día ser de otra ma ne ra, el aná li sis fun cio nal pro- 
pues to en ca da una de las ex pre sio nes es me ra men te ten ta ti vo, hi po téti- 
co y con un úni co ob je ti vo: mo st rar las po si bi li da des que tie ne el len gua je
pa ra con tro lar la con duc ta in di vi dual y so cial me dian te la ex pre sión ver- 
bal de una con tin gen cia que, a pri me ra vis ta, pue de pa sar des aper ci bi da
y, sin em bar go, per miti ría ex pli car mu chas con duc tas apa ren te men te
inex pli ca bles o ab sur das.

1. RE FRA NES

Se en tien de por re frán una fra se de ori gen po pu lar que ex pre sa un co- 
no ci mien to o una en se ñan za y que sue le te ner un rit mo o ri ma. Los re fra- 
nes han guia do du ran te si glos el com por ta mien to de los hu ma nos en di- 
fe ren tes cul tu ras y a lo lar go de dis tin tos mo men tos de la his to ria has ta la
ac tua li dad; pue den con si de rar se re glas de com por ta mien to, más o me- 
nos ex pli ci ta das. Co mo ya se ha ex pli ca do, una re gla es una des crip ción
de con tin gen cias, y un re frán no es otra co sa que el re su men de las con- 
tin gen cias es ta ble ci das por el sa ber po pu lar a lo lar go de to da una his to- 
ria de apren di za je. De es ta for ma, la ex pre sión de ta les con tin gen cias
con una mor fo lo gía li te ra ria, me ta fó ri ca o ex plí ci ta se ha con ver ti do en
una guía de ac tua ción que per mi te pre de cir el com por ta mien to de gran
par te de la so cie dad en dis tin tas si tua cio nes de la vi da co ti dia na. Por lo
ge ne ral, y a lo lar go de la his to ria, los re fra nes han ser vi do pa ra guiar la
con duc ta de las per so nas ha cia la ver tien te más con ser va do ra de en tre
las po si bi li da des exis ten tes, con una des crip ción de la rea li dad pre jui cio- 
sa (en el sen ti do más li te ral de la pa la bra). Es to es, no per mi tien do que
las per so nas es ta blez can un jui cio a tra vés de la ex pe ri men ta ción de las
con tin gen cias na tu ra les. Los re fra nes, di rec ta men te, es ta ble cen las con- 
se cuen cias que se ob ten drán si se lle va a ca bo cier ta con duc ta, y lo pa- 
ra dó ji co es que, cuan do se si gue es te ti po de re glas, no se com prue ba si
las con tin gen cias des cri tas lle ga rían a pro du cir se. En es tos ca sos se tra- 
ta ría de un pro gra ma de re for za mien to con cu rren te en el cual la mag ni- 
tud del re for za dor «se guir la re gla» es ma yor que la de los ot ros re for za- 
do res dis po ni bles.

Pa ra ejem pli fi car lo, va mos a ex po ner el aná li sis de al gu nos de los re- 
fra nes más co no ci dos, pre sen tan do pri me ro su sig ni fi ca do co lo quial y a
con ti nua ción la po si ble ex pli ca ción fun cio nal del con trol que po ten cial- 
men te ejer cen so bre la con duc ta de una co mu ni dad ver bal.

— «Ojos que no ven, co ra zón que no sien te.»
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Me dian te es te re frán se pre ten de ex po ner có mo las co sas nos due len
úni ca men te cuan do las sa be mos; es de cir, si no se en tra en con tac to con
un de ter mi na do he cho, por muy do lo ro so que es te sea, no se ten drá una
de ter mi na da res pues ta emo cio nal has ta que sea eli ci ta da por el con tac to
con los es tí mu los per ti nen tes.

En el sen ti do fun cio nal, cuan do los EI no es tán pre sen tes, no se eli ci- 
tan las RI. Des crip ción muy bá si ca que ex po ne la con di ción esen cial pa ra
que apa rez ca una res pues ta con di cio na da: la pre sen cia del es tí mu lo que
la cau sa, es de cir, la pre sen cia del es tí mu lo con di cio na do. Al no en trar en
con tac to con el EI, no se con di cio nan res pues tas emo cio na les, en es te
ca so do lo ro sas.

Es te re frán, ade más, pue de ac tuar co mo OE de cier tas con duc tas de
evi ta ción, ba jo la pre mi sa de que quien evi ta ex po ner se a cier tos EI, con- 
se gui rá no ex pe ri men tar cier tas RI.

— «Quien avi sa, no es trai dor.»

Fra se uti li za da po pu lar men te pa ra ex pli ci tar que no se pue den atri buir
ma las in ten cio nes a aque lla per so na que avi só de que, si al go ocu rría,
las con se cuen cias es pe ra das se rían pro ba ble men te in de sea bles.

Así, el he cho de ha ber es pe ci fi ca do cla ra men te los con se cuen tes que
se gui rán a una de ter mi na da res pues ta, da la po si bi li dad al oyen te de ac- 
tuar con for me a las con tin gen cias des cri tas, ma xi mi zan do la opor tu ni dad
de ac ce der al re for za dor po si ti vo o de elu dir un re for za dor ne ga ti vo. De
es ta ma ne ra, el ha blan te re du ce la po si bi li dad de ma le star eli ci ta do por la
es ti mu la ción aver si va con se cuen te de apli car una con tin gen cia de cas ti- 
go al oyen te, en el ca so de que es te eli gie se una res pues ta de ter mi na da.

— «Quien a buen ár bol se arri ma, bue na som bra le co bi ja.»

Aquel que sa be ele gir con quién es tar cer ca, ten drá un fu tu ro pro me- 
te dor.

Fun cio nal men te, ex pli ca có mo, por ob ser va ción o por ex pe rien cia di- 
rec ta, se apren de que al emi tir una se rie de con duc tas en pre sen cia de
cier tos es tí mu los (ár bo les), se ob tie nen re for za do res de for ma sis te má ti- 
ca (som bras). Es to es bá si ca men te un en tre na mien to en dis cri mi na ción,
se ña lan do ex plí ci ta men te la re la ción de con tin gen cia an te un de ter mi na- 
do es tí mu lo y el pro gra ma de re for za mien to po si ti vo.

En ge ne ral, es te re frán es una ex ce len te OE que in cre men ta la emi- 
sión de con duc tas de apro xi ma ción a es tí mu los an te los que se sa be que
se re ci bi rá con ma yor pro ba bi li dad un re for za dor.

— «El que la si gue, la con si gue.»
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Aquel que se es fuer za mu cho en con se guir al go lo aca ba con si guien- 
do.

Se gún es ta fra se po pu lar, y aten dien do a su sen ti do fun cio nal, quien
emi te con duc tas ope ran tes pa ra la con se cu ción de un ob je ti vo, tar de o
tem prano aca ba ob te nien do el re for za dor, aun que es te sea de mo ra do o
in clu so aun que di chas con duc tas pa ra con se guir la me ta en oca sio nes
ha yan ido se gui das de es ti mu la ción aver si va. En de fi ni ti va, el re frán des- 
cri be un pro gra ma de re for za mien to po si ti vo de ra zón va ria ble y al ta ta sa
de res pues ta.

Aten dien do a su fun ción glo bal, es te re frán es una OE que di fi cul ta la
ex tin ción de la con duc ta me dian te la ver ba li za ción de la re gla, que tie ne
la fun ción de an ti ci par el re for za dor.

— «Ti ran más dos te tas que dos ca rre tas.»

Sin ahon dar de ma sia do en el sen ti do más ex plí ci to de la fra se, que da
cla ro que tie ne más va lor mo ti va cio nal aque llo que atrae que al go que
me cá ni ca men te sir ve pa ra mo ver se.

Fun cio nal men te, pue de ser más po ten te un EC que un EI co mo eli ci- 
ta dor de una res pues ta.

De ma ne ra glo bal, es te re frán pue de usar se pa ra ejem pli fi car có mo a
ve ces lo apren di do (lo con di cio na do) es mu cho más po ten te que lo in na- 
to (lo in con di cio na do), y, por tan to, en oca sio nes se rá más útil uti li zar re- 
for za do res con di cio na dos (por ejem plo, di ne ro) pa ra au men tar las pro ba- 
bi li da des de que se emi ta una de ter mi na da con duc ta, que re for za do res
pri ma rios o in con di cio na dos (co mo po dría ser co mi da).

— «No por mu cho ma dru gar ama ne ce más tem prano.»

Uno pue de des per tar se a la ho ra que quie ra, que el he cho de que se
le van te de la ca ma no va a cam biar la ho ra en la que apa re ce el sol.

Fun cio nal men te es te re frán des cri be un pro gra ma de in ter va lo fi jo: el
re for za dor (la sali da del sol) es tá en fun ción del tiem po y no es ta rá dis po- 
ni ble has ta una de ter mi na da ho ra, por lo que si se rea li za la res pues ta
(ma dru gar) an tes de que el tiem po fi jo mar ca do por el in ter va lo ha ya pa- 
sa do, es ta no se rá re for za da (en el ca so del re frán, por la luz del sol). De
es ta for ma, se plan tea una cues tión de eco no mía con duc tual: no hay que
es for zar se en ha cer al go cuan do la dis po ni bi li dad del re for za dor no de- 
pen de de la ac ción de uno mis mo, sino de con di cio nes aje nas al or ga nis- 
mo (en es te ca so, el tiem po pa sa do). Des de que el sol se po ne has ta
que sa le (in ter va lo en tre re for za do res) nin gu na res pues ta emiti da por el
su je to per mi te el ac ce so al re for za dor (sali da del sol). Sin em bar go, una
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vez que pa sa el in ter va lo (ama ne ce), el re for za dor (el sol lu cien do) es tá
dis po ni ble, y el su je to so lo tie ne que des per tar se (rea li zar la ac ción).

Es te re frán po dría ser vir co mo OA pa ra la R de ma dru gar du ran te el
ini cio del in ter va lo (la sali da del sol). Así, se des cri bi ría la di ná mi ca del
pro gra ma de re for za mien to de in ter va lo fi jo, de ma ne ra que gra cias a la
des crip ción ver bal de la con tin gen cia la per so na de sa rro lla ría el pa trón
de res pues ta tí pi co de es tos ti pos de pro gra mas, el fe sto nea do (pau sas
po sre for za mien to y ma yo res ta sas de res pues ta cer ca del fi nal del in ter- 
va lo).

— «A la lar ga, el dul ce amar ga.»

Fra se que se sue le de cir a los ni ños cuan do no pa ran de co mer dul ce
y que anu la to do de seo de ali men tar se de azú car du ran te to da nuest ra
vi da. Ade más de los efec tos no ci vos que es te pue de te ner pa ra la salud,
el he cho de que sea al go que so lo se pue de to mar de vez en cuan do ha- 
ce que se dis fru te aún más cuan do se co me. Por ex ten sión, se uti li za pa- 
ra ha cer re fe ren cia al has tío o in di fe ren cia al que se pue de lle gar si se
ha ce un uso con ti nua do de al go.

La men tán do lo mu cho pa ra los aman tes del dul ce, la ad mi nist ra ción
ma si va o ac ce so no rest rin gi do a un re for za dor pro du ce sacia ción. Es de- 
cir, si se pue de ac ce der sin lí mi te a es te, uti li zar lo con de ma sía es una
OA, opues ta a la pri va ción, que ha ce que esos es tí mu los pier dan su po- 
ten cial va lor co mo re for za do res. Ade más, es ta ad mi nist ra ción ma si va
pue de ha cer que uno se em pa che (EI) y que lo que se ha ya in ge ri do aca- 
be sen tan do muy mal (RI), po si bi li tan do un con di cio na mien to aver si vo de
ese dul ce que an tes tan to gus ta ba, es de cir, que es ta ba con di cio na do tan
ape ti ti va men te.

Por lo que, glo bal men te, es te re frán es una re gla que es pe ci fi ca una
con tin gen cia cla ra y que sir ve pa ra avi sar de que, si se quie re man te ner
el va lor re for zan te de cier tos es tí mu los, se ten drá que do si fi car su in ges- 
ta o ex po si ción y no pro por cio nar un ac ce so sin lí mi tes a ellos.

— «Con pól vo ra del rey to do el mun do dis pa ra bien.»

Es te re frán se re mon ta a mu chos años atrás, cuan do en las gue rras
ha bía sol da dos que te nían que co stear se su mu ni ción, mien tras que ot- 
ros sol da dos, con un pues to con si de ra ble men te más al to, re ci bían mu ni- 
ción ili mi ta da pa ga da por la mo nar quía. Co mo es es pe ra ble, es tos úl ti- 
mos dis pa ra ban mu chas más ve ces y au men ta ban, por tan to, su pro ba bi- 
li dad de acer tar. Así, dis pa rar con pól vo ra del rey se con vir tió en una fra- 
se he cha que ha ce re fe ren cia al uso ale gre de re cur sos aje nos o que no
su po nen un gas to per so nal.
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Así, cuan do el co ste de una res pues ta es muy ba jo o nu lo, la pro ba bi- 
li dad de emi tir la au men ta enor me men te y, en mu chas oca sio nes, cuan to
ma yor sea la ta sa de res pues ta en un pro gra ma de re for za mien to va ria- 
ble, más pro ba bi li da des ha brá de que es ta sea re for za da.

Por tan to, es te re frán nos pro por cio na un con se jo clí ni co y per so nal: si
se quie re im ple men tar una con duc ta, la pro ba bi li dad de que es ta se emi- 
ta es ma yor si el co ste de rea li zar la es ba jo. Ade más, si es ta con duc ta
per te ne ce a un pro gra ma de re for za mien to va ria ble, la pro ba bi li dad de
que sea re for za da au men ta a me di da que la per so na la emi te con ma yor
ta sa.

— «Más va le pá ja ro en ma no que cien to vo lan do.»

Más va le te ner al go en pro pie dad, aun que sea pe que ño, que arrie- 
sgar te pa ra con se guir mu chas de las co sas ape te ci bles que pue de ha ber
por el mun do pe ro que no te per te ne cen. Fra se que se uti li za pa ra dar
más va lor a aque llo que es es ta ble, aun que po co cuantio so, en com pa ra- 
ción con to do lo que aún no se ha con se gui do y que qui zá no se pue da
con se guir. Nue va men te, es te re frán ha ce re fe ren cia al con ser va du ris mo
con duc tual que de fien de que es me jor que dar se con lo que se tie ne que
tra tar de con se guir más, por muy ten ta dor que sea.

Fun cio nal men te el re frán in di ca la per ti nen cia, si se quie re ma xi mi zar
la po si bi li dad de ob te ner el re for za dor, de ele gir pro gra mas de re for za- 
mien to de ra zón fi ja, aun que es ta sea muy al ta y con re for za do res de po- 
co va lor, fren te a pro gra mas de re for za mien to de ra zón va ria ble y al ta,
aun que los re for za do res ten gan gran va lor.

Glo bal men te, es te re frán ser vi ría pa ra con di cio nar ape ti ti va men te el
con ser va du ris mo, lo que quie re de cir que po dría fun cio nar co mo OA de
con duc tas en ca mi na das a ob te ner re for za do res más po ten tes o más in- 
ten sos pe ro que con lle van un ma yor rie sgo o po si bi li dad de no ob te ner lo.

— «Más va le una vez ro jo que cien to ama ri llo.»

Más va le en fa dar se mu cho, ex plo tar y re sol ver una si tua ción, que es- 
tar en per pe tuo es ta do de irri ta ción sin ha cer na da que cam bie la si tua- 
ción. Otra ex pli ca ción de es ta fra se es que más va le po ner se ro jo de ver- 
güen za una vez al de cir lo que se pien sa que aguan tar se el ma le star de- 
ri va do de ca llar se.

Es im po si ble no aso ciar, al me nos a par tir de aho ra, lo que ex pli ci ta
es te re frán con la ven ta ja te ra péuti ca del pro ce so de ex tin ción pav lo via na
(y la co no ci da téc ni ca de inun da ción pa ra el tra ta mien to de los pro ble mas
de an sie dad): más va le ex pe ri men tar con to da su fuer za la RC eli ci ta da
por el EC el tiem po ne ce sa rio pa ra que es ta se ex tin ga por la no pre sen- 
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ta ción del EI y por la dis mi nu ción na tu ral y pro gre si va de es ta, que in te- 
rrum pir con ti nua men te es ta ex po si ción por una res pues ta de evi ta ción o
es ca pe, con la con si guien te apa ri ción de la RC ca da vez que nos vol va- 
mos a ex po ner al EC.

Pa ra no de jar de la do la se gun da ex pli ca ción del re frán, y aten dien do
a su ver tien te apli ca da en la clí ni ca, más va le ex pli ci tar ver bal men te una
con tin gen cia pa ra que los de más cam bien su con duc ta (aun que el he cho
de ex pli ci tar la pue da eli ci tar en el ha blan te RC aver si vas) que no ha cer lo,
si ello su pu sie ra la ex po si ción fre cuen te a EC aver si vos en el fu tu ro.

Es ta ver ba li za ción pue de ser vir, de he cho, co mo OE de la emi sión de
mu chas con duc tas cu yas con se cuen cias in me dia tas son aver si vas (po- 
ner se ama ri llo), pe ro que se si guen dan do an te la aso cia ción con las
con se cuen cias fu tu ras.

— «No hay bien ni mal que cien años du re.»

El ca rác ter efí me ro de cual quier emo ción que da re fle ja do en es ta fra- 
se, a ve ces usa da pa ra con so lar y ot ras ve ces pa ra arrui nar una fie sta.

Fun cio nal men te, nin gún es tí mu lo con di cio na do (ape ti ti va o aver si va- 
men te) eli ci ta rá de for ma ili mi ta da res pues tas con di cio na das, da do que la
ex po si ción con ti nua da a di cho es tí mu lo da lu gar a pro ce sos de ex tin ción
pav lo via na.

Es ta ver ba li za ción pue de fun cio nar en oca sio nes co mo OA de res- 
pues tas de evi ta ción o es ca pe an te la ex po si ción a EC aver si vos (ya que
se an ti ci pa que las RC se aca ba rán ex tin guien do). Por otro la do, an te la
ex po si ción a EC ape ti ti vos con sus res pec ti vas RC, pue de fun cio nar tam- 
bién co mo OE de res pues tas de evi ta ción o es ca pe, ya que se an ti ci pa
que la in ten si dad de las RC muy pro ba ble men te dis mi nui rá a me di da que
uno se si gue ex po nien do a esos EC.

— «A buen ham bre, no hay pan du ro.»

Cuan do uno es tá ham brien to co me lo que tie ne de lan te sin nin gún re- 
pa ro acer ca de la ca li dad de la co mi da.

El re frán des cri be per fec ta men te el fun cio na mien to de la pri va ción co- 
mo una ope ra ción de es ta ble ci mien to, que in cre men ta la pro ba bi li dad de
la res pues ta mo di fi can do el va lor de los re for za do res y ha cien do más
salien tes de ter mi na dos dis cri mi na ti vos. De es ta for ma, a pe sar de que el
pan du ro en sí no sea un EC ape ti ti vo y que en ot ras con di cio nes no dis- 
cri mi ne la ope ran te de co mer lo, el efec to de la pri va ción (buen ham bre)
sí in cre men ta la con tin gen cia en tre el dis cri mi na ti vo (pan du ro) y el pro- 
gra ma de re for za mien to ne ga ti vo (re duc ción del ham bre).
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Es ta ver ba li za ción, a un ni vel más glo bal, pue de te ner la fun ción de
OA al dis mi nuir la pro ba bi li dad de emi tir res pues tas de ma yor co ste en- 
ca mi na das a ob te ner re for za do res más po ten tes, in stan do a man te ner
una con duc ta más con ser va do ra an te los re for za do res que se sa be se
ob ten drán en un in ter va lo fi jo o es tán de he cho dis po ni bles, aun que sean
me nos pla cen te ros o su in ten si dad sea me nor.

— «Pe rro la dra dor po co mor de dor.»

Aque llas per so nas que emi ten ame na zas, gri tan y dan muest ras ex plí- 
ci tas de en fa do po cas ve ces, se gún el re frán, ha cen aque llo que ver ba li- 
zan.

Es ta fra se ha ce re fe ren cia a una au sen cia de co rres pon den cia de cir-
ha cer: aque llas per so nas que di cen que an te una de ter mi na da si tua ción
es ti mu lar ha rán al go, lue go no emi ten esas con duc tas an te esos dis cri mi- 
na ti vos, bien por que es tas muy pro ba ble men te se rán cas ti ga das, bien
por que el co ste que su po ne de cir que ha rás al go es mu cho me nor que
ha cer lo real men te, o bien por que sim ple men te de cir lo es tá re for za do ne- 
ga ti va y po si ti va men te por des aho gar se y por el po si ble con trol ejer ci do
so bre el com por ta mien to ajeno. Ex pli ci tar ver bal men te una con tin gen cia:
«Si ha ces eso yo ha ré tal co sa», a ve ces es su fi cien te pa ra que los de- 
más evi ten ha cer eso que tan to nos mo le sta.

Es ta ver ba li za ción, en de ter mi na dos mo men tos, pue de fun cio nar co- 
mo OE de rea li zar cier tas con duc tas por par te del oyen te, ya que las con- 
se cuen cias ver ba li za das por el ha blan te no tie nen efec to de con trol so bre
su con duc ta, por no ha ber se da do en cir cun stan cias si mi la res. Es de cir,
las con duc tas del oyen te nun ca fue ron cas ti ga das por aquel que, an te
una de ter mi na da si tua ción y/o con duc ta, ame na za ba con ad mi nist rar es- 
tí mu los aver si vos.

— «Más va le pre ve nir que cu rar.»

Es te re frán se ña la que es mu cho me jor ac tuar pa ra evi tar un po si ble
da ño a so lu cio nar los pro ble mas que pu die se oca sio nar su ocu rren cia.

Te nien do es to en cuen ta, a ni vel fun cio nal, es ta re gla pue de ac tuar co- 
mo es tí mu lo dis cri mi na ti vo de una se rie de res pues tas de evi ta ción o es- 
ca pe an te la po si bi li dad de ex po ner se a es tí mu los o even tos que pue dan
eli ci tar al gún ti po de ma le star. Pe ro tam bién ha ce re fe ren cia a la con ve- 
nien cia de emi tir una ope ran te que mo di fi que la si tua ción con se cuen te,
im pi dien do la apa ri ción de es tí mu los po ten cial men te aver si vos que dis cri- 
mi na rán un pro gra ma de re for za mien to más exi gen te y de ma yor co ste.
Pue de ser que esa re gla se apren da tras ha ber se en fren ta do a di chas si- 
tua cio nes y, al an ti ci par la po si ble ex po si ción, se emi tan ope ran tes de
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evi ta ción de la si tua ción. Pe ro tam bién pue de no ser ne ce sa ria una ex po- 
si ción pre via al EC pa ra apren der di chas ope ran tes, sien do su fi cien te la
ob ser va ción de es tas con tin gen cias o la ex pli ci ta ción ver bal de di cha re- 
gla por otra per so na.

Por ello, aten dien do a lo ya ex pues to, es te re frán ac tua ría co mo OA
de una se rie de con duc tas que nos ex pon gan a la po si bi li dad de ex pe ri- 
men tar ma le star.

— «Vís te me des pa cio que ten go pri sa.»

Es te re frán in di ca que no es acon se ja ble ha cer las co sas rá pi do cuan- 
do se sien te ur gen cia, pues muy pro ba ble men te sal drán mal y se per de rá
más tiem po.

Fun cio nal men te, te ner pri sa es una va ria ble dis po si cio nal que ha ce
que cier tos es tí mu los ad quie ran va lor dis cri mi na ti vo de con se cuen cias
aver si vas si se emi ten res pues tas con ba ja la ten cia. Por el contra rio, la
con tin gen cia que des cri be es te re frán im pli ca que, pa ra ob te ner el re for- 
za dor, se ten drán que emi tir con duc tas cu yas pro pie da des im pli quen una
ma yor la ten cia, du ra ción y to po gra fía pre ci sa.

Por tan to, es te re frán sir ve co mo au toin st ruc ción en el en tre na mien to
de au to con trol. Un buen en tre na mien to pro vo ca ría un au men to en la la- 
ten cia y una dis mi nu ción en la ta sa de res pues ta an te la si tua ción de te- 
ner pri sa.

— «A fal ta de pan bue nas son tor tas.»

Me dian te es te re frán se re co mien da con for mar se con lo que se tie ne,
si no se ha con se gui do al go me jor.

Fun cio nal men te: cuan do no te ne mos ac ce so a un re for za dor de in ten- 
si dad ma yor, se emiti rán con duc tas que, da da la his to ria de apren di za je,
se ha yan vis to re for za das pre via men te, aun que di cho re for za dor sea de
in ten si dad me nor. Es to se ve rá mo du la do, ade más, por la va ria ble dis po- 
si cio nal de pri va ción de al gún ti po de re for za do res, que ac túa co mo ope- 
ra ción mo ti va do ra.

Es te re frán pre ten de ser vir de in st ruc ción de la con duc ta de aten der a
aque llo que te ne mos dis po ni ble: las con duc tas que po de mos emi tir y que
muy pro ba ble men te se rán re for za das.

— «No es tá el horno pa ra bo llos.»

Es te re frán ha ce re fe ren cia a aque llas ca rac te rís ti cas de una si tua ción
que se ña lan la per ti nen cia de no ac tuar, es pe ran do a que to do se cal me.
De la ma ne ra más li te ral po si ble: cuan do un horno tie ne de ma sia da tem- 
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pe ra tu ra no es re co men da ble in tro du cir bo llos pa ra pro du cir pan, por que
el ali men to se que ma rá por fue ra y su in te rior per ma ne ce rá cru do.

Es te re frán ejem pli fi ca a la per fec ción el con trol ejer ci do por el es tí mu- 
lo en dis cri mi na cio nes con di cio na les de se gun do or den. Es de cir, una si- 
tua ción con tin gen te con un pro gra ma de re for za mien to po si ti vo se pue de
con di cio nar a un se gun do es tí mu lo, y es ta dis cri mi na ción con di cio nal se- 
rá con tin gen te con un pro gra ma de cas ti go o de ex tin ción. La per so na,
en es ta nue va si tua ción con di cio nal, apren de rá a emi tir o no la res pues ta
ade cua da a es ta nue va con tin gen cia y es pe rar, en su ca so, a que el pro- 
gra ma pre vio es té dis po ni ble pa ra te ner ac ce so al re for za dor.

Cuan do se di ce es te re frán en una si tua ción na tu ral, la des crip ción de
la con tin gen cia de cas ti go/ex tin ción fun cio na co mo una OA que re du ce la
pro ba bi li dad de que la per so na emi ta la res pues ta ha bi tual.

— «A don de el co ra zón se in cli na, el pie ca mi na.»

Co lo quial men te es te re frán ha ce re fe ren cia a que, en mu chas oca sio- 
nes, son nuest ras emo cio nes las que guían nuest ras ac cio nes.

Fun cio nal men te, se tien de a emi tir con duc tas de apro xi ma ción a
aque llos es tí mu los que eli ci ten RC ape ti ti vas, de ma ne ra que el con trol
del es tí mu lo an te ce den te se ría do ble: fun cio na ría co mo EC de res pues- 
tas emo cio na les ape ti ti vas y co mo Ed de res pues tas de acer ca mien to
(ope ran tes) a di cho EC. Po dría mos de cir que ta les RC re for za rían las
ope ran tes.

Es te re frán, por tan to, sir ve pa ra au nar las res pues tas ope ran tes y las
clá si cas: ca si to do aque llo que fun cio na co mo re for za dor en si tua cio nes
co ti dia nas sue le ser un es tí mu lo con di cio na do.

— «A buen en ten de dor, po cas pa la bras bas tan.»

Una per so na avis pa da y rá pi da en tien de las co sas ca si siem pre a la
pri me ra y sin ex ten sas y re pe ti das ex pli ca cio nes.

Es te re frán muest ra la si tua ción en la que al gu nas per so nas, de bi do a
su his to ria de apren di za je (buen en ten de dor), emi ten la res pues ta que
se rá re for za da aun cuan do no se des cri ban en su to ta li dad las con tin gen- 
cias que con tro lan la con duc ta; es to po dría ocu rrir cuan do los es tí mu los
an te ce den tes que se pre sen tan (po cas pa la bras) son los que han ad qui- 
ri do con trol so bre la res pues ta ope ran te en las si tua cio nes de apren di za- 
je pre via, aun cuan do for ma sen par te de un con tex to es ti mu lar com ple jo.

Glo bal men te, es te re frán po dría ser vir co mo re for za dor ver bal de dar
muest ras de com pren sión de una de ter mi na da ex pli ca ción.

— «A ca ba llo re ga la do, no le mi res el den ta do.»
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Es te re frán re co mien da acep tar los re ga los de buen gra do y sin po ner
re pa ro al guno, pues se con si de ra des cor tés el cues tio nar la ca li dad del
ob se quio, así co mo re sal tar sus de fec tos o fa llos, es pe cial men te cuan do
no ha su pues to nin gún co ste.

Fun cio nal men te, es te re frán ex po ne la con tin gen cia por la que las ver- 
ba li za cio nes so bre as pec tos ne ga ti vos de los ob se quios pue den ser, con
al ta pro ba bi li dad, cas ti ga das. Por tan to, se es ta ble ce la con tin gen cia por
la cual di chos es tí mu los (re ga los) man ten drán una con tin gen cia ne ga ti va
con res pues tas con mor fo lo gía de que ja o que re fle jen sus cua li da des
ne ga ti vas. Ade más, el re frán ha ce re fe ren cia al co ste de res pues ta, en
es te ca so ce ro, por lo cual se ría un «va lor aña di do» sin ha ber emiti do
nin gu na con duc ta pa ra lle gar a ello, sin to das las res pues tas con di cio na- 
das aver si vas aso cia das co mo fa ti ga, can s an cio… Por tan to, aun que di- 
cho ob se quio no fue ra lo ima gi na do, da do su co ste ce ro de res pues ta, si- 
gue sien do una ga nan cia.

Ver ba li zar es te re frán es una in st ruc ción cla ra que pue de fun cio nar co- 
mo Ed de cier tas res pues tas que so cial men te se con si de ra rían de ma la
edu ca ción.

En de fi ni ti va, el re frán des cri be una re la ción de con tin gen cia po si ti va
en tre la res pues ta y la apa ri ción del even to aver si vo, si la res pues ta tie ne
una mor fo lo gía de que ja; de se guir se el re frán, dis mi nui rá la res pues ta
de que ja, fa vo re cien do la emi sión de res pues tas in com pa ti bles, con tro la- 
das por un pro ce di mien to de re for za mien to ne ga ti vo.

— «Al mal tiem po, bue na ca ra.»

Es te re frán de fien de que, cuan do las co sas van mal o se com pli can, lo
más con ve nien te es en fren tar las con la me jor ac ti tud po si ble.

A ni vel fun cio nal, an te si tua cio nes ad ver sas que eli ci ta rían RC de ma- 
le star y es ta ble ce rían con tin gen cias de ex tin ción de po si bles res pues tas
ope ran tes, es te re frán pue de fun cio nar co mo Ed que evo que con duc tas
opues tas de no mi na das «de bue na ac ti tud», lo que quie re de cir que se in- 
sta a lle var a ca bo ope ran tes co mo son reír o uti li zar el hu mor que, en úl ti- 
ma in stan cia, po drían ayu dar a eli ci tar reac cio nes emo cio na les ape ti ti vas
y die ran ac ce sos a ot ros es tí mu los ape ti ti vos que no se al can za rían de
no al te rar se la si tua ción es ti mu lar an te ce den te (bue na ca ra).

— «A na die le amar ga un dul ce.»

Ex pre sión uti li za da pa ra mo st rar que no hay que des per di ciar nin gu na
si tua ción ven ta jo sa que apa rez ca, aun que no se es tu vie se bus can do.
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Fun cio nal men te, in di ca que la ma yo ría de los es tí mu los ape ti ti vos
pue den te ner un va lor co mo po ten cia les re for za do res, aun que no sean, a
prio ri, los es tí mu los que ha yan es ta ble ci do una con tin gen cia de re for za- 
mien to con una res pues ta de ter mi na da.

Es te re frán, por tan to, ani ma, fun cio nan do co mo OE, a emi tir con duc- 
tas que lle ven a ob te ner ot ros re for za do res po ten cia les, aun que no sean
los que ini cial men te se bus ca ban o man te nían la con duc ta.

— «Apren diz de mu cho, ma est ro de na da.»

Es te re frán criti ca a aque llos que no ter mi nan de de ci dir se por un ofi- 
cio con cre to y les fal ta con stan cia pa ra pre pa rar se con ve nien te men te en
al go.

A ni vel fun cio nal, es ta fra se alien ta a las per so nas a cen trar sus es- 
fuer zos con duc tua les en apren der una de ter mi na da ha bi li dad o ad qui rir
un co no ci mien to es pe cí fi co, re pi tien do las ope ran tes ne ce sa rias has ta al- 
can zar una gran dest re za, que no es otra co sa que la má xi ma ta sa de re- 
for za mien to po si ble. El re frán ha ce re fe ren cia al en tre na mien to ba jo un
pro gra ma de re for za mien to con ti nuo, que fa vo re ce la sacie dad del su je to
y fa ci li ta la rá pi da ex tin ción de la ope ran te. Ade más, el am bien te na tu ral
pue de dar lu gar a cam bios en el pro gra ma, pa san do a ser de ra zón va- 
ria ble y muy al ta o exi gir una to po gra fía dis tin ta que su po ne un ma yor co- 
ste de res pues ta. De esa ma ne ra, la ope ran te de ja de emi tir se has ta que
las con di cio nes del me dio vuel ven a ser si mi la res a la ori gi nal (co mien za
un nue vo apren di za je) o se di si pa el efec to de la sacia ción.

Es te re frán, glo bal men te, po dría fun cio nar per fec ta men te co mo una
ver ba li za ción con fun ción de cas ti go, o co mo una OA de una al ta va ria bi- 
li dad con duc tual que im pi die se man te ner una al ta ta sa de re for za mien to.

— «Contra el vi cio de pe dir, hay la vir tud de no dar.»

Es te re frán in ten ta ad ver tir so bre el abu so que sue le ha cer aquel que
pi de con stan te men te co sas a los de más. La for ma de so lu cio nar el vi cio
se ría que los de más no le die sen aque llo que pi de.

De for ma fun cio nal, si la res pues ta de pe dir es con ti nua men te re for za- 
da por los de más pue de con ver tir se en al go aver si vo so cial men te, ade- 
más de no per mi tir a quien pi de el apren di za je de con se guir por él mis mo
esos re for za do res. La ma ne ra de rom per es ta con tin gen cia es eli mi nar
su con duc ta (pe dir) anu lan do el con trol del es tí mu lo dis cri mi na ti vo (a
quien se ha ce la pe ti ción) al de jar de ser la se ñal pa ra ob te ner el re for za- 
dor (ob te ner lo que se pi de).

Es te re frán, por tan to, es una OE pa ra in stau rar un pro ce di mien to de
ex tin ción por par te de quien es ta ble ce las con tin gen cias de re for za mien- 
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to.

— «De ilu sión tam bién se vi ve.»

Fra se que nor mal men te se uti li za pa ra con so lar a al guien cuan do la
rea li dad no ha cum pli do o va a cum plir con aque llo que se ima gi na ba y
de sea ba.

Fun cio nal men te sig ni fi ca que, aun en au sen cia de re for za do res ma te- 
ria les, las res pues tas con di cio na das ape ti ti vas au to ge ne ra das, es to es,
eli ci ta das por es ti mu la ción en cu bier ta, pue den con tro lar la con duc ta ope- 
ran te al ad qui rir fun ción de re for za dor y, por tan to, im pe dir la ex tin ción.

Es te re frán se ría a su vez una ver ba li za ción que, da do que con sue la a
al guien por no ha ber rea li za do lo que es pe rá ba mos, tie ne fun ción de re- 
for za dor ne ga ti vo.

— «Don de hay con fian za, da as co.»

Es te re frán cen su ra a quien, por abu so de con fian za, se com por ta ina- 
de cua da men te se gún los cri te rios es ta ble ci dos en un con tex to so cial de- 
ter mi na do.

A ni vel fun cio nal, el re frán des cri be la ine xis ten cia de con tin gen cias de
cas ti go en de ter mi na dos con tex tos es ti mu la res so bre con duc tas que en
ot ros con tex tos sí las ob ten drían. Los con tex tos aso cia dos a la no ob ten- 
ción de cas ti go se rían aque llos en los cua les un in di vi duo ha in te rac cio- 
na do re pe ti da men te y ha apren di do a dis cri mi nar las dis tin tas con tin gen- 
cias dis po ni bles, de ma ne ra que pue de emi tir de ter mi na das res pues tas
que le dan ac ce so a un re for za dor sin que la po si ble es ti mu la ción aver si- 
va ge ne ra da por di cha res pues ta ad quie ra fun ción de cas ti go. Por otra
par te, las per so nas del con tex to es ti mu lar que re ci ben esa es ti mu la ción
aver si va se han ha bi tua do a ella por la ex po si ción re pe ti da y no emi ten
una ope ran te pa ra eli mi nar la (y que po dría fun cio nar co mo cas ti go).

Ver ba li zar es te re frán pue de fun cio nar co mo cas ti go ver bal an te una
de ter mi na da con duc ta, o co mo OA de emi tir de ter mi na das con duc tas,
por la aso cia ción aver si va con las mis mas.

— «El que quie ra pe ces que se mo je el cu lo.»

Fra se que in di ca que, si se quie re al go, se de be tra ba jar du ro pa ra
con se guir lo, in clu so aun que ello im pli que pa sar por si tua cio nes des agra- 
da bles.

Fun cio nal men te, exis ten de ter mi na dos re for za do res a los cua les so lo
se pue de ac ce der rea li zan do con duc tas de mu cho co ste que con lle ven la
ex po si ción a es tí mu los aver si vos.
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Glo bal men te, es te re frán fun cio na co mo OE que in cre men ta la po si bi- 
li dad de se guir lle van do a ca bo con duc tas en au sen cia de un re for za dor
ma te rial e in clu so en pre sen cia de es ti mu la ción aver si va, es tan do ta les
con duc tas ba jo el con trol de es ti mu la ción en cu bier ta.

— «En bo ca ce rra da no en tran mo scas.»

Es te re frán se uti li za pa ra re co men dar una se rie de pau tas de ac tua- 
ción: es me jor que dar se ca lla do que equi vo car se, es re co men da ble pen- 
sar an tes de ha blar y es pre fe ri ble ob ser var an tes de ac tuar.

Es to, a ni vel fun cio nal, pue de en ten der se de va rias for mas. Por una
par te, se ex pli ci ta una con tin gen cia de evi ta ción del es tí mu lo aver si vo,
res pues ta con tro la da por tan to por re for za mien to ne ga ti vo. Por otra par- 
te, se ña la la per ti nen cia de au men tar la la ten cia de res pues ta pa ra ase- 
gu rar el re for za dor y evi tar el es tí mu lo pu ni ti vo, de ma ne ra que se po si bi- 
li ta la ob ser va ción de las con tin gen cias ape ti ti vas/aver si vas en ot ros su- 
je tos.

Ver ba li zar es te re frán por tan to fun cio na ría co mo OA de emi tir cier tas
con duc tas ma ni fie stas, sin an tes ha ber las prac ti ca do de for ma en cu bier- 
ta.

2. FRA SES Y EX PRE SIO NES CO LO QUIA LES

De la mis ma for ma que los re fra nes guían nuest ro com por ta mien to,
tam bién lo ha cen las fra ses o ex pre sio nes co lo quia les que uti li za mos en
nuest ro día a día, aun que con un for ma to no tan me ta fó ri co y for ma li za- 
do. Di chas ex pre sio nes re co gen con tin gen cias apren di das en la vi da co ti- 
dia na y son sus cep ti bles tam bién de un aná li sis fun cio nal. De es ta for ma,
y en mu chas oca sio nes, ver ba li za cio nes de per so nas que per te ne cen a
nuest ro con tex to más pr óxi mo pue den ayu dar nos a re sol ver un pro ble ma
que creía mos com ple jo, es de cir, pue den in fluir, de for ma an te ce den te o
dis po si cio nal, en que, an te una de ter mi na da si tua ción es ti mu lar, emi ta- 
mos las con duc tas que se rán re for za das. Aquí ex po ne mos al gu nos ejem- 
plos de al gu nas fra ses co lo quia les y sus res pec ti vos aná li sis:

— «Si te gus ta al guien por su fí si co no es amor, es de seo.»

Nor mal men te, de cir que es ta mos ena mo ra dos de al guien sue le ha cer
re fe ren cia a que nos sen ti mos atraí dos por el con jun to de los atri bu tos de
la per so na en cues tión: su fí si co, sus ex pre sio nes, su ma ne ra de ha blar,
lo que he mos ca te go ri za do co mo per so na li dad y, en de fi ni ti va, la ma yo ría
de sus com por ta mien tos. De es ta ma ne ra, es ta ex pre sión es ta ble ce una
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di fe ren cia sus tan cial en tre de sear a al guien (res pues ta in con di cio na da) y
amar lo (res pues ta apren di da), y ex po ne que, si la ra zón prin ci pal por la
que te gus ta al guien son sus atri bu tos fí si cos, es to, en vez de amor, con- 
sti tui ría sim ple men te una ex pre sión de de seo.

Fun cio nal men te, el amor se ha de fi ni do co mo un in ter cam bio de re for- 
za do res (Skin ner, 1977) que con lle va un con di cio na mien to ape ti ti vo (véa- 
se el aná li sis fun cio nal del tér mino ena mo ra mien to en el ca pí tu lo an te- 
rior): la per so na ama da se aca ba con vir tien do en un EC ape ti ti vo por es- 
te in ter cam bio, ade más de por po seer ot ras pro pie da des que, por nuest- 
ra his to ria de apren di za je, eli ci tan res pues tas emo cio na les ape ti ti vas en
no so t ros. De es ta for ma, no so lo los atri bu tos fí si cos de la per so na que
ama mos se rían EC (o EI en su ca so), sino tam bién sus com por ta mien tos
ha bi tua les (lo que siem pre se ha lla ma do for ma de ser); ade más, es te in- 
ter cam bio su pon dría un con di cio na mien to ape ti ti vo con stan te, pues tam- 
bién eli ci ta mos res pues tas emo cio na les ape ti ti vas con ca da uno de los
com por ta mien tos que emiti mos ha cia la otra per so na. El de seo en es te
ca so se ría una res pues ta in con di cio na da eli ci ta da úni ca men te por los
atri bu tos fí si cos de la per so na y no por un in ter cam bio de re for za do res
que se man tie ne en el tiem po y con ti núa con di cio nan do ape ti ti va men te
ca da uno de los es tí mu los (com por ta mien tos, atri bu tos fí si cos, ex pre sio- 
nes…) de la per so na ama da.

— «Pa ra que te ha ble, tie nes que ha cer te la di fí cil.»

Es ta fra se, es cu cha da con mu cha fre cuen cia es pe cial men te en tre los
ado le scen tes, ha ce alu sión a có mo cap tar la aten ción de otra per so na
mo st rán do le jus to lo contra rio a lo que nos ape te ce en ese mo men to: no
ha cién do le ca so o de jan do de mo st rar in te rés ha cia él.

A ni vel fun cio nal, es ta est ra te gia, co mún men te uti li za da, se ba sa en el
es ta ble ci mien to de una si tua ción de pri va ción de re for za do res (aten ción)
pa ra la otra per so na que in cre men te la pro ba bi li dad de que sea esa mis- 
ma per so na la que pon ga en mar cha con duc tas de acer ca mien to. No
obs tan te, re du cir la fre cuen cia con la que ad mi nist ra mos es tí mu los con di- 
cio na dos ape ti ti vos an te los com por ta mien tos de la otra per so na (ha cer- 
se la di fí cil) pue de dar lu gar más bien a una ex tin ción ope ran te y que la
otra per so na de je de emi tir con duc tas de acer ca mien to, pues es tas di fí- 
cil men te se rán re for za das.

— «No en tien do por qué me ape te ce tan to co ci nar» (en épo ca de
exá me nes).

Al go que su ce de muy tí pi ca men te cuan do se tie nen que ha cer co sas
que re sul tan co sto sas y abu rri das es po ner se a ha cer cual quier otra co sa
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que nor mal men te no ha ría mos en nin gu na otra si tua ción, co mo di bu jar,
es cu char mú si ca, or de nar los su bra ya do res y, en es te ca so, co ci nar.

El va lor re for zan te de mu chos com por ta mien tos au men ta en aque llas
si tua cio nes en las que de be mos emi tir ot ros com por ta mien tos (co mo es- 
tu diar) que son co sto sos y/o que nos po nen en con tac to con es tí mu los
aver si vos (va ria ble dis po si cio nal). En es tos ca sos emi tir cual quier otra
con duc ta es ta rá re for za do ne ga ti va men te, pues evi ta mos lle var a ca bo
con duc tas que con lle van la ex po si ción a es ti mu la ción aver si va.

— «Le ha ré una ofer ta que no po drá re cha zar.»

Se an ti ci pa que la ofer ta se rá tan su cu len ta que se acep ta rá sin re pa- 
ros.

A ni vel fun cio nal, es ta ver ba li za ción pue de ser una OE de la pro pues- 
ta que se va a rea li zar a con ti nua ción, in cre men tan do el va lor re for zan te
de las con se cuen cias de ri va das de acep tar, es de cir, de la ofer ta. De es- 
ta for ma, se au men ta la pro ba bi li dad de emi tir la res pues ta an ti ci pan do el
va lor de los re for za do res que se ad mi nist ra rán a con ti nua ción.

— «Por más con se jos que te den, hay lec cio nes que so lo apren- 
de rás a ba se de caí das y gol pes.»

Por mu cho que se ex pli ci ten las con se cuen cias de una de ter mi na da
ac ción, a ve ces es ne ce sa rio equi vo car se pa ra apren der.

La fra se re su me de for ma cla ra que el apren di za je por in st ruc cio nes
pue de ser in su fi cien te y que hay con duc tas o si tua cio nes que re quie ren
apren der por en sa yo y error. Es de cir, en mu chas oca sio nes ver ba li zar
una con tin gen cia aver si va no es su fi cien te pa ra que la per so na no emi ta
esa res pues ta que se ha in di ca do ver bal men te que se rá cas ti ga da. De
es ta for ma, la per so na de be rá emi tir esa con duc ta, y ex pe ri men tar el ma- 
le star aso cia do a los EC que se ad mi nist ran a con ti nua ción, pa ra que se
pon ga en mar cha un pro ce di mien to de cas ti go. A par tir de ahí, la per so na
pue de apren der a evi tar los en fu tu ro, emi tien do una res pues ta al ter na ti va
que se rá re for za da ne ga ti va men te.

— «Cuan do hi ce la mi li, me to có co mer tan to pue rro que aho ra
no lo pue do ni ver.»

En de ter mi na das oca sio nes a lo lar go de nuest ra vi da co me mos tan ta
canti dad de un ali men to que nos em pa cha mos o ex pe ri men ta mos fuer tes
do lo res de es tó ma go, y es te ali men to aca ba ge ne ran do una res pues ta
de as co o ma le star.
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El pro ce so que ex pli ca es te fe nó meno tan co mún es el con di cio na- 
mien to clá si co. Cuan do se co me mu cho de un de ter mi na do ali men to es
pro ba ble que no sien te bien (EI) y se ex pe ri men te al gún ti po de es ti mu la- 
ción do lo ro sa: do lor de es tó ma go co mo res pues ta in con di cio na da. Es ta
res pues ta fi sio ló gi ca aver si va sue le aso ciar se a lo úl ti mo que he mos co- 
mi do en gran des canti da des, en es te ca so el pue rro. Así, un ali men to
que an tes era un EC que eli ci ta ba RC ape ti ti vas o neut ras, se con tra con- 
di cio na de for ma aver si va y eli ci ta RC co mo as co o ma le star. Una vez se
ha da do es te con di cio na mien to, se tien den a emi tir res pues tas de evi ta- 
ción an te la po si bi li dad de co mer ese ali men to, lo que im pi de una ex tin- 
ción pav lo via na, y se si guen ex pe ri men tan do RC aver si vas cuan do nos
ex po ne mos al EC, en es te ca so al ali men to con cre to que se ha con di cio- 
na do.

— «He to ma do es ta sali da sin dar me cuen ta, es la que co jo a dia- 
rio pa ra ir a tra ba jar.»

Tras re pe tir la mis ma se cuen cia o en ca de na mien to de con duc tas dia- 
ria men te pa ra lle gar al tra ba jo, pue de ocu rrir con al ta pro ba bi li dad que,
an te una si tua ción es ti mu lar que com par te las mis mas ca rac te rís ti cas, se
emi ta la con duc ta que sue le ser re for za da. Es una muest ra de con trol es- 
ti mu lar que re fle ja la re la ción de con tin gen cia en tre el es tí mu lo an te ce- 
den te y el pro ce di mien to de re for za mien to.

— «Re no var se o mo rir.»

Es ta fra se se ña la la salu da ble ne ce si dad de ha cer cam bios, ya que
eso se rá lo úni co que ayu de a adap tar se a to das las si tua cio nes que se
pue den dar du ran te la vi da.

A ni vel fun cio nal re fle ja có mo, a lo lar go de la vi da, nuest ra con duc ta
es tá con tro la da por dis tin tos sis te mas de con tin gen cias y, o bien se
apren de a emi tir las con duc tas ade cua das an te di fe ren tes o nue vas si- 
tua cio nes es ti mu la res an te ce den tes, o con al ta pro ba bi li dad se es ta rá ex- 
pues to a es ti mu la ción aver si va.

— «Si la mon ta ña no va a Maho ma, Maho ma va a la mon ta ña.»

Si al guien no ob tie ne lo que quie re o lo que so lía ob te ner me dian te
una de ter mi na da ac ción, es po si ble que co mien ce a bus car lo en ot ros
con tex tos y de ot ras ma ne ras.

A ni vel fun cio nal, im pli ca que an te un es ta do de pri va ción de un re for- 
za dor (cuan do por ejem plo co mien za a dis mi nuir una res pues ta en una
de ter mi na da si tua ción es ti mu lar por un pro ce di mien to de ex tin ción), mu- 
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chos es tí mu los di fe ren tes a los ac tua les pue den te ner una po ten cial fun- 
ción dis cri mi na ti va pa ra emi tir ot ras ope ran tes que nos pro por cio nen ese
re for za dor.

— «El fin jus ti fi ca los me dios.»

Es ta fra se, co mún men te atri bui da a Ma quia ve lo (aun que por error, ya
que al pa re cer se de be a Na po león), re fle ja que, cuan do el ob je ti vo fi nal
es con si de ra do im por tan te o va lio so, cual quier me dio pa ra lo grar lo se rá
vá li do, in de pen dien te men te de la va lo ra ción que ha ga el con tex to.

De for ma fun cio nal, si aque llo que se quie re ob te ner es un re for za dor
de gran mag ni tud y va lor se gún nuest ro his to rial de apren di za je, las con- 
duc tas que se lle ven a ca bo pa ra con se guir lo se man ten drán, por mu cho
que es tas es tén con di cio na das aver si va men te por sus re per cu sio nes so- 
cia les o po líti cas; es de cir, la es ti mu la ción so cial aver si va no fun cio na rá
co mo cas ti go. A su vez, ver ba li zar di cha fra se pue de te ner fun ción de re- 
for za dor ne ga ti vo, pues jus ti fi ca, por la mag ni tud de la re com pen sa, ha- 
ber emiti do con duc tas con di cio na das aver si va men te en el con tex to so- 
cial.

3. FRA SES CÉ LE BRES Y LI TE RA RIAS

Otro de los for ma tos en los que el len gua je pue de ofre cer ex pe rien- 
cias que in flu yan en nuest ra con duc ta y que, en al gu nas oca sio nes, mar- 
can un an tes y un des pués tras su lec tu ra, son las fra ses que se pue den
en con trar en una no ve la o que for man par te de la tra di ción li te ra ria de
una so cie dad con cre ta. Es fre cuen te que cuan do se lee un tex to que nos
agra da o cuan do es ta mos aten tos a un dis cur so, y una fra se nos lla ma la
aten ción, el efec to emo cio nal pro du ci do pue da ad qui rir nue vas fun cio na li- 
da des y lle gar a ejer cer al gún ti po de con trol so bre nuest ra con duc ta fu- 
tu ra. Aquí se pre sen tan al gu nos ejem plos del aná li sis de fra ses que po- 
drían de no mi nar se «cé le bres», or de na das por te má ti cas y de me nor a
ma yor com ple ji dad/abst rac ción. En al gu nos ca sos son fra ses atri bui das a
es cri to res o a per so na jes pú bli cos, pe ro no po de mos ga ran ti zar su au to- 
ría, por lo que en esos ca sos no se ci ta la obra de re fe ren cia.

Es im por tan te se ña lar, es pe cial men te en es te apar ta do, que ca da fra- 
se es tá con tex tua li za da en la obra de los res pec ti vos au to res, sien do di- 
cho con tex to fun da men tal pa ra la com pren sión de la fun cio na li dad de ca- 
da fra se. Es por ello por lo que el lec tor, lle ga do a es te pun to, pue da en- 
ten der al go dis tin to de lo que aquí se muest ra, al ca re cer de la in for ma- 
ción que pro por cio na ca da obra li te ra ria que da sen ti do a la fra se con cre- 
ta. Se re co mien da, por tan to, acu dir a las obras ori gi na les ci ta das pa ra
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en ri que cer la com pren sión de ca da aná li sis y tam bién, có mo no, pa ra
dis fru tar de su ex ce len te ca li dad li te ra ria.

— «Es me jor ser rey de tu si len cio que es cla vo de tus pa la bras»
(Wi lliam Shakes pea re).

Es me jor que dar se ca lla do que de cir al go de lo que uno se pue da
arre pen tir o con lo que se com pro me ta a ha cer co sas que lue go no se
quie ran ha cer.

A ni vel fun cio nal, exis ten de ter mi na dos con tex tos es ti mu la res que in- 
di can con tin gen cias aver si vas si se emi te la con duc ta ope ran te de ha blar,
bien por que no se sa be del te ma o por que lo que se di ce no es ade cua do
aten dien do al con tex to par ti cu lar. Por otro la do, aun que ha blar sea una
res pues ta re for za da ini cial men te, pue de con di cio nar se aver si va men te
por con lle var un com pro mi so con las ot ras per so nas (por ejem plo, de
con duc tas fu tu ras a rea li zar). Es tas con duc tas pue den te ner un co ste de
emi sión al to o po ner nos en con tac to con es ti mu la ción aver si va, lo que fa- 
vo re ce ca llar co mo res pues ta de es ca pe/evi ta ción, eli mi nan do asi mis mo
el po si ble com pro mi so que po dría es cla vi zar a la per so na a te ner que lle- 
var a ca bo la con duc ta pro me ti da.

— «No re cen por te ner vi das más fá ci les. Re cen por ser hom bres
fuer tes» (John F. Ken nedy).

Con se jo de li de ra z go del fa mo so pre si den te de Es ta dos Uni dos, quien
re sal ta la for ta le za de las per so nas por en ci ma de las con di cio nes fa vo ra- 
bles.

Fun cio nal men te, la fra se ex pli ci ta la im por tan cia de apren der a dis cri- 
mi nar qué res pues tas son las re for za das en con tex tos es ti mu la res com- 
ple jos y con fu sos pa ra ga ran ti zar la adap ta ción; un sis te ma de con tin gen- 
cias don de sea muy fá cil dis cri mi nar qué con duc tas se rán re for za das di fi- 
cul ta la ac tua ción efec ti va cuan do el con tex to cam bia. Por otro la do, la
fra se per mi te con cluir que Ken nedy con si de ra más adap ta ti vas las con- 
duc tas apren di das en pro gra mas de ra zón va ria ble cuan do la ra zón es
al ta, que aque llas que es tán man te ni das en un pro gra ma de ra zón fi ja
con ba ja ra zón (vi das fá ci les).

— «La muer te de un hom bre es una tra ge dia. La muer te de un mi- 
llón de hom bres es una es ta dís ti ca» (Ió sif Sta lin).

Fra se atri bui da ori gi nal men te a Sta lin (aun que no se tie ne en rea li dad
evi den cia de si real men te la di jo en al gún mo men to), que muest ra có mo



227

po de mos aco stum brar nos fá cil men te a un su ce so trá gi co si es te se re pi- 
te.

Fun cio nal men te es el per fec to ejem plo de una ex tin ción pav lo via na:
las RC de an gus tia an te EC aver si vos (por ejem plo, la muer te de ot ras
per so nas) des apa re cen por el efec to de la pre sen ta ción re pe ti da de es- 
tos EC.

— «Cuan do la úni ca he rra mien ta de la que se dis po ne es el mar ti- 
llo, una in fi ni dad de ob je tos co bran as pec tos de cla vo» (Ma- 
slow, 1966).

En es ta fra se se plan tea que en las si tua cio nes en las que so lo se
cuen ta con una for ma de ac tua ción o so lo se tie ne una he rra mien ta (co- 
mo el mar ti llo del ejem plo), de be mos ras trear nue vas y di fe ren tes ma ne- 
ras y con tex tos en los que ac tuar, que no bus ca ría mos en otra si tua ción
en la que se con ta se con una am plia ca pa ci dad de ac ción o mu chas he- 
rra mien tas.

Es ta fra se, fun cio nal men te, plan tea una ope ra ción mo ti va do ra, en es te
ca so de pri va ción. Es de cir, que, an te la re duc ción de la po si bi li dad de
emi tir cier tas con duc tas ope ran tes o la li mi ta ción al ac ce so de cier tos es- 
tí mu los, au men ta el va lor dis cri mi na ti vo y re for zan te de las es ca sas con- 
duc tas que se pue den emi tir o de los es ca sos es tí mu los an te los cua les
se pue de ac tuar.

— «La co stum bre obra mi la gros y con fie re ran go de ne ce si dad a
lo an to ja di zo y su per fluo» (Ma rías, 2017, p. 78).

Ja vier Ma rías muest ra con es ta fra se la fuer za que tie nen los há bi tos
pa ra con tro lar nuest ra vi da co ti dia na, ade más de mo st rar có mo aque llo
que ob te ne mos sin ape nas es fuer zo to dos los días se vuel ve esen cial
cuan do ya no es tá dis po ni ble.

Fun cio nal men te, el re for za mien to de una res pues ta an te un con tex to
es ti mu lar in va ria ble fa ci li ta el de sa rro llo de con trol es ti mu lar, lo que se
co no ce co mo há bi to. Emi tir con duc tas so brea pren di das que es tán ba jo
con trol es ti mu lar im pli ca siem pre un me nor co ste que apren der a emi tir
ot ras ope ran tes pa ra ob te ner los mis mos re for za do res. En es te sen ti do,
nuest ra con duc ta es tá ba jo con trol an te ce den te, de ma ne ra que cual- 
quier cam bio en el con tex to di fi cul ta la emi sión de la res pues ta. Cuan do
es to ocu rre, la au sen cia de un dis cri mi na ti vo cla ro ge ne ra res pues tas
emo cio na les aver si vas que la per so na in ten ta re du cir emi tien do ope ran- 
tes que mo di fi quen el con tex to ac tual pa ra vol ver al an te rior.
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— «Pe ro las pre sio nes psí qui cas no se ali vian a me nos que uno
las mi re de fren te y las do mi ne, que pe lee con los pe li gros de
una ra zón tem blo ro sa» (Du rre ll, 2008, p. 338).

El au tor plan tea que, pa ra su pe rar to dos nuest ros mie dos, que pue den
te ner dis tin tas mor fo lo gías (re cuer dos, in se gu ri da des, an ti ci pa cio nes), es
ne ce sa rio en pri mer lu gar iden ti fi car los y en se gun do lu gar es tar en pre- 
sen cia de ellos.

A ni vel fun cio nal, se tra du ci ría en lo si guien te: si que re mos eli mi nar
com ple ta men te de ter mi na das RC aver si vas, es ne ce sa rio ex po ner se a
los EC has ta que ocu rra la ex tin ción, im pi dien do de ma ne ra en cu bier ta la
res pues ta de es ca pe ha bi tual men te con tro la da por re for za mien to ne ga ti- 
vo (des apa ri ción de la es ti mu la ción aver si va). Por tan to, esas pre sio nes
psí qui cas ten drían una do ble fun cio na li dad: res pues tas con di cio na das
aver si vas y es tí mu los dis cri mi na ti vos de la res pues ta de es ca pe. Se po- 
drán al te rar am bas fun cio na li da des me dian te ex po si ción pav lo via na (co- 
mo se co men ta ba an te rior men te), y emi tien do res pues tas de apro xi ma- 
ción que se rán re for za das por la re duc ción pro gre si va de las res pues tas
con di cio na das aver si vas, fru to de la ex po si ción.

— «Y lo que me ha ce le van tar me por las ma ña nas si gue sien do la
es pe ra de lo que es tá por lle gar y no se anun cia, es la es pe ra
de lo ines pe ra do, y no ce so de fan ta sear con lo que ha de ve- 
nir» (Ma rías, 2006, p. 147).

La fra se re fle ja esas épo cas de nuest ra vi da en las que no pa ra mos
de pen sar en el fu tu ro en vez de aten der a lo que es ta mos vi vien do en
es te mo men to, e ima gi na mos to do aque llo que de sea mos que ocu rra,
ha cien do que la es pe ra sea igual o in clu so más ape te ci ble que lo que es- 
tá por lle gar.

Es ta fra se ac túa, en sí mis ma, co mo OE de la con duc ta de le van tar se
por las ma ña nas an ti ci pan do que mu chas de nuest ras con duc tas se rán
re for za das, aun que es tén ba jo un pro gra ma de re for za mien to in ter mi ten- 
te. El pro pio he cho de fan ta sear (emi sión de ope ran tes en cu bier tas) es
re for zan te, tan to po si ti va co mo ne ga ti va men te; en el pri mer ca so por lo
que con lle va de au toes ti mu la ción, y en el se gun do por la re duc ción del
efec to aver si vo de la de pri va ción de lo que no es tá (y ni si quie ra se anun- 
cia).

— «Na da pue de cu rar el al ma me jor que los sen ti dos y na da pue- 
de cu rar me jor los sen ti dos que el al ma» (Wil de, 1970, p. 29).
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En es ta fra se se plan tea que, pa ra el ali vio de las do len cias del al ma,
que en nuest ra co mu ni dad ver bal se tra du ci ría co mo to do lo re la cio na do
con los sen ti mien tos, es muy efec ti va la es ti mu la ción de los sen ti dos, de
la mis ma ma ne ra que los ma les oca sio na dos por los sen ti dos (es ti mu la- 
ción fí si ca) se so lu cio nan a tra vés de los sen ti mien tos.

De ma ne ra muy sin téti ca, la pri me ra par te de la fra se de Wil de ex pre- 
sa có mo las res pues tas emo cio na les aver si vas se pue den con tro lar es ta- 
ble cien do con tac to con es tí mu los ex te ro cep ti vos (per ci bi dos a tra vés de
al gu na mo da li dad sen so rial) que pro vo quen res pues tas ape ti ti vas (in con- 
di cio na das o con di cio na das) que inhi ban las pri me ras (pro ce so de con- 
tra con di cio na mien to). La se gun da par te de la fra se se ña la el pro ce so de
con tra con di cio na mien to contra rio: las res pues tas, tan to con di cio na das
co mo in con di cio na das, pe ro en cual quier ca so aver si vas, pro vo ca das por
es ti mu la ción sen so rial pue den con tra con di cio nar se si el do lien te se ex po- 
ne si mul tá nea men te y de for ma en cu bier ta a es tí mu los que pro vo quen
res pues tas emo cio na les ape ti ti vas. En am bos ca sos se es tá se ña lan do
que la ex po si ción pa si va a una es ti mu la ción aver si va se pue de con tro lar
ac tuan do en al gún sen ti do, al go que se ase me ja mu cho a la est ra te gia
de ac ti va ción con duc tual que tan efi caz se ha mo st ra do pa ra re du cir la
con duc ta de pre si va.

— «Hay emo cio nes que nun ca se en tie rran del to do» (Mar tín Gai- 
te, 2017, p. 232).

En es ta fra se, la au to ra ha bla de la im po si bi li dad de eli mi nar cier tas
emo cio nes en la vi da tras una his to ria pa sa da.

Fun cio nal men te, quie re de cir que exis ten mo men tos en la his to ria de
apren di za je don de se dan pro ce sos de con di cio na mien to tan po ten tes
que re sul ta co sto so ex tin guir res pues tas con di cio na das in ten sas (ya
sean ape ti ti vas o aver si vas) a aque llos es tí mu los que las eli ci ta ron en pri- 
mer lu gar. Es to, pro ba ble men te, se de ba a re pe ti dos en sa yos de con di- 
cio na mien to en cu bier to que dan lu gar a em pa re ja mien tos EC-EI que im- 
pi den la ex tin ción. Una se gun da ex pli ca ción, com pa ti ble con la an te rior,
es que es po si ble que exis tan en la pro pia con di ción es ti mu lar EC que no
iden ti fi ca mos pe ro que si guen eli ci tan do RC (con tex tos es ti mu la res com- 
ple jos del que for man par te es tí mu los que es ta ban pre sen tes en el
apren di za je ini cial).

— «Cuan do no se con tro la el des tino de un cuer po, apa re cen y
rea pa re cen las con je tu ras más ab sur das y no es di fí cil fan ta- 
sear con su vuel ta» (Ma rías, 2017, p. 49).
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En es ta fra se, el au tor plan tea que cuan do no se tie ne in for ma ción so- 
bre al guien, con cre ta men te so bre dón de es tá y qué es ta rá ha cien do, es
la ima gi na ción la que se en car ga de «re lle nar» ese va cío in for ma ti vo y
en car gar se de ge ne rar una ima gen del reen cuen tro con di cha per so na.

A ni vel fun cio nal, la fra se in di ca que la pri va ción del re for za dor au- 
men ta la pro ba bi li dad de emi tir ope ran tes en cu bier tas que lo ha gan con- 
tin gen te, de ma ne ra que la pro pia con duc ta de fan ta sear es té sien do re- 
for za da por la pre sen cia ima gi na da del re for za dor, que no de ja de ser un
EC ape ti ti vo.

— «To dos so mos cria tu ras anhe lan tes, y anhe la mos no so lo ha- 
cia de lan te sino tam bién ha cia atrás. Re con st rui mos, por tan to,
la cu rio sa y tam ba lean te ar qui tec tu ra del re cuer do en est ruc tu- 
ras más ha bi ta bles» (Hus tve dt, 2019, p. 54).

En es ta fra se, la au to ra muest ra có mo en los se res hu ma nos sue len
eli ci tar se cier tas res pues tas emo cio na les du ran te la re crea ción de dis tin- 
tos es ce na rios, tan to pa sa dos co mo fu tu ros, con la par ti cu la ri dad de que
en lo que se re fie re al pa sa do se re cor da rá aque llo con un va lor más
ape ti ti vo. El re for za mien to di fe ren cial de al gu nas aso cia cio nes ha ce que
re cor de mos aque llas que eli ci ten res pues tas emo cio na les ape ti ti vas, lo
que la au to ra de no mi na est ruc tu ras más ha bi ta bles.

La pro pia ex pre sión ar qui tec tu ra del re cuer do in ci ta a pen sar que el
re cuer do es al go ma te rial que es tá al ma ce na do en al gu na par te de
nuest ra men te o nuest ro ce re bro. Pe ro re cor dar no es otra co sa que una
ma ni pu la ción ope ran te de las va ria bles que con tro lan al gu na res pues ta
apren di da (es de cir, que es tá en nuest ro re per to rio con duc tual) di fí cil de
emi tir con las va ria bles de con trol que es tán pre sen tes en un mo men to
de ter mi na do (es tí mu los con fu sos o di fe ren tes a los de la si tua ción de
apren di za je ini cial).

En de fi ni ti va, la fra se de la au to ra ha ce re fe ren cia a cual quier ti po de
ma ni pu la ción so bre los es tí mu los en cu bier tos aso cia dos a res pues tas
ape ti ti vas pa ra re vi vir las en un mo men to da do (la pa la bra anhe lan te des- 
cri be una si tua ción de pri va ción). Y re vi vir no es otra co sa que la ocu rren- 
cia de res pues tas eli ci ta das por com ple jos es ti mu la res en los que se en- 
cuen tran al gu nos de los que es ta ban pre sen tes en la si tua ción de con di- 
cio na mien to ori gi nal; de ahí la sen sación de es tar re vi vien do al go (sen tir
de nue vo lo que ya se ha sen ti do).

— «Nuest ra vi da real es tá com pues ta en más de sus tres cuar tas
par tes de ima gi na ción y de fic ción» (Weil, 1994, p. 59).
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Es ta fra se, re la cio na da con la an te rior, plan tea que gran par te de lo
que se ex pe ri men ta ocu rre mien tras ima gi na mos, lo que co lo quial men te
po dría en ten der se co mo «vi vir en el mun do pro pio o en la pro pia ca be- 
za».

Si ha ce mos un aná li sis fun cio nal de su con te ni do, lo que plan tea la
fra se es que la prin ci pal fuen te de es ti mu la ción en nuest ras vi das se pre- 
sen ta de for ma en cu bier ta, que es lo que la co mu ni dad ver bal en tien de
co mo «ima gi nar, re cor dar, fan ta sear…». Ade más, las res pues tas con di- 
cio na das re sul tan tes de di cha es ti mu la ción tam bién se ex pe ri men tan de
for ma en cu bier ta, y di chas res pues tas sue len ser más in ten sas que las
eli ci ta das por es tí mu los pro ce den tes del me dio en el que emiti mos con- 
duc tas mo to ras y ma ni fie stas. Di chas res pues tas se ña la das an te rior men- 
te, al pre sen tar se de for ma en cu bier ta, afec tan so la men te a quien las ex- 
pe ri men ta de for ma per so nal y úni ca, de mo do que an te los mis mos es tí- 
mu los ca da per so na pue de pre sen tar res pues tas con di cio na das úni cas y
que se ex pli can por su his to ria de apren di za je.

— «La ima gi na ción no es sino la ela bo ra ción de los re cuer dos.
La ima gi na ción es me mo ria» (Ell mann, 1991, p. 661).

Tam bién en re la ción con las dos fra ses an te rio res, el au tor plan tea
que lo que se ima gi na se sus ten ta en las ex pe rien cias vi vi das an te rio res
al mo men to ac tual, a lo cual se ac ce de me dian te lo que la co mu ni dad
ver bal en tien de co mo «re cuer dos».

Cu rio sa men te, la fra se des cri be, pro ba ble men te sin que sea su ob je ti- 
vo, una de fi ni ción fun cio nal de la ima gi na ción: pri me ro, ima gi nar es una
con duc ta (ela bo rar); se gun do, no es in ven tar (pro du cir de la na da) sino
re cor dar (emi tir de ma ne ra en cu bier ta una res pues ta que es tá en nuest ro
re per to rio de con duc ta). En con cre to, ima gi nar es re cor dar imá ge nes,
una for ma de res pues ta ope ran te en cu bier ta, con tro la da por es tí mu los in- 
te ro cep ti vos y, en gran me di da, por el re for za mien to con se cuen te a la
pro pia emi sión de la con duc ta (por ejem plo, ima gi nar que es ta mos con
una per so na que ri da y au sen te).

— «Vi vi mos en el ca pi ta lis mo. Su po der pa re ce ines ca pa ble. Tam- 
bién lo pa re cía el po der de los re yes. Los se res hu ma nos pue- 
den re sis tir y cam biar cual quier for ma de po der hu ma no. La re- 
sis ten cia y el cam bio a me nu do co mien zan en el ar te, y en nu- 
me ro sas oca sio nes en nuest ro ar te, el ar te de las pa la bras»
(Ur su la K. Le Guin).

Es ta au to ra des cri be aquí dos co sas. En pri mer lu gar, al re fe rir se al
«po der ines ca pa ble» se ña la a est ruc tu ras que ejer cen un con trol so bre el
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com por ta mien to de las per so nas que vi ven en su seno por me dio de con- 
tin gen cias aver si vas. Es de cir, la apli ca ción o an ti ci pa ción del em pa re ja- 
mien to de es tí mu los fuer te men te con di cio na dos co mo aver si vos con po- 
si ble fun ción de cas ti go po si ti vo (co mo la tor tu ra) o ne ga ti vo (co mo la
pér di da de la li ber tad o de los re cur sos) de for ma con tin gen te a cual quier
com por ta mien to in de sea do. To do con trol ejer ci do de for ma con spi cua y
con el uso de es ti mu la ción aver si va ten drá po si bi li da des de ge ne rar con- 
tra con trol, de mo do que el pro pio he cho de es ca par de ese con trol re sul- 
ta rá ape ti ti vo. En ot ras pa la bras, el con trol opre si vo fun cio na co mo una
ope ra ción de es ta ble ci mien to con di cio na da re fle ja (es to es, una ope ra- 
ción de es ta ble ci mien to que con di cio na su pro pia des apa ri ción co mo re- 
for zan te) pa ra to do com por ta mien to que re sul te en con duc tas de «li be ra- 
ción». La au to ra, ade más, in di ca una po si ble vía, una ma ne ra en la que
es te con tra con trol po dría es ca par —y de he cho es ca pa a me nu do— al
sis te ma al que se opo ne: el po der del len gua je pa ra ha cer ex plí ci tas cier- 
tas re la cio nes de con tin gen cia que con tro lan nuest ro com por ta mien to, y
es ta ble cer re glas de con duc ta nue vas e in com pa ti bles con las apren di- 
das o re for za das en el seno del sis te ma a cam biar. Es tas nue vas re glas
nos per miti rían en fren tar nos y em pe zar a in tro du cir mo di fi ca cio nes en las
re la cio nes de con tin gen cia (y me ta con tin gen cias y ma cro con tin gen cias,
co mo se ve rá en el ca pí tu lo 7), ge ne ral men te ba sa das en la ad mi nist ra- 
ción de con se cuen cias aver si vas, que la con duc ta de ot ros dis po ne pa ra
con tro lar nuest ro com por ta mien to.

Ade más, y asu mien do que con «el ar te de las pa la bras» se re fie re a la
es cri tu ra o, en cual quier ca so, a me dios de crea ción ar tís ti ca ba sa dos
fun da men tal men te en el com por ta mien to ver bal, se ña la que la re sis ten- 
cia y el cam bio —es de cir, los com por ta mien tos que bus can es ca par al
con trol es ta ble ci do— a me nu do ocu rren, pri me ro, con el plan tea mien to
de con tin gen cias que no se pue den dar en el mun do «real» a tra vés de
su ex pli ci ta ción ver bal. Es ta ex pli ci ta ción es po si ble por que el len gua je
per mi te la ver ba li za ción de con tin gen cias que no se dan de for ma ma ni- 
fie sta. To do tex to re vo lu cio na rio es, en rea li dad, una ope ra ción mo ti va do- 
ra que bus ca al te rar la pro ba bi li dad de ocu rren cia de un con jun to de
com por ta mien tos por la vía de pre sen tar co mo re for za dor el es ca pe de
un con trol aver si vo. El que sean exi to sos o no de pen de rá, en bue na me- 
di da, de cuán ape ti ti vo re sul te es te es ca pe.

— «¡La an ti ci pa ción! Se dio cuen ta de que su an ti ci pa ción era
más pla cen te ra que la ex pe rien cia en sí» (Hi ghs mi th, 1955).

Mu chos com por ta mien tos en nuest ra vi da dia ria pue den, en un aná li- 
sis su per fi cial, dar la im pre sión de que no es tán con tro la dos por un re for- 
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za dor; el ejem plo tí pi co se ría acu dir al pues to de tra ba jo o rea li zar ta reas
cu ya apa ren te con se cuen cia ape ti ti va es tá de ma sia do de mo ra da en el
tiem po co mo pa ra fun cio nar co mo un re for za dor; por ejem plo, es tu diar
con la es pe ran za de apro bar. En al gu nos ca sos, es to sig ni fi ca rá que el
com por ta mien to es tá su je to a con trol por par te de es tí mu los an te ce den- 
tes y es, por tan to, re la ti va men te in de pen dien te de las con se cuen cias.
En ot ros ca sos, sin em bar go, se rá la an ti ci pa ción de esas con se cuen cias
ape ti ti vas de mo ra das lo que fun cio na rá co mo re for za dor: en el ca so de ir
a tra ba jar, el pen sar en (es de cir, au to ex po ner se de for ma pri va da) en el
suel do o, me jor in clu so, en las co sas que se com pra rán o que se po drán
ha cer con él, pue de fun cio nar co mo un re for za dor. En el ca so de es tu- 
diar, an ti ci par la li be ra ción y el des can so que se sen ti rán al apro bar pue- 
de cum plir la mis ma fun ción. En oca sio nes es ta an ti ci pa ción, por lo que
tie ne de en cu bier ta, y, por tan to, no su je ta a la rea li dad es ti mu lar de lo
an ti ci pa do, pue de per mi tir un «re go deo» (es to es, una ma yor ex po si ción
a las va ria bles que vuel ven ape ti ti vo el es tí mu lo), que no se rá po si ble
cuan do real men te ocu rran. Por ejem plo, po de mos re crear nos en la sen- 
sación de pla cer que ob ten dre mos al co mer un po st re de una for ma más
pro lon ga da y de ta lla da de lo que po dre mos ha cer lo cuan do lo es te mos
in gi rien do de ver dad, cuan do las va ria bles pro pias del es tí mu lo (su cuan- 
tía, su in ten si dad) no per miti rán dis fru tar de su pre sen ta ción más allá de
unos bre ves se gun dos. En es te sen ti do, y de pen dien do del re for za dor
que se an ti ci pe, no re sul ta ext ra ño que la an ti ci pa ción pue da re sul tar
más in ten sa y ape ti ti va de lo que re sul ta rá el even to en sí.

— «De seo las co sas que aca ba rán por dest ruir me» (Syl via Pla th,
en Kukil, 2000).

La his to ria de apren di za je de una per so na pue de con di cio nar co mo
muy ape ti ti vas —y, por tan to, po ten cial men te re for zan tes— una se rie de
com por ta mien tos cu yas con se cuen cias a lar go pla zo pue den ser no ci vas
o da ñi nas pa ra el bien es tar de es ta pro pia per so na. En un sen ti do ca si
ba nal, es el ti po de con tin gen cias que go bier nan ac tos co mo el uso de ta- 
ba co o sus tan cias in sa nas cuan do se con su men de for ma pro lon ga da.
En un sen ti do me nos in me dia to, po dría mos es tar ha blan do de com por ta- 
mien tos que han si do con di cio na dos co mo de sea bles o au to rre for zan tes.
Por ejem plo, des ple gar com por ta mien tos de rest ric ción ali men ta ria pue- 
de con di cio nar se co mo ape ti ti vo no so lo por la con se cuen cia an ti ci pa da
de te ner un cuer po más ajus ta do a los cá no nes so cia les (y, por tan to,
con más pro ba bi li da des de ob te ner re for za do res), sino por que las pro- 
pias se ña les in te ro cep ti vas de ham bre se pue den con di cio nar de for ma
ape ti ti va; y es to pue de ocu rrir cuan do se aso cian tan to a re for za do res so- 
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cia les («¡qué del ga do y gua po es tás!») co mo a res pues tas emo cio na les
ac ti va do ras de es tar con si guien do una me ta an sia da, y to do ello in de- 
pen dien te men te del efec to no ci vo que pue da te ner en la salud. El pro pio
ac to de rea li zar com por ta mien tos po ten cial men te au to dest ruc ti vos, por
úl ti mo, pue de ha ber ad qui ri do un po ten cial re for zan te por que ha ya si do
in cor po ra do a un con jun to de re glas que lo ha cen no so lo es pe ra ble, sino
de sea ble en un con tex to de ter mi na do a tra vés de fra ses co mo «un ar tis ta
de be su frir pa ra pro du cir ar te de ca li dad». No es so lo el ac to, en ese
ejem plo, lo con di cio na do co mo ape ti ti vo: el su frir pue de ha ber ad qui ri do,
tam bién, ese va lor.

Lo an te rior po ne de ma ni fie sto, por tan to, que nin gún com por ta mien to
es, co mo a me nu do se di ce, «des a dap ta ti vo» o «dis fun cio nal»; to do com- 
por ta mien to es «fun cio nal» o «adap ta ti vo», en el sen ti do de que ha si do
se lec cio na do por el en torno, por mu cho que, nor ma ti va men te, lo eva lue- 
mos co mo in de sea ble o po co apro pia do por sus con se cuen cias a lar go
pla zo.

— «Quien no se mue ve, no sien te las ca de nas» (Ro sa Lu xem bur- 
go).

Atri bui da co mún men te a Ro sa Lu xem bur go, es ta fra se y ot ras si mi la- 
res bus ca ban fo men tar la con cien cia de cla se por par te del pro le ta ria do,
en mu chas oca sio nes alie na do e in con scien te de las est ra te gias de con- 
trol y opre sión ejer ci das por las cla ses do mi nan tes (es de cir, «las ca de- 
nas») pa ra pre ser var sus be ne fi cios a co sta de las con di cio nes de vi da y
de tra ba jo de la cla se tra ba ja do ra. El ob je ti vo era, por tan to, fo men tar la
mo vi li za ción de los sec to res de la po bla ción más des fa vo re ci dos y la apli- 
ca ción de he rra mien tas de lu cha pro pias de su cla se (por ejem plo, la
huel ga), con el ob je ti vo de que se hi cie sen ex plí ci tas di chas re la cio nes
de opre sión (es de cir, que «sin tie ran las ca de nas») y que las cla ses tra- 
ba ja do ras vie ran su po ten cial tran sfor ma dor de la rea li dad eco nó mi ca y
so cial.

Des de el pun to de vis ta del aná li sis fun cio nal, es ta fra se pue de en ten- 
der se en un sen ti do más am plio (aun que no por ello ajeno al sen ti do ori- 
gi nal). Una par te im por tan te de nuest ro re per to rio con duc tual es tá man te- 
ni do por con tin gen cias de con trol aver si vo; en con cre to, la evi ta ción rei te- 
ra da de di chas con se cuen cias aver si vas ha ce que, en nu me ro sas oca- 
sio nes, no lle gue mos nun ca a en trar en con tac to (o so lo de for ma pun- 
tual) con di chas con se cuen cias aver si vas (mu chas ve ces, co mo ya se di- 
jo, pro du ci das por la con duc ta de ot ros que man tie nen una re la ción de
po der con res pec to a no so t ros). Re to man do el sen ti do ori gi nal de la fra- 
se, y co mo se ve rá en el ca pí tu lo 7, Skin ner, en Más allá de la li ber tad y
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la dig ni dad, de fi ne la con duc ta li bre co mo aque lla que, pre ci sa men te, no
es tá con tro la da por con tin gen cias de con trol aver si vo (ni in me dia tas ni
de mo ra das). Una for ma de ejer cer lo que Skin ner de no mi na «con tra con- 
trol» se ría, pre ci sa men te, ex po ner nos a di chas con se cuen cias aver si vas,
fa vo re cien do la ex tin ción pav lo via na o con tra con di cio na mien to de su ca- 
rác ter aver si vo. Por tan to, es ta y ot ras fra ses si mi la res po drían en ten der- 
se co mo una re gla que ex pli ci ta ría una re la ción de con tin gen cia en tre la
emi sión de cier to ti po de con duc tas con du cen tes a la ex po si ción a de ter- 
mi na das con se cuen cias aver si vas y un re for za dor ne ga ti vo: la po si bi li dad
de con sta tar, ex po ner se y, fi nal men te, pro vo car la ex tin ción o con tra con- 
di cio na mien to de las fuen tes de con trol aver si vo. De es te mo do, la fra se
se pue de en ten der co mo una ope ra ción de es ta ble ci mien to tan to de con- 
duc tas de ex po si ción a di chas fuen tes de con trol aver si vo co mo de ot ras
for mas de ejer cer el con tra con trol; es de cir, de to da con duc ta que nos lle- 
ve a «mo ver nos» pa ra «sen tir las ca de nas» y, así, li brar nos por fin de
ellas.

4. FRA SES MO TI VA DO RAS

En un tono más bien in for mal, y es cri tas en ta zas, agen das u ot ros
uten si lios co ti dia nos, se nos pre sen tan un sinfín de fra ses mo ti va do ras.
Es tas fra ses, que sue len ser bre ves y más bien ge né ri cas, sur gen con el
ob je ti vo ini cial de mo ti var (véa se en el ca pí tu lo 4 la de fi ni ción de ope ra- 
ción mo ti va do ra), es de cir, in cen ti var al lec tor a rea li zar una se rie de con- 
duc tas o eli ci tar en él de ter mi na das res pues tas emo cio na les, ge ne ral- 
men te ape ti ti vas. Sin em bar go, es evi den te que el me ro he cho de leer las
no se tra du ce en una ac ción/sen ti mien to con cre to; pri me ro, por que no
tie nen en cuen ta la his to ria de apren di za je in di vi dual, de ma ne ra que es- 
tán for mu la das en tér mi nos muy ge ne ra les e ines pe cí fi cos que di fí cil men- 
te pue den te ner los mis mos efec tos en to das las per so nas. Por otra par- 
te, su po pu la ri za ción y di fu sión ma si va (tra ba jo, ca sa, tran spor te pú bli co,
ex po si to res ca lle je ros, etc.) pro vo ca que nos ha bi tue mos a ellas y, por
tan to, de je mos de pres tar les aten ción (es to es, res pon der di fe ren cial- 
men te a ese es tí mu lo). Sin em bar go, su uso pu bli ci ta rio pre sen ta una se- 
rie de ca rac te rís ti cas (so por tes atrac ti vos, pa la bras con di cio na das ape ti ti- 
va men te en una co mu ni dad ver bal, etc.) que con si guen, al me nos du ran- 
te un cier to tiem po, ha cer que la gen te les pres te aten ción e in clu so den
lu gar a un cam bio en su com por ta mien to ha bi tual. A con ti nua ción va mos
a pre sen tar al gu nos ejem plos de las más co no ci das.

— «Las me jo res co sas pa san a los que van por ellas.»
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En es ta fra se se ex pli ci ta una re gla que des cri be que la ac ción, más
que la es pe ra, au men ta la po si bi li dad de ob te ner una de ter mi na da con- 
se cuen cia.

A ni vel fun cio nal, es ta fra se po dría fun cio nar co mo una OE de la emi- 
sión de ope ran tes, au men tan do el va lor del re for za dor y ex pli ci tan do la
re la ción en tre la emi sión de una res pues ta y su con se cuen te («las me jo- 
res co sas»). A su vez, ex pli ci ta que, en de ter mi na dos con tex tos, si uno
quie re ob te ner re for za do res de ma yor va lor, de be emi tir res pues tas su je- 
tas a pro gra mas de re for za mien to más exi gen tes (es de cir, que im pli quen
una al ta ta sa de res pues ta pa ra ob te ner el re for za dor).

— «Ena mó ra te de tus ideas.»

Es ta fra se in vi ta a las per so nas a sen tir se bien con sus pro pios pen sa- 
mien tos.

Fun cio nal men te la fra se in vi ta a la bús que da de es ti mu la ción ape ti ti va
au to ge ne ra da: ena mo rar se im pli ca tan to la emi sión de res pues tas emo- 
cio na les ape ti ti vas co mo la emi sión de ope ran tes de apro xi ma ción al es- 
tí mu lo ape ti ti vo (fí si co o ima gi na do); si son las ideas (res pues tas en cu- 
bier tas) las que pre sen tan am bas fun cio nes, se tra ta ría de un cla ro ca so
de eco no mía con duc tual, ya que la per so na no re que ri ría de más es tí mu- 
los que los ge ne ra dos por ella mis ma pa ra sen tir el ena mo ra mien to. Co- 
mo con se cuen cia, te ner ideas se ría una ope ran te re for za da ma si va men- 
te por sus con se cuen cias ape ti ti vas.

— «Ha cen fal ta días ma los pa ra dar te cuen ta de lo bo ni tos que
son el res to.»

Fra se que re fle ja que pa ra va lo rar real men te las ex pe rien cias agra da- 
bles ha ce fal ta es tar ex pues to tam bién a ex pe rien cias des agra da bles.

Fun cio nal men te, cuan do so lo es ta mos ex pues tos a es ti mu la ción ape- 
ti ti va y te ne mos un ac ce so no rest rin gi do a cier tos re for za do res, su ad mi- 
nist ra ción ma si va pro du ce sacia ción, y la RC ge ne ra da por esos es tí mu- 
los ape ti ti vos es de me nor in ten si dad. Por ello, es tar ex pues to tam bién a
es ti mu la ción aver si va y/o de jar de es tar ex pues to a es ti mu la ción ape ti ti va
po dría fun cio nar co mo una ope ra ción mo ti va do ra de pri va ción, au men- 
tan do el va lor re for zan te de cier tas ex pe rien cias y la in ten si dad de las RC
eli ci ta das por es tos es tí mu los ape ti ti vos.

— «Lo úni co im po si ble es aque llo que no in ten tas.»

El ob je ti vo de es ta fra se es mo ti var al lec tor a ac tuar pa ra con se guir lo
que de sea.
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Es de cir, la con duc ta ope ran te for ma par te de una con tin gen cia E-R-C
don de la per so na tie ne que emi tir una res pues ta pa ra que el con se cuen- 
te apa rez ca, o pa ra que se es ta blez ca una re la ción de con tin gen cia en el
ca so de que el con se cuen te no de pen da de su ac ción. Es pro ba ble que,
si la es ti mu la ción an te ce den te es con fu sa y/o se exi ge una al ta ta sa de
res pues ta, la per so na ten ga que ac tuar por en sa yo y error y mu chas de
sus res pues tas no sean re for za das. Por otra par te, si el co ste de res- 
pues ta es al to, pro ba ble men te la per so na de je de emi tir la ope ran te y
nun ca se es ta ble ce rá la con tin gen cia. Por tan to, aten dien do a la des crip- 
ción fun cio nal de la fra se, lo úni co que ase gu ra la no ob ten ción de un
con se cuen te es la no res pues ta.

5. CON CLU SIO NES

El len gua je es, pro ba ble men te, una de las prin ci pa les he rra mien tas de
con trol de la con duc ta hu ma na. Pre ci sa men te, al ha blar, leer, es cri bir o
co mu ni car de la for ma que sea, es ta mos po nien do en mar cha con duc tas
re la cio na das por un de no mi na dor co mún: el uso del len gua je, o el uso de
un ti po de len gua je. Co mo so cie dad, vi vi mos in mer sos en un en tra ma do
de con tin gen cias, me ta con tin gen cias y ma cro con tin gen cias (co mo se ve- 
rá en el pr óxi mo ca pí tu lo), que in clu yen no so lo nuest ra con duc ta y los
sig nos a los que nos ex po ne mos, sino tam bién las con duc tas lin güís ti cas
de aque llos con quie nes se con vi ve y del le ga do cul tu ral y so cial de
aque llos que con vi vie ron y con for ma ron la so cie dad en tiem pos pa sa dos.

Des de el pun to de vis ta de las au to ras, en ten der el uso del len gua je
co mo una for ma de con duc ta más, con sus par ti cu la ri da des mor fo ló gi- 
cas, pe ro con su fun cio na li dad de ba se, es esen cial pa ra to do aquel que
quie ra lle gar a en ten der y, si fue se per ti nen te, con tro lar el com por ta mien- 
to de las per so nas. El uso del len gua je, su pues ta en es ce na co mo una
con duc ta más, es tan to con tin gen cia in me dia ta co mo es pe ci fi ca ción de
con tin gen cias.

Es por ello por lo que to do ac to lin güís ti co pue de ser ana li za do con
ba se en la fun ción que es tá te nien do, que ten drá o que po dría te ner. Es to
es fun da men tal cuan do se tra ta de mo di fi car la con duc ta de las per so nas
o de uno mis mo; esen cial, más bien, si el con tex to es clí ni co o si se tra ta
de con tri buir al de sa rro llo de una psi co lo gía cien tí fi ca. El len gua je es pa- 
ra el psi có lo go clí ni co lo que el bis tu rí es pa ra el ci ru jano, su he rra mien ta
fun da men tal. So lo en ten dien do es to y rea li zan do un aná li sis fun cio nal de
la in te rac ción ver bal en te ra pia y de las po si bles fun cio na li da des que pu- 
die se te ner en ca da ca so la con duc ta ver bal del clien te, se pue de real- 
men te do mi nar esa he rra mien ta y ope rar en las con duc tas co mo ha ce el
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ci ru jano, a co ra zón abier to y con el pul so fir me. Ani ma mos al lec tor a
pen sar en un re frán o fra se que sue la es tar pre sen te en su día a día. Si
ha en ten di do la con tin gen cia que ex pre sa di cha fra se o re frán, es que ha
en ten di do el ca pí tu lo.

FUN DA MEN TAL

1. El len gua je tie ne in fi ni tas po si bi li da des pa ra el con trol de la con duc- 
ta hu ma na, en cual quier con tex to y con mor fo lo gías muy va ria das.

2. Es po si ble ha cer el aná li sis fun cio nal de ex pre sio nes co ti dia nas
que, mu chas ve ces sin sa ber có mo o por qué, di ri gen gran par te de
nuest ra vi da.

3. La for ma en la que nos ex pre sa mos pue de es con der las re la cio nes
de con tin gen cia que ex pli can nuest ra con duc ta.
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7
Aná li sis de la con duc ta y prác ti cas cul tu ra les

JE SÚS ALON SO-VE GA 
IS ABEL ÁVI LA HE RRE RO 

MI GUEL NÚ ÑEZ DE PRA DO-GOR DI LLO 
GLA DIS PE REI RA XA VIER

¿Pue de el aná li sis de la con duc ta ayu dar a re sol ver pro ble mas so cia- 
les? ¿Es el aná li sis de la con duc ta par te del pro ble ma o par te de la so lu- 
ción? ¿Exis ten es tu dios di ri gi dos a ana li zar los sis te mas so cia les des de
un pun to de vis ta cien tí fi co? Dar res pues ta a es tas pre gun tas es el ob je ti- 
vo de es te ca pí tu lo. Des de los ini cios del aná li sis de la con duc ta, des ta- 
ca dos au to res co mo Skin ner, Ho lland o Gol dia mond han re fle xio na do so- 
bre su pa pel en el es tu dio de los sis te mas so cia les. En es te ca pí tu lo se
ex pon drán los dis tin tos ni ve les re le van tes a la ho ra de ana li zar pro ble- 
mas de ca rác ter po líti co y so cial, y se ana li za rán las con tin gen cias so cia- 
les que man tie nen de ter mi na dos pro ble mas.

Es pro ba ble que un pro fe sio nal o es tu dian te que ape nas ha ya te ni do
con tac to con el aná li sis de la con duc ta se sor pren da de la di ver si dad de
apli ca cio nes que es ta dis ci pli na pue de te ner. Si bien es cier to que los es- 
tu dios ex pe ri men ta les con la ca ja de Skin ner son am plia men te co no ci dos
y que el aná li sis apli ca do de con duc ta es la in ter ven ción de elec ción en
el tra ta mien to de pro ble mas con duc tua les re la cio na dos con el diag nó sti- 
co de au tis mo, tam bién es cier to que po co se co no ce del in te rés de mu- 
chos ana lis tas de con duc ta por la ade cua da con cep tua li za ción y de sa rro- 
llo de po si bles apli ca cio nes en el ám bi to so cial y po líti co. Des de sus ini- 
cios, el aná li sis de la con duc ta ha mo st ra do in te rés por la des crip ción, la
pre dic ción y el con trol tan to de las con duc tas in di vi dua les co mo de las
prác ti cas cul tu ra les re la cio na das con una gran di ver si dad de cues tio nes
so cia les, po líti cas y eco nó mi cas (por ejem plo, eco lo gía, salud la bo ral,
etc.).

De lo an te rior se si gue que po de mos ha blar de dos ni ve les de aná li sis
di fe ren tes en los que un ana lis ta de con duc ta pue de, po ten cial men te, in- 
ter ve nir. Por un la do, a ni vel mi cro, el ob je to de aná li sis se rá el mis mo
que el que en contra mos ge ne ral men te en el ám bi to ex pe ri men tal y clí ni- 
co: la con duc ta in di vi dual. Por otro la do, a ni vel ma cro en contra mos un
nue vo ob je to de es tu dio: el aná li sis de las prác ti cas cul tu ra les de gru pos
que se com por tan de for ma re la ti va men te uni ta ria. A es te res pec to, el
aná li sis de la con duc ta apli ca do a sis te mas so cia les y a prác ti cas cul tu ra- 
les es tá ac tual men te rea li zan do es fuer zos pa ra con se guir una con cep- 
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tua li za ción apro pia da y pa ra de sa rro llar una tec no lo gía ex pe ri men tal que
ayu de a re sol ver los pro ble mas so cia les.

El ca pí tu lo es tá di vi di do en va rias sec cio nes. En la sec ción pri me ra se
abor da rá la ex pli ca ción de los dos ni ve les de aná li sis des de los cua les el
aná li sis de la con duc ta pue de rea li zar apor ta cio nes re le van tes. En con- 
cre to:

a) Un ni vel de aná li sis in di vi dual, que im pli ca el es tu dio de las re la cio- 
nes de con tin gen cias que con tro lan el com por ta mien to in di vi dual y
la in ter ven ción so bre las mis mas (ni vel de aná li sis de los ca pí tu los
pre vios).

b) Un ni vel de aná li sis co lec ti vo, que im pli ca el es tu dio de las me ta- 
con tin gen cias que con tro lan las prác ti cas cul tu ra les ca rac te rís ti cas
en un gru po o so cie dad de ter mi na dos.

Es tos dos ni ve les de aná li sis se rán ex pli ca dos en es te ca pí tu lo, y en
las sec cio nes dos y tres se abor da rá su apli ca ción so bre dos ejem plos
con cre tos: la pro mo ción de con duc tas so ste ni bles y la lu cha contra la de- 
si gual dad de gé ne ro, res pec ti va men te. Fi nal men te, a par tir de las con clu- 
sio nes ext raí das de las sec cio nes an te rio res, en la cuar ta sec ción se ha- 
rá una re fle xión so bre la no ción de li ber tad y la ca rac te ri za ción que se ha
he cho his tó ri ca men te des de el aná li sis de la con duc ta de las con di cio nes
ma te ria les ne ce sa rias pa ra al can zar so cie da des más li bres.

1. HIS TO RIA Y CON CEP TOS BÁ SI COS DEL ANÁ LI SIS CON DUC -
TUAL DE PRÁC TI CAS SO CIA LES

El ori gen del aná li sis con duc tual de prác ti cas so cia les se pue de en- 
con trar en los tra ba jos de Skin ner (1971, 1977, 1987, 1994). Es tos tra ba- 
jos pro por cio na ron la ba se teó ri ca pa ra ana li zar las prác ti cas cul tu ra les
des de una per spec ti va con duc tual en el mar co de la teo ría de la evo lu- 
ción: adap ta ción bio ló gi ca, adap ta ción con duc tual (se lec ción por con tin- 
gen cias) y adap ta ción so cial (se lec ción de las prác ti cas cul tu ra les).

A par tir de los tra ba jos fun da cio na les de Skin ner, el aná li sis con duc- 
tual de prác ti cas o sis te mas so cia les ex pe ri men tó un in te re san te de sa rro- 
llo. Se pue den des ta car los tra ba jos de Glenn (1988, 2003, 2004), en fo- 
ca do en el aná li sis de me ta con tin gen cias, y los es tu dios de Baum (1995,
2000, 2005), en fo ca do en el con cep to de las prác ti cas cul tu ra les y re la- 
cio nan do es tos es tu dios con la so cio bio lo gía (Agui lar et al., 2019).

No obs tan te, an tes de pro fun di zar en las im pli ca cio nes del aná li sis de
sis te mas con duc tua les ha ga mos un re pa so a los tér mi nos bá si cos de es- 
te cam po. En los úl ti mos años ha ha bi do un in ten to de lle gar a un acuer- 
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do so bre el uso de de ter mi na dos tér mi nos den tro del aná li sis con duc tual
de prác ti cas cul tu ra les. En el tra ba jo de Glenn et al. (2016) se ex po ne el
con sen so ter mi no ló gi co con se gui do tras la reu nión de va rios au to res es- 
pe cia lis tas en es ta me to do lo gía en la con fe ren cia de la So cie dad Bra si le- 
ña de Psi co lo gía en 2015. Pa ra ex po ner es tos tér mi nos uti li za re mos, a
mo do de ejem plo, la con duc ta co lec ti va de un gru po de in ves ti ga ción
(véa se fi gu ra 7.1). Es te ejem plo es ilust ra ti vo, y los mis mos tér mi nos se
pue den uti li zar pa ra ejem plos de con duc tas gru pa les com ple ta men te di- 
fe ren tes, co mo pu die ra ser la con duc ta de los tra ba ja do res de una fá bri- 
ca, la de un equi po de ba lon ce sto, etc.

— Con tin gen cias en tre la za das. Ha ce re fe ren cia a las con tin gen cias
es ta ble ci das por la in te rac ción con duc tual de los in di vi duos del gru- 
po (Glenn et al., 2016; Hun ter, 2012). En el ejem plo se re fe ri ría a
las con tin gen cias ge ne ra das por la in te rac ción de los miem bros del
gru po de in ves ti ga ción.

— Pro duc to agre ga do. Es el re sul ta do de la in te rac ción de los miem- 
bros del gru po. El pro duc to agre ga do pue de ser un ob je to fí si co
(por ejem plo, una ca ja de car tón pro du ci da en una fá bri ca) o al go
in ma te rial (por ejem plo, la ca li dad de un ar tícu lo cien tí fi co o el re- 
sul ta do de un par ti do de ba lon ce sto), y es la uni dad que se uti li za
en in ves ti ga ción pa ra me dir el re sul ta do de las con tin gen cias en tre- 
la za das en es tu dios ex pe ri men ta les.

— Me ta con tin gen cia. Una re la ción de con tin gen cia en tre 1) con tin- 
gen cias en tre la za das re cu rren tes te nien do un pro duc to agre ga do, y
2) even tos y con di cio nes del en torno que las se lec cio nan. Si guien- 
do con el ejem plo, la me ta con tin gen cia se ría la re la ción que exis te
en tre la in te rac ción en tre los in ves ti ga do res y el pro duc to agre ga do
de sus con duc tas y los or ga nis mos gu ber na men ta les que los se lec- 
cio nan.

— Cul tu rant. Tér mino pro pues to por Hun ter (2012) pa ra ha cer re fe- 
ren cia a la su ma de las con tin gen cias en tre la za das y el pro duc to
agre ga do se lec cio na do por una me ta con tin gen cia. Si guien do
nuest ro ejem plo, cul tu rant se rían las dis tin tas in te rac cio nes en tre
los miem bros del gru po de in ves ti ga ción que tie nen co mo re sul ta do
ar tícu los cien tí fi cos, ma te rial for ma ti vo, de sa rro llos teó ri cos, etc.

— Se lec tor. Es un tér mino que se uti li za pa ra de no mi nar a los in di vi- 
duos, gru pos o even tos am bien ta les que se lec cio nan la con duc ta
gru pal. En nuest ro ejem plo, los se lec to res se rían las or ga ni za cio- 
nes gu ber na men ta les que ha cen más o me nos pro ba ble (es de cir,
se lec cio nan) las cul tu ran ts del gru po de in ves ti ga ción.
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— He ren cia cul tu ral. La tran smi sión de con duc tas ope ran tes a tra vés
de re per to rios in di vi dua les. Un ejem plo de he ren cia cul tu ral se rían
las prác ti cas de in ves ti ga ción ge ne ra das por el gru po, a tra vés de
su ex pe rien cia aca dé mi ca, que un nue vo miem bro del gru po de in- 
ves ti ga ción apren de cuan do en tra al gru po.

— Ma cro con tin gen cia. Re la ción en tre 1) con duc ta ope ran te go ber- 
na da por con tin gen cias de un in di vi duo y/o con tin gen cias con duc- 
tua les en tre la za das (in te rac ción con duc tual) go ber na das por me ta- 
con tin gen cias, y 2) un efec to acu mu la do de sig ni fi can cia so cial. Si- 
guien do nuest ro ejem plo, una ma cro con tin gen cia ser vi ría pa ra de- 
no mi nar la re la ción en tre las cul tu ran ts de nuest ro gru po de in ves ti- 
ga ción y el efec to acu mu la do de las mis mas, por ejem plo el avan ce
cien tí fi co-téc ni co en un te ma con cre to. Otro ejem plo pa ra ilust rar el
efec to acu mu la do de sig ni fi can cia so cial se po dría en con trar en la
con ta mi na ción del ai re de una ciu dad. Aun que la con duc ta gru pal
de tran spor tar se por la ciu dad es té ba jo di fe ren tes me ta con tin gen- 
cias, la con duc ta de di fe ren tes in di vi duos y gru pos ge ne ra un efec to
acu mu la do: la con ta mi na ción del ai re de es ta ciu dad. La re la ción
en tre la con ta mi na ción del ai re y las me ta con tin gen cias de los di fe- 
ren tes gru pos es lo que se co no ce co mo ma cro con tin gen cia.

— Cul tu ral cusp. Es la com bi na ción de in te rac cio nes con duc tua les
y/o con tin gen cias con duc tua les in di vi dua les úni cas y no re cu rren tes
que re sul tan en un cam bio so cio cul tu ral sig ni fi ca ti vo. Un ejem plo de
cul tu ral cusp es la pu bli ca ción de La con duc ta de los or ga nis mos
(Skin ner, 1938), que pro du jo cam bios fun da men ta les en el de sa rro- 
llo en la in ves ti ga ción cien tí fi ca del com por ta mien to.

Fi gu ra 7.1.—Sín te sis sim ple de las me ta con tin gen cias de la ac ti vi dad
de un gru po de in ves ti ga ción.
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El aná li sis de la con duc ta es tá con tri bu yen do ca da vez más a una me- 
jor com pren sión de la se lec ción y el man te ni mien to de prác ti cas cul tu ra- 
les, de los pro ce sos in vo lu cra dos en sis te mas di ná mi cos y de las in te rac- 
cio nes en tre sis te mas com ple jos (por ejem plo, po líti cos, eco nó mi cos,
edu ca ti vos, so cia les, le ga les, re li gio sos, etc.); vé an se, por ejem plo, Bi- 
glan et al. (1995) o Ne vin (2018). No obs tan te, la com ple ji dad de los sis- 
te mas cul tu ra les ha ce que sea di fí cil su cam bio, y mu chas vo ces den tro
de es ta dis ci pli na es tán de acuer do en que ne ce si ta mos prác ti cas de
cam bio cul tu ral más efi ca ces (Bi glan, 2016).

Co mo se ha anun cia do, con el ob je ti vo de mo st rar el po ten cial del
aná li sis fun cio nal pa ra en con trar los de ter mi nan tes de las prác ti cas gru- 
pa les y de las con duc tas in di vi dua les en un con tex to so cial, pre sen ta re- 
mos al gu nos tra ba jos que, des de el aná li sis de la con duc ta, es tu dian la
con duc ta so ste ni ble y el gé ne ro.

2. SO STE NI BI LI DAD Y ANÁ LI SIS DE LA CON DUC TA

La in fluen cia de la con duc ta hu ma na en el pro ble ma me dioam bien tal
es hoy un he cho evi den te y apun ta la do por la co mu ni dad in ter na cio nal
(Day et al., 2009). El pri mer pa so ne ce sa rio des de nuest ra dis ci pli na es
apor tar co no ci mien to que pue da ser vir pa ra la com pren sión de es te fe nó- 
meno y, de ri va do de es to, pro po ner est ra te gias o in ter ven cio nes que per- 
mi tan apor tar so lu cio nes prác ti cas. Ha cer una ex po si ción de ta lla da de to- 
dos los fac to res que han lle va do a es ta si tua ción es com ple jo y es tá fue- 
ra del al can ce del pre sen te ca pí tu lo. Sin em bar go, es ne ce sa rio des ta car
al guno de ellos pa ra po der com pren der la mag ni tud de es ta pro ble má ti- 
ca.

Por un la do, las con di cio nes de vi da han cam bia do ex po nen cial men te
en unos po cos años. El de sa rro llo tec no ló gi co ha ac tua li za do la for ma en
la que nos com por ta mos, la es pe ran za de vi da y la ta sa de mor ta li dad.
La eco no mía ac tual se ba sa en la uti li za ción de re cur sos de for ma ili mi ta- 
da, mien tras que la po bla ción au men ta de for ma con stan te en el tiem po.
En el ca pi ta lis mo, la eco no mía es prin ci pal men te no cir cu lar: se ex plo ta
el me dio, se pro du ce, se con su me y se de se cha sin que ha ya, por lo ge- 
ne ral, un re torno de los ma te ria les em plea dos en la pro duc ción. La con di- 
ción de con su mo ma si vo pro pia del ca pi ta lis mo ha ce im po si ble que los
re cur sos se uti li cen de for ma so ste ni ble (Grant, 2010). Por otro la do, el
di ne ro o los bienes/pro duc tos con su mi dos se aso cian con un es ta tus so- 
cial. En re la ción con es to se pro du ce un cír cu lo vi cio so en el que las cla- 
ses al tas bus can per pe tuar su es ta tus so cial me dian te el con su mo ma si- 
vo de pro duc tos, mu chas ve ces de al ta ga ma, mien tras que las cla ses de
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me nor po der ad qui si ti vo bus can po der ase me jar se a ellos den tro de las
po si bi li da des que el me dio les per mi te.

Des de la psi co lo gía ha ha bi do dos apro xi ma cio nes di fe ren cia das que
han rea li za do un in ten to por com pren der la con duc ta re la ti va al me dio
am bien te: la psi co lo gía so cial y el aná li sis de la con duc ta (New so me y
Ala vo sius, 2011; Ver du go, 2006). Res pec to al aná li sis de la con duc ta,
Co ne y Ha yes (1980) fue ron de los pri me ros au to res en ofre cer una per- 
spec ti va con duc tual pa ra la com pren sión de la pro ble má ti ca eco ló gi ca.
Sin em bar go, el apo geo ini cial de las pu bli ca cio nes so bre es te te ma fue
dis mi nu yen do sig ni fi ca ti va men te a lo lar go de los años. Dw yer et al.
(1993) rea li za ron una re vi sión de in ter ven cio nes con duc tua les du ran te
los años ochen ta y en contra ron 54 ar tícu los. A par tir de en ton ces la ten- 
den cia ha si do de cre cien te: de 1990 has ta 2003, por ejem plo, se pu bli ca- 
ron 32 ar tícu los de es te ti po (Leh man y Ge ller, 2004). Si nos fi ja mos en
re vis tas con cre tas, Jo ur nal of Applied Be ha vior Ana ly sis pu bli có 15 ar- 
tícu los du ran te los años se ten ta en com pa ra ción con los cin co que pu bli- 
có en los años no ven ta (Leh man y Ge ller, 2004). Una ex pli ca ción ten ta ti- 
va que pue de dar cuen ta de es te fe nó meno es la ma yor sim pli ci dad de
los con st ruc tos que a me nu do se uti li zan des de la psi co lo gía so cial. La
ex pli ca ción de las su pues tas cau sas y po si bles so lu cio nes del pro ble ma
eco ló gi co en tér mi nos de creen cias, ac ti tu des, va lo res, etc. (es de cir, ex- 
pli ca cio nes de ti po nor ma ti vo) es por lo ge ne ral más fá cil de com pren der,
pues to que em plea tér mi nos pro pios del len gua je na tu ral y la fo lk psy cho- 
lo gy. Por ello, al mar gen de ot ras con si de ra cio nes so bre su es ca so po der
ex pli ca ti vo (en un sen ti do cau sal) y su con se cuen te in ca pa ci dad pa ra
guiar la in ter ven ción, es te es el ti po de ex pli ca ción más po pu lar y di fun di- 
da por los dis tin tos me dios de co mu ni ca ción, ade más de ser a me nu do
uti li za das pa ra jus ti fi car de ci sio nes en po líti cas pú bli cas.

Sin em bar go, la po ten cia del aná li sis de la con duc ta pa ra abor dar el
de te rio ro me dioam bien tal es más que evi den te, si bien de bi do a los im- 
pe di men tos y di fi cul ta des que a me nu do li mi tan la ac tua ción es ta mos le- 
jos de apro ve char la. Co mo he mos vis to has ta aho ra, el aná li sis de la
con duc ta ofre ce dos po si bles ni ve les de in ter ven ción: la in ter ven ción a ni- 
vel in di vi dual, so bre las con tin gen cias que man tie nen el com por ta mien to
de ca da per so na, y la in ter ven ción a ni vel co lec ti vo, so bre las me ta con- 
tin gen cias y ma cro con tin gen cias que con tro lan nuest ras di ná mi cas or ga- 
ni za cio na les y de ter mi nan sus po si bles efec tos acu mu la ti vos. Res pec to
al pro ble ma me dioam bien tal, si bien en nu me ro sas oca sio nes se ha
pues to el fo co en la ca pa ci dad in di vi dual pa ra so lu cio nar el de te rio ro eco- 
ló gi co, asu mir una po si ción que con cep tua li ce la ac ción in di vi dual co mo
úni co fac tor cau sal es in su fi cien te y erró neo. Es cier to que las per so nas
se com por tan en fun ción de las re la cio nes de con tin gen cia que man tie- 
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nen con el en torno en el que vi ven; las in ter ven cio nes al ni vel in di vi dual,
co mo el fo men to de con duc tas al ter na ti vas proe co ló gi cas ac ce si bles y de
ba jo co ste con duc tual, son ne ce sa rias y de sea bles. Por otro la do, sin
em bar go, la in ter ven ción a ni vel co lec ti vo, es de cir, so bre nuest ras di ná- 
mi cas gru pa les y or ga ni za cio nes, se ría pro ba ble men te prio ri ta ria, de bi do
a su ma yor im pac to eco ló gi co. En es te sen ti do, las in ter ven cio nes a ni vel
de las me ta con tin gen cias y ma cro con tin gen cias que con tro lan las di ná- 
mi cas or ga ni za cio na les o co lec ti vas (por ejem plo, de em pre sas con ta mi- 
nan tes, co mu ni da des, Es ta dos, etc.) brin dan es ta opor tu ni dad.

2.1. Aná li sis in di vi dual de con duc tas so ste ni bles

Se gún Co ne y Ha yes (1980), la am plia ma yo ría de los pro ble mas am- 
bien ta les es tán re la cio na dos con el re for za mien to in me dia to de con duc- 
tas de con su mo irra cio nal de re cur sos y de la ex plo ta ción del me dio. Las
con duc tas an tie co ló gi cas son res pues tas con un ba jo co ste cu yas con se- 
cuen cias ne ga ti vas se ob ser van a lar go pla zo y, por tan to, po seen una
ba ja pro ba bi li dad de in fluir en la con duc ta fu tu ra. Por otro la do, las con- 
duc tas proe co ló gi cas tie nen un al to co ste y no sue len te ner con se cuen- 
cias po si ti vas in me dia tas, por lo que la pro ba bi li dad de que se vuel van a
rea li zar dis mi nu ye. Igual men te, es tas con se cuen cias po si ti vas so bre el
me dio am bien te se ob ser van (si lle gan a ocu rrir) a lar go pla zo y, por tan- 
to, no es pro ba ble es ta ble cer la con tin gen cia res pues ta-re for za dor. Si po- 
ne mos ejem plos con cre tos, la con duc ta re la ti va a ti rar ba su ra a la ca lle y
no a una pa pe le ra pue de ser ex pli ca da en un hi po téti co aná li sis fun cio nal
por el ali vio que pro du ce des ha cer nos de un de se cho y, por tan to, no car- 
gar con ello. Igual men te, el co ste con duc tual pue de in fluir en el re ci cla je
cuan do, por ejem plo, el con te ne dor de pa pel, vi drio o plá sti co se en cuen- 
tra mu cho más ale ja do que el de de se chos or gá ni cos y, por tan to, de ci di- 
mos ti rar los re si duos en es te úl ti mo.

Se gún Leh man y Ge ller (2004), los ám bi tos en los que se han lle va do
a ca bo es tas in ter ven cio nes se han cen tra do en tres áreas prin ci pa les:

1. In cre men to del re ci cla je.
2. Dis mi nu ción del gas to de ener gía en los ho ga res.
3. Re duc ción de la con ta mi na ción de de se chos.

La in ves ti ga ción en ot ras áreas po dría ser de ma yor be ne fi cio, pe ro su
abor da je pue de ser más com pli ca do. El fa mo so es lo gan «Re du ce, reuti li- 
za y re ci cla» apun ta a tres po si bles ám bi tos de in ter ven ción. Re du cir es
el ac to que tie ne un ma yor im pac to me dioam bien tal y, por tan to, es con- 
si de ra do co mo el mé to do más efec ti vo y efi cien te pa ra la ges tión de re si- 
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duos (Sadi et al., 2012). Re du cir el con su mo su po ne no so lo dis mi nuir la
canti dad de re si duos que pro du ci mos, sino tam bién re du cir el co ste de
pro ce di mien tos de ri va dos, co mo pue den ser el tran spor te de los re si- 
duos, su al ma ce na mien to y su re ci cla je (Poon et al., 2004). El prin ci pio
de re duc ción tam bién pro po ne re di se ñar el sis te ma de pro duc ción y de
pro ce sa mien to de ma te ria les pa ra dar lu gar a un nue vo mo de lo cen tra do
en la uti li za ción de ma te rial bio de gra da ble, reuti li za ble o re ci cla ble en la
crea ción de nue vos pro duc tos (Mar ques y Fri tzen-Go mes, 2019). Por
tan to, es ta est ra te gia de re duc ción no so lo se cen tra en la pro pia dis mi- 
nu ción del con su mo, sino en la crea ción de pro duc tos so ste ni bles que
ha gan más fac ti bles las ot ras est ra te gias de reuti li za ción y re ci cla je. Res- 
pec to al se gun do prin ci pio, reuti li zar su po ne uti li zar el mis mo ma te rial
más de una vez pa ra la mis ma fun ción (Sadi et al., 2012), o, co mo ot ros
au to res pro po nen (Du ran et al., 2006), usar ese ma te rial pa ra fun cio na li- 
da des di ver sas. Se gún Peng et al. (1997), es ta es una op ción pre fe ri da al
re ci cla je de bi do a que con su me po ca ener gía y su po ne un pro ce sa mien- 
to mí ni mo. La úl ti ma op ción por con si de rar es el re ci cla je, el cual se pue- 
de de fi nir co mo un con jun to de ac ti vi da des en el que se pro ce san y agru- 
pan ma te ria les cu yo ob je ti vo fi nal es la pro duc ción de nue vos bienes
(Peng et al., 1997). Se re co mien da uti li zar es ta est ra te gia cuan do no es
fac ti ble apli car nin guno de los dos prin ci pios su pe rio res (Sadi et al.,
2012). Es ne ce sa rio te ner es to en cuen ta a la ho ra de pro po ner ob je ti vos
de in ves ti ga ción que pue dan ser vir pa ra al can zar me jo ras sig ni fi ca ti vas.
En es te sen ti do, se ría im pres cin di ble plan tear la re duc ción del con su mo
co mo est ra te gia prio ri ta ria an te ot ras.

Des de el aná li sis de la con duc ta, es tas est ra te gias de in ter ven ción se
han lle va do a ca bo en di ver sas áreas que pue den ser cla si fi ca das en dos
gru pos (Leh man y Ge ller, 2004):

a) In ter ven cio nes cen tra das en la ma ni pu la ción de es tí mu los an te ce- 
den tes:

— Car te les/avi sos o re cor da to rios (Wer ner et al., 1998).
— Pro vi sión de in for ma ción (Daa men et al., 2001; Sta ats et al.,

2000).
— So li ci tud de com pro mi so ver bal o es cri to (Par di ni y Ka tzev,

1984).
— Di se ño am bien tal (Lu dwig et al., 1998; O’Nei ll et al., 1980).
— Mo de la do (McMa ckin et al., 2002).

b) In ter ven cio nes cen tra das en la ma ni pu la ción de es tí mu los con se- 
cuen tes:
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— Fee dba ck (Lar son et al., 1995).
— Re for za mien to de con duc tas so ste ni bles (Co ne y Ha yes, 1980;

Maki et al., 2016).
— Con se cuen tes di ri gi dos a dis mi nuir la fre cuen cia de con duc tas

an tie co ló gi cas (Ha gen zieker, 1991).

Po de mos en con trar ejem plos de es te ti po de in ter ven cio nes en nuest- 
ro día a día. Res pec to al di se ño am bien tal, po de mos se ña lar la cam pa ña
rea li za da por The Fun Theo ry, di fun di da a tra vés del fa mo so ví deo de
unas es ca le ras con ver ti das en te clas de un piano. En es ta cam pa ña, las
es ca le ras fue ron aso cia das con los so ni dos de las te clas de un piano, lo
que pu do ha cer que se con di cio na sen ape ti ti va men te y se con vir tie sen
en un re for za dor de la con duc ta de pre sio nar ca da pel da ño con el pie. De
es ta for ma, la vi sión de las es ca le ras en for ma de te clas de piano em pe- 
zó a fun cio nar co mo un es tí mu lo dis cri mi na ti vo de la con duc ta de su bir
las es ca le ras a pie. Res pec to a est ra te gias de fee dba ck, una tác ti ca im- 
ple men ta da ha bi tual men te es el uso de me di do res de con su mo de car bu- 
ran te que vie nen in sta la dos ac tual men te en la ma yo ría de los au to mó vi- 
les. Es tos nos avi san de si nuest ra con duc ción es tá sien do efi cien te, lo
cual nos per mi te ajus tar nuest ra con duc ta pa ra evi tar un gas to ele va do
en ga so li na. Al gu nos au to res van más allá, pro po nien do que se re fuer ce
un con su mo res pon sa ble de com bus ti ble, por ejem plo, ofre cien do re for- 
za do res vir tua les pa ra jue gos on li ne (Prit chard, 2010). El plan tea mien to
de Prit chard es no ve do so, al sol ven tar uno de los pro ble mas que se plan- 
tean en las in ter ven cio nes con duc tua les res pec to a la uti li za ción de re for- 
za do res ma te ria les. El su mi nist ro de re for za do res tan gi bles de for ma
con ti nua po see una gran di fi cul tad, de bi do a li mi ta cio nes pre su pues ta rias
tan to por el pro pio co ste de los re for za do res co mo por el que su po ne la
contra ta ción del per so nal que los ad mi nist ra. La in dust ria de los vi de ojue- 
gos es una de las que más fac tu ra y re sul ta una ac ti vi dad su ma men te
ape ti ti va pa ra un gran nú me ro de per so nas. Por to do es to, no es dis pa ra- 
ta do plan tear que, an te di ver sas con duc tas proe co ló gi cas, se pue dan ad- 
mi nist rar co mo re for za do res re com pen sas vir tua les pa ra cier tos jue gos
on li ne.

Por otro la do, Ma lo tt (2010) ex po ne que una de las ra zo nes por las
que po s po ne mos la emi sión de con duc tas so ste ni bles es la ine xis ten cia
de una san ción sig ni fi ca ti va por no rea li zar las en una fe cha es pe cí fi ca.
En es ta lí nea, Ma lo tt pro po ne uti li zar apli ca cio nes mó vi les que nos ayu- 
den a con tro lar nuest ra con duc ta y nos es ta blez can una fe cha lí mi te y
una pe na li za ción si no rea li za mos la con duc ta con la que nos he mos
com pro me ti do. Un ejem plo de es te ti po de apli ca cio nes es Stikk, en el
que las pe na li za cio nes pue den ser mo ne ta rias y la cual nos per mi te com- 



248

par tir nuest ro pro gre so en re des so cia les de for ma que ob ten ga mos re- 
for za mien to so cial in me dia to an te nuest ras apro xi ma cio nes su ce si vas
ha cia el ob je ti vo es ta ble ci do. Es ta pla ta for ma no so lo se pue de uti li zar de
for ma in di vi dual, sino que pue de ser uti li za da por em pre sas o di ver sos
co lec ti vos pa ra cum pli men tar ob je ti vos con un ma yor im pac to. En 2010,
unas 52.000 per so nas apro xi ma da men te vin cu la ron 4,6 mi llo nes de dó la- 
res a su cuen ta de Stikk, de for ma que se com pro me tie ron a cum plir al re- 
de dor de 48.000 contra tos re la cio na dos con la so ste ni bi li dad (Ma lo tt,
2010).

Mien tras que la ma ni pu la ción de con se cuen tes pro du ce re sul ta dos
exi to sos por sí mis ma, los re sul ta dos so bre la ma ni pu la ción de va ria bles
an te ce den tes co mo est ra te gia úni ca son me nos con sis ten tes, si bien han
de mo st ra do efi ca cia en cier tos ám bi tos (Co ne y Ha yes, 1980; New so me
y Ala vo sius, 2011). Las est ra te gias an te ce den tes pa re cen ser efi ca ces
so bre to do cuan do el co ste de res pues ta es muy ba jo o cuan do se aso- 
cian tam bién las con duc tas al ter na ti vas so ste ni bles con re for za do res
(Dw yer et al., 1993). En re la ción a es to, las in ves ti ga cio nes apun tan a
que la est ra te gia más efec ti va es una com bi na ción de am bas (Abra ha- 
mse et al., 2005; Co ne y Ha yes, 1980; Ge ller et al., 1982; New so me y
Ala vo sius, 2011; Os bal dis ton y Scho tt, 2012; Ver du go, 2006), lo cual es
co he ren te con los prin ci pios del aná li sis de la con duc ta. La ma ni pu la ción
de es tí mu los con se cuen tes es una in ter ven ción fun da men tal pa ra pro vo- 
car un cam bio con duc tual, pe ro si im ple men ta mos ot ras est ra te gias com- 
ple men ta rias, co mo ha cer más dis tin ti vo el es tí mu lo dis cri mi na ti vo o dis- 
mi nuir el co ste de res pues ta de con duc tas proe co ló gi cas y au men tar el
de las an tie co ló gi cas, po de mos ma xi mi zar la efi ca cia de las in ter ven cio- 
nes y ha cer más pro ba ble la ocu rren cia de con duc tas so ste ni bles.

Sin em bar go, es ne ce sa rio re sal tar va rias li mi ta cio nes de la in ter pre ta- 
ción de es tos re sul ta dos (Dw yer et al., 1993). Pri me ro, una gran par te de
las in ves ti ga cio nes no po see un di se ño ex pe ri men tal ade cua do que per- 
mi ta la com pa ra ción de más de una est ra te gia de in ter ven ción. Igual men- 
te, la ma yo ría de las in ter ven cio nes su po nen tra ta mien tos so la pa dos,
don de por ejem plo se unen in st ruc cio nes, avi sos, mo de la do, etc. (Os bal- 
dis ton y Scho tt, 2012), y por tan to di fi cul tan la va lo ra ción de la efec ti vi dad
in di vi dual de ca da ti po de in ter ven ción. Se gun do, exis te un nú me ro muy
li mi ta do de es tu dios que in clu yan me di das de se gui mien to de re sul ta dos
a lar go pla zo (Va ro tto y Spag no lli, 2017). Por úl ti mo, mu chas est ra te gias
con un gran po ten cial no han si do ex plo ra das de for ma exhaus ti va, so bre
to do aque llas ba sa das en la ma ni pu la ción de con tin gen cias gru pa les y
en san cio nes a con duc tas no so ste ni bles (Dw yer et al., 1993).
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2.2. Críti ca a una vi sión in di vi dua lis ta del de te rio ro eco ló gi co

Si bien se han rea li za do nu me ro sos es tu dios cen tra dos en el cam bio
de con duc tas a ni vel in di vi dual o en gru pos re du ci dos, es te es so lo uno
de los ni ve les de aná li sis po si ble y pue de re sul tar li mi ta do pa ra abor dar
otro ti po de pro ble má ti cas. Pro mo ver es te en fo que de ma ne ra úni ca pue- 
de su po ner el he cho de se guir fo men tan do un ac ti vis mo con su mis ta que
for ma par te del pro ble ma (Stern, 2000), pues to que no se abor dan ot ras
for mas de aná li sis com ple men ta rias des de ni ve les su pe rio res. Au to res
co mo Grant (2010) pro po nen que pa ra lo grar un cam bio sig ni fi ca ti vo en
el de te rio ro eco ló gi co es ne ce sa rio cam biar el es ti lo de vi da ac tual. Pa ra
ello plan tea in ter ven cio nes, co mo por ejem plo el for ta le ci mien to de con- 
duc tas de es ti lo de vi da res pon sa bles con el me dio am bien te, uti li zan do
re for za do res so ste ni bles co mo apren der a apre ciar el ar te, ac ti vi da des
pla cen te ras co mo to car in st ru men tos, leer, etc. Ade más, una ven ta ja de
los re for za do res so ste ni bles es su ma yor com ple ji dad y, por tan to, su di fi- 
cul tad pa ra saciar nos. Uno de los re tos pre sen tes, se gún Sci to vsky
(1992), es que la ma yo ría de la po bla ción no dis po ne de tiem po li bre o de
una for ma ción ade cua da pa ra ad qui rir ha bi li da des que les per mi tan dis- 
fru tar de es te ti po de re for za do res y aca ban de di can do su tiem po li bre a
ha cer ac ti vi da des co mo ver la te le vi sión, com prar ro pa o pro duc tos, etc.
Es tas ac ti vi da des tie nen un ba jo co ste de res pues ta y re sul tan re for zan- 
tes de ma ne ra in me dia ta, de for ma que com pi ten de ma ne ra exi to sa con
ot ros re for za do res al ter na ti vos so ste ni bles.

Si el ob je ti vo que nos plan tea mos es la so ste ni bi li dad de nuest ras ac ti- 
vi da des, de be mos pro pi ciar con duc tas re for zan tes y du ra de ras pa ra la
po bla ción que no pro vo quen efec tos per ju di cia les en las con di cio nes de
vi da de las ge ne ra cio nes fu tu ras. El sis te ma eco nó mi co ac tual su po ne un
con jun to de prác ti cas en tre la za das que fo men tan el con su mis mo (Glenn
y Ma lo tt, 2004; ci ta do en Grant, 2010). Un ejem plo de es tas prác ti cas
que he mos ex pues to an te rior men te son las lar gas jor na das la bo ra les, pe- 
ro tam bién po de mos en con trar ot ras co mo la de pen den cia de com bus ti- 
bles fó si les pa ra el tran spor te, las prác ti cas de ma rke ting con su mis ta,
etc. El ar tícu lo de Grant (2010) ilust ra am plia men te la pro ble má ti ca que
pre sen ta el cam bio de una so cie dad ca pi ta lis ta y, por tan to, con su mis ta,
a otra que per mi ta la so ste ni bi li dad, con cep tua li za da por ellos co mo la
eco no mía del Es ta do es ta cio na rio. Te nien do to do es to en cuen ta, ca be
pro po ner al gu nas est ra te gias:

— Re duc ción de ho ras en la jor na da la bo ral. La re duc ción de la jor na- 
da la bo ral pro por cio na ría a la po bla ción una ma yor canti dad de
tiem po li bre, que fun cio na ría co mo ope ra ción de es ta ble ci mien to
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pa ra la ad qui si ción de nue vas ha bi li da des y, por tan to, abri ría las
puer tas a nue vos re for za do res so ste ni bles. Se gún Ha y den y Shan- 
dra (2019), las lar gas jor na das la bo ra les au men tan el im pac to con- 
ta mi nan te en el me dio am bien te, pe ro ade más po drían fo men tar las
prác ti cas con su mis tas.

— Cam pa ñas pu bli ci ta rias fi nan cia das por el Es ta do cu yo ob je ti vo sea
rea li zar pu bli ca cio nes anti con su mo o pu bli ca cio nes que pro mue van
al ter na ti vas so ste ni bles de ocio (Grant, 2010). Exis ten ac tual men te
cuen tas en re des co mo In sta gram que pro mue ven mo vi mien tos co- 
mo el mi ni ma lis mo. Si sa be mos el im pac to que tie nen las re des so- 
cia les, no es dis pa ra ta do uti li zar esa in fluen cia por par te del go- 
bierno pa ra pro mo ver al ter na ti vas so ste ni bles, igual que se ha he- 
cho con ot ras prác ti cas per ju di cia les co mo el ta ba co o el al cohol.

— Po líti cas pú bli cas que miti guen la di fe ren cia en tre cla ses so cia les
(Grant, 2010). El di ne ro es un re for za dor ge ne ra li za do, y las di ná- 
mi cas de acu mu la ción de la ri que za en los sis te mas ac tua les y la
fuer te aso cia ción en tre el po der ad qui si ti vo y el es ta tus so cial con- 
vier ten el con su mo ex ce si vo en una ac ti vi dad al ta men te re for zan te.
Por un la do, los sec to res so cia les con al to po der ad qui si ti vo pro- 
mue ven un es ti lo de con su mo ex ce si vo, mo ti va do por la aso cia ción
en tre el po der ad qui si ti vo y el es ta tus so cial. Por otro la do, los sec- 
to res de po bla ción con me nor ni vel eco nó mi co es tán con stan te- 
men te pri va dos de di cha ca pa ci dad de con su mo, por las di ná mi cas
pro pia del sis te ma ca pi ta lis ta, lo que con vier te el con su mo, de bi do
a tal pri va ción, en una ac ti vi dad al ta men te re for zan te. Si se rea li- 
zan, por ejem plo, po líti cas di ri gi das a pro mo ver in sti tu cio nes edu ca- 
ti vas pú bli cas de ca li dad, ser vi cios sani ta rios ade cua dos, zo nas re- 
crea ti vas, etc., se po dría miti gar la di fe ren cia en tre cla ses so cia les
y dis mi nuir el va lor de los re for za do res aso cia dos al es ta tus.

— Pro mo ver un sis te ma edu ca ti vo que ga ran ti ce la pro vi sión de in for- 
ma ción so bre el cam bio cli má ti co (Grant, 2010). El pa pel de la edu- 
ca ción es fun da men tal y per mi te la crea ción de re glas que guían la
con duc ta más allá de las con se cuen cias in me dia tas. Por otro la do,
tam bién se pue de fo men tar el apren di za je de ha bi li da des que per- 
mi tan dis fru tar del ar te, de la mú si ca, de la li te ra tu ra. Igual men te, se
pue den pro mo ver la crea ción de aso cia cio nes de es tu dian tes con
in te re ses co mu nes, co mo son los clubs de lec tu ra, de de ba te, de
de por te, de tec no lo gía, etc.

— Ga ran ti zar ac ti vi da des so ste ni bles de ocio. Si que re mos que la po- 
bla ción rea li ce ot ras ac ti vi da des de be mos pro veer les de al ter na ti- 
vas va ria das y ase qui bles. Un ejem plo ac tual es el bono jo ven cul- 
tu ral en Ma drid, que per mi te ac ce der a di ver sos es pec tá cu los de
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tea tro, vi sio na do de do cu men ta les, pro yec ción de pe lícu las, es pec- 
tá cu los de mú si ca de for ma gra tui ta pa ra los me no res de 26 años.
Si se am plia se es te ti po de al ter na ti vas a to da la po bla ción, y tam- 
bién a ac ti vi da des de por ti vas, bai le, di bu jo, can to, etc., au men ta ría
mu cho más la pro ba bi li dad de de sa rro llar con duc tas al ter na ti vas.

2.3. Aná li sis de la con duc ta or ga ni za cio nal y de co mu ni da des res -
pec to al pro ble ma me dioam bien tal

Co mo se se ña la ba an te rior men te, la ma yo ría de las in ves ti ga cio nes e
in ter ven cio nes se han lle va do des de un plan tea mien to in di vi dual. Es to
pue de es tar vin cu la do a la ma yor fa ci li dad que pre sen ta a ni vel prác ti co,
pues to que son in ter ven cio nes apa ren te men te más sen ci llas y per mi ten
una ma ni pu la ción di rec ta de las con di cio nes am bien ta les a pe que ña es- 
ca la. Sin em bar go, si bus ca mos pro vo car un efec to sig ni fi ca ti vo en la so- 
lu ción del pro ble ma me dioam bien tal, es ne ce sa rio abor dar lo des de el ni- 
vel de aná li sis de las prác ti cas cul tu ra les y las me ta con tin gen cias que
ope ran en el man te ni mien to de es tas prác ti cas. Si nos cen tra mos en las
prác ti cas or ga ni za cio na les, es tas se pue den ana li zar des de las me ta con- 
tin gen cias que las man tie nen (Bi glan, 1995). Las in sti tu cio nes adap tan y
man tie nen prác ti cas de pen dien do del im pac to so bre sus be ne fi cios (Bi- 
glan, 1995), y la evo lu ción de es tas de pen de rá de que con tri bu yan a la
su per vi ven cia de la in sti tu ción (Bi glan, 2003). En el ca so del pro ble ma
me dioam bien tal, es te se pue de es tu diar co mo el efec to acu mu la ti vo ne- 
ga ti vo y sig ni fi ca ti vo de un con jun to de con duc tas gru pa les que son se- 
lec cio na das por me ta con tin gen cias es ta ble ci das en nuest ro ac tual sis te- 
ma pro duc ti vo. En el ejem plo con cre to de las em pre sas con ta mi nan tes,
su ac ti vi dad pro duc ti va es tá man te ni da por los be ne fi cios in me dia tos que
ge ne ra pa ra la mis ma (por ejem plo, be ne fi cios eco nó mi cos), que, sin em- 
bar go, ge ne ran un efec to acu mu la ti vo ne ga ti vo so bre el me dio am bien te,
co mo el au men to de la po lu ción (Bi glan, 2009).

Las so lu cio nes que se han plan tea do pa ra ata jar es ta pro ble má ti ca en
el en torno or ga ni za cio nal son tres prin ci pal men te. Por un la do, la san ción
eco nó mi ca por prác ti cas con ta mi nan tes (Chan ce y Heward, 2010), de
for ma que la so cie dad pue de uti li zar po ste rior men te es ta ta sa pa ra pa liar
los efec tos ne ga ti vos, por ejem plo in vir tien do en el de sa rro llo de fuen tes
de ener gía so ste ni bles. Si bien es cier to que exis ti ría de mo ra en tre las
prác ti cas con ta mi nan tes y la san ción eco nó mi ca, las re glas pue den ayu- 
dar a ac tuar de acuer do con las me ta con tin gen cias, so bre to do si las
san cio nes son sig ni fi ca ti vas pa ra la em pre sa. La prin ci pal di fi cul tad que
pre sen tan es tas prác ti cas es su im ple men ta ción, de bi do a que son me di- 
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das muy con tro ver ti das. En se gun do lu gar, la im ple men ta ción de con se- 
cuen cias po si ti vas a prác ti cas me nos da ñi nas (Bi glan, 2009), que pue de
ser com bi na da con la an te rior. Una de las prin ci pa les ven ta jas de es te ti- 
po de me di das es que pue de pro du cir me nos re sis ten cia en el ám bi to po- 
líti co. Al gu nos ejem plos po drían ser fa ci li tar exen cio nes fis ca les a em pre- 
sas que rea li cen prác ti cas so ste ni bles, ayu das o in ver sio nes es ta ta les a
em pre sas so ste ni bles. Por úl ti mo, Bi glan (2009) pro po ne las ad vo ca cy
or ga ni za tions u or ga ni za cio nes de fen so ras que per mi tan lu char por los
de re chos me dioam bien ta les. Un ejem plo po dría ser Green pea ce, que
me dian te di ver sos mé to dos de pre sión o per sua sión ha con se gui do me- 
di das efec ti vas. Si es tas or ga ni za cio nes ex po nen de for ma pú bli ca las
prác ti cas con ta mi nan tes de al gu nas em pre sas, es to pue de ge ne rar una
ima gen ne ga ti va de di chas mar cas de ca ra al pú bli co, vién do se así pre- 
sio na das pa ra fo men tar di ná mi cas or ga ni za ti vas más so ste ni bles.

Ot ros sis te mas pue den to mar par te en el cam bio de las con tin gen cias
y me ta con tin gen cias que con tro lan la ac ti vi dad de una em pre sa. Un
ejem plo prác ti co es Ca rro t mo bbing, una red de con su mi do res que com- 
pran pro duc tos a em pre sas que to man de ci sio nes so cial men te so ste ni- 
bles. Se en car gan de es ta ble cer con tac to con es tas em pre sas y acuer- 
dan con ellas el por cen ta je de be ne fi cios que es tán dis pues tos a in ver tir
en as pec tos so ste ni bles pa ra su ne go cio. La em pre sa que ha ga una pro- 
pues ta de ma yor va lor mo ne ta rio se se lec cio na pa ra for mar par te de la
pla ta for ma y, por tan to, los par ti ci pan tes se com pro me ten a ad qui rir pro- 
duc tos en esa tien da (Chan ce y Heward, 2010).

Por otro la do, una de las ma yo res com pli ca cio nes es con se guir la co- 
la bo ra ción de per so nas de ám bi tos po líti cos o em pre sa ria les pa ra lle var
a ca bo es te ti po de cam bios en el mo de lo em pre sa rial o so cial pree xis- 
ten te. Des de el aná li sis de la con duc ta se han he cho ex plí ci tas al gu nas
de las po si bles est ra te gias pa ra lo grar o afian zar di cha co la bo ra ción. A
con ti nua ción se pro po nen al gu nas apro xi ma cio nes que pue den con sti tuir
la evi den cia su fi cien te pa ra im pul sar una in ves ti ga ción más am plia a un
ni vel su pe rior (Co ne y Ha yes, 1980).

De mo st ra cio nes a pe que ña es ca la

La rea li za ción de ex pe ri men tos pi lo to a pe que ña es ca la per mi te va lo- 
rar la po si ble efi ca cia de una in ter ven ción pa ra una de ter mi na da pro ble- 
má ti ca. Es tos es tu dios pi lo to pue den in fluir en de ci sio nes po líti cas so bre
el me dio am bien te, so bre to do si de muest ran una re duc ción del gas to
pre su pues ta rio. Po drían ser en ten di das co mo una for ma de dar a pro bar
el re for za dor, es ta ble cien do una ope ra ción de es ta ble ci mien to que au- 
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men te el va lor de es te y fa vo rez ca la apa ri ción de ope ran tes di ri gi das a
su con se cu ción.

Un ejem plo de es tas est ra te gias son las que se lle van a ca bo en pe- 
que ñas co mu ni da des. En la ciu dad de Samsø, los ha bi tan tes ini cia ron
reu nio nes en las que se de ba tían ini cia ti vas par ti cu la res y pro yec tos co- 
mu nes so ste ni bles; po co a po co fue ron de sa rro llan do una se rie de ini cia- 
ti vas re for za das por el gru po, has ta al can zar el ob je ti vo de con sti tuir se
co mo ciu dad au to su fi cien te. Ade más del re for za mien to so cial que se fo- 
men ta ba en tre los pro pios miem bros de la ini cia ti va y de la aten ción re ci- 
bi da por los me dios de co mu ni ca ción, los miem bros del gru po re ci bían di- 
vi den dos por la ven ta de elec tri ci dad den tro y fue ra de la ciu dad (Ne vin,
2010). Ot ros ejem plos son The Sun flo wer Ho use o Lake, en los que se
han rea li za do apli ca cio nes en pe que ñas co mu ni da des pro mo vien do la
so ste ni bi li dad. Es te ti po de in ter ven cio nes su po nen un ba lan ce ajus ta do
en tre la va li dez eco ló gi ca y el con trol ex pe ri men tal (Mo li na et al., 2019).

Si mu la cio nes aná lo gas vir tua les

Otra tác ti ca fac ti ble es re co ger da tos a tra vés de ex pe rien cias vir tua- 
les que re creen con di cio nes de la vi da real. Es to nos per mi te de sa rro llar
in ter ven cio nes con un me nor co ste y una ma ni pu la ción de un ma yor nú- 
me ro de va ria bles am bien ta les en una ta rea aná lo ga. Un ejem plo es el
de Eve re tt et al. (1978), que si mu la ron una si tua ción de tran spor te pú bli- 
co en el que se uti li za ban di fe ren tes pro gra mas de re for za mien to. El in- 
con ve nien te prin ci pal de es te ti po de apro xi ma cio nes es la va li dez eco ló- 
gi ca y, por tan to, la ge ne ra li za ción de las con clu sio nes.

2.4. ¿Qué que da por ha cer?

An te la si tua ción ex pues ta, ca be pre gun tar se: ¿Qué que da por ha cer?
¿Cuá les son los pr óxi mos pa sos que se po drían dar? El de te rio ro me- 
dioam bien tal es una cues tión prio ri ta ria, y el pa pel de los ana lis tas de
con duc ta es fun da men tal pa ra apor tar so lu cio nes. Que da aún por ha cer
una ar dua ta rea de in ves ti ga ción, en con cre to res pec to al man te ni mien to
de la efi ca cia de las in ter ven cio nes a lar go pla zo y res pec to a la apli ca- 
ción de in ter ven cio nes en co mu ni da des. Igual men te, ne ce si ta mos ha cer- 
nos vi si bles, es tar en con tac to con ot ras dis ci pli nas y ser per sua si vos en
las po líti cas pú bli cas. Leh man y Ge ller (1990) ex po nen es ta pro ble má ti ca
en el ar tícu lo Be ha vior ana ly sis and en vi ron men tal pro tec tion: Whe re ha- 
ve all the flo wers go ne?, don de ex pli can có mo la di fu sión de la in ves ti ga- 
ción en aná li sis de la con duc ta que da mu chas ve ces cir cun s cri ta y re le- 
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ga da al ám bi to de las re vis tas, li bros y con gre sos edi ta dos, leí dos y or ga- 
ni za dos por y pa ra ana lis tas de con duc ta. Ge ller (1989) ex po ne al gu nos
prin ci pios fun da men ta les pa ra ma xi mi zar la di vul ga ción. Es ta de be de ser
mul ti dis ci pli nar, crean do re des de in ves ti ga do res, lí de res po líti cos, res- 
pon sa bles de em pre sas, vo lun ta rios de co mu ni da des que fa vo rez can el
in ter cam bio de co no ci mien to. Por otro la do, es fun da men tal que es te co- 
no ci mien to sea sen ci llo y com pren si ble, por ejem plo apo yán do se en in fo- 
gra fías, así co mo es ta ble cer con tac tos con pe rió di cos, re vis tas y de más
me dios de co mu ni ca ción que per mi tan di fun dir la in ves ti ga ción en aná li- 
sis de la con duc ta a to do ti po de sec to res de po bla ción. Co mo ya di ji mos
al prin ci pio de es te apar ta do, el aná li sis de la con duc ta tie ne po ten cia li- 
dad pa ra apor tar so lu cio nes al de te rio ro eco ló gi co; el úni co es la bón pen- 
dien te es ha cer nos car go de ello e im ple men tar est ra te gias co mo las
aquí ex pues tas pa ra pro mo ver la di fu sión del co no ci mien to ad qui ri do.

3. GÉ NE RO Y ANÁ LI SIS DE LA CON DUC TA

La de si gual dad de gé ne ro es un te ma pro fu sa men te abor da do en la
ac tua li dad. Exis ten di ver sas pro pues tas de in ter ven ción que bus can eli- 
mi nar las di fe ren cias so cia les en tre hom bres y mu je res y lo grar cam bios
en el com por ta mien to gru pal. En es te apar ta do se van a ex po ner al gu nas
de las apor ta cio nes que ofre ce el aná li sis de la con duc ta a la pro mo ción
de igual dad en tre los gé ne ros. Pa ra ello, an tes de pre sen tar la uti li dad
del aná li sis fun cio nal co mo una he rra mien ta de cam bio pa ra la con se cu- 
ción de es te ob je ti vo, con si de ra mos ne ce sa rio es pe ci fi car al gu nos hi tos
del de sa rro llo his tó ri co en tre el fe mi nis mo y el con duc tis mo ra di cal, y có- 
mo se de fi ne el con cep to de gé ne ro des de el aná li sis de la con duc ta.

3.1. Fe mi nis mo y aná li sis de la con duc ta

Du ran te va rios años las dis cu sio nes en torno a la per spec ti va de gé- 
ne ro en la so cie dad es tu vie ron apar ta das de los es tu dios del aná li sis de
la con duc ta. Si bien es cier to que Skin ner y ot ros au to res hi cie ron bre ves
co men ta rios al res pec to, co mo por ejem plo en al gu nos frag men tos de
Más allá de la li ber tad y la dig ni dad (1971) y Wal den dos17 (1948b), o la
par ti ci pa ción en re vis tas co mo Be ha vio ris ts for So cial Ac tion (BFSA), la
canti dad de es tu dios so bre de si gual dad de gé ne ro pu bli ca dos en re vis tas
con duc tua les es muy ba ja (Co uto y Di tt ri ch, 2017).

Por otro la do, el con duc tis mo, al igual que ot ras co rrien tes fi lo só fi cas
con raíces en el po si ti vis mo ló gi co, fue ob je to de di fe ren tes críti cas tras
los cre cien tes al za mien tos so cia les a fa vor de la igual dad de gé ne ro. Es- 
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tan do el aná li sis de la con duc ta pro fun da men te com pro me ti do con el
prin ci pio de par si mo nia, la ri gu ro si dad cien tí fi ca y la so li dez epis te mo ló gi- 
ca, mu chos de los te mas so cia les con tro ver ti dos y po líti cos fue ron ale ja- 
dos de los la bo ra to rios ex pe ri men ta les, po si ble men te por que no po dían
ajus tar se a es tas exi gen cias.

Des de el mo vi mien to fe mi nis ta, la prin ci pal críti ca tie ne que ver con la
su pues ta con cep ción pa si va del ser hu ma no que se des pren de de una
in ter pre ta ción ha bi tual (aun que no co rrec ta) del aná li sis de la con duc ta,
de acuer do con la cual la mu jer se ría un su je to pa si vo e im po ten te an te
un am bien te emi nen te men te pa triar cal. Se gún es te plan tea mien to, las
mu je res no ten drían más op ción que ser su mi sas a las prác ti cas cul tu ra- 
les ma scu li nas opre so ras, ya que ca re ce rían de au to no mía pa ra li brar se
de la do mi na ción.

Pe se a que es te ar gu men to se ex tien da a más ám bi tos que al de los
es tu dios de gé ne ro, es ta críti ca no so lo es tá ba sa da en un mal en ten di- 
mien to de los prin ci pios teó ri cos del aná li sis de la con duc ta, sino que
ade más par te de la con fu sión en tre el con duc tis mo me to do ló gi co y el ra- 
di cal (Ruiz, 1995). Skin ner, a di fe ren cia de Wa tson, de fien de una per- 
spec ti va fun cio nal, no me ca ni cis ta. En es te sen ti do, la no ción de con duc- 
ta ba sa da en la con ti nua in te rac ción en tre el in di vi duo y su con tex to es
con cep tual men te afín a las te sis de al gu nas de las prin ci pa les co rrien tes
fe mi nis tas.

Ot ras apro xi ma cio nes fe mi nis tas cu yos prin ci pa les com pro mi sos teó ri- 
cos en ca jan de for ma na tu ral con los prin ci pios del aná li sis de la con duc- 
ta son las que se en glo ban ba jo la de no mi na ción «fe mi nis mo in ter sec cio- 
nal». Te ner en cuen ta la in ter sec ción en el fe mi nis mo im pli ca asu mir que
di fe ren tes mar ca do res so cia les in te rac túan en tre las di ver sas for mas de
su bor di na ción (Pi nhei ro y Mi za el, 2019). Se gún es tas au to ras, el fe mi nis- 
mo in ter sec cio nal pro ce dió del fe mi nis mo ne gro, ya que las mu je res ne- 
gras se veían per ju di ca das en cuan to a la con fron ta ción de sus pro pios
de re chos ci vi les y la lu cha de un fe mi nis mo pau ta do por la rea li dad de la
mu jer blan ca, es ta do u ni den se y bur gue sa. Des de la tec no lo gía in ter sec- 
cio nal, pa ra sa ber en qué me di da las mu je res tie nen me nos ven ta jas que
los hom bres es ne ce sa rio te ner en cuen ta ot ras va ria bles que in te rac túan
en un con tex to de ter mi na do. Las di fe ren cias de pri vi le gio en tre un an- 
ciano ne gro de ba jo es ta tus eco nó mi co y una jo ven blan ca he te ro se xual
pue den no es tar tan cla ras (Pi nhei ro y Mi za el, 2019). De es ta for ma, el
fe mi nis mo in ter sec cio nal am plía el fo co de aná li sis y críti ca, no cen trán- 
do se ex clu si va men te en la di fe ren cia en tre hom bres y mu je res, sino
aten dien do tam bién a las di fe ren cias en tre las pro pias mu je res ba sa das
en ot ros fac to res de su bor di na ción. Asu me el con tex to co mo un en tra ma- 
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do com ple jo de va ria bles que in te rac túan en tre sí, lo que con tri bu ye al
de mé ri to de las in ter pre ta cio nes esen cia lis tas.

Si mo ne de Beau voir, una de las pre de ce so ras del fe mi nis mo ra di cal,
en su obra El se gun do sexo (1981) criti ca la di co to mía su je to-ob je to y la
na tu ra li za ción de las fun cio nes so cia les co mo he ren cia de la es pe cie hu- 
ma na. De Beau voir afir ma que es po si ble la de con st ruc ción de la iden ti- 
dad so cial y que el sexo de los in di vi duos tie ne muy ba ja in fluen cia so bre
la for ma en que las per so nas se com por tan. Es tos plan tea mien tos se rían
to tal men te com pa ti bles con el aná li sis de la con duc ta, pues to que el con- 
duc tis mo ra di cal es an tie sen cia lis ta. Tan to el aná li sis de la con duc ta co- 
mo la teo ría de De Beau voir y la po ste rior dis tin ción en tre los con cep tos
de sexo y gé ne ro se con st ru yen con ba se en la con si de ra ción del in di vi- 
duo en in ter de pen den cia con su me dio. El com por ta mien to no es al go in- 
mu ta ble; dis tin tas re la cio nes de con tin gen cia pro du cen dis tin tos pa tro nes
de con duc ta, por lo que pen sar la de fi ni ción de «mu jer» u «hom bre» den- 
tro de los pro ce sos de apren di za je con lle va des te rrar la idea de una
esen cia in ter na fe men i na o ma scu li na que se re fle ja en unas pau tas de
com por ta mien to di fe ren cia les.

Es te he cho es es pe cial men te im por tan te, pues exis te una con tro ver sia
pú bli ca acer ca de qué es ser mu jer u hom bre y si, es pe cí fi ca men te, una
per so na trans pue de con si de rar se su je to de los mis mos de re chos que
una per so na cis, es de cir, una per so na con for me18 con el gé ne ro asig na- 
do al na cer. Des de el aná li sis de la con duc ta, las eti que tas de gé ne ro ha- 
cen re fe ren cia a una cla se de com por ta mien tos, a un con jun to de ter mi- 
na do de res pues tas y pa tro nes con duc tua les que ad quie ren cier to va lor
nor ma ti vo en dis tin tas cul tu ras y so cie da des. De la mis ma ma ne ra que
de cir que Pe pe es tí mi do no sig ni fi ca que exis ta un ra sgo esen cial in terno
de Pe pe que de sig ne mos me dian te di cho ad je ti vo, la «fe mi nei dad» de
Ma ría, des de el pun to de vis ta del aná li sis de la con duc ta, sim ple men te
quie re de cir que Ma ría des plie ga una se rie de com por ta mien tos que, en
un con tex to so cio cul tu ral de ter mi na do, son eva lua dos co mo «com por ta- 
mien tos fe men i nos».

Por tan to, la per spec ti va an tie sen cia lis ta del con duc tis mo ra di cal es
opues ta a cual quier po stu ra que con si de re que una va ria ble dis po si cio nal
(por ejem plo, la bio lo gía del in di vi duo, co mo su ce re bro, hor mo nas o ge- 
ni ta les) de ter mi na uní vo ca men te una cla se de ter mi na da de com por ta- 
mien tos. De es ta for ma, lo que nos in te re san son los com por ta mien tos
eti que ta dos co mo fe men i nos o ma scu li nos, y el efec to que tie ne el que
en una co mu ni dad ver bal se ad s cri ban cier tos com por ta mien tos a una
cla se u otra. El in te rés del fe mi nis mo y de cual quier apro xi ma ción críti ca
a es te ti po de fe nó meno es, al me nos fre cuen te men te, ha cer es ta ar bit ra- 
rie dad ex plí ci ta. Es de cir, no hay na da inhe ren te men te «fe men ino» en un
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com por ta mien to más di ri gi do al cui da do, por ejem plo; sim ple men te, por
una se rie de ra zo nes his tó ri cas y cul tu ra les, se re fuer za di fe ren cial men te
la emi sión de es te ti po de com por ta mien tos en las per so nas a las que eti- 
que ta mos co mo «mu jer».

Asi mis mo, al gu nas lí de res fe mi nis tas, co mo Mor gan (1997) o Ha ll et
al. (1992), afir ma ban que la psi co lo gía na da po dría ofre cer al fe mi nis mo,
por que in di vi dua li za ría los pro ble mas de ín do le so cial a pa to lo gías con- 
cre tas; por ejem plo, los pro ble mas de vio len cia de gé ne ro se rían ex pli ca- 
dos con ba se en tras tor nos men ta les ta les co mo el tras torno nar ci sis ta,
an ti so cial o lí mi te de per so na li dad (Cal ve te, 2008). Sin lu gar a du da, es- 
tas críti cas que se ha cen a la psi co lo gía se rían com par ti das por el aná li- 
sis de la con duc ta, ya que na da que da más le jos de su plan tea mien to
que la ex pli ca ción del com por ta mien to vio len to con ba se en eti que tas
diag nó sti cas. Des de el mo men to en que, co mo se ha ex pli ca do a lo lar go
de es te ma nual, el aná li sis de la con duc ta con si de ra que el úni co mar co
ex pli ca ti vo de cual quier com por ta mien to par te del aná li sis de la in te rac- 
ción de un or ga nis mo con su me dio, uti li za ría ese mis mo mar co pa ra el
es tu dio de las de si gual da des de gé ne ro. En con cre to, pa ra el aná li sis
fun cio nal de la vio len cia contra la mu jer ha bría que re co ger in for ma ción
no so lo de la in te rac ción en tre los in di vi duos, sino tam bién del con tex to
po líti co, so cial y eco nó mi co en el que se ha re for za do di cha vio len cia.

En de fi ni ti va, di ver sos au to res des ta can la com pa ti bi li dad en tre las ba- 
ses teó ri cas del con duc tis mo ra di cal y las dis tin tas apro xi ma cio nes fe mi- 
nis tas. No obs tan te, los aná li sis des de la per spec ti va con duc tual ha cen
hin ca pié en la ne ce si dad de es tu diar las re la cio nes fun cio na les que per- 
pe túan la de si gual dad de gé ne ro. En es ta lí nea, es ne ce sa rio des ta car
que mu chos de los aná li sis so bre las pro ble má ti cas de ri va das de la di fe- 
ren cia ción del gé ne ro des de per spec ti vas so cio ló gi cas son pu ra men te
des crip ti vos, aun que uti li cen un len gua je apa ren te men te ex pli ca ti vo. Pa ra
en ten der bien es to de be mos re cu pe rar la dis tin ción es ta ble ci da en el ca- 
pí tu lo 3 en tre ex pli ca cio nes nor ma ti vas y ex pli ca cio nes no mo ló gi cas, lle- 
va da aho ra al ám bi to so cial. Ex pli car el com por ta mien to de un in di vi duo o
de un sis te ma so cial en tér mi nos de va ria bles in ter nas de di cho in di vi duo
o sis te ma so cial con sti tu ye un ti po de ex pli ca ción nor ma ti va, que no
apun ta a las cau sas de los fe nó me nos ob ser va dos, sino que ofre ce una
ra zón que jus ti fi ca por qué al go ocu rre. De cir que al guien de li ra por que
tie ne es qui zo fre nia, que un hom bre ase si na a su mu jer por que es un
mal tra ta dor o que en nuest ra so cie dad hay ín di ces muy ele va dos de de- 
si gual dad de gé ne ro por que es una so cie dad ma chis ta, no ex pli ca (en un
sen ti do no mo ló gi co) los fe nó me nos de los que se pre ten de dar cuen ta:
no con tri bu ye a mo st rar las cau sas de di chos fe nó me nos, sino que los
des cri be y ca rac te ri za en tér mi nos ra cio na les. Es to pue de ser enor me- 
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men te útil pa ra cier tos pro pó si tos (por ejem plo, nom brar de fi ni ti va men te
un fe nó meno pa ra ex po ner lo y de nun ciar lo an te la opi nión y los po de res
pú bli cos), pe ro no es útil en ab so lu to de ca ra a di se ñar in ter ven cio nes
efec ti vas que ata quen las cau sas que man tie nen los pro ble mas se ña la- 
dos. Es aquí don de la he rra mien ta del aná li sis fun cio nal, apli ca do tan to a
pro ble mas in di vi dua les co mo co lec ti vos, pue de ha cer una con tri bu ción
sus tan cial. A con ti nua ción pa sa re mos a ex po ner có mo se con ci ben las
di fe ren cias de gé ne ro des de dis tin tos ni ve les de aná li sis, pa ra, fi nal men- 
te, cen trar nos en las po si bles con tri bu cio nes que el aná li sis de la con duc- 
ta pue de ha cer al es tu dio y di se ño de in ter ven cio nes contra la de si gual- 
dad de gé ne ro a par tir de la mo di fi ca ción de prác ti cas cul tu ra les (ni vel de
aná li sis cul tu ral).

3.2. Có mo cam biar las me ta con tin gen cias y ma cro con tin gen cias
des ti na das a per pe tuar la de si gual dad

Pa ra po der es tu diar có mo se dan las di fe ren cias aso cia das al gé ne ro,
el aná li sis de la con duc ta ofre ce tres ni ve les de aná li sis. Si con si de ra mos
la di fe ren cia ción de gé ne ro des de un ni vel fi lo ge néti co, ob ser va re mos ca- 
rac te rís ti cas re le van tes en cuan to a es pe cie que se con cre ta rían en va- 
ria bles dis po si cio na les re la ti vas al sexo19 y es tí mu los in con di cio na dos
que in fluen cian en las pau tas coer ci ti vas pa triar ca les. Las ca rac te rís ti cas
mor fo ló gi cas de un be bé al na cer, por ejem plo, po drían ser un es tí mu lo
dis cri mi na ti vo pa ra un pro gra ma de re for za mien to en el que se die ra la
asig na ción de una ti po lo gía con cre ta de jue gos in fan ti les. Es de cir, una
va ria ble hor mo nal (a ni vel de es pe cie) pue de ser re le van te pa ra ana li zar
com por ta mien tos de gé ne ro con so li da dos a tra vés de las prác ti cas cul tu- 
ra les e his to ria de apren di za je de un in di vi duo (es ta ble cien do una re la- 
ción en tre el ni vel fi lo ge néti co con ot ros ni ve les de aná li sis). Así, el sim- 
ple he cho de que una ni ña ha ya na ci do con un ge ni tal fe men ino po dría
dis cri mi nar la asig na ción de unos ju gue tes muy es pe cí fi cos (por ejem plo,
re la cio na dos con cui da dos del ho gar y la fa mi lia, con el man te ni mien to
de la be lle za cor po ral, etc.).

Por otro la do, si nuest ro ob je ti vo es po ner el fo co en el de sa rro llo on- 
to gé ni co, el ni vel de aná li sis a te ner en cuen ta se ría el de las con tin gen- 
cias vi vi das por la his to ria per so nal in di vi dual men te. Por ejem plo, si un
ni ño se po ne un ves ti do de su ma dre y sus pa dres le ex pli can que es to
es «de chi cas», a la vez que le ad mi nist ran con se cuen cias aver si vas si
se lo po ne, es ta mos ha blan do de pro ce sos ope ran tes in di vi dua les que
ayu da rán a per pe tuar las es te reo ti pias de gé ne ro. Si al llo rar ve que hay
igua les rién do se de él mien tras sus pa dres le di cen que los hom bres no



259

pue den mo st rar de bi li dad, pro ba ble men te es te llan to se ve rá cas ti ga do.
En am bos ca sos, es ta mos ana li zan do el de sa rro llo de un re per to rio con- 
duc tual que ayu da rá a es te ni ño en par ti cu lar a adap tar se a su en torno a
par tir de la emi sión u omi sión de con duc tas es te reo tí pi cas de gé ne ro. Al
igual que se ha co men ta do an te rior men te, en es tos ejem plos tam bién se
pue de ob ser var la con fluen cia en los dis tin tos ni ve les de aná li sis. Al gu- 
nas ca rac te rís ti cas de la es pe cie pue den ac tuar co mo es tí mu los dis cri mi- 
na ti vos pa ra unos de ter mi na dos com por ta mien tos es te reo ti pa dos, o co- 
mo dis po si cio na les al te ran do la pro ba bi li dad de ocu rren cia de al gu nos de
los ele men tos de la ca de na com por ta men tal. El ni vel on to ge néti co es es- 
pe cial men te re le van te por que re pre sen ta el ni vel de aná li sis al que se di- 
ri ge una gran canti dad de in ter ven cio nes en el ám bi to de la de si gual dad
de gé ne ro. Es fre cuen te en la ac tua li dad en dis tin tas co mu ni da des au tó- 
no mas de nuest ro país la ofer ta de ta lle res en los que se ha cen ex plí ci tas
las con se cuen cias aver si vas que su po ne el man te ni mien to de cier tos
com por ta mien tos es te reo ti pa dos de gé ne ro, a la vez que en se ñan có mo
iden ti fi car los (por ejem plo, pro mue ven la iden ti fi ca ción de las mor fo lo gías
más co mu nes en las in te rac cio nes de vio len cia de gé ne ro, así co mo sus
con se cuen cias aver si vas a lar go pla zo). Ot ros ti pos de in ter ven cio nes en
es ta lí nea son las que es tán di ri gi das a re for zar di fe ren cial men te la uti li- 
za ción de nue vas re glas ver ba les. Co mo co men ta Gui ma rães (2019),
Hung (2012) pro mue ve una in ter ven ción pa ra ayu dar a mu je res re cién di- 
vor cia das en Chi na. En es te país, el di vor cio es un es ta tus co mún men te
criti ca do. El he cho de ha ber se di vor cia do con lle va, mu chas ve ces, el ais- 
la mien to y aban dono fa mi liar de es tas mu je res. El ob je ti vo del ta ller, por
tan to, es re for zar di fe ren cial men te re glas que es ta blez can con tin gen cias
de re for za mien to po si ti vo de con duc tas de in de pen den cia por par te de
ellas. Así, se bus ca que con duc tas contra rias a las que so lían man te ner
an tes del di vor cio (co mo ser su mi sas) se aso cien con po der, bien es tar y
al ta com pe ten cia emo cio nal.

Fi nal men te, el ter cer ni vel de aná li sis se cen tra en la se lec ción cul tu ral
o de las prác ti cas cul tu ra les. Aun que el aná li sis de la con duc ta pue de
ser vir de he rra mien ta de aná li sis en cual quie ra de los tres ni ve les (fi lo ge- 
néti co, on to ge néti co o cul tu ral), el ob je ti vo de es te apar ta do es cen trar se
en las pro pues tas de in ter ven ción des de el ter ce ro, es de cir, te ner en
cuen ta el aná li sis de la con duc ta co mo una he rra mien ta pa ra la mo di fi ca- 
ción de las prác ti cas cul tu ra les, lo cual tie ne una uti li dad evi den te.

Cuan do ha bla mos de de si gual dad de gé ne ro nos re fe ri mos a una se- 
rie de di fe ren cias en tre de re chos y opor tu ni da des en fun ción del gé ne ro
de la per so na (ONU Mu je res, 2015). Es tas de si gual da des se re pre sen- 
tan, es pe cí fi ca men te, en la bre cha sa la rial, la vio len cia de gé ne ro, un po- 
bre ac ce so a la edu ca ción, a de ter mi na dos pues tos de tra ba jo, etc. Por



260

tan to, la de si gual dad es la pro ble má ti ca que el aná li sis de la con duc ta
bus ca ex pli car, pre de cir y con tro lar, mien tras que el ob je ti vo, en es te ca- 
so, se ría igua lar suel dos, ac ce so a la edu ca ción, tra ba jo…; en de fi ni ti va,
pro mo ver la igual dad en tre gé ne ros. Tan to a ni vel ope ran te in di vi dual co- 
mo de me ta con tin gen cias, po de mos de cir que el re sul ta do que se ob tie- 
ne tras las prác ti cas so cia les se pla sma en un efec to acu mu la ti vo de ter- 
mi na do que pue de ser po si ti vo o ne ga ti vo (ma cro con tin gen cias). Cuan do
es tos efec tos con du cen a au men tar los pro ble mas so cia les, es de cir, per- 
jui cios a la salud, se gu ri dad o bien es tar de un gran nú me ro de per so nas,
ha bla ría mos de un efec to acu mu la ti vo ne ga ti vo (Glenn et al., 2016; Ma lo- 
tt y Glenn, 2006). Por tan to, se gún la no men cla tu ra de es tos au to res, el
pro ble ma so cial que nos ocu pa, es de cir, la de si gual dad que exis te en tre
gé ne ros, se ría un efec to acu mu la ti vo ne ga ti vo. Asi mis mo, aun que el
efec to acu mu la ti vo no sea con tin gen te a las prác ti cas in di vi dua les u or- 
ga ni za cio na les, es fru to de ellas, y no es in de pen dien te men te ma ni pu la- 
ble. De es ta for ma, es ta se rie de de si gual da des (en ten di das co mo efec- 
tos acu mu la ti vos ne ga ti vos) son pro du ci das tan to por las con tin gen cias
en tre la za das que con tro lan las con duc tas es te reo tí pi cas de gé ne ro in di vi- 
dua les co mo las me ta con tin gen cias que con tro lan la con duc ta gru pal en
nuest ras so cie da des ac tua les. Pa ra al te rar con duc tas en las ma cro con- 
tin gen cias es ne ce sa rio es ta ble cer una co ne xión en tre el com por ta mien to
in di vi dual y su efec to acu mu la ti vo, lo que nor mal men te es lle va do a ca bo
me dian te con tin gen cias ver ba les (Glenn et al., 2016). Las in ter ven cio nes
a ni vel de me ta con tin gen cias van a su vez di ri gi das a las cul tu rant (la
com bi na ción de las con duc tas en tre la za das y los pro duc tos agre ga dos).
En es te aná li sis, por tan to, en vez de cen trar nos en el com por ta mien to
de un in di vi duo, nos cen tra re mos en el cam bio en una prác ti ca cul tu ral
ex ten di da den tro del en torno so cial.

Ca val can ti et al. (2019), en su aná li sis de las prác ti cas de gé ne ro
man te ni das por ma cro con tin gen cias, des ta can el lla ma do cu rri cu lum
ocul to de las es cue las co mo un ejem plo de ello. Di cho tér mino ha ce alu- 
sión a to da aque lla en se ñan za que no fi gu ra en el cu rrí cu lo ofi cial y que
nor mal men te es iden ti fi ca da co mo la tran smi sión de los va lo res per so na- 
les o nor mas so cia les del pro fe sor a sus es tu dian tes. Las au to ras ex po- 
nen el es tu dio de Sadker y Sadker (1994; co mo se ci tó en Ca val can ti et
al., 2019) co mo ejem plo de la pro pa ga ción de de si gual dad en cuan to a
los pri vi le gios otor ga dos al alum na do en fun ción del gé ne ro. Es pe cí fi ca- 
men te, los ni ños iden ti fi ca dos co mo del gé ne ro ma scu lino re ci bían más
canti dad de fee dba ck po si ti vo, co rrec ción de res pues tas, aten ción y ot ros
re for za do res so cia les pa ra los mis mos com por ta mien tos que las ni ñas,
mien tras que los re for za do res que ellas re ci bían so lían es tar re la cio na- 
dos con la bue na ca li gra fía y la es téti ca. Cuan do se pre gun tó al pro fe so- 
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ra do si lo ha cían in ten cio na da men te, la ma yo ría afir mó que no eran con- 
scien tes de lo que es ta ban ha cien do. Los au to res de es te es tu dio afir- 
man que los pro ce sos de apren di za je iden ti fi ca dos re fuer zan di fe ren cial- 
men te el com por ta mien to aca dé mi co de los ni ños a cor to pla zo, mien tras
que, a lar go pla zo, po dría fa ci li tar la au to no mía en los es tu dios, ob ten- 
ción de me jo res car gos la bo ra les, etc. Pa ra las au to ras, el cu rrí cu lum
ocul to se en cua dra ría en el con cep to de ma cro con tin gen cia por que 1) se
tra ta de un pro duc to de con duc tas en tre la za das, y 2) di chas prác ti cas es- 
tán aso cia das a con tin gen cias ope ran tes in di vi dua les re cu rren tes, con tri- 
bu yen do al efec to acu mu la ti vo ne ga ti vo de rest ric ción del ac ce so de las
mu je res a re cur sos es tu dian ti les.

En es ta lí nea, una me di da de in ter ven ción en la que en contra mos pro- 
fe so res re for zan do di fe ren cial e im plí ci ta men te a sus alum nos en fun ción
del gé ne ro se rían las cam pa ñas de sen si bi li za ción im plan ta das por al gu- 
nos go bier nos, en las que se bus ca pre ci sar cuál es el com por ta mien to
ob je to de cam bio a tra vés de la des crip ción de sus con tin gen cias (es de- 
cir, ex pli ci tan do el he cho de que un pro fe sor emi te du ran te una cla se
más ver ba li za cio nes agra da bles tras la rea li za ción de una ta rea a un ni ño
fren te una ni ña, que se ve gra ve men te des fa vo re ci da de bi do a es te ac- 
to). Asi mis mo, se pue de pro pa gar la igual dad de gé ne ro en es tos ám bi- 
tos me dian te la crea ción de con ve nios fir ma dos por las pro pias uni ver si- 
da des e in sti tu tos, bus can do que se ge ne ren nue vas me ta con tin gen cias
den tro de la pro pia or ga ni za ción me dian te la do ta ción de pre mios a
aque llas es cue las que pre sen ten men sual men te me nos ín di ces de es co- 
la ri za ción dis cri mi na to ria.

Tras al gu nas me di das a ni vel in sti tu cio nal, son va rios los pro gra mas
que en contra ron re sul ta dos po si ti vos en cuan to al au men to en la fre cuen- 
cia de in gre so de mu je res a es tu dios de po sgra do, doc to ra dos y ca rre ras
de cien cias na tu ra les (Cal vo, 2016; Pav lic et al., 2000). Por otro la do, las
me di das to ma das por los po de res le gis la ti vos tam bién con sis ten en otra
he rra mien ta de cam bio, pues in ter vie nen di rec ta men te so bre ma cro con- 
duc tas (Ca val can ti et al., 2019; Sam paio y An de ry, 2010). Si bien to da vía
no son su fi cien tes, en Es pa ña po de mos ver ejem plos de al gu nas me di- 
das in clui das en la Ley Or gá ni ca 3/2007 pa ra la igual dad en tre mu je res y
hom bres, co mo el es ta ble ci mien to de un ca len da rio gra dual pa ra la am- 
plia ción del per mi so de pa ter ni dad has ta que am bos pro ge ni to res ten gan
igua les de re chos. Asi mis mo, los mo vi mien tos fe mi nis tas muest ran mu- 
chas in ter ven cio nes exi to sas en la mo di fi ca ción de las prác ti cas de gé ne- 
ro. El lo gro del de re cho al vo to por par te del mo vi mien to su fra gis ta, por
ejem plo, ejem pli fi ca có mo es po si ble con se guir una al te ra ción de ma cro- 
con tin gen cias y, así, un cam bio en el efec to acu mu la ti vo ne ga ti vo (Ca val- 
can ti et al., 2019).
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Las prác ti cas cul tu ra les ba sa das en una equí vo ca na tu ra li za ción de
cues tio nes de gé ne ro fa vo re cen la per pe tua ción de la de si gual dad. Den- 
tro de las va rias in ter ven cio nes rea li za das pa ra cam biar es ta rea li dad, el
aná li sis de la con duc ta su po ne una he rra mien ta efi caz tan to pa ra iden ti fi- 
car los fac to res man te ne do res de de si gual dad co mo pa ra po ten ciar la
con st ruc ción efi caz de pro ce di mien tos de cam bio. Co no cer la for ma en la
que es tas prác ti cas cul tu ra les son tran smiti das y man te ni das nos da in- 
for ma ción acer ca de có mo las re la cio nes de con tin gen cias, me ta con tin- 
gen cias y ma cro con tin gen cias que es ta ble ce mos con el en torno con tro- 
lan nuest ra con duc ta en tan to que in di vi duos y en tan to que or ga ni za cio- 
nes y co lec ti vos, pe ro tam bién nos da in for ma ción so bre el ti po de mo di fi- 
ca cio nes que po de mos in tro du cir en el en torno pa ra fa vo re cer la apa ri- 
ción de con duc tas in di vi dua les y prác ti cas cul tu ra les más de sea bles. Es- 
ta re la ción bi di rec cio nal im pli ca que so mos se res ac ti vos ca pa ces de in- 
te rac tuar con nuest ro me dio, y no me ra men te su je tos pa si vos a mer ced
del con trol del en torno. Co mo ya avan za mos, es ta ima gen del in di vi duo
co mo un su je to pa si vo fal sa men te atri bui da al aná li sis de la con duc ta ha
si do una de las prin ci pa les fuen tes de críti ca y vehícu lo de la aso cia ción
en tre el aná li sis de la con duc ta y el con ser va du ris mo so cial. A con ti nua- 
ción ve re mos es ta cues tión más en de ta lle, po nien do de re lie ve el pro ble- 
ma de la li ber tad y su en ca je den tro de la epis te mo lo gía de ter mi nis ta del
aná li sis de la con duc ta.

4. LI BER TAD Y ANÁ LI SIS DE LA CON DUC TA

Has ta aho ra he mos vis to dis tin tas est ra te gias de aná li sis e in ter ven- 
ción so bre pro ble mas de ín do le so cial. El abor da je efec ti vo de cues tio nes
so cia les, po líti cas, eco nó mi cas y cul tu ra les re quie re de la in ter ven ción
so bre el com por ta mien to de gru pos. Des de el aná li sis de la con duc ta, la
mo di fi ca ción de la con duc ta gru pal pue de lle var se a ca bo tan to en un ni- 
vel in di vi dual (es de cir, a par tir del es ta ble ci mien to de con tin gen cias que
mo di fi quen el com por ta mien to de ca da miem bro del gru po) co mo en un
ni vel co lec ti vo (a par tir del es ta ble ci mien to de me ta con tin gen cias que
con tro len el cul tu rant, o con jun to de con tin gen cias in di vi dua les en tre la za- 
das que con tro lan el com por ta mien to in di vi dual y el pro duc to agre ga do
que re sul ta de es tas). He mos vis to ejem plos de có mo es tas di ver sas est- 
ra te gias de in ter ven ción han si do o po drían ser pues tas en prác ti ca, así
co mo de los bue nos re sul ta dos que han da do o po drían dar.

Hay, sin em bar go, una du da que, a lo lar go de la his to ria de las cien- 
cias del com por ta mien to, ha si do una de las prin ci pa les fuen tes de re cha- 
zo al mar co teó ri co y apli ca do del aná li sis de la con duc ta. La du da es la
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si guien te: si tan to el com por ta mien to in di vi dual co mo el gru pal pue den
ser ana li za dos en tér mi nos de sus fuen tes de con trol y, con se cuen te men- 
te, pre di chos y mo di fi ca dos, ¿dón de que da la li ber tad hu ma na?, ¿dón de
que da el ideal ilust ra do de una so cie dad li bre y de mo crá ti ca con for ma da
por la in te rac ción en tre agen tes au tó no mos y ra cio na les?  Una con stan te
en mu chas de las críti cas al aná li sis de la con duc ta es, pre ci sa men te, su
su pues ta ne ga ción de la li ber tad hu ma na, lo que ha lle va do a ca rac te ri- 
zar co mún men te al aná li sis de la con duc ta y al con duc tis mo ra di cal co mo
el ti po de mo de lo fi lo só fi co afín a las te sis del con ser va du ris mo po líti co:
asu mir que la con duc ta hu ma na es tá con tro la da por fac to res am bien ta les
y ge néti cos pa re ce ría una jus ti fi ca ción de la est ruc tu ra so cial es ta ble ci da.
El ar gu men to de la críti ca si gue una ló gi ca ar gu men tal si mi lar a la si- 
guien te: si el com por ta mien to in di vi dual y gru pal es tá de ter mi na do por la
se lec ción na tu ral y la se lec ción por las con tin gen cias, me ta con tin gen cias
y ma cro con tin gen cias del me dio, en ton ces el ti po de per so nas que so- 
mos y la so cie dad que te ne mos son los que, por fuer za, de bían ser, ya
que por eso ha brían si do se lec cio na dos. De acuer do con es ta críti ca, por
tan to, el aná li sis de la con duc ta su pues ta men te da ría alas a las te sis
con ser va du ris tas que afir man que no hay ra zo nes pa ra criti car el sis te ma
y/o in ten tar tran sfor mar lo.

Lo an te rior es un ejem plo de la lla ma da fa la cia na tu ra lis ta, que con sis- 
te en la re duc ción (o tra duc ción) de enun cia dos nor ma ti vos, que es ta ble- 
cen lo que de be ría ser el ca so (por ejem plo, los enun cia dos mo ra les), a
enun cia dos des crip ti vos, que es ta ble cen lo que de he cho es el ca so (por
ejem plo, los enun cia dos em píri cos de las cien cias na tu ra les) (véa se
Moore, 1903). Co mo ya vi mos en el ca pí tu lo 3, nin gu na des crip ción del
com por ta mien to in di vi dual o gru pal, por exhaus ti va y com ple ta que sea,
ago ta to do lo que po de mos de cir so bre có mo de be rían ser el com por ta- 
mien to o las so cie da des en las que vi vi mos; ex pli car nos (cau sal men te)
no es lo mis mo que jus ti fi car nos (ra cio nal men te). Más ade lan te vol ve re- 
mos so bre es te pun to.

En cual quier ca so, lo cier to es que, de he cho, al gu nas de las fi gu ras
más pro mi nen tes den tro del aná li sis de la con duc ta se han po si cio na do a
fa vor de la in tro duc ción de cam bios en las for mas de or ga ni za ción so cial
que fo men ta sen el acer ca mien to a una so cie dad más li bre e igua li ta ria. A
con ti nua ción ex pon dre mos las ideas de Skin ner y de Ho lland al res pec to
pa ra ejem pli fi car có mo se ha acer ca do el aná li sis de la con duc ta al abor- 
da je de es tas cues tio nes.

4.1. Ti pos de con trol vs. agen tes de con trol
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Sin ir más le jos, Skin ner de di có gran par te de su obra a di se ñar o for- 
mu lar po si bles est ra te gias de in ter ven ción en di ver sos ám bi tos, con el
ob je ti vo de re sol ver pro ble mas so cia les de gran ca la do co mo la alie na- 
ción en el tra ba jo, el da ño al me dio am bien te, los mé to dos de en se ñan za
abu si vos, etc. (Skin ner, 1948b, 1971, 1978, 1987). Ya en su obra Wal den
Dos (1948b) in ten tó es ta ble cer las ba ses de lo que, des de su pun to de
vis ta, de be ría ser el ti po de arre glo de con tin gen cias que per mi tie se una
co mu ni dad en tre igua les ba sa da en el apo yo mu tuo, y no en la com pe- 
ten cia y en la di vi sión en tre go ber na dos y go ber nan tes. En obras po ste- 
rio res, co mo Más allá de la li ber tad y la dig ni dad (1971), Re fle xio nes so- 
bre con duc tis mo y so cie dad (1978) o Upon fur ther re flec tion (1987), Skin- 
ner pro fun di za en es te ti po de cues tio nes, criti can do el con cep to de li bre
al be drío en tan to que su pues ta fuer za cau sal in te rior y mis te rio sa que
jus ti fi ca ría nuest ras dis tin cio nes en tre el com por ta mien to li bre y el no li- 
bre. Si bien asu me co mo pro pios los va lo res de la que de no mi na «li te ra- 
tu ra de la li ber tad» y su ines ti ma ble va lor a la ho ra de es pe ci fi car las
fuen tes de opre sión y las est ruc tu ras so cia les in vo lu cra das en el man te- 
ni mien to del or den so cial, Skin ner criti có la idea de la iden ti fi ca ción de la
li ber tad con el «sen ti mien to de li ber tad». Des de es te pun to de vis ta, la
con duc ta li bre es aque lla que va acom pa ña da de una sen sación par ti cu- 
lar (la de li ber tad), que se pro du ce, su pues ta men te, en au sen cia de cual- 
quier for ma de con trol. En contra de es ta idea, Skin ner es ta ble ce que la
no ción de con trol no se re fie re más que a las con tin gen cias na tu ra les y
so cia les que de ter mi nan (es de cir, con tro lan) cual quier ti po de com por ta- 
mien to, va ya acom pa ña do o no de sen sacio nes «de li ber tad». Por tan to,
«el pro ble ma no est ri ba en li be rar al [ser hu ma no] de to do con trol, sino
de cier tas cla ses de con trol» (Skin ner, 1971, p. 45). La pre gun ta en ton- 
ces es: ¿qué ti pos de con trol ca rac te ri zan lo que lla ma mos «con duc ta li- 
bre»?

Uno de los prin ci pa les acier tos de la li te ra tu ra de la li ber tad, se gún
Skin ner, es ha ber con tri bui do a iden ti fi car las fuen tes de con trol aver si vo
de la con duc ta hu ma na. En un sen ti do ne ga ti vo de li ber tad, la con duc ta
li bre se ría aque lla que no es tá man te ni da por con tin gen cias de con trol
aver si vo. El ti po de est ra te gias de in ter ven ción so bre di chas for mas de
con trol se rían, en tér mi nos con duc tua les, tí pi ca men te con duc tas de es- 
ca pe o evi ta ción (por ejem plo, re ti rar se de la so cie dad pa ra vi vir una vi da
más li bre en sus már ge nes), o de con fron ta ción pa ra dest ruir las fuen tes
de con trol aver si vo (por ejem plo, re vuel tas, dis tur bios, re vo lu cio nes, etc.).
Es to, de acuer do con Skin ner, es un avan ce, pe ro la li te ra tu ra de la li ber- 
tad no da de ma sia das cla ves pa ra afron tar el pe li gro de otra cla se de
con trol, mu cho más di fí cil de de tec tar: el con trol por con se cuen cias ape ti- 
ti vas. Co mo apun ta Skin ner (1971):
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«El de fen sor de la li ber tad se en cuen tra con un pro ble ma que le sa- 
le al pa so cuan do la con duc ta ori gi na da por el re for za mien to po si ti vo
tie ne con se cuen cias aver si vas di fe ri das. Muy po si ble men te es te ha de
ser ca si siem pre el ca so cuan do se uti li za el pro ce so en con trol in ten- 
cio na do, en el que la ga nan cia pa ra quien con tro la sue le sig ni fi car una
pér di da pa ra el con tro la do. Lo que se de no mi nan re for za do res po si ti- 
vos con di cio na dos pue den te ner con fre cuen cia re sul ta dos aver si vos
di fe ri dos […]. Los re for za do res ge nui nos pue den ser [tam bién] usa dos
de mo do que ten gan con se cuen cias aver si vas. Un go bierno pue de
evi tar la emi gra ción ha cien do la vi da al go más in te re san te: pro por cio- 
nan do do sis ma si vas de pan y cir co, fo men tan do los es pec tá cu los de- 
por ti vos, el jue go, la be bi da y ot ros es ti mu lan tes, di ver sos gé ne ros de
con duc ta se xual, cu yo efec to es man te ner a la gen te den tro del ám bi- 
to en que aquel go bierno pue de apli car san cio nes aver si vas» (pp. 38-
39).

La so cie dad des cri ta por Al do us Hux ley en Un mun do fe liz (Hux ley,
2003) ilust ra per fec ta men te el ar gu men to de Skin ner, al igual que el con- 
trol del com por ta mien to a tra vés del lo ve bom bing, pa la bra em plea da pa- 
ra de sig nar las si tua cio nes en las que una per so na «bom bar dea de
amor» a otra a tra vés de mi mos, ha la gos y, en ge ne ral muest ras de ex- 
ce si va aten ción, con el ob je ti vo de man te ner el con trol so bre la mis ma o
in du cir le a com por tar se de cier tas ma ne ras. En am bos ca sos, co mo di ría
Skin ner, el pro ble ma est ri ba en que, pe se a que las con se cuen cias in me- 
dia tas de la con duc ta son esen cial men te ape ti ti vas, exis ten con tin gen- 
cias de con di cio na mien to aver si vo de mo ra das que se pue den po ner en
mar cha en el mo men to en que el com por ta mien to del con tro la do se ale je
de lo es pe ra do por el con tro la dor. En la mis ma lí nea, Ho lland (1978) afir- 
ma:

«[…], los sis te mas de ex plo ta ción ba sa dos ex clu si va men te en el
em pleo del re for za mien to po si ti vo son su ma men te di fí ci les de di se ñar.
Si se pre ten de que la ri que za se acu mu le en tre las cla ses al tas, es ta
de be es tar es ca sa men te dist ri bui da en tre las per so nas con tro la das de
la cla se ba ja. Un pro gra ma de mo di fi ca ción de con duc ta que pa rez ca
ser en te ra men te po si ti vo ge ne ral men te re quie re del uso de la coer ción
o la rest ric ción pa ra man te ner al con tro la do den tro del sis te ma. Un
pro gra ma de eco no mía de fi chas im ple men ta do en una pri sión aun así
re quie re de mu ros y guar dias ar ma dos en car ga dos de evi tar que los
pri sio ne ros se fu guen an tes de com ple tar el pro gra ma» (p. 171).

Ho lland (1974, 1975, 1978, 2016) pro fun di za en el aná li sis de las est- 
ruc tu ras so cia les e in sti tu cio nes de la so cie dad ca pi ta lis ta, en ten dién do- 
las co mo sis te mas de con trol con duc tual don de la ad mi nist ra ción de po- 
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ten tes re for za do res si gue la ló gi ca de la com pe ti ti vi dad y es tá con tro la da
por una est ruc tu ra de cla ses muy est ra ti fi ca da e im per mea ble. En una lí- 
nea de pen sa mien to muy cer ca na a la fo u caul tia na, de nun cia que el fun- 
cio na mien to de mu chas in sti tu cio nes gu ber na men ta les, sani ta rias, edu- 
ca ti vas, etc., no se ba sa en un con trol real de la gen te por y pa ra la gen- 
te, sino en una re la ción no ne go cia da de con trol en tre una cla se o gru po
di ri gen te y una cla se o gru po go ber na do. De es te mo do, el au tor en fa ti za
có mo las con tin gen cias so cia les que con tro lan la con duc ta en muy di ver- 
sos ám bi tos con tri bu yen al man te ni mien to de las est ruc tu ras de po der
pre via men te exis ten tes. El pro ble ma, co mo ya ha bía apun ta do Skin ner,
no est ri ba en que ha ya con trol o no, sino en el ti po de con trol que se es- 
ta ble ce y en quién lo es ta ble ce. Pa ra Ho lland, co mo pa ra Skin ner, el des- 
pre cio de los prin ci pios y he rra mien tas de in ter ven ción del con duc tis mo y
en aná li sis de la con duc ta por par te de los teó ri cos de la li ber tad con sti tu- 
ye un gra ví si mo error; so lo del aná li sis pre ci so de las con tin gen cias so- 
cia les que es ta ble cen el con trol de los go ber na dos por la éli te go ber nan- 
te pue den sur gir est ra te gias ade cua das de con tra con trol al ser vi cio de
los prin ci pios re vo lu cio na rios o de re for ma so cial.

La críti ca de Ho lland (1978) va aún más allá, di ri gién do se al pa pel que
jue ga el pro pio aná li sis de la con duc ta en el man te ni mien to del or den so- 
cial. De acuer do con el au tor, el com por ta mien to de los ana lis tas de con- 
duc ta de pen de ría de me ta con tin gen cias es ta ble ci das por la cla se go ber- 
nan te, que em plea ría el co no ci mien to cien tí fi co-téc ni co del aná li sis de la
con duc ta pa ra ga ran ti zar el man te ni mien to efec ti vo de la est ruc tu ra de
con trol. En la so cie dad nor tea me ri ca na que des cri be Ho lland (1978), el
rol de los ana lis tas de con duc ta en las in sti tu cio nes pe ni ten cia rias, edu- 
ca ti vas, sani ta rias, etc., es pa ra dó ji co: su fun ción es «arre glar» pro ble- 
mas so cia les a ni vel in di vi dual, sin te ner en cuen ta las me ta con tin gen cias
y ma cro con tin gen cias so cia les que con sti tui rían el ori gen de la apa ri ción
y man te ni mien to de los pro ble mas en pri mer lu gar. To do ello sin ne go cia- 
ción pre via del pro ce so de «arre glo» con sus su pues tos be ne fi cia rios. La
cla ve es tá, se gún Ho lland, en que los ana lis tas de con duc ta en con tex tos
apli ca dos no res pon den an te las per so nas que re ci ben la in ter ven ción
(co mo sí ocu rre en el ca so de la re la ción te ra peu ta-clien te en la clí ni ca
am bu la to ria), sino an te quie nes de ter mi nan las me ta con tin gen cias que
con tro lan su com por ta mien to. El aná li sis de la con duc ta ser vi ría no co mo
una ver da de ra he rra mien ta de cam bio so cial, sino co mo una he rra mien ta
pa ra pa liar, a me dio y cor to pla zo, pro ble mas (por ejem plo, adic cio nes,
con duc ta an ti so cial, pro ble mas psi co ló gi cos, etc.) que ine vi ta ble men te
se gui rán pro du cién do se a lar go pla zo de bi do a las me ta y ma cro con tin- 
gen cias pro pias del sis te ma:
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«Los guar dias ad mi nist ran re for za do res a los pri sio ne ros, los en fer- 
me ros a los pa cien tes y los pro fe so res a los es tu dian tes. El mie do a
una re la ción de con trol de ti po ma ni pu la ti vo es tá fun da men ta do cuan- 
do no exis te el ti po de re la ción que hay en tre un pro fe sio nal y un clien- 
te. Las per so nas su je tas a es te ti po de sis te mas de con trol con duc tual
no son clien tes. Los mo di fi ca do res de con duc ta en las pri sio nes res- 
pon den fun da men tal e ines ca pa ble men te al al cai de o a la Di rec ción
de Pri sio nes, no a los pri sio ne ros; en la es cue la, res pon den an te el di- 
rec tor o la Jun ta Edu ca ti va, no an te el es tu dian ta do. En po cas pa la- 
bras, los ac tua les pro gra mas de eco no mía de fi chas dan so por te a las
est ruc tu ras de po der es ta ble ci das» (Ho lland, 1975, p. 90).

Un as pec to que Ho lland (1978) con si de ra ba lla ma ti vo es que, a pe sar
de sa ber que los pro ble mas de las per so nas tie nen su ori gen en los con- 
tex tos na tu ra les y so cia les en los que vi ven, los pro ble mas tra ta dos sue- 
len des cri bir se en tér mi nos de ra sgos in ter nos de la per so na. En la cár cel
se tra ba ja con «su je tos con per so na li dad an ti so cial»; en la es cue la con
«ni ños y ni ñas con hi pe rac ti vi dad»; en la clí ni ca con «per so nas con un
tras torno men tal». Sir van co mo mo ti vo de con de na o co mo ex cu sa, pa ra
Ho lland es te ti po de na rra ti vas son im pro pias del aná li sis de la con duc ta,
ya que su gie ren que la li ber tad y la res pon sa bi li dad pa ra ac tuar de cier to
mo do —o la fal ta de ellas— de pen den de fac to res que es tán «den tro» de
la per so na. El aná li sis de la con duc ta, por el contra rio, des pla za la li ber- 
tad y la res pon sa bi li dad «fue ra» de la per so na, a las re la cio nes de con- 
tin gen cia que con tro lan la con duc ta.

Por tan to, el ob je ti vo de la lu cha por la li ber tad no es es ta ble cer so cie- 
da des don de las per so nas se sien tan li bres (lo que trae con si go el pe li gro
de te ner so cie da des for ma das por in di vi duos que se sien ten li bres sin
real men te ser lo), sino es ta ble cer so cie da des cu yo fun cio na mien to no se
ba se en el con trol de un gru po so bre otro por me dio de con se cuen cias
aver si vas (ni in me dia tas ni de mo ra das). En es te sen ti do, las per so nas
so lo pue den ser en rea li dad li bres en so cie da des real men te li bres. Y
¿qué as pec to tie ne una so cie dad real men te li bre? El ti po de ima gen que
pro po nen es tos au to res es una so cie dad ba sa da en co mu ni da des de di- 
men sio nes re du ci das, pa cí fi cas, no con ta mi nan tes, fí si ca y psi co ló gi ca- 
men te salu da bles, y don de el ma ne jo de con tin gen cias es té bien di se ña- 
do y es ta ble ci do pa ra ga ran ti zar su pro pio man te ni mien to. Una in quie tud
co mún que sur ge en es te pun to es: ¿quién de be rá es ta ble cer di cho con- 
trol? Y, so bre to do, ¿quién con tro la rá a quien con tro la? De acuer do con
es tos au to res, sin em bar go, la pre gun ta no de be ser «quién», sino
«qué». Una so cie dad de es tas ca rac te rís ti cas pue de man te ner se a par tir
de un di se ño y es ta ble ci mien to ini cial de las re la cio nes de con tin gen cia
que re gi rán la vi da en co mu ni dad; di cho di se ño, ade más, de be rá ser
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pues to a prue ba, re vi sa do y me jo ra do de for ma con ti nua pa ra ga ran ti zar
que pro du ce los efec tos de sea dos. Es tas so cie da des, por tan to, se ri gen
por los prin ci pios del ex pe ri men ta lis mo y la me jo ra con ti nua. En de fi ni ti- 
va, una ca rac te rís ti ca fun da men tal de su ima gen de una so cie dad li bre
es que las con tin gen cias, me ta con tin gen cias y ma cro con tin gen cias que
con tro la rían la vi da en co mún no de pen de rían de nin gún gru po o cla se
en par ti cu lar, sino de la co mu ni dad en su con jun to.

Pa san do de la teo ría a la prác ti ca, lo cier to es que, de he cho, han
exis ti do y exis ten ini cia ti vas y co mu ni da des que han apli ca do los prin ci- 
pios del aná li sis de la con duc ta al di se ño e im ple men ta ción de for mas de
or ga ni za ción si mi la res a la es bo za da en Wal den Dos. Ho lland (1978;
véa se tam bién Mo li na et al., 2019) re co ge al gu na de es tas ini cia ti vas, co- 
mo la Wal den’s Ho use (más tar de lla ma da The Sun flo wer Ho use 11), una
re si den cia de es tu dian tes en la Uni ver si dad de Kan sas, fun da da por Kei- 
th Mi ller en 1969 y ba sa da en los prin ci pios or ga ni za cio na les de la obra
de Skin ner (Mi ller, 1976), o la co mu ni dad de Twin Oaks en Vir gi nia (Es ta- 
dos Uni dos), fun da da dos años an tes y aún vi gen te hoy en día. Res pec to
a es ta úl ti ma, aun que ac tual men te no se au to de no mi na con duc tis ta, tam- 
bién se in spi ró en la obra de Skin ner pa ra es ta ble cer sus fun da men tos
or ga ni za ti vos (Kat Ki nka de, 1974); de he cho, de acuer do con la in for ma- 
ción dis po ni ble en su pá gi na web, el sis te ma de re par to del tra ba jo y el
sis te ma de to ma de de ci sio nes de es ta co mu ni dad con ti núan aún a día
de hoy es tan do ba sa dos en los prin ci pios or ga ni za ti vos de Wal den Dos.
Por úl ti mo, la co mu ni dad de «Los Hor co nes» en Her mo si llo, Mé xi co, fun- 
da da en 1973 y tam bién exis ten te en la ac tua li dad, sí se si gue ri gien do
por las ideas de la obra de Skin ner. De he cho, hoy en día es con si de ra da
la apli ca ción más de sa rro lla da y fiel a los prin ci pios del aná li sis de la con- 
duc ta lle va dos a la or ga ni za ción de sis te mas so cia les: el ex pe ri men ta lis- 
mo y la me jo ra con ti nua de sus prác ti cas so cia les, cul tu ra les y gu ber na- 
men ta les. Es ta co mu ni dad per si gue co mo ob je ti vos prin ci pa les el co ope- 
ra ti vis mo, la par ti ci pa ción ciu da da na, la igual dad, el eco lo gis mo, el pa ci- 
fis mo y la li ber tad; una li ber tad ba sa da en la co ope ra ción mu tua y la par- 
ti ci pa ción ac ti va en la bue na mar cha y me jo ra de la vi da en co mún (Al tus,
1998; Hor co nes, 1984).

4.2. Li ber tad, ra zo nes y cau sas

Los ejem plos an te rio res po nen de ma ni fie sto por qué es un error iden- 
ti fi car el aná li sis de la con duc ta y la fi lo so fía con duc tis ta ra di cal con una
po si ción po líti ca con ser va do ra; en los ejem plos de la obra de Skin ner y
Ho lland no so lo se es ta ble ce ex plí ci ta men te el ti po de so cie dad que se
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con si de ra de sea ble (una que, a to das lu ces, se ale ja ra di cal men te del ti- 
po de so cie dad que te ne mos), sino que se ani ma ac ti va men te a las per- 
so nas que se en cuen tran in mer sas en la lu cha so cial a em plear las he- 
rra mien tas que pro vee el aná li sis de la con duc ta a fa vor del con tra con trol
pa ra lo grar, cuan do me nos, la re for ma so cial. Sin em bar go, co mo de cía- 
mos al prin ci pio del apar ta do, el pro ble ma de la iden ti fi ca ción en tre el
aná li sis de la con duc ta (o cual quier ti po de dis cur so cien tí fi co) con cual- 
quier po si ción ideo ló gi ca es un pro ble ma ló gi co: el de la fa la cia na tu ra lis- 
ta, o la re duc ción de enun cia dos que ex pre san có mo de be rían ser las co- 
sas a enun cia dos que des cri ben có mo de he cho son las co sas (Moore,
1903).

En es te sen ti do, lo cier to es que, por acer ta das o des acer ta das que
nos pue dan pa re cer las in quie tu des ideo ló gi cas de es tos au to res, tan to
Skin ner y Ho lland co mo sus de trac to res pa re cen par tir de una mis ma
pre mi sa pro ble má ti ca: que la dis tin ción en tre con duc ta li bre y no li bre de- 
pen de de cuá les sean sus cau sas. Ya no son el «al ma» o el «li bre al be- 
drío» las su pues tas fuer zas den tro de la má qui na fan ta smal de nuest ra
men te que con sti tu yen las «cau sas in cau sa das» de la con duc ta, ni tam- 
po co la ac ti va ción de cier tas áreas en la má qui na com pu ta cio nal del ce- 
re bro, sino un de ter mi na do ti po de cau sas am bien ta les. El pro ble ma est- 
ri ba en que, si bien el aná li sis de la con duc ta tie ne la vir tud de des te rrar
la idea del su je to car te siano que se pre su me co mo fun da men to y raíz úl- 
ti ma del li bre al be drío (sea es te una en ti dad fan ta smal in ter na o un ce re- 
bro crea dor), no se aban do na aún el «mol de ló gi co» del car te sia nis mo
(Ry le, 2005): pa ra Des car tes, la con duc ta se ría li bre si ha si do cau sa da
por una en ti dad so bre na tu ral in ter na al su je to (es de cir, su li bre al be drío);
en la mis ma lí nea, pa ra los de fen so res de la «li te ra tu ra de la li ber tad» (de
acuer do con Skin ner) la con duc ta li bre se ría aque lla que va acom pa ña da
de o es tá mo ti va da o cau sa da por un de ter mi na do «sen ti mien to de li ber- 
tad»; pa ra una neu ro cien tí fi ca, por otro la do, la con duc ta po dría ser li bre
o au tó no ma si al me nos par te de la ca de na cau sal que des em bo ca en la
con duc ta in vo lu cra la par ti ci pa ción de cier tas áreas ce re bra les, el es ta- 
ble ci mien to de cier tas asam bleas neu ro na les, y/o su ac ti va ción so bre
cier tos um bra les (véa se, por ejem plo, La va zza, 2016); fi nal men te, pa ra
Skin ner y Ho lland la con duc ta es li bre si es tá con tro la da (es de cir, cau sa- 
da) por con tin gen cias de re for za mien to po si ti vo en au sen cia de con se- 
cuen cias aver si vas in me dia tas o de mo ra das.

Skin ner y Ho lland em plean nu me ro sos ejem plos en sus tex tos pa ra
ilust rar su con cep to de con duc ta li bre, así co mo pa ra ex po ner có mo cier- 
tos sis te mas de con trol apa ren te men te ba sa dos en el em pleo del re for za- 
mien to po si ti vo se sir ven, tar de o tem prano, de est ra te gias de con trol
aver si vo. El uso de tác ti cas de «pan y cir co» por par te del go bierno pa ra
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dist raer y con tro lar a los go ber na dos, la im ple men ta ción de eco no mías
de fi chas en las pri sio nes, ho spi ta les y es cue las, así co mo ot ros ejem- 
plos de pro ba ble in spi ra ción fo u caul tia na, tal co mo se co men tó an te rior- 
men te, sir ven bas tan te bien a es te pro pó si to. Pe ro po de mos pen sar en
mu chos ot ros ca sos co ti dia nos de per so nas cu yo com por ta mien to es tá
sien do con tro la do por con se cuen cias aver si vas. Una per so na que jue ga
al fút bol res pe tan do las re glas del jue go pa ra evi tar una san ción, al guien
que se re cuer da a sí mis ma que de be lle var a ca bo las ta reas te ra péuti- 
cas en co men da das por su te ra peu ta pa ra evi tar una pe que ña re pri men- 
da, o una pa re ja que se atie ne a las nor mas es ta ble ci das en su re la ción
abier ta pa ra evi tar la rup tu ra, son ejem plos de con duc tas de es ca pe o
evi ta ción man te ni das por re for za mien to ne ga ti vo. En es tos ca sos, sin
em bar go, re sul ta cier ta men te ext ra ño man te ner que las per so nas que lle- 
van a ca bo di chas ac cio nes no se es tán com por tan do de for ma li bre y
au tó no ma.

La dis tin ción en tre el ám bi to de lo nor ma ti vo y el ám bi to de lo no mo ló- 
gi co re sul ta aquí ilu mi na do ra: la li ber tad, la res pon sa bi li dad y la dig ni dad
no tie nen tan to que ver con las cau sas que ex pli can nuest ro com por ta- 
mien to, sino con las ra zo nes que po de mos adu cir pa ra jus ti fi car el que
nos com por te mos de cier to mo do. Co mo ya de sa rro lla mos en de ta lle en
el ca pí tu lo 3, jus ti fi car no es lo mis mo que ex pli car; nin gu na des crip ción o
ex pli ca ción cien tí fi ca de la con duc ta in di vi dual y/o co lec ti va pue de con sti- 
tuir el cri te rio pa ra de ter mi nar si una con duc ta es o no li bre, o si una per- 
so na es o no res pon sa ble de sus ac tos. Di cho de otra ma ne ra, al jue go
del len gua je de la li ber tad, la res pon sa bi li dad y la dig ni dad se jue ga den- 
tro del es pa cio ló gi co de las ra zo nes (es de cir, en el ám bi to de las ex pli- 
ca cio nes nor ma ti vas), y no den tro del es pa cio ló gi co de las le yes (es de- 
cir, en el ám bi to de las ex pli ca cio nes cau sa les).

Lo an te rior pue de ver se más cla ra men te si re con si de ra mos aho ra los
tres ejem plos des cri tos ba jo una nue va luz. Ima gi ne mos que, en el ca so
de la per so na que evi ta cier tos mo vi mien tos den tro de un jue go pa ra evi- 
tar que le san cio nen, real men te no en tien de las re glas del jue go (es de- 
cir, no en tien de por qué ra zón le es tán san cio nan do); en el ca so de la
per so na que re ci be tra ta mien to psi co ló gi co, real men te es tá sien do tra ta- 
da a la fuer za y sin su con sen ti mien to (es de cir, no en tien de las ra zo nes
por las que es tá sien do tra ta da psi co ló gi ca men te); por úl ti mo, en el ca so
de la pa re ja que se en cuen tra en una re la ción abier ta, uno de los miem- 
bros de la pa re ja real men te no es tá de acuer do con las re glas pac ta das,
pe ro no qui so de cir na da en un prin ci pio y aho ra se atie ne a to das las re- 
glas que su pa re ja le im po ne por mie do a per der la. En los tres ca sos, las
re la cio nes de con tin gen cia que con tro lan la con duc ta son las mis mas
que an tes; sin em bar go, ya no pa re cen ser ejem plos de con duc tas li bres.
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Po de mos de cir, por tan to, que la con duc ta pue de ser con si de ra da «li- 
bre» siem pre y cuan do las per so nas in vo lu cra das en el es ta ble ci mien to y
ne go cia ción de las nor mas que re gu lan cier tas prác ti cas re co no z can co- 
mo pro pias las ra zo nes pa ra com por tar se de cier ta ma ne ra20. To dos los
ejem plos ex pues tos, en su pri me ra for mu la ción, son in stan cias de com- 
por ta mien tos que ex pre san au to no mía y li ber tad por que en to dos ellos
las per so nas im pli ca das ac túan guia das por ra zo nes que re co no cen co- 
mo pro pias (y no im pues tas por ter ce ros). Del mis mo mo do, las per so nas
que con for man la co mu ni dad de Wal den Dos, al contra rio que las que
for man par te de la so cie dad des cri ta en Un mun do fe liz, son li bres y au- 
tó no mas no so lo por el ti po de re la cio nes de con tin gen cia que han si do
es ta ble ci das por y pa ra la co mu ni dad, sino pre ci sa men te por que las nor- 
mas que re gu lan la vi da en co mún han si do es ta ble ci das por y pa ra ellas
mis mas. Es to es pre ci sa men te lo que Ho lland de nun cia que es tá au sen te
en múl ti ples in sti tu cio nes so cia les de la so cie dad ca pi ta lis ta cuan do afir- 
ma que «el mie do a una re la ción de con trol ma ni pu la ti vo es tá fun da men- 
ta do cuan do no exis te el ti po de re la ción que hay en tre un pro fe sio nal y
un clien te» (Ho lland, 1975, p. 90). La re la ción te ra péuti ca, en ten di da co- 
mo una re la ción en tre una pro fe sio nal y un clien te, ejem pli fi ca aquí pa ra
Ho lland el ti po de re la ción li bre en tre per so nas (ca ren te, se gún él, en mu- 
chas de las in sti tu cio nes que ana li za), don de las dis tin tas par tes in ter vi- 
nien tes ne go cian los ob je ti vos co mu nes y los com pro mi sos nor ma ti vos
que re gu lan la ac ción con jun ta. De acuer do con el au tor, sin em bar go, en
la so cie dad ca pi ta lis ta de su épo ca las ra zo nes pa ra man te ner las con tin- 
gen cias y me ta con tin gen cias que con tro lan el fun cio na mien to de sus di- 
ver sas in sti tu cio nes no de pen den de los in di vi duos que las com po nen,
sino de una cier ta éli te go ber nan te.

Por úl ti mo, de be mos te ner en cuen ta que las ra zo nes que da mos pa ra
jus ti fi car nuest ro com por ta mien to (y, por tan to, pa ra en ten der lo co mo fru- 
to de nuest ras pro pias de ci sio nes) no se dan en el va cío; es de cir, no son
el pro duc to de una men te, ce re bro u or ga nis mo con si de ra dos de ma ne ra
ais la da. Una ra zón lo es por que pue de ser re co no ci da por ter ce ros co mo
tal. Nuest ras prác ti cas de dar y pe dir ra zo nes tie nen un ca rác ter nor ma ti- 
vo e in ter sub je ti vo: la co rrec ción o in co rrec ción de las ra zo nes que adu ci- 
mos pa ra jus ti fi car nuest ra con duc ta de pen de de un mo do de vi da com- 
par ti do con ot ras per so nas, y es te, a su vez, es el que es por las est ruc- 
tu ras so cia les que lo ca rac te ri zan (es de cir, re la cio nes de con tin gen cias y
me ta con tin gen cias que ejer cen con trol so bre nuest ra con duc ta y prác ti- 
cas cul tu ra les). En es te sen ti do, po de mos de cir que la li ber tad es tá con- 
tex tual men te si tua da, en el sen ti do en que lo es tá nuest ra prác ti ca de dar
y pe dir ra zo nes que jus ti fi quen nuest ro com por ta mien to y el de ter ce ros.
Y en es to est ri ba pre ci sa men te la prin ci pal con tri bu ción del aná li sis de la
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con duc ta a la lu cha por la li ber tad y la dig ni dad: en su ca pa ci dad pa ra
apun tar a los fac to res del en torno so cial y na tu ral que de be mos ana li zar
y mo di fi car pa ra acer car nos a un mo do de vi da más acor de con nuest ros
in te re ses, ra zo nes y ob je ti vos com par ti dos: es de cir, a un mo do de vi da
don de sea mos más li bres.

FUN DA MEN TAL

1. El aná li sis fun cio nal tam bién es útil pa ra ana li zar la re la ción en tre
las prác ti cas cul tu ra les y las con tin gen cias, me ta con tin gen cias y
ma cro con tin gen cias de las cua les son fun ción.

2. El aná li sis fun cio nal de las prác ti cas so cia les ha de mo st ra do ser de
uti li dad en con tex tos apli ca dos.

3. Res pec to al de te rio ro me dioam bien tal, si bien son de sea bles las in- 
ter ven cio nes a ni vel in di vi dual, las in ter ven cio nes so bre las di ná mi- 
cas gru pa les y or ga ni za cio na les son prio ri ta rias por su ma yor im- 
pac to eco ló gi co.

4. El aná li sis fun cio nal de la con duc ta es una he rra mien ta útil pa ra es- 
tu diar las con duc tas de gé ne ro e im ple men tar me di das pa ra erra di- 
car la de si gual dad en tre hom bres y mu je res.

5. Ni el aná li sis de la con duc ta ni el con duc tis mo ra di cal es tán ló gi ca- 
men te vin cu la dos con nin gún ti po de po si ción po líti ca, si bien al gu- 
nos de sus au to res más em ble má ti cos han adop ta do po si cio nes
mar ca da men te pro gre sis tas fren te a al gu nas cues tio nes so cia les
de gran im por tan cia.

6. Des de una po stu ra anti des crip ti vis ta, se pue de de cir que una con- 
duc ta es li bre cuan do quien la emi te re co no ce co mo pro pias las ra- 
zo nes pa ra com por tar se de di cha ma ne ra. Da do que la prác ti ca de
dar y pe dir ra zo nes de pen de de un mo do de vi da com par ti do con
ot ras per so nas, y es te de pen de de las con tin gen cias, me ta con tin- 
gen cias y ma cro con tin gen cias que ejer cen con trol so bre nuest ra
con duc ta y prác ti cas cul tu ra les, po de mos de cir que la li ber tad es tá
con tex tual men te si tua da.

NO TAS

17 En el pre fa cio de pu bli ca ción de 1976 de Wal den Dos, Skin ner men cio na que una de las in sa- 
tis fac cio nes que le lle va ron a es cri bir la obra es ta ba re la cio na da con la si tua ción de la mu jer: «Ha- 
bía vis to a mi mu jer y a sus ami gas por fian do por li be rar se de las ta reas do mé sti cas, es cri bien do
con un res pin go las pa la bras “ama de ca sa” al re lle nar aque llos es pa cios en blan co que in qui rían
por su pro fe sión. Nuest ra hi ja ma yor aca ba ba de fi na li zar el pri mer cur so, y no hay na da co mo el
pri mer cur so que nuest ro hi jo pa sa en la es cue la pa ra di ri gir los pro pios pen sa mien tos ha cia la
edu ca ción» (Skin ner, 1948b, pp. 9-10).
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18 Des de el pun to de vis ta del aná li sis de la con duc ta, la dis tin ción bá si ca que ge ne ra la po lé mi- 
ca de con ce bir el gé ne ro des de una po si ción co mo iden ti dad fren te a otra co mo im po si ción es
irre le van te. La iden ti dad es un con jun to de cla ses de con duc ta, ver bal y no ver bal, que se ad quie- 
ren, co mo cual quier otro com por ta mien to, en in te rac ción con el con tex to. No hay «vo lun ta rie dad»
en es ta ad qui si ción de res pues tas, co mo no la hay en el apren di za je de, por ejem plo, el rit mo que
te ne mos al ca mi nar (pa ra más in for ma ción so bre la con cep tua li za ción de iden ti dad, vé an se Pé- 
rez, 2004; Ri bes, 2015).

19 Aun que la de fi ni ción de la va ria ble sexo so bre pa sa los ob je ti vos de es te ca pí tu lo, nos pa re ce
re le van te al me nos des ta car que es ta tam bién se de fi ne y cla si fi ca cul tu ral men te, ya que los pa rá- 
me tros que la iden ti fi can no son es tá ti cos y tie nen di fe ren tes ni ve les de aná li sis (por ejem plo, las
ca rac te rís ti cas mor fo ló gi cas, ge néti cas o fun cio na les). Ade más, la cla si fi ca ción por sexos es, en
de fi ni ti va, un ejer ci cio de con duc ta ver bal y, por tan to, apren di da en un con tex to so cio cul tu ral de- 
ter mi na do.

20 Es ta for mu la ción de la no ción de li ber tad es fru to de las dis cu sio nes con Da niel Gal deano
Man zano, Ma nuel He ras Es cri bano, Ma nuel Al ma gro Hol ga do y Ma nuel de Pi ne do Gar cía so bre
es te y ot ros te mas re la cio na dos. Les es ta mos enor me men te agra de ci dos por ello.
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8
Apli ca ción del aná li sis fun cio nal a di ver sos ca sos

clí ni cos

En es te ca pí tu lo se van a pre sen tar di ver sos ca sos clí ni cos con muy
va ria das pro ble má ti cas, con el ob je ti vo de mo st rar có mo, a par tir de los
da tos ob te ni dos en la eva lua ción, se pue den es ta ble cer las dis tin tas se- 
cuen cias fun cio na les que per mi ten en ten der y ex pli car el pro ble ma pa ra,
a par tir de ahí, plan tear las po si bles est ra te gias de in ter ven ción. En nin- 
gún ca so se tra ta de de sa rro llar el pro ce so de tra ta mien to y mo st rar los
re sul ta dos ob te ni dos, sino de pre sen tar có mo el te ra peu ta ha de ana li zar
los da tos con duc tua les que va ob te nien do y des pués uti li zar los pa ra for- 
mu lar una hi pó te sis fun cio nal del pro ble ma plan tea do por el clien te. Le jos
de cual quier ti po de eti que ta y cla si fi ca ción diag nó sti ca que no ten ga en
cuen ta los prin ci pios del aná li sis de la con duc ta, una in ter ven ción emi- 
nen te men te psi co ló gi ca ha de es tar ba sa da en el es ta ble ci mien to de las
con tin gen cias con duc tua les que con sti tu yen ese pa trón de com por ta- 
mien to que de no mi na mos «pro ble ma clí ni co». To dos los ca sos si guen un
mis mo es que ma, pa ra au men tar la cla ri dad de la ex po si ción. En pri mer
lu gar, se pre sen ta un re su men del ca so, la his to ria clí ni ca, los da tos re co- 
gi dos en la eva lua ción y la se lec ción de la in for ma ción más re le van te de
ca ra a la rea li za ción del aná li sis fun cio nal. A con ti nua ción se se ña lan ex- 
plí ci ta men te las va ria bles dis po si cio na les que pu die ran te ner al gún ti po
de in fluen cia so bre el pro ble ma a tra tar, se es ta ble cen las hi pó te sis de
ori gen y de man te ni mien to, de ta llan do las se cuen cias que las com po nen,
y se ex pli can di chas se cuen cias. Fi nal men te, una vez ex pli ca do el aná li- 
sis fun cio nal, se men cio nan con bre ve dad las prin ci pa les pau tas del tra- 
ta mien to a se guir: se pre sen tan los ob je ti vos te ra péuti cos, las est ra te gias
de in ter ven ción ne ce sa rias pa ra con se guir los y una se rie de re co men da- 
cio nes pa ra la in te rac ción ver bal en te ra pia. Qui zá el lec tor eche de me- 
nos una eti que ta diag nó sti ca pa ra iden ti fi car el pro ble ma abor da do en ca- 
da ca so e, in clu so, pa ra plan tear una po si ble in ter ven ción. Si es to fue se
así, la re co men da ción pa ra di cho lec tor es que vuel va al prin ci pio de es te
ma nual: o bien no lo ha en ten di do o bien el tex to es con fu so. Sea cual
sea la ex pli ca ción, lo im por tan te es de jar cla ro que la in ter ven ción psi co- 
ló gi ca no re quie re la eti que ta ción e in clu so es ta es contra pro du cen te. La
est ra te gia pa ra en ten der, ex pli car y mo di fi car cual quier pro ble ma com- 
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por ta men tal (psi co ló gi co) es el aná li sis fun cio nal. En es te ca pí tu lo el lec- 
tor en contra rá una bue na prue ba de ello.

1. ANÁ LI SIS FUN CIO NAL DE UN CA SO DE IN SA TIS FAC CIÓN CON
LA IMA GEN COR PO RAL
(Víc tor Es tal Mu ñoz y Gla dis Pe rei ra Xa vier)

1.1. In tro duc ción

1.1.1. Resu men

Se pre sen ta el ca so de L., una chi ca de di ca da a la dan za cu yo prin ci- 
pal mo ti vo de con sul ta es la in sa tis fac ción con su pro pio cuer po. A tra vés
de los co men ta rios de sus pro fe so res en la es cue la de bai le, y tras no
ha ber si do se lec cio na da en di ver sas oca sio nes pa ra au di tar, di fe ren tes
par tes de su cuer po son con di cio na das aver si va men te, pro vo can do su
re cha zo. An te es ta cir cun stan cia, L. co mien za a de jar de co mer cier tos
ali men tos, ade más de rest rin gir co mi das, res pues tas que son man te ni- 
das por re fuer zo ne ga ti vo y que, ade más, le lle van a un es ta do de pri va- 
ción que evo ca en cier tas oca sio nes que se atra que con co mi da. Adi cio- 
nal men te, L. co mien za a evi tar cual quier con tac to ín ti mo con su pa re ja y
re cha za cual quier pro po si ción se xual que im pli que ex po ner par tes de su
cuer po, si tua ción que le lle va a con di cio nar aver si va men te el sexo y a ex- 
pe ri men tar ba jo de seo se xual.

1.1.2. Histo ria clí ni ca

L. era una chi ca que te nía 19 años en el mo men to que acu dió a con- 
sul ta. Vi vía con su fa mi lia (pa dre, ma dre y her ma no pe que ño) y es ta ba
cur san do el se gun do año de De re cho. En aquel mo men to la re la ción con
los miem bros de la fa mi lia era bue na, aun que es ta ba em pe zan do a de te- 
rio rar se por las múl ti ples dis cu sio nes y con flic tos que úl ti ma men te te nían.
Tam bién te nía pa re ja; se co no cie ron al co men zar la uni ver si dad y es tu- 
dia ban jun tos la mis ma ca rre ra. Res pec to a sus es tu dios, L. siem pre ha- 
bía saca do bue nas no tas, pe ro re la ta que nun ca ha bía sen ti do ver da de ra
vo ca ción y que co men zó a es tu diar De re cho por que sus pa dres se lo re- 
co men da ron y por que te nía bas tan tes sali das la bo ra les. L. con tó que su
ver da de ra pa sión era la dan za, y que lle va ba acu dien do a una es cue la
des de los diez años. La dan za le ha bía da do sus ma yo res ale g rías, pe ro
tam bién re co no cía que era un mun do du ro y muy exi gen te: mu chas ho- 
ras de prác ti ca y un am bien te de al ta com pe ti ti vi dad. A ella el ti po de bai- 
le que le apa sio na ba era el clá si co y lo que más le gus ta ba era pre pa rar
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co reo gra fías pa ra po der bai lar en ac tua cio nes. Re co no ció que es to úl ti- 
mo era una de sus ma yo res preo cu pa cio nes, y que los pro ble mas por los
que acu día a te ra pia po drían de ri var de di cha preo cu pa ción.

Des de ha cía un tiem po se en contra ba ape na da y muy al te ra da por que
en las tres úl ti mas au di cio nes no fue se lec cio na da. Prac ti ca ba mu cho y
se sen tía muy pre pa ra da pa ra afron tar el re to, por lo que lle gó a plan tear- 
se que no es ta ba sien do se lec cio na da por otro mo ti vo. A la con clu sión
que lle gó, por cier tos co men ta rios de sus in st ruc to res, fue que era por su
fi gu ra y su pe so. Du ran te mu cho tiem po des de la es cue la les ha bían in- 
sis ti do en que de bía cui dar su ali men ta ción, ya que las fi gu ras es ti li za das
son las que que dan me jor en el es ce na rio y son las más fá ci les de ma ne- 
jar. Ade más, to dos sus re fe ren tes co mo bai la ri nas es ta ban bas tan te del- 
ga das, así que es ta ba con ven ci da de que esa era la úni ca ma ne ra de
triun far. Por otro la do, du ran te sus cla ses ra ra vez al gún pro fe sor le fe li ci- 
ta ba por al gún pa so co rrec ta men te rea li za do, y nor mal men te so lían cen- 
trar se en los erro res o en me jo rar la ima gen cor po ral. To do ello le ha bía
lle va do a no que rer acu dir a la es cue la de bai le ni prac ti car pa ra las di fe- 
ren tes au di cio nes, al me nos has ta que su pe so no hu bie ra ba ja do con si- 
de ra ble men te.

Ade más, L. re la tó que des de que en tró a la uni ver si dad ha bía es ta do
des aten dien do su ali men ta ción y creía que ha bía ga na do bas tan te pe so
a con se cuen cia. No sa bía con exac ti tud lo que pe sa ba an te rior men te,
pe ro di jo que ella lo per ci bía de ma ne ra no ta ble. A con se cuen cia, L. ha- 
bía rest rin gi do par te de su die ta. Di jo que se ha bía vuel to ve ge ta ria na y
que co mía dos ve ces al día. Es to le ha cía pa sar bas tan te ham bre; sin
em bar go, pa ra ella era se ñal de que eso le ha ría ba jar de pe so y de que
lo es ta ba ha cien do bien. Es ta for ma de ac tuar con la co mi da le ha bía re- 
sul ta do fá cil lle var la a ca bo por que co mía so la, bien en la uni ver si dad o
bien en ca sa mien tras sus pa dres es ta ban tra ba jan do. Por otro la do, co- 
men tó que en oca sio nes se atra ca ba en la co ci na y que, aun que nun ca
ha bía vo mi ta do, di jo ha ber pen sa do en ha cer lo. El me ro he cho de pen- 
sar lo le tran qui li za ba, pues to que te nía la sen sación de que era una op- 
ción que es ta ba dis po ni ble si lo ne ce si ta ba. Sus pa dres se die ron cuen ta
de que al go preo cu pan te es ta ba pa san do por que su ren di mien to aca dé- 
mi co ha bía em peo ra do. Ella les aca bó con fe san do sus preo cu pa cio nes
con el pe so, y re la ta no ha ber les con ta do na da an tes por mie do a de frau- 
dar les más aún. Sus pa dres siem pre le ha bían exi gi do bas tan te y ha bían
si do bas tan te fir mes en te mas de ren di mien to es co lar. Co mo an tes se
men cio na ba, es to de ri vó en múl ti ples dis cu sio nes en tre ellos y tam bién
en tre los miem bros de la fa mi lia, al go que tam bién le al te ra ba y blo quea- 
ba.
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Otra de las di fi cul ta des que L. co men tó fue que no le gus ta ba su cuer- 
po y que se sen tía in sa tis fe cha con su fi gu ra. Las par tes que más de tes- 
ta ba eran sus ca de ras («car tu che ras», en sus pa la bras) y tam bién sus
pe chos, los cua les con si de ra ba de ma sia do gran des. Es ta in se gu ri dad
ha bía de ri va do en pro ble mas con su pa re ja, con cre ta men te en el ám bi to
se xual. L. sen tía que ha bía per di do ape ti to se xual y que re cha za ba a su
pa re ja con fre cuen cia. Di jo que ex pe ri men ta ba un blo queo, ya que la úl ti- 
ma vez que tu vie ron re la cio nes se xua les ella no ha bía dis fru ta do, pues
con ti nua men te es ta ba pen san do que era po co atrac ti va y no pu do dis fru- 
tar por lo ner vio sa que es ta ba al es tar des nu da. En aquel mo men to no
de ja ba que su pa re ja le vie ra sin ro pa, por que pen sa ba que en al gún mo- 
men to le de ja ría de pa re cer atrac ti va y que cor ta ría la re la ción con ella.

1.1.3. Eva lua ción

La in for ma ción prin ci pal fue re ca ba da a tra vés de di fe ren tes en tre vis- 
tas du ran te las pri me ras se sio nes. Así, se pu do re co pi lar da tos a par tir
de las ver ba li za cio nes de L. acer ca su pro ble ma y de muest ras de las
con duc tas a cam biar. A con ti nua ción se ex po nen al gu nas de las ver ba li- 
za cio nes que L. mo st ró en se sión (véa se ta bla 8.1).

TA BLA 8.1
Ver ba li za cio nes de L. den tro de se sión

Área
de

preo- 
cu- 
pa- 
ción

Ver ba li za cio nes de L.

Dan -
za

«Es toy con ven ci da que si tu vie ra me nos pe cho y es tu vie ra más del ga da me hu bie ran
co gi do en mi úl ti ma au di ción.»
«Si es tu vie ra más del ga da, mi vi da iría mu cho me jor: pro ba ble men te me co ge rían en
al gu na au di ción.»

Se -
xua li -
dad

«No me ape te ce úl ti ma men te aco star me con mi pa re ja por que, si me vie se des nu da
con la luz en cen di da, se da ría cuen ta de to das las est rías que ten go y de có mo se me
re sal tan las car tu che ras.»
«Tam po co es que me ape tez ca te ner re la cio nes se xua les. Cuan do mi no vio me em -
pie za a to car me em pie zo a fi jar en dón de exac ta men te me es tá to can do pa ra ir mo -
vien do su ma no si se acer ca a al gu na zo na muy fea…, y lle ga un mo men to en el que
me ago to.»

Fa -
mi lia 
y es -
tu -
dios

«Ne ce si to sa car al me nos un so bre salien te en mi exa men; si no, no po dría ac ce der a
la no ta cor te del má ster que quie ro ha cer y no ten dría un fu tu ro la bo ral.»
«Ha cer pla nes con mi no vio sin ha ber ter mi na do mis ta reas es im pen sa ble. Sien to
que no me rez co salir si no he ter mi na do de ha cer to do lo que ten go que ha cer. Ade -
más, mi ma dre em pe za ría a pre gun tar me si ya ten go to do or ga ni za do, si no me que -
da na da por es tu diar…, y me ago bia ría aún más.»
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TA BLA 8.2
Au to rre gist ro de si tua cio nes de ma le star

Día/
ho ra Si tua ción Qué ha go Qué pa sa des pués

Ni- 
vel
de

ma- 
le- 

star

Mar- 
tes 

12:00

Me he sal ta do el des -
ayuno.

Pien so que si po s pon go
más ho ras sin des ayu nar
qui zá lo pue da en la zar
con la co mi da.

Me pon go a es ti rar. 7

Miér- 
co les
9:00

He vis to en el es pe jo
que mis me dias de
en sa yo re sal ta ban mis
pier nas gor das.

Ha go más ejer ci cios
aeró bi cos y su do mu cho.

Me tran qui li zo un po co. 5

Miér- 
co les
19:00

Es toy salien do de cla -
se y me due le la tri pa
de ham bre.

Me co mo una bol sa de
pa ta tas fri tas es pe ran do
el tren de vuel ta a ca sa.

Pien so que soy gi li po llas
y que así nun ca adel ga -
za ré.

9

Jue- 
ves 

19:00

Ya no me es tán
salien do unos pa sos
que an tes me salían.

Pien so que se rá por que
es toy en gor dan do y es -
toy per dien do mi con trol
cor po ral.

De ci do que es ta no che
no ce na ré.

7

Vier- 
nes

21:00

En ca sa de mi no vio. Pien so que me va a to -
car la ca de ra y se va a
dar cuen ta que es toy
más gor da.

Le di go que no me en -
cuen tro muy bien y que
si po de mos ver una pe -
lícu la tran qui los.

8

Vier- 
nes 

22:00

Vien do una pe lícu la
con mi no vio y mi no -
vio me em pie za a be -
sar el cue llo.

Le qui to de en ci ma y le
di go que no me ape te ce
ha cer na da.

Él me di ce que no pa sa
na da y me tran qui li zo.

9

Sá- 
ba do 
19:00

He que da do con mis
ami gas y no sé qué
ro pa po ner me.

Veo que las ro pas ajus ta -
das re sal tan mi tri pa, las
ca de ras an chas y mis
pe chos.

Aun que no me ter mi ne
de con ven cer, me pon go
una su da de ra an cha y
sal go de ca sa.

7

Por otro la do, a tra vés del au to rre gist ro se re co pi ló in for ma ción re fe- 
ren te a la con duc ta de L. en el con tex to ext ra clí ni co (véa se ta bla 8.2).

1.1.4. Se lec ción de la in for ma ción re levan te

— In sa tis fac ción con la ima gen cor po ral. L. sien te ma le star y re cha zo
ha cia su pro pio cuer po y a la ima gen en cu bier ta de es te. Sus que- 
jas acer ca de su apa rien cia son sis te má ti cas y re pe ti ti vas. Tan to el
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con tac to vi sual co mo el fí si co le pro du cen sen sacio nes des agra da- 
bles.

— Rest ric ción ali men ta ria y atra co nes. La prin ci pal est ra te gia uti li za da
por L. pa ra bus car me jo rar la pro pia ima gen es el con trol de su in- 
ges ta ali men ta ria. Sin em bar go, en al gu nos mo men tos es ta rest ric- 
ción de ri va en atra co nes de co mi da.

— Preo cu pa cio nes por la dan za y es tu dios y ba jo es ta do de áni mo.
Los es tu dios y la dan za son fa ce tas muy im por tan tes de la vi da de
L. Su des em pe ño siem pre ha si do ex ce len te y, a lo lar go de su de- 
sa rro llo, am bas ac ti vi da des fue ron re for za das sis te má ti ca men te, ju- 
gan do los ha la gos y el re co no ci mien to fa mi liar un pa pel fun da men- 
tal. Pa ra ella, no ren dir al ni vel ha bi tual le ge ne ra mu cho ma le star.

— Ba jo de seo se xual y ba ja sa tis fac ción con el sexo. L. no pue de dis- 
fru tar de la in te rac ción se xual con su pa re ja y úl ti ma men te no le in- 
te re sa acer car se a es tí mu los se xua les. Ade más, la re la ción de inti- 
mi dad con su pa re ja le pro du ce ma le star, ya que con si de ra que, si
es te la to ca o la ve, de ja ría de sen tir se atraí do por ella.

1.2. De sa rro llo del aná li sis fun cio nal

1.2.1. Iden ti fi ca ción de las va ria bles dispo si cio na les

— Con tex tos exi gen tes. Hay tres con tex tos par ti cu lar men te exi gen tes
en la vi da de L. que con tri bu yen en gran me di da a su frust ra ción y a
su ba jo es ta do de áni mo. La es cue la, la uni ver si dad y su ca sa se- 
rían los prin ci pa les. En ellos el co ste de res pues ta es muy ele va do,
y el pro gra ma de re for za mien to im pli ca re for za do res muy de mo ra- 
dos e in ter mi ten tes. Lo que es to im pli ca es que la con duc ta de L.
pa sa a es tar go ber na da por re glas, ade más muy est ric tas; por
ejem plo, «si quie res triun far de bes ser del ga da y por ello no co mer
tan to», «si quie res ob te ner un tra ba jo de ber ser bri llan te», etc. Ade- 
más, en es tos con tex tos exi gen tes se sue len dar nu me ro sos con di- 
cio na mien tos aver si vos que pue den con tri buir a la an sie dad y ma le- 
star ge ne ral de L.

— Es ca sas ha bi li da des de ma ne jo de la frust ra ción. A pe sar de que
su con tex to siem pre ha si do par ti cu lar men te exi gen te, L. siem pre
ha ob te ni do bue nos re sul ta dos. En es te sen ti do, es po si ble afir mar
que no ha ex pe ri men ta do sen sacio nes de fra ca so y, a con se cuen- 
cia, no dis po ne de est ra te gias pa ra en fren tar se a di chas si tua cio- 
nes de frust ra ción.

— Mo de lo cor po ral pro to tí pi co del ba lé clá si co. En es te ti po de am- 
bien tes se dan cier tos ti pos de con di cio na mien tos par ti cu la res; por
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ejem plo, sue le con di cio nar se ape ti ti va men te la del ga dez, y por el
contra rio se con di cio na aver si va men te el so bre pe so. Ade más, la
ima gen cor po ral se aso cia con el pro pio des em pe ño en el bai le. El
ren di mien to óp ti mo en el ba lé clá si co con lle va una apa rien cia mus- 
cu lar y es téti ca de ter mi na da.

— Es ti lo de vi da. El est rés y el po co tiem po lle van a una ba ja pla ni fi- 
ca ción de co mi das, y sue len de ri var en un con su mo fre cuen te de
co mi da rá pi da y pre co ci na da, por su al ta dis po ni bi li dad y el ba jo co- 
ste de res pues ta que im pli can. Por otro la do, co mer en la uni ver si- 
dad y sin con trol pa ren tal ha ce más fá cil que L. pue da co mer (y no
co mer) cuan do quie ra, sin ser re pro cha da por eso o ani ma da a que
co ma de otra for ma.

— Po cos co no ci mien tos acer ca de nut ri ción. L. no co no ce qué pue de
ha cer pa ra lle var una die ta salu da ble y equi li bra da. Ade más, tie ne
con cep cio nes erró neas acer ca del pro ce so de adel ga za mien to, co- 
mo por ejem plo cuan do cree que co mer me nos ve ces al día le ayu- 
da rá ine vi ta ble men te a per der el pe so, ig no ran do ade más có mo es- 
to a su vez pue de afec tar a su ren di mien to co mo bai la ri na, dis mi nu- 
yen do su ca pa ci dad pa ra rea li zar cier tos mo vi mien tos y su re sis ten- 
cia.

1.2.2. Hi pó tesis de ori gen

Una de las ca de nas más im por tan tes que ex pli ca ban el pro ble ma de
L. era la que es pe ci fi ca ba la re la ción en tre una fi gu ra del ga da y el éxi to
so cial y pro fe sio nal. Co mo se ha men cio na do an te rior men te en el apar ta- 
do de va ria bles dis po si cio na les, la es cue la de dan za fue uno de los con- 
tex tos en los que es te con di cio na mien to tu vo lu gar a lo lar go de múl ti ples
en sa yos. Los pro fe so res de dan za ha la ga ban más los cuer pos del ga dos
y des ta ca ban su va lía pa ra la dan za sis te má ti ca men te. De for ma si mul tá- 
nea, y a tra vés del mis mo pro ce so de con di cio na mien to, las fi gu ras no
del ga das fue ron con di cio na das aver si va men te, em pa re ján do se a un re- 
cha zo so cial y a no par ti ci par en las au di cio nes (véa se fi gu ra 8.1). To do
ello lle vó a L. a dis tan ciar se de la dan za, es de cir, a evi tar bai lar, ya que
di cha res pues ta se vio tan to ex tin gui da co mo cas ti ga da por sus pro fe so- 
res (véa se fi gu ra 8.2). L., por mu cho que bai la ra y prac ti ca ra, no re ci bía
ha la gos, sino con ti nuas co rrec cio nes y alu sio nes a lo que de bía me jo rar,
ade más de que no era se lec cio na da pa ra au di tar.

Por otro la do, la fun cio na li dad de cier tos es tí mu los re la cio na dos con la
del ga dez po dría ha ber cam bia do. Por ejem plo, la sen sación de ham bre
po dría ha ber si do con di cio na da ape ti ti va men te, a la par que cier tos ti pos
de co mi da (co mo las ver du ras y las fru tas), y ot ras co mo la sen sación de
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lle na do o co mi das más ca ló ri cas (co mo la pas ta y las ga lle tas), po drían
ha ber si do con di cio na das aver si va men te.

Fi gu ra 8.1.—Aná li sis fun cio nal del con di cio na mien to aver si vo de las fi- 
gu ras no del ga das.

Fi gu ra 8.2.—Aná li sis fun cio nal del pro ce so de ex tin ción y cas ti go de la
res pues ta de bai lar.

1.2.3. Hi pó tesis de man te ni mien to

Ade más de la in sa tis fac ción con su cuer po y la preo cu pa ción por el
mis mo, uno de los pro ble mas prin ci pa les de L. se re la cio na ba con la rest- 
ric ción ali men ta ria y los atra co nes de co mi da que en oca sio nes lle va ba a
ca bo. A par tir de su ex pe rien cia en la es cue la de dan za y, co mo an tes se
men cio na ba, de la ex pe rien cia de ot ras bai la ri nas, L. ge ne ró una re gla de
com por ta mien to que se ña la ba que pa ra ser se lec cio na da pa ra au di tar
de bía es tar del ga da. Es ta re gla dis cri mi na ba res pues tas de co mer pe- 
que ñas canti da des, de sal tar se co mi das y de co mer ali men tos es pe cí fi- 
cos. Es tas res pues tas es ta rían man te ni das por di ver sos pro gra mas de
re for za mien to. Por un la do, las sen sacio nes de ham bre, que ha bían si do
con di cio na das ape ti ti va men te, po drían fun cio nar ade más co mo re for za- 
dor po si ti vo de es te ti po de res pues tas rest ric ti vas; por otro la do, cier tas
ver ba li za cio nes de L., a mo do de au to rre fuer zo, po drían tam bién te ner un
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pa pel man te ne dor de es tas res pues tas. Fi nal men te, la sen sación de con- 
trol que ob tie ne rest rin gien do co mi das po dría te ner un pa pel re for zan te
de es te ti po de res pues tas, re du cien do un ma le star ge ne ra do por los ba- 
jos re sul ta dos en al gu nas de las áreas más sig ni fi ca ti vas pa ra L. (véa se
fi gu ra 8.3).

Fi gu ra 8.3.—Aná li sis fun cio nal de la rest ric ción ali men ta ria.

Uni do a es tas rest ric cio nes ali men ta rias, otro de los pro ble mas de L.
eran las oca sio nes en las que es ta co mía en ex ce so y se atra ca ba. Pa ra
en ten der es ta se cuen cia es ne ce sa rio aten der al es ta do de pri va ción al
que es ta ba so me ti da por la rest ric ción ali men ta ria que lle va ba a ca bo. El
es ta do de pri va ción ali men ta ria ha cía que la co mi da tu vie ra un ma yor va- 
lor re for zan te, por lo que los pa rá me tros de la res pues ta de co mer tam- 
bién cam bia ban; co mo con se cuen cia, L. ter mi na ba co mien do en ex ce so.
Ade más de la pri va ción, el ma le star que cier tas si tua cio nes le ge ne ra ban
tam bién po dría in fluir en el au men to de la co mi da co mo re for za dor, re du- 
cien do di cho ma le star. A con se cuen cia de los atra co nes, L. aca ba ex pe ri- 
men tan do gran ma le star. Por un la do, ha bría una ca de na que re la cio na
la dis ten sión del es tó ma go con las ga nas de vo mi tar. Por otro la do, ha- 
bría una ca de na que se re la cio na ría con el con di cio na mien to aver si vo de
las sen sacio nes de lle na do (al ha ber si do es te aso cia do a en gor dar). Am- 
bos ti pos de ma le star dis cri mi na rían res pues tas en cu bier tas en las que L.
se ima gi na vo mi tan do, for ma a tra vés de la cual con si gue ali viar el ma le- 
star pro vo ca do por to do lo an te rior y que con sti tui ría un pro ce so de re for- 
za mien to ne ga ti vo (véa se fi gu ra 8.4).

Fi nal men te, pa ra ana li zar de ma ne ra com ple ta el ca so de L. es ne ce- 
sa rio de ta llar las se cuen cias que re fie ren a la dis mi nu ción de su ape ti to
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se xual y el re cha zo que ex pe ri men ta ha cia el sexo. Pa ra L., el pa pel fun- 
cio nal de las re la cio nes se xua les ha cam bia do; si bien an tes era un es tí- 
mu lo con di cio na do ape ti ti vo, en el mo men to que acu de a con sul ta es tas
tie nen fun ción de es tí mu lo con di cio na do aver si vo. Si aten de mos a su tes- 
ti mo nio, es muy pro ba ble que es to ha ya ocu rri do a tra vés de un pro ce so
de con tra con di cio na mien to, al ha ber aso cia do las re la cio nes se xua les
con el mo men to de mo st rar su cuer po, da do que, co mo an tes se ha bía
es pe ci fi ca do, las di fe ren tes par tes de su cuer po se ha bían con ver ti do en
es tí mu los con di cio na dos aver si vos. A raíz de es te nue vo con di cio na- 
mien to, L. co mien za a evi tar las re la cio nes se xua les o cual quier otro mo- 
men to ín ti mo en el que muest re su cuer po. Así, por ejem plo, las pro po si- 
cio nes de su no vio ya no dis cri mi na rían res pues tas de acer ca mien to,
sino de re cha zo. Al evi tar to das es tas si tua cio nes, L. con si gue re du cir su
ma le star, man te nién do se así a tra vés de un pro ce so de re for za mien to
ne ga ti vo (véa se fi gu ra 8.5).

Fi gu ra 8.4.—Aná li sis fun cio nal de los atra co nes de co mi da.
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Fi gu ra 8.5.—Aná li sis fun cio nal del re cha zo al sexo y del ba jo de seo
se xual.

1.3. Tra ta mien to

Con ba se en las hi pó te sis fun cio na les pro pues tas en los apar ta dos
an te rio res, a con ti nua ción se ex po nen los ob je ti vos te ra péuti cos acor da- 
dos con L. y los di fe ren tes pro ce di mien tos des ti na dos a su con se cu ción.

Est ra te gia de in ter ven ción pa ra me jo rar la sa tis fac ción con su
ima gen cor po ral

— Re for za mien to di fe ren cial de res pues tas de apro xi ma ción a di fe ren- 
tes par tes de su cuer po. Por ejem plo, su pa re ja y ami gos pue den
re for zar ver bal men te ca da vez que se pon ga una ca mi se ta de man- 
ga cor ta o un pan ta lón cor to.

— Ex tin ción pav lo via na de la res pues ta de ma le star an te di chas par- 
tes. Pa ra ello, L. pue de mi rar se ca da par te de su cuer po en un es- 
pe jo o ir des nu da por su ca sa has ta que el ma le star in ten so des- 
apa rez ca.

— Con tra con di cio na mien to de las di fe ren tes par tes de su cuer po. Es
po si ble es ta ble cer nue vas aso cia cio nes en tre su cuer po y emo cio- 
nes po si ti vas; por ejem plo, su fa mi lia y ami gos po drían ha la gar más
su cuer po si L. su be una fo to de cuer po en te ro a re des so cia les, o
po dría gra bar se bai lan do y vi sio nar el ví deo mien tras ella mis ma
ha la ga sus mo vi mien tos.

— Con trol es ti mu lar. L. se mue ve en con tex tos exi gen tes, don de se
re fuer zan pro to ti pos de be lle za en oca sio nes im po si bles de con se- 
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guir; por tan to, po dría de ci dir si per ma ne cer en su es cue la, bus car
otra o, in clu so, de jar el bai le a ni vel pro fe sio nal.

Est ra te gia de in ter ven ción pa ra au men tar su in ges ta de co mi da a
ni ve les salu da bles y eli mi nar los atra co nes

— Re for za mien to di fe ren cial de apro xi ma ción a cier tos ali men tos y a
co mer más canti dad. Por ejem plo, es to po dría lle var se a ca bo a tra- 
vés de un contra to de con tin gen cias, don de se es pe ci fi ca qué ali- 
men tos y en qué canti dad pue de co mer, y qué con si gue a tra vés de
es tas pau tas (por ejem plo, que su fa mi lia le co stee unas va ca cio- 
nes con su no vio).

— Con tra con di cio na mien to de cier tos ali men tos, de las sen sacio nes
de sacie dad y de ham bre. A tra vés de la ex po si ción de in for ma ción
de ca rác ter cien tí fi co es po si ble crear nue vas aso cia cio nes en tre la
in ges ta de di fe ren tes ali men tos y las con se cuen cias so bre el as- 
pec to fí si co, ade más de nue vas aso cia cio nes en tre la rest ric ción de
co mi da y el ham bre y el ren di mien to (me nos in ges ta-me nos ren di- 
mien to).

— Es ta ble ci mien to de nue vas re glas de con duc ta res pec to a la ali- 
men ta ción. En re la ción con el pun to an te rior, es ne ce sa rio ge ne rar
nue vas re glas ba sa das en he chos cien tí fi cos que pue dan con tro lar
la con duc ta de L. de una ma ne ra más salu da ble.

Est ra te gia de in ter ven ción pa ra au men tar la sa tis fac ción de las
re la cio nes se xua les

— Re for za mien to di fe ren cial de apro xi ma cio nes a en cuen tros se xua- 
les e ín ti mos. Su pa re ja po dría agra de cer le y des ta car le lo bien que
se sien te por el es fuer zo de L. ca da vez que se apro xi me a te ner di- 
fe ren tes en cuen tros se xua les.

— Ex tin ción pav lo via na de res pues tas de ma le star an te los en cuen- 
tros se xua les e ín ti mos. Pa ra ello, L. po dría ha blar con sus ami gas
so bre có mo se sien te du ran te las re la cio nes se xua les, des cri bien do
el en cuen tro que po dría te ner y pla ni fi cán do lo.

— Con tra con di cio na mien to del en cuen tro se xual. Pa ra ello, L. po dría
co men zar lle van do a ca bo con duc tas se xua les con si go mis ma
(pau tas de au toes ti mu la ción), pu dien do tam bién aña dir imá ge nes
de en cuen tros se xua les en esos mo men tos.

1.4. Re co men da cio nes pa ra la in te rac ción ver bal en te ra pia
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Es fre cuen te en con trar pro ble mas de ima gen cor po ral y de ali men ta- 
ción en la clí ni ca psi co ló gi ca. Es am plia men te co no ci do, ade más, el ni vel
de gra ve dad que pue den lle gar a adop tar ta les di fi cul ta des y, a con se- 
cuen cia, el al to gra do de for ma ción tan to a ni vel de co no ci mien tos es pe- 
cí fi cos co mo de ha bi li da des te ra péuti cas que los pro fe sio na les de ben
apren der. Cen trán do nos en es tas úl ti mas, los te ra peu tas de ben sa ber
que una de sus he rra mien tas fun da men ta les de in ter ven ción es el len- 
gua je, es de cir, la in te rac ción ver bal (el diá lo go) que te ra peu ta y clien te
man tie nen en ese es pa cio que com par ten en una de ter mi na da fran ja de
la se ma na. Sien do con scien tes de ello, el gra do de con trol y efi ca cia de
las in ter ven cio nes au men ta, su pe ran do al gu na de las di fi cul ta des que
nos en contra mos an te es te ti po de ca sos. Por ejem plo, es fre cuen te en- 
con trar una ba ja mo ti va ción pa ra cam biar los há bi tos que los clien tes han
po di do lle gar a adop tar, lle gan do in clu so a aban do nar la te ra pia (Ve llis ca
et al., 2016). Por ello es fun da men tal en un pri mer mo men to con di cio nar
ape ti ti va men te la fi gu ra del psi có lo go y el con tex to te ra péuti co, pa ra ha- 
cer que la per so na acu da a con sul ta con ma yor pro ba bi li dad, nos cuen te
lo que le ocu rra en de ta lle y co la bo re con no so t ros. En las pri me ras se- 
sio nes po de mos an ti ci par to das aque llas ex pre sio nes que en es tos ca sos
pue den ha ber si do con di cio na das aver si va men te (por ejem plo, «tie nes
que co mer más, que es tás muy del ga da» o «no pue des se guir ha cien do
es to más»), pa ra así evi tar las y sus ti tuir las por al gu nas de ca rác ter neut- 
ro (co mo las pre gun tas de eva lua ción) o por ot ras de ca rác ter ape ti ti vo
(co mo te mas agra da bles o mo st rar com pren sión a te mas que le preo cu- 
pen a la per so na al mar gen de la ali men ta ción y el as pec to fí si co).

En mo men tos po ste rio res se rá fun da men tal tran smi tir a la per so na su
aná li sis fun cio nal y que en tien da los «mo ti vos» y las va ria bles que le han
lle va do a com por tar se de la ma ne ra en que lo ha ce. Es to es fun da men- 
tal, por que la ex pli ca ción del aná li sis fun cio nal pue de fun cio nar co mo una
ope ra ción mo ti va do ra que ha ga más pro ba ble cier tos cam bios en el fu tu- 
ro, así que de te ner se en es te pun to y re vi sar lo a lo lar go del pro ce so te- 
ra péuti co es de gran uti li dad. Ade más, co mo he mos vis to en apar ta dos
an te rio res de es te ca so, los pro ble mas ali men ta rios pue den es tar mo ti va- 
dos y man te ni dos por múl ti ples va ria bles; mu chas de ellas pue den ser
contra in tui ti vas o di fí ci les de de tec tar pa ra una per so na no en tre na da a
tal efec to. Ex po ner el aná li sis fun cio nal pue de ha cer que las «ga nan cias
se cun da rias» de man te ner cier tos há bi tos des apa rez can y que mo ti ven a
la per so na a no ne gar el pro ble ma, sino a ser con scien te del mis mo y
mo ti var la a cam biar (es de cir, de sa rro llar res pues tas de la mis ma cla se,
pe ro más adap ta ti vas en re la ción con sus ob je ti vos). Pa ra ini ciar es te
cam bio tam bién se rá im por tan te es ta ble cer res pues tas an ti ci pan do ver- 
bal men te con se cuen cias po si ti vas de se guir cier tas pau tas pro pues tas
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por el psi có lo go, que a mo do de ope ra cio nes de es ta ble ci mien to ha rán
más pro ba ble que la per so na pon ga en mar cha est ra te gias que el psi có- 
lo go le en se ña en te ra pia.

Fi nal men te, el al to co ste de res pues ta que su po ne cam biar, su ma do al
al to gra do de con ven ci mien to (es de cir, los fuer tes con di cio na mien tos es- 
ta ble ci dos), ha ce que la pla ni fi ca ción de las in st ruc cio nes que se le van a
dar al clien te ten ga que ser muy pre ci sa. Es to sig ni fi ca que las res pues- 
tas que es pe ci fi quen ta les in st ruc cio nes no ten gan un al to co ste de res- 
pues ta, pa ra au men tar la pro ba bi li dad de que se si gan. El pro ce so de
mol dea mien to, en es te sen ti do, se rá muy pro gre si vo, y al prin ci pio los te- 
ra peu tas de be rán re for zar res pues tas que dis ten del ob je ti vo te ra péuti co,
pa ra ir po co a po co mo di fi can do el cri te rio e ir ajus tán do lo ca da vez más
a la me ta acor da da con el clien te.

2. ANÁ LI SIS FUN CIO NAL DEL CON DI CIO NA MIEN TO AVER SI VO DE
SE ÑA LES IN TE RO CEP TI VAS Y DEL CON TEX TO LA BO RAL
(Na ta lia An drés Ló pez y Ca ro li na Tru ji llo Sán chez)

2.1. In tro duc ción

2.1.1. Resu men

Se pre sen ta el ca so de P. Tie ne 23 años y tra ba ja co mo be ca ria en
una empre sa de se gu ros. Acu de a con sul ta, de ri va da de su mé di co de
ca be ce ra, al ex pe ri men tar al te ra cio nes fi sio ló gi cas de ma le star des de ha- 
ce seis me ses y tras des car tar se un ori gen bio ló gi co del mis mo. En el de- 
sa rro llo del ca so se ilust ra un pro ce so de con di cio na mien to aver si vo a las
sen sacio nes in te ro cep ti vas que P. pre sen ta a par tir de un pe río do de al ta
car ga de tra ba jo en su con tex to la bo ral. Ade más, se muest ra có mo cier- 
tos pa tro nes de con duc ta con so li da dos en la his to ria de apren di za je de la
clien te in flu yen en su pro ble má ti ca ac tual. Se pre sen ta la eva lua ción, el
de sa rro llo del aná li sis fun cio nal y la pro pues ta de tra ta mien to, in clu yen do
ob je ti vos te ra péuti cos y est ra te gias de in ter ven ción apo ya das en el aná li- 
sis fun cio nal.

2.1.2. Histo ria clí ni ca

P. tie ne 23 años, pro ce de de Cádiz y ac tual men te vi ve en Ma drid.
Man tie ne una bue na re la ción con su fa mi lia, la cual ha si do y es en la ac- 
tua li dad un apo yo muy im por tan te pa ra ella, por lo que, se gún co men ta,
en oca sio nes ex pe ri men ta ma le star al es tar le jos de su lu gar de pro ce- 
den cia. Ade más de su fa mi lia, un apo yo que de fi ne co mo esen cial, man- 
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tie ne una re la ción des de ha ce cin co años con una pa re ja (G.). Ac tual- 
men te man tie nen la re la ción a dis tan cia, aun que se ven fre cuen te men te,
ya que él via ja a me nu do a Ma drid por mo ti vos la bo ra les.

P. ter mi nó ha ce un año el gra do de De re cho y co men zó a tra ba jar co- 
mo be ca ria en una em pre sa de se gu ros en Ma drid. Aun que ello su pu so
pa ra ella una gran opor tu ni dad la bo ral, las con di cio nes del pues to le ge- 
ne ra ron un gran ma le star des de que em pe zó a tra ba jar: sus ho ra rios son
cam bian tes, sus ta reas no es tán de fi ni das, y la car ga de tra ba jo y gra do
de res pon sa bi li dad va ría sin un pa trón fi jo, por lo que le re sul ta im po si ble
or ga ni zar sus ta reas con an te la ción. Man tie ne una muy bue na re la ción
con su je fe, y es te de le ga en ella mu chas ta reas que ella se sien te in ca- 
paz de lle var a ca bo. Ade más, re cien te men te ha si do as cen di da a di rec- 
to ra de equi po, ha cien do que su car ga la bo ral au men te aún más, pues
de be su per vi sar más pro yec tos se ma na les. Du ran te el fin de se ma na re- 
ci be men sa jes o lla ma das de su je fe con asun tos la bo ra les, lo cual im pi- 
de su des can so y tam po co le per mi te de jar de es tar en con tac to con es tí- 
mu los re la cio na dos con el tra ba jo. To do el est rés que le ha ge ne ra do es- 
ta si tua ción es lo que, se gún ver ba li za, le ha lle va do a pe dir ayu da psi co- 
ló gi ca. Ha ce seis me ses co men zó a sen tir pin cha zos y sen sacio nes de
aho go du ran te el día. Es tas sen sacio nes fi sio ló gi cas so lían pre sen tar se
con más fre cuen cia en el tra ba jo y ca da vez que re ci bía lla ma das o men- 
sa jes de su je fe pre gun tán do le por el cur so de los pro yec tos.

Ella se de fi ne co mo una per so na muy per fec cio nis ta y au to exi gen te
des de que re cuer da, lo que se tra du ce en que en mu chas oca sio nes con- 
ti núa con la su per vi sión de pro yec tos has ta al tas ho ras de la no che en su
pues to de tra ba jo. Ca da vez que su je fe emi te al gún co men ta rio ne ga ti vo
acer ca de los pro yec tos se ma na les, ella se atri bu ye to da la res pon sa bi li- 
dad, a pe sar de que los pro yec tos son de ca rác ter gru pal, por lo que, en
mu chas oca sio nes, el éxi to o fra ca so de los mis mos no de pen de úni ca- 
men te de su des em pe ño.

Ella re la cio na sus pro ble mas ac tua les con ot ros de su his to ria pa sa da;
in di ca que des de su in fan cia se po nía muy ner vio sa an tes de los exá me- 
nes, y siem pre pen sa ba que no se ría ca paz de apro bar los aun que po ste- 
rior men te ob te nía muy bue nos re sul ta dos. Tam bién le ocu rrió en ot ros
mo men tos de eva lua ción im por tan tes pa ra ella: du ran te la se lec ti vi dad y
en el exa men de con du cir, al cual tu vo que pre sen tar se más de cin co ve- 
ces por que se po nía tan ner vio sa que le tem bla ban las ma nos y te nía
que pa rar de con du cir. Fi nal men te tu vo que to mar se una pas ti lla pa ra po- 
der ha cer lo, con el fin de re du cir su ni vel de ac ti va ción. En ge ne ral, se
con si de ra, des de que re cuer da, una per so na pe si mis ta y an sio sa, se gún
sus pro pias pa la bras.
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Tie ne muy bue na re la ción con sus com pa ñe ras de tra ba jo y po co a
po co es tá co no cien do a más gen te, aun que se de fi ne co mo una per so na
bas tan te tí mi da. Ade más de su pa re ja y fa mi lia, sus ami gos de la in fan cia
son tam bién pa ra ella fi gu ras muy im por tan tes de apo yo en la ac tua li dad.

Res pec to al mo men to ac tual, se ña la que lle va ex pe ri men tan do las pri- 
me ras sen sacio nes fi sio ló gi cas de ner vio sis mo y ma le star des de ha ce
seis me ses, lo cual atri bu ye a la al ta car ga la bo ral, si tua ción que se agra- 
va en el úl ti mo mes, mo men to en el que su je fe le ofre ce, ade más de las
ta reas que ya rea li za, ha cer se car go de otro pro yec to y ella acep ta. En
ge ne ral, le cues ta ne gar se an te es te ti po de pe ti cio nes; sien te que no de- 
be ne gar se, por que, de ha cer lo, su je fe pen sa ría que ella no es ta ba al ni- 
vel. Ade más de dar se ese fac tor agra van te pro ce den te del con tex to, in di- 
ca pre sen tar mu cho mie do an te las se ña les de an sie dad, lo cual au men- 
ta aún más su ni vel de ac ti va ción. Tam bién in di ca que cuan do se ago bia
por es tas co sas llo ra y apa re cen pen sa mien tos ne ga ti vos del ti po «el pro- 
yec to no es tá aca ba do…» o an ti ci pa «ve rás ma ña na…». Ade más, se ña la
que ha de sa rro lla do der ma ti tis cau sa da por el est rés. Por otro la do, aun- 
que a ve ces in ten ta eva dir se ha cien do pla nes so cia les, sus ami gas más
cer ca nas son sus com pa ñe ras de tra ba jo, lo cual le di fi cul ta aún más no
pen sar en to do lo que tie ne que ha cer; in clu so, en al gu nas oca sio nes, es
ella mis ma quien ini cia con ver sacio nes re la cio na das con el tra ba jo, pa ra
ver có mo ges tio nan los pro yec tos se ma na les sus com pa ñe ras.

Cuan do se sien te tris te o ner vio sa se apo ya prin ci pal men te en su pa- 
re ja, aun que tam bién pi de ayu da a sus pa dres. In di ca que to dos le tran- 
qui li zan y le ha cen sen tir me jor. Ade más, re fie re que su ma dre y su abue- 
la han si do siem pre per so nas muy ner vio sas, lo cual le ha ce sen tir se
más en ten di da en los mo men tos que ex pe ri men ta es tas sen sacio nes,
aun que en al gu nas oca sio nes la preo cu pa ción y an sie dad de su ma dre
han em peo ra do su ma le star.

Se ña la que en la gran ma yo ría de los mo men tos en los que cuen ta lo
que le ocu rre ex pe ri men ta mu cho ma le star, au men tan do su ac ti va ción
cuan do sien te que le tiem bla la voz o que le su dan las ma nos. Tam bién
le su ce de cuan do co mien za a llo rar, te nien do la sen sación de no po der
pa rar, co mo si el llan to fue ra in con tro la ble. Se de fi ne co mo una per so na
muy con tro la do ra, por lo que es ta nue va si tua ción su po ne pa ra ella una
agra van te de su pro ble má ti ca y le ha ce ex pe ri men tar un gran ma le star
en la ma yo ría de oca sio nes. Por otro la do, se ve a sí mis ma co mo una
per so na dé bil, con po ca ca pa ci dad pa ra afron tar las co sas, y aun que en
la ma yo ría de oca sio nes con si gue lo que se pro po ne, siem pre pien sa
que no se rá ca paz de ha cer lo.

To das las sen sacio nes men cio na das (sen sacio nes de aho go, pin cha- 
zos en el pe cho, su do res y tem blor en las ma nos) em peo ran en la jor na- 
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da la bo ral, al re ci bir men sa jes o lla ma das de su je fe y cuan do se le van ta
pa ra ir a tra ba jar. En ese mo men to sue le ha cer un re pa so de las ta reas
pen dien tes y an ti ci pa que no se rá ca paz de aca bar las a tiem po o de la
ma ne ra co rrec ta.

Ella ver ba li za: «no quie ro vi vir así», y no sa be si es tá dis pues ta a se- 
guir tra ba jan do en una em pre sa con tan ta pre sión. Le gus ta ría bus car
tra ba jo en ot ras em pre sas que no fue ran ase gu ra do ras, pe ro no se sien- 
te ca paz de ha cer en tre vis tas con el ni vel de ac ti va ción ac tual que pre- 
sen ta. Le han con tac ta do dis tin tas em pre sas, pe ro fi nal men te ella no res- 
pon de o, en los ca sos en los que ha si do ci ta da pa ra al gu na en tre vis ta,
no acu de. En la ac tua li dad, se sien te «to tal men te per di da, sin con trol so- 
bre su vi da y bas tan te tris te», se gún sus pa la bras.

2.1.3. Eva lua ción

Du ran te la re co gi da de in for ma ción se uti li zó la en tre vis ta, un do cu- 
men to de his to ria clí ni ca ge ne ral y va rios au to rre gist ros. La eva lua ción
pre via a la rea li za ción del aná li sis fun cio nal se rea li zó du ran te tres se sio- 
nes de 50 mi nu tos de du ra ción.

Me dian te la en tre vis ta se re co gió la ma yor par te de la in for ma ción de
las se sio nes. P. pro por cio nó in for ma ción tan to de sus an te ce den tes pa- 
sa dos co mo de las con di cio nes y con duc tas ac tua les que le ge ne ra ban
un pro ble ma. De igual for ma, se re gist ra ron va rias de sus ver ba li za cio nes
du ran te las se sio nes de eva lua ción:

— «En ge ne ral creo que no sir vo pa ra asu mir y res pon sa bi li zar me de
cier tas co sas.»

— «Ne ce si to que mi pa re ja me cal me, por que en ese mo men to no
veo na da más.»

— «Siem pre se pue de ha cer más, pe ro igual yo no lle go.»
— «Se ría ver gon zo so co me ter un error tra ba jan do.»
— «Cuan do ex pe ri men to sen sacio nes de aho go no lo en tien do, a ve- 

ces creo que es toy vol vién do me lo ca.»

Se uti li zó tam bién un do cu men to ge ne ral de re co gi da de in for ma ción
en for ma to au toin for me, en el que apa re cen pre gun tas re la cio na das con
dis tin tos as pec tos im por tan tes pa ra la eva lua ción: mo ti vo de con sul ta,
da tos del con tex to ac tual, his to ria fa mi liar, an te ce den tes psi co ló gi cos y
mé di cos, tra ta mien tos an te rio res, da tos del área so cial, área la bo ral e in- 
te re ses de la per so na. En la fi gu ra 8.6 se muest ran al gu nas de sus res- 
pues tas con po ten cial re le van cia pa ra el aná li sis.

Por otro la do, du ran te las dos pri me ras se sio nes se uti li za ron au to rre- 
gist ros pa ra ob te ner una in for ma ción más de ta lla da de las ver ba li za cio- 
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nes en cu bier tas emiti das por P. y los con tex tos en los que se pro du cían
es tas sen sacio nes fi sio ló gi cas de an sie dad y ma le star. No fue ne ce sa rio
re gist rar los pa rá me tros de las ma ni fe sta cio nes fi sio ló gi cas ni las con duc- 
tas emiti das po ste rio res a la apa ri ción de di chas res pues tas, pues que da- 
ron su fi cien te men te con cre ta dos me dian te la en tre vis ta. Se le in di có que,
en los mo men tos en los que ex pe ri men ta se di chas sen sacio nes fi sio ló gi- 
cas de an sie dad o ma le star que re fe ría, re gist ra se: el día y la ho ra a la
que se da ban, una bre ve des crip ción de la si tua ción/es ce na rio o con tex to
en el que se en contra ba, los pen sa mien tos que pre sen ta ba y el gra do de
ma le star de 0 a 10 que ex pe ri men ta ba en ca da una de las oca sio nes en
las que sin tie se las res pues tas an sió ge nas. En la ta bla 8.3 se muest ran
al gu nos ejem plos de sus res pues tas.

Por otro la do, res pec to a su con duc ta du ran te la ex plo ra ción, P. pre- 
sen ta ba un gran te mor ha cia las sen sacio nes y ma ni fe sta cio nes de an- 
sie dad, que tam bién se pre sen ta ban en se sión, es pe cial men te el llan to.
Cuan do ocu rría, emi tía ver ba li za cio nes del ti po «te ju ro que no sé por
qué llo ro (…) es to nun ca me ha bía pa sa do», «no sé qué me ocu rre…»,
lo cual ha cía que au men ta se aún más su ni vel de ac ti va ción.

A lo lar go de to do el tra ta mien to, y con fir man do las hi pó te sis re la ti vas
a su al ta res pon sa bi li dad y per fec cio nis mo, mo st ró una ac ti tud muy co la- 
bo ra ti va aten dien do e in te gran do to das las ex pli ca cio nes y rea li zan do to- 
das las ta reas, lo cual ace le ró enor me men te su pro ce so de cam bio.

Con los da tos re co gi dos me dian te la en tre vis ta en se sión a lo lar go de
las tres pri me ras se sio nes, dos au to rre gist ros de ma le star y la in for ma- 
ción re ca ba da en la his to ria clí ni ca ge ne ral, se rea li zó un aná li sis fun cio- 
nal y un plan de tra ta mien to in di vi dua li za do.

2.1.4. Se lec ción de la in for ma ción re levan te

Con el ob je ti vo de se lec cio nar la in for ma ción ne ce sa ria pa ra el es ta- 
ble ci mien to de las hi pó te sis (ori gen y man te ni mien to) y las va ria bles dis- 
po si cio na les, se tu vie ron en cuen ta to dos los da tos re co gi dos du ran te la
eva lua ción. No obs tan te, la in for ma ción del au to rre gist ro y la iden ti fi ca- 
ción de las pro pias con duc tas pro ble má ti cas emiti das en se sión per mi tie- 
ron una se lec ción y eva lua ción mu cho más pre ci sa de las res pues tas y
sus pa rá me tros, con el fin de ana li zar tan to di chos pa rá me tros co mo los
es tí mu los am bien ta les re la cio na dos con las mis mas.

Tra ta de des cri bir con tus pa la bras qué di fi cul tad o di fi cul ta des tie- 
nes y có mo afec tan a tu vi da.

Di fi cul tad mu chas ve ces pa ra res pi rar y pa ra po der se guir con mis
ac ti vi da des dia rias (tra ba jar, dor mir, etc.).
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¿Con qué fre cuen cia te ocu rre apro xi ma da men te (men sual, se ma- 
nal, dia ria…)?

Dia ria.
En la ac tua li dad, ¿qué crees que pue de es tar cau san do tus di fi cul- 

ta des?

Mi est rés de tra ba jo y lo au to exi gen te que soy con mi go mis ma.
¿Hay fac to res que ini cian o em peo ran? (des c rí be los).

• Mo men tos del día: a la ho ra de tra ba jar o de dor mir.
• Lu ga res: mi lu gar de tra ba jo.
• Si tua cio nes: a ve ces ha blan do del te ma o cuan do re ci bo lla ma- 

das o men sa jes de mi je fe o com pa ñe ras.
Se ña la las ma ni fe sta cio nes que ex pe ri men tas ac tual men te:

• Do lo res de ca be za.
• Do lo res de es tó ma go.
• Al te ra ción del ape ti to (dis mi nu ción).
• Tris te za y/o apa tía.
• Al te ra ción del sue ño (dis mi nu ción).
• Fa ti ga.
• Ten sión mus cu lar.
• Pe s adi llas.
• Di fi cul ta des de con cen tra ción.
• Tem blor.
• Pen sa mien tos ne ga ti vos re pe ti ti vos.
¿Qué in te rés tie ne pa ra ti se guir un tra ta mien to psi co ló gi co en es te

mo men to?

Mu cho, ne ce si to ayu da pa ra qui tar es te ma le star.
¿Qué de sea rías cam biar en tu vi da?

• De sea ría cam biar mi tra ba jo y el lu gar don de vi vo, ade más de
es tar más cer ca de mi fa mi lia y mi pa re ja.

• De sea ría po der con tro lar más mis sen sacio nes.
¿Hay al guien de tu en torno que te es té ayu dan do a su pe rar tus di fi- 

cul ta des? ¿De qué for ma lo es tá ha cien do?

Sí, mi no vio y mi fa mi lia, tran qui li zán do me.
¿A qué ti po de co le gio y/o in sti tu to fuis te? ¿Có mo fue ron tus re sul- 

ta dos aca dé mi cos?

Pri me ro fui a un co le gio e in sti tu to pú bli co y des pués cam bié a un
con cer ta do. Mis re sul ta dos siem pre fue ron bue nos, aun que se vie ron
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afec ta dos cuan do me cam bié.
¿Tie nes di fi cul ta des en tu en torno la bo ral (re la cio nes con com pa ñe- 

ros, je fes, car ga de tra ba jo…)?

Sí, ten go mu cha car ga de tra ba jo.
¿Cuá les son los as pec tos que más te gus tan y los que me nos de tu

tra ba jo ac tual?

Lo que más me gus ta de mi tra ba jo es or ga ni zar a la plan ti lla y las
ta reas que hay que rea li zar. Lo que me nos los mo men tos di fí ci les en
los que sien to que no sé por dón de se guir o no en tien do cuál se ría la
est ra te gia pa ra al gu nos pro yec tos.

¿Qué as pi ra cio nes la bo ra les tie nes?

Me gus ta ría tra ba jar en una em pre sa en la que hu bie se me nos pre- 
sión y en la que pue da apli car lo que he apren di do en la uni ver si dad.

Fi gu ra 8.6.—Frag men tos de la his to ria clí ni ca ge ne ral.

TA BLA 8.3
Au to rre gist ro de P.

Día/
ho ra Si tua ción ¿Qué pien so?

Gra- 
do
de

ma- 
le- 

star

2/05 
19:52

Ha blan do con mi je fe de mi dis po -
ni bi li dad la se ma na que vie ne.

Ten dré que que dar me otra vez has ta
tar de. En rea li dad, es toy dis po ni ble to do
el tiem po, así que ten dré que ocu par me
de mu cho más tra ba jo…

7

2/05 
21:52

Re ci bo un men sa je de una com pa -
ñe ra en el que me di ce que no han
po di do ha cer su par te por que no
en contra ban el ma te rial.

No pue de ser ver dad. No lo he guar da -
do bien. De be ría ha bér se lo di cho an tes.

9

3/05 
00:30

Re ci bo un men sa je de mi je fe di -
cien do que ma ña na nos ve mos pa -
ra la eva lua ción.

No le va a gus tar el tra ba jo, se gu ro que
pien sa que no sir vo pa ra el pues to. Va a
qui tar me res pon sa bi li da des.

9

3/05 
01:30

No me pue do dor mir. Si go ner vio sa, me su dan mu cho las ma -
nos. Sien to co mo una pre sión. ¿Qué
me ocu rre? ¿Por qué no pue do tran qui -
li zar me?

10

4/05 
16:30

Des pués de la eva lua ción nos pre -
sen tan un pro yec to nue vo que me
pa re ce muy di fí cil.

No se ré ca paz, se gu ro que no me da
tiem po.

7
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Día/
ho ra Si tua ción ¿Qué pien so?

Gra- 
do
de

ma- 
le- 

star

5/05 
22:14

Con mis com pa ñe ras de tra ba jo
ce nan do. Em pie zo a ha blar del
pro yec to de la se ma na que vie ne.

Se gu ro que ellas lo ges tio nan me jor que
yo. No es toy pre pa ra da pa ra ha cer es to.
No con si go adap tar me bien.

8

6/05 
00:00

Ha blan do con G. le cuen to to das
mis preo cu pa cio nes y em pie zo a
llo rar por que es toy ner vio sa.

¿Por qué llo ro? 8

6/05 
13:30

Me lle ga un men sa je en Li nke dIn
de una em pre sa pun te ra pa ra una
po si ble en tre vis ta pa ra ser be ca ria.

No la voy a pa sar ni de bro ma. No ten -
go el ni vel de in glés. Si ya me cues ta
es to, lo de más me va a co star mu chí si -
mo.

7

De es ta for ma, y aten dien do a la de man da prin ci pal, po dría mos plan- 
tear que el pro ble ma ge ne ral de P. se rían las sen sacio nes fi sio ló gi cas
que ex pe ri men ta an te di ver sos es tí mu los del me dio. Di chas al te ra cio nes
son res pues tas de ac ti va ción y ma le star que en la ma yo ría de oca sio nes
se pro du cen an te sus ver ba li za cio nes des agra da bles y an te di fe ren tes
es tí mu los y/o si tua cio nes que se pre sen tan a con ti nua ción:

— Men sa jes o lla ma das de su je fe.
— Con di cio nes la bo ra les: ho ra rios cam bian tes, fun cio nes ines pe cí fi- 

cas, al ta car ga de tra ba jo…
— An ti ci pa cio nes des agra da bles an te lo que pue da pa sar.
— Ver ba li za cio nes ne ga ti vas acer ca de su des em pe ño. Mu chas de

es tas ver ba li za cio nes las emi te en se sión de for ma re cu rren te.
— Ver ba li za cio nes acer ca de sus pro pios sín to mas de an sie dad. Su

con duc ta ver bal y no ver bal en se sión es una muest ra del ma le star
que ex pe ri men ta cuan do no pue de con tro lar es tas sen sacio nes,
rea li zan do pre gun tas o pi dien do dis cul pas a la te ra peu ta an te es ta
fal ta de con trol.

Cuan do se pre sen tan los con tex tos o sen sacio nes pre sen ta das, P. ge- 
ne ral men te sue le emi tir las si guien tes con duc tas:

— Con duc tas de apro xi ma ción o man te ni mien to del con tac to con es tí- 
mu los re la cio na dos con el tra ba jo.

— Ha blar con sus fa mi lia res y pa re ja con el ob je ti vo de re du cir su ma- 
le star.
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Ade más de es to, P. po ne en mar cha ot ros com por ta mien tos que le im- 
pi den re ver tir la si tua ción en la que se en cuen tra. Aquí se pre sen tan al- 
gu nos ejem plos:

— No se nie ga an te nin gu na pe ti ción de su je fe, lo cual au men ta su
car ga de tra ba jo.

— Tie ne di fi cul ta des pa ra ini ciar pro ce sos de se lec ción en ot ras em- 
pre sas y, en los ca sos en los que emi te con duc tas de apro xi ma ción
a di chos pro ce sos y avan za en ellos, no acu de a las en tre vis tas. Si
man tu vie ra y au men ta ra el re per to rio con duc tual de con duc tas de
apro xi ma ción a la bús que da de un nue vo tra ba jo, au men ta ría la
pro ba bi li dad de aban do nar su pues to de tra ba jo ac tual, pu dien do
ac ce der a ot ros em pleos que no le ge ne ra sen tan ta pre sión y le re- 
sul ta ran más agra da bles.

Por úl ti mo, y te nien do en cuen ta to do lo men cio na do an te rior men te,
se ex po nen los com por ta mien tos ob je to de es tu dio o con duc tas pro ble- 
mas so bre las cua les se de sa rro lla rá el aná li sis fun cio nal:

— Ma ni fe sta cio nes de an sie dad: pin cha zos en el pe cho, llan to, di fi cul- 
ta des pa ra res pi rar y con ci liar el sue ño.

— An ti ci pa cio nes.
— Re glas rí gi das de com por ta mien to (au to exi gen cia y per fec cio nis- 

mo).
— Des crip ción/dis cur so ne ga ti vo so bre sí mis ma y su con tex to.
— Di fi cul tad pa ra ne gar se a pe ti cio nes de su su pe rior.

2.2. De sa rro llo del aná li sis fun cio nal

2.2.1. Iden ti fi ca ción de las va ria bles dispo si cio na les

Pa ra la iden ti fi ca ción de es tas va ria bles aten di mos a las di fe ren tes
con duc tas pro ble ma men cio na das y a la in for ma ción de la his to ria clí ni ca
re fe ren te a cier tas con di cio nes am bien ta les o su his to ria de apren di za je
que po dían in fluir en la pro ba bi li dad de que es tas con duc tas se die sen en
la ac tua li dad.

— His to ria de per fec cio nis mo, re glas ver ba les muy rí gi das y cri te rio de
éxi to muy ele va do, lo cual in flu ye en que son muy li mi ta das las con- 
duc tas y re sul ta dos que a P. le re sul tan re for zan tes, pues su cri te rio
pa ra es tar con for me con su tra ba jo y el fee dba ck pro por cio na do por
su je fe es rí gi do y al to: pa ra ella, re sul ta dos in fe rio res a un 9, un 10
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o un ex ce len te no son agra da bles, al re sul tar les in su fi cien tes y se- 
ña lar los co mo «un fra ca so».

— His to ria de au to exi gen cia des de que re cuer da. «En las dos úni cas
res pon sa bi li da des que he te ni do en la vi da, tra ba jos y es tu dios, he
si do siem pre au to exi gen te» (en sus pro pias pa la bras).

— His to ria de pe si mis mo al que ella se re fie re co mo «ne ga ti vi dad».
Des crip cio nes de sí mis ma des ajus ta das (y aver si vas) des de que
re cuer da (co le gio), y an ti ci pa cio nes aver si vas acer ca de re sul ta dos
pr óxi mos, tan to de exá me nes co mo la bo ra les (en tre vis tas, fee dba- 
ck de sus su pe rio res, etc.).

— Es una per so na al ta men te de pen dien te del cri te rio de sus igua les,
lo que se re fle ja en que su prin ci pal est ra te gia de afron ta mien to an- 
te sus pro ble mas es ha blar con su pa re ja y fa mi lia.

— Po si ble mo de la do de reac cio nes que de fi ne co mo «ner vio sas» a lo
lar go de to da su his to ria de apren di za je por par te de fi gu ras cer ca- 
nas de re fe ren cia co mo su ma dre, su her ma na, su tía ma ter na y su
abue la (con las que ha pa sa do y ac tual men te pa sa mu cho tiem po).
P. ha ob ser va do des de que era ni ña que sus fi gu ras de re fe ren cia
reac cio na ban con mu cha ac ti va ción an te cier tas si tua cio nes o es tí- 
mu los, por lo que, ade más de imi tar es tos com por ta mien tos co mo
prin ci pal est ra te gia de afron ta mien to, ha po di do tam bién con di cio- 
nar de for ma aver si va mu chas de es tas si tua cio nes.

— Al to ni vel de ac ti va ción pro lon ga do, que se in cre men ta ha ce dos
me ses por los re cor tes de plan ti lla en su tra ba jo. Se acen túa aún
más cuan do ella de ci de asu mir la res pon sa bi li dad de en car gar se
tam bién de otro equi po y su per vi sar ot ros pro yec tos, ade más de
sus fun cio nes ha bi tua les.

— Ba ja ta sa de re for za do res. Los ac tua les se en cuen tran en los si- 
guien tes con tex tos es ti mu la res o pro ce den de: ám bi to fa mi liar (su
fa mi lia vi ve le jos y sue len ver se con ba ja fre cuen cia por mo ti vos de
tra ba jo), su pa re ja y con tex tos de ocio con com pa ñe ras de tra ba jo.
Res pec to al área so cial, las per so nas en las que se apo ya o bien
per te ne cen a su cír cu lo de tra ba jo (por lo cual man tie ne el con tac to
con los es tí mu los la bo ra les) o son los ami gos de su in fan cia, que,
al igual que su fa mi lia y pa re ja, vi ven le jos y le es im po si ble re la cio- 
nar se con fre cuen cia con ellos. Por tan to, es tá ca si to do el día en
con tac to con es ti mu la ción aver si va re la cio na da con el con tex to la- 
bo ral.

— No apren di za je de ha bi li da des aser ti vas. Re fie re que ex pe ri men ta
ten sión al te ner que ne gar se a pe ti cio nes, so bre to do si son de sus
su pe rio res.
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2.2.2. Hi pó tesis de ori gen

La hi pó te sis de ori gen del pro ble ma de P. no lo con sti tu yen cier tas se- 
cuen cias ais la das de fi ni das, sino to da la his to ria an te rior de apren di za je,
que se en glo ba ría den tro de lo que ella re fie re co mo «au to exi gen cia» y
«per fec cio nis mo», aña di do a la ob ser va ción rei te ra da de res pues tas que
han si do re for za das, que ella se ña la co mo «ner vio sas», an te cier tos
acon te ci mien tos por par te de fi gu ras de re fe ren cia de su fa mi lia con las
que com par tió mu cho tiem po du ran te su in fan cia y ado le scen cia.

Du ran te to da su vi da P. pu so en mar cha con duc tas ca te go ri za das co- 
mo «au to exi gen tes» (re vi sar va rias ve ces ta reas an tes de en tre gar las, in- 
ten tar que to do es té per fec to, es tar du ran te mu cho tiem po com pro ban do
cier tos as pec tos, an ti ci par se a po si bles erro res…), que fue ron re for za das
de for ma sis te má ti ca por la sen sación de con trol que se su ce día tras
emi tir las, por los bue nos re sul ta dos que ob te nía y por evi tar el ma le star
que su pon dría un po si ble fee dba ck ne ga ti vo, que nor mal men te an ti ci pa- 
ba. De es ta for ma, ella apren dió a exi gir se an te la ma yo ría de los con tex- 
tos, y con ma yor fre cuen cia e in ten si dad en aque llos que fue ran des co- 
no ci dos o que im pli ca sen al gún ti po de eva lua ción. Por otra par te, ade- 
más del re for za mien to sis te má ti co de es tas con duc tas «au to exi gen tes»,
P. co men zó a emi tir cier tas re glas acer ca de có mo se de bían des em pe- 
ñar dis tin tas ta reas pa ra ob te ner un buen re sul ta do, cu yo se gui mien to
es ta ba re for za do tan to so cial men te co mo por la sen sación de con trol ex- 
pe ri men ta da. Es te apren di za je de re glas es tam bién una va ria ble dis po si- 
cio nal a te ner en cuen ta en el man te ni mien to de es tas con duc tas «au to- 
exi gen tes» y/o «per fec cio nis tas», y muest ra cla ra men te có mo se fue mol- 
dean do es ta for ma com por tar se y es tar en el mun do.

Por otro la do, cuan do P. se atri buía la cul pa de cier tos re sul ta dos, así
co mo cuan do an ti ci pa ba re sul ta dos ne ga ti vos, ex pe ri men ta ba con trol,
pues po día re du cir la in cer ti dum bre de qué es lo que po dría pa sar, a la
vez que po ner en mar cha con duc tas di fe ren tes pa ra evi tar los es tí mu los
aver si vos que an ti ci pa ba, por lo que es tas con duc tas fue ron tam bién sis- 
te má ti ca men te re for za das. Muy pro ba ble men te, y te nien do en cuen ta la
ob ser va ción rei te ra da de las reac cio nes fa mi lia res «ner vio sas» an te cier- 
tos es tí mu los men cio na da an te rior men te, P. aso ció la fal ta de con trol o
in cer ti dum bre a al go tre men da men te aver si vo, lo que ex pli ca ría que mu- 
chas de sus con duc tas es tu vie sen man te ni das por el con trol ex pe ri men- 
ta do a cor to pla zo al emi tir las, a pe sar de que es tas le pu sie ran en con- 
tac to con es ti mu la ción aver si va (véa se fi gu ra 8.7).

Con res pec to a la ac ti va ción ex pe ri men ta da an te cier tas sen sacio nes,
el he cho de no ha ber se man te ni do en con tac to con las res pues tas con di- 
cio na das pro ce den tes de reac cio nes fi sio ló gi cas ex pli ca que, an te de ter- 
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mi na das reac cio nes fi sio ló gi cas de ac ti va ción, P. co mien ce a emi tir con- 
duc tas de au toob ser va ción y bús que da de ex pli ca cio nes que le per mi tan
ad qui rir cier ta sen sación de con trol an te es tas reac cio nes, a la vez que
re du cir la in cer ti dum bre; por tan to, di chas con duc tas de au toob ser va ción
se man tie nen por re for za mien to po si ti vo y ne ga ti vo.

Por úl ti mo, du ran te los cin co úl ti mos años ella ha acu di do a sus pa- 
dres y a su pa re ja pa ra que la tran qui li za sen en los mo men tos en los que
ex pe ri men ta ba ma le star, lo que ha fa ci li ta do que si ga uti li zan do es ta est- 
ra te gia pa ra cal mar se en lu gar de in ten tar apren der ot ras. Es de cir, por
un la do, las res pues tas de pe dir ayu da se man tie nen por re for za mien to
ne ga ti vo (ya que se re du ce su ma le star), y por otro im pi den que se emi- 
tan res pues tas de afron ta mien to di fe ren tes, que con lle va rían, en tan to no
se han pues to en mar cha en nin gu na oca sión, un ma yor co ste. Ade más
de to do es to, el pe dir ayu da y cal mar se ca si de for ma in me dia ta al mo- 
men to de co men zar a sen tir ac ti va ción im pi de que se des ha ga la aso cia- 
ción pav lo via na en tre sus sen sacio nes y las res pues tas con di cio na das
aso cia das en en sa yos an te rio res de con di cio na mien to, lo que ex pli ca
que P. si ga ex pe ri men tan do mu cho ma le star y ac ti va ción an te ca si cual- 
quier se ñal fi sio ló gi ca de ac ti va ción.

2.2.3. Hi pó tesis de man te ni mien to

Sus re glas ver ba les re la ti vas a su per fec cio nis mo y a su au to exi gen- 
cia, uni das a la al ta car ga de tra ba jo (al to ni vel de ac ti va ción), son va ria- 
bles dis po si cio na les que fa ci li tan que se con di cio ne aver si va men te su lu- 
gar de tra ba jo y es ti mu la ción re la cio na da con él. A su vez, P. an ti ci pa po- 
si bles re sul ta dos ne ga ti vos an te cier tas si tua cio nes, ya que es to le pro- 
por cio na con trol so bre la si tua ción (véa se fi gu ra 8.8).

Por otro la do, el he cho de que no ha ya ad qui ri do ha bi li da des pa ra ne- 
gar se a cier tas pe ti cio nes, an te la ten sión que es tas le ge ne ran, ha ce
que si ga en con tac to con la es ti mu la ción aver si va la bo ral, a la vez que
asu me cier tas ta reas que su man pre sión y an te las cua les si gue an ti ci- 
pan do re sul ta dos ne ga ti vos (véa se fi gu ra 8.9).
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Fi gu ra 8.7.—Aná li sis fun cio nal de con duc tas au to exi gen tes.

* Se in clu yen en ma le star to das las ma ni fe sta cio nes fi sio ló gi cas re por ta das por P. que va rían
de un con tex to es ti mu lar a otro: sen sacio nes de aho go, pin cha zos en el pe cho, su do res y tem -
blor en las ma nos.

Fi gu ra 8.8.—Aná li sis fun cio nal de las an ti ci pa cio nes aver si vas y con di- 
cio na mien to aver si vo del con tex to la bo ral.
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Fi gu ra 8.9.—Aná li sis fun cio nal de con duc tas no «aser ti vas» que man- 
tie nen el con tac to con es ti mu la ción aver si va.

Ade más, las pro pias sen sacio nes fi sio ló gi cas de ac ti va ción dis cri mi- 
nan res pues tas ope ran tes de au tob ser va ción y bús que da de ex pli ca cio- 
nes que se man tie nen por re for za mien to po si ti vo, por au men tar el con trol
que ex pe ri men ta, y ne ga ti vo, por la re duc ción de la in cer ti dum bre. Es tas
ope ran tes au men tan aún más la ac ti va ción y ma le star ex pe ri men ta do
(véa se fi gu ra 8.10).

El he cho de te ner que pe dir ayu da pa ra tran qui li zar se, aña di do a es tar
con ti nua men te ex pe ri men tan do reac cio nes con di cio na das aver si vas de
ac ti va ción y no po der emi tir res pues tas de afron ta mien to pa ra sol ven tar- 
las, su po nen el con tex to idó neo pa ra que P. emi ta ver ba li za cio nes cu yo
fin sea in ten tar ex pli car las ra zo nes por las cua les es to ocu rre, que re du- 
cen la sen sación de in cer ti dum bre y le do tan de con trol; por tan to, se
man tie nen tan to por re for za mien to po si ti vo (sen sación de con trol) co mo
ne ga ti vo (re duc ción de in cer ti dum bre y des aho go). No obs tan te, es tas
ex pli ca cio nes son ver ba li za cio nes aver si vas acer ca de sí mis ma y su ca- 
pa ci dad pa ra afron tar di fi cul ta des, lo cual, de nue vo, le ha cen es tar di rec- 
ta men te en con tac to con más es ti mu la ción aver si va (véa se fi gu ra 8.11).
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Fi gu ra 8.10.—Aná li sis fun cio nal de las res pues tas de au toob ser va ción
an te las sen sacio nes an sió ge nas y prin ci pa les est ra te gias de afron ta- 

mien to an te el ma le star.

Por úl ti mo, las ver ba li za cio nes aver si vas acer ca de su ca pa ci dad y las
an ti ci pa cio nes acer ca de re sul ta dos ne ga ti vos au men tan las pro ba bi li da- 
des de que, an te cier tos dis cri mi na ti vos (en tre vis tas en ot ras em pre sas,
ofer tas de tra ba jo), P. emi ta con duc tas de evi ta ción que re du cen el ma le- 
star que le su po ne otra si tua ción de eva lua ción con la an ti ci pa ción de un
po si ble re cha zo; por tan to, di chas con duc tas de evi ta ción se man tie nen
por re for za mien to ne ga ti vo (véa se fi gu ra 8.12).
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Fi gu ra 8.11.—Aná li sis fun cio nal de ver ba li za cio nes aver si vas so bre sí
mis ma.

Fi gu ra 8.12.—Aná li sis fun cio nal de con duc tas de evi ta ción an te ofer- 
tas la bo ra les.

2.3. Ex pli ca ción del aná li sis fun cio nal

A lo lar go de su vi da, P. ha apren di do a emi tir cier tas con duc tas (re pa- 
sar ta reas rei te ra da men te, pre gun tar a sus com pa ñe ras, an ti ci par es ce- 
na rios ne ga ti vos y pre pa rar se pa ra ellos) que en el mo men to ac tual ac- 
túan co mo va ria bles dis po si cio na les: an te si tua cio nes de eva lua ción emi- 
te con duc tas «au to exi gen tes» y «per fec cio nis tas» que se re fuer zan por
la sen sación de con trol ex pe ri men ta da y por la re duc ción de la in cer ti- 
dum bre que ge ne ran cier tos con tex tos. De es ta for ma, com por tar se de
for ma au to exi gen te y per fec cio nis ta, pa ra P. pue de ser una ma ne ra de
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evi tar la es ti mu la ción aver si va que le ge ne ra ría ob te ner re sul ta dos ne ga- 
ti vos en al gu na ta rea o ac ti vi dad. Ade más, po see re glas ver ba les muy rí- 
gi das acer ca de có mo de ben ha cer se las co sas, cu yo se gui mien to ha si- 
do re for za do de for ma sis te má ti ca y mo du la gran par te de sus con duc tas
ac tua les, co mo por ejem plo «es inad mi si ble e irres pon sa ble co me ter una
equi vo ca ción en el tra ba jo».

Por otro la do, y te nien do en cuen ta las dis po si cio na les men cio na das,
las an ti ci pa cio nes aver si vas con stan tes acer ca de sus re sul ta dos en el
con tex to la bo ral, aña di das a di ver sos es tí mu los con di cio na dos aver si va- 
men te en su his to ria de apren di za je (con tex to de eva lua ción, ta reas que
im pli can di fi cul tad y que es tán su je tas a pro gra mas de re for za mien to exi- 
gen tes), han pro vo ca do un con di cio na mien to aver si vo de to do su con tex- 
to la bo ral y es tí mu los aso cia dos, por lo que, ac tual men te, cual quier es tí- 
mu lo re la cio na do con el tra ba jo eli ci ta res pues tas con di cio na das de ac ti- 
va ción y ma le star.

A su vez, P. rea li za an ti ci pa cio nes que le do tan de una sen sación de
con trol an te si tua cio nes ad ver sas, co mo con tex tos de eva lua ción. Es tas
an ti ci pa cio nes, aun que sean re for za das a cor to pla zo, le po nen di rec ta- 
men te en con tac to, de nue vo, con es ti mu la ción aver si va, bien por que
con sti tu yen ver ba li za cio nes aver si vas acer ca de su ca pa ci dad o an ti ci pa- 
cio nes de re sul ta dos ne ga ti vos, bien por que de nue vo le po nen en pre- 
sen cia de es tí mu los que se han con di cio na do aver si va men te al es tar re- 
la cio na dos con el con tex to la bo ral. Ade más, las re glas rí gi das (par te de
lo que he mos men cio na do an tes co mo per fec cio nis mo y au to exi gen cia)
res pec to a có mo pro ce der fun cio nan co mo ope ra cio nes de es ta ble ci- 
mien to, au men tan do la pro ba bi li dad de emi tir las con duc tas de an ti ci pa- 
ción y de evi ta ción de re sul ta dos ne ga ti vos.

P. es tá gran par te de su tiem po en con tac to con es ta es ti mu la ción
aver si va: pa sa mu chas ho ras tra ba jan do, re ci be men sa jes y lla ma das de
su je fe fue ra del ho ra rio la bo ral y com par te mu chos con tex tos (in clui do el
so cial) con com pa ñe ras de tra ba jo. No po see ha bi li da des «aser ti vas»,
por lo que evi ta ne gar se an te cier tas pe ti cio nes de su je fe que le ge ne ran
ten sión, lo cual so lo em po ra su si tua ción, ya que au men tan aún más las
res pon sa bi li da des la bo ra les de las que de be ha cer se car go. Ade más, la
prin ci pal est ra te gia que uti li za pa ra dis mi nuir su ma le star es ha blar con
su fa mi lia y su pa re ja pa ra des aho gar se. Aun que a cor to pla zo se re du ce
su ma le star, al vol ver a ver ba li zar to do lo que ocu rre y lo que sien te man- 
tie ne el con tac to con la es ti mu la ción aver si va (en tan to que ver ba li zar
sus pro ble mas su po ne un con jun to de es tí mu los con di cio na dos aver si- 
vos), por lo que tam bién ex pe ri men ta res pues tas con di cio na das de ma le- 
star.
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Por otro la do, P. tam po co ha apren di do a to le rar cier tas sen sacio nes
de ac ti va ción y emi te con duc tas de au tob ser va ción y de bús que da de
con trol, que se re fuer zan po si ti va y ne ga ti va men te, cuan do ex pe ri men ta
es tas sen sacio nes fi sio ló gi cas, lo cual au men ta su ac ti va ción, a la par
que le man tie ne en con tac to con es tí mu los aver si vos que eli ci tan más
res pues tas de ac ti va ción y ma le star, fa vo re cien do en mu chos ca sos que
se pro duz ca un pro ce so de in cu ba ción de di chas res pues tas.

Por úl ti mo, las ver ba li za cio nes aver si vas acer ca de su pro pia ca pa ci- 
dad y an ti ci pa cio nes de re sul ta dos ne ga ti vos le im pi den afron tar la si tua- 
ción en la que se en cuen tra, pues ni se adap ta a la si tua ción que se le
pre sen ta en la em pre sa ni emi te con duc tas de bús que da de ot ros tra ba- 
jos que le per miti rían es tar en con tac to con es tí mu los ape ti ti vos y ot ras
ac ti vi da des que su pon gan po ten cia les fuen tes de re for za do res.

2.4. Tra ta mien to

Tras la rea li za ción del aná li sis fun cio nal, y con ba se en él, se plan tea- 
ron los si guien tes ob je ti vos, uti li zan do pa ra su con se cu ción dis tin tas est- 
ra te gias de in ter ven ción que se pre sen tan a con ti nua ción.

Re du cir las ma ni fe sta cio nes de an sie dad

— Ex pli ca ción ge ne ral acer ca de la an sie dad y de su ca so en par ti cu- 
lar, me dian te el aná li sis fun cio nal, con el ob je ti vo de que con tra con- 
di cio na ra sus sen sacio nes.

— Ex po si ción in te ro cep ti va pa ra que, por un la do, se die ra una ex tin- 
ción pav lo via na de res pues tas an te rior men te in cu ba das y, por otro
la do, se pro du je ra un con tra con di cio na mien to de di chas sen sacio- 
nes.

— En tre na mien to en res pi ra ción dia frag má ti ca. Me dian te la res pi ra- 
ción se en tre nó a P. en dis cri mi na ción de las pri me ras sen sacio nes
de ma le star, pa ra emi tir la con duc ta de res pi rar y así re du cir di cho
ma le star.

— Con trol es ti mu lar: se li mi tó el con tac to con es ti mu la ción aver si va
re la cio na da con el con tex to la bo ral. De es te mo do se re du jo el con- 
tac to con es tí mu los con di cio na dos, por lo que se re du jo tam bién la
eli ci ta ción de res pues tas con di cio na das de ma le star.

— Eli mi nar con duc tas de au toob ser va ción me dian te au toin st ruc cio nes
y dist rac ción. Por un la do, se en tre nó a P. en dis cri mi na ción de con- 
duc tas de dist rac ción an te es tí mu los que an te rior men te dis cri mi na- 
ban con duc tas de au toob ser va ción. A me di da que se con so li da ba
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la téc ni ca, las pro pias au toin st ruc cio nes se con di cio na ron ape ti ti va- 
men te, por sus efec tos re duc to res del ma le star, y eran su fi cien tes
en au sen cia de la dist rac ción po ste rior ini cial pa ra no emi tir con duc- 
tas de au toob ser va ción.

Me jo rar su es ta do de áni mo

— Ac ti va ción con duc tual in tro du cien do ac ti vi da des gra ti fi can tes, in- 
clui das las ac ti vi da des so cia les. De es te mo do, se au men tó el con- 
tac to con es tí mu los con di cio na dos ape ti ti vos que eli ci ta ban en ella
res pues tas con di cio na das ape ti ti vas. Por otro la do, se rea li zó un
en tre na mien to en dis cri mi na ción de res pues tas que fue ron re for za- 
das an te es tí mu los que an te rior men te no fun cio na ban co mo dis cri- 
mi na ti vos pa ra emi tir las.

Fo men tar un dis cur so más ajus ta do so bre ella mis ma y su con -
tex to

— Mol dea mien to ver bal: se rea li zó un pro ce di mien to de re for za mien to
de apro xi ma cio nes su ce si vas re la ti vas a ver ba li za cio nes más adap- 
ta ti vas so bre ella mis ma y su con tex to. Ade más, se rea li zó un en- 
tre na mien to en dis cri mi na ción en tre ver ba li za cio nes en cu bier tas ra- 
cio na les e irra cio na les de for ma que so lo fue ron re for za das di fe ren- 
cial men te las ver ba li za cio nes en cu bier tas ra cio na les y se cas ti ga- 
ron o ex tin guie ron las irra cio na les (pro ce di mien to que sue le de no- 
mi nar se «reest ruc tu ra ción cog ni ti va»).

Au men tar el re per to rio de ha bi li da des so cia les «aser ti vas»

— En tre na mien to en dis tin tas con duc tas ca te go ri za das co mo «aser ti- 
vas»: de cir «no», co mu ni car una críti ca, ha cer una pe ti ción me dian- 
te mo de la do y mol dea do en se sión.

— Ex po si ción con pre ven ción de res pues ta an te la emi sión de di chas
con duc tas aser ti vas de for ma que se die ra una ex tin ción pav lo via na
de la res pues ta de ac ti va ción al emi tir las.

Re du cir las con duc tas en glo ba das en las ca te go rías «per fec cio -
nis mo» y «au to exi gen cia»

— Ex po si ción con pre ven ción de res pues ta pro gre si va an te el es ta do
de ta reas que ella no con si de ra ba «per fec tas».



306

— Con tra con di cio na mien to de con tex tos es ti mu la res que le ge ne ra- 
ban res pues tas con di cio na das aver si vas ha cia res pues tas de me- 
nor in ten si dad.

To mar una de ci sión res pec to al ám bi to la bo ral

— Bús que da de nue vos dis cri mi na ti vos que pon gan en mar cha con- 
duc tas que pue den ser po ten cial men te re for za das, las cua les se
tra duz can en su con jun to en un cam bio de con tex to es ti mu lar (est- 
ra te gia de in ter ven ción co no ci da ha bi tual men te co mo en tre na mien- 
to en to ma de de ci sio nes).

— En ca de na mien to de con duc tas de apro xi ma ción ha cia la con se cu- 
ción de nue vos pues tos de tra ba jo.

— Ex po si ción con pre ven ción de res pues ta a es ce na rios de en tre vis ta
y se lec ción de per so nal.

2.5. Re co men da cio nes pa ra la in te rac ción ver bal en te ra pia

En es te ca so, fue es pe cial men te in te re san te ob ser var có mo en la pro- 
pia se sión P. emi tía gran par te de su re per to rio de con duc tas pro ble má ti- 
cas. Se pres tó es pe cial aten ción en la eva lua ción a có mo reac cio na ba
an te sus sen sacio nes fi sio ló gi cas pa ra, en mo men tos po ste rio res de la
in ter ven ción, cas ti gar y/o ex tin guir cier tas con duc tas. Es es te el ca so de
su reac ción an te su pro pio llan to o su dor de ma nos mien tras ex po nía lo
que le ocu rría en se sión. P., an te di cho llan to o cual quier otra sen sación
fi sio ló gi ca ines pe ra da, se au toob ser va ba y pre gun ta ba a la te ra peu ta
«¿Por qué llo ro?», ha cien do que au men ta se más aún su ma le star. A par- 
tir de la ex pli ca ción del aná li sis fun cio nal, la te ra peu ta fue mo de lo de
con duc ta re la ti vo a có mo de bía reac cio nar, con ver ba li za cio nes del ti po:
«¿Tú ves que yo cam bie mi con duc ta cuan do llo ras? Cuan do yo me
preo cu pe por ello, preo cú pa te tú». Es te ti po de ver ba li za cio nes que emi- 
tía la te ra peu ta te nían co mo fin fun cio nar co mo cas ti go de las con duc tas
pro ble má ti cas de P., pa ra que se re du je ran y, a su vez, pa ra que P.
apren die ra a reac cio nar an te ellas co mo lo ha cía la te ra peu ta, es de cir,
no aten dién do las. Ade más, se rea li zó un con tra con di cio na mien to de to- 
das las sen sacio nes fi sio ló gi cas de an sie dad ines pe ra das me dian te el
hu mor en se sión, ha cien do que los es tí mu los que ini cial men te le ge ne ra- 
ban mu cho ma le star y dis cri mi na ban con duc tas de au toob ser va ción, le
ge ne ra sen res pues tas más adap ta ti vas y no dis cri mi na sen di chas con- 
duc tas pro ble má ti cas. Lo an te rior se rea li zó me dian te ver ba li za cio nes de
la te ra peu ta del ti po: «Bue no, ya has llo ra do. Aho ra ya pien so que tie nes
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la en fer me dad de la an sie dad. ¿Có mo crees que yo iba a pen sar eso?
¿Crees que por llo rar cam bia tu bio lo gía pa ra siem pre?». Du ran te el de- 
sa rro llo de la in ter ven ción y la con so li da ción, P. em pe zó a adop tar pa tro- 
nes de res pues ta que la te ra peu ta mo de ló en un pri mer mo men to, lo cual
se evi den cia ba en ver ba li za cio nes del ti po «me acor dé de ti y pen sé: pe- 
ro� ¿có mo voy a es tar en fer ma por llo rar? Y me reía». Con si de ra mos
que es te es un gran ejem plo del po der del len gua je de los te ra peu tas en
el cam bio clí ni co, cuan do es tos atien den y ope ran en la pro pia se sión ac- 
tuan do co mo mo de los de con duc ta y/o emi tien do ver ba li za cio nes con se- 
cuen tes a cier tas res pues tas. No de be mos ol vi dar que el con tex to te ra- 
péuti co es otro con tex to na tu ral de apren di za je de la per so na que acu de
a con sul ta, en el cual tam bién se dan los prin ci pios de apren di za je que
se rán res pon sa bles del cam bio clí ni co. Por tan to, el te ra peu ta de be ser
ca paz de iden ti fi car en la pro pia se sión las con duc tas pro ble má ti cas y,
con ba se en ellas, mo di fi car su con duc ta con el ob je ti vo de que la cam- 
bien tam bién los clien tes; en mu chas oca sio nes em pe zan do por el pro pio
con tex to te ra péuti co, pa ra des pués ge ne ra li zar di chos apren di za jes al
res to de con tex tos de las per so nas.

3. ANÁ LI SIS FUN CIO NAL DEL MIE DO A LAS SEN SACIO NES FI SIO -
LÓ GI CAS EN UNA PER SO NA CON BA JO ES TA DO DE ÁNI MO
(Gla dis Pe rei ra Xa vier y Ele na Gál vez Del ga do)

3.1. In tro duc ción

3.1.1. Resu men

En el pre sen te ca so clí ni co se ex pli ca có mo pro ble mas re la cio na dos
con res pues tas de an sie dad son man te ni dos pe se a que no ha ya res- 
pues tas mor fo ló gi ca men te cla si fi ca das co mo con duc tas de evi ta ción. Asi- 
mis mo, ex pli ca fun cio nal men te có mo es po si ble que res pues tas de an- 
sie dad y de ba jo es ta do de áni mo pue den dar se con jun ta men te sin que
se in cu rra en una contra dic ción cau sal. Así, se pre sen ta el si guien te ca- 
so, en el cual las con duc tas a cam biar son reac cio nes fi sio ló gi cas de ac- 
ti va ción uni das a un ba jo es ta do aní mi co. Es tos com por ta mien tos se
man tie nen de bi do a pro gra mas de re for za mien to ne ga ti vo de ra zón va ria- 
ble, en los cua les la mor fo lo gía prin ci pal de las res pues tas ope ran tes es
la au tob ser va ción. Asi mis mo, los pro ce sos de con di cio na mien to clá si co
cum plen un im por tan te pa pel en la ex pli ca ción del pro ble ma, pues to que
las au to ver ba li za cio nes en cu bier tas an ti ci pa to rias y reac cio nes an sió ge- 
nas de ma le star son res pues tas clá si cas que dis cri mi nan los pro gra mas
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de re for za mien to co men ta dos. Al fi nal, las res pues tas de au toob ser va- 
ción su po nen, en mu chas oca sio nes, el con tac to con res pues tas con di- 
cio na das aver si vas, im pi dien do la ex pe ri men ta ción de res pues tas ape ti ti- 
vas, a pe sar de que se si guen lle van do a ca bo mu chas de las con duc tas
de ocio pre vias al ini cio del pro ble ma.

3.1.2. Histo ria clí ni ca

R. es en fer me ra, tie ne 29 años, tra ba ja en un ho spi tal pú bli co y com- 
pa ti bi li za el tra ba jo con sus es tu dios de má ster. Vi ve so la y tie ne una
bue na re la ción fa mi liar con su her ma na y ma dre. Su pa dre mu rió de cán- 
cer ha ce sie te años. Pa ra ella la si tua ción fue com pli ca da y le da pe na no
ha ber si do más cer ca na a él, aun que tam po co se sien te cul pa ble por
ello. Su ma dre se preo cu pa mu cho por su vi da y, pe se a que a ve ces es- 
to le ha ya po di do mo le star, siem pre se ha sen ti do apo ya da por ella. En
su ám bi to so cial, tie ne ami gas con las que se lle va muy bien y de mo- 
men to no tie ne pa re ja es ta ble. Ha ce unos años tu vo una pe ri car di tis y los
mé di cos le ex pli ca ron que se pro du ce por la fal ta de des can so, ha cer de- 
ma sia dos es fuer zos y por una ba ja da de de fen sas, rit mo de vi da que si- 
gue lle van do en la ac tua li dad. Un mes an tes de la pri me ra con sul ta le de- 
tec tan, en una re vi sión mé di ca, un mio ma que le tie nen que ext raer. Aun- 
que en el mo men to de la in ter ven ción psi co ló gi ca no se sa be si es can- 
ce rí geno o no, es te he cho man tie ne a R. muy preo cu pa da.

El mo ti vo que la trae a con sul ta es una si tua ción de ma le star in ten so
que vi vió unas se ma nas an tes de acu dir al cen tro psi co ló gi co. Ese fin de
se ma na, y a pe sar de lle var va rios días sin tién do se ner vio sa, hi zo pla nes
pa ra salir con ami gas, be bió al cohol en gran canti dad, dur mió po co y al
día si guien te vol vió a rea li zar va rias ac ti vi da des. Cuan do lle gó el do min- 
go, no se po día dor mir al aco star se. En es te mo men to tu vo sen sacio nes
de aho go, fuer tes pal pi ta cio nes car dia cas, fal ta de ai re y frío. Al día si- 
guien te se guía sin tién do se ner vio sa y se plan teó la po si bi li dad de ir al
mé di co o en con trar a al guien que le tran qui li za ra, pues las sen sacio nes
ex pe ri men ta das le re cor da ron a las que le pro du jo la pe ri car di tis. Em pe- 
zó a pen sar so bre có mo po dría es to afec tar en su mio ma y acu dió al mé- 
di co, que le re ce tó me di ca men tos pa ra tran qui li zar se. Tras ese fin de se- 
ma na, y des pués de ex pe ri men tar esas sen sacio nes fí si cas tan des agra- 
da bles, em pe zó por pri me ra vez a sen tir se tris te aní mi ca men te. Tal y co- 
mo re fie re R., no se ha bía sen ti do así ni si quie ra con la muer te de su pa- 
dre o tras la de tec ción del mio ma. Siem pre ha po di do man te ner un es ta- 
do de áni mo po si ti vo aun cuan do las co sas no iban bien. Sin em bar go,
aho ra se preo cu pa por que ca da vez es tá más de si lu sio na da a me di da
que la an sie dad se pro lon ga en el tiem po. A lo lar go de es te mes, R. ha
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ex pe ri men ta do las mis mas res pues tas de ac ti va ción in ten sas en va rias
oca sio nes, pe ro no ha acu di do al cen tro de salud de nue vo. En su lu gar,
se di ce que no pa sa na da y que tie ne que se guir pa ra ade lan te, no ne ce- 
si tan do la me di ca ción.

A lo lar go de los úl ti mos años R. ha te ni do un ni vel de ac ti va ción muy
al to en su ruti na, tan to en tre dia rio co mo los fi nes de se ma na, pues con- 
si de ra que hay que apro ve char al má xi mo el tiem po ha cien do mu chos
pla nes con stan te men te, aun que ello con lle ve dor mir o des can sar po co.
Es to ha si do así, so bre to do, a raíz del fa lle ci mien to de su pa dre y de la
pe ri car di tis, even tos que han in flui do en que se for ja se la idea de que
«hay que apro ve char la vi da al má xi mo». Sin em bar go, en la ac tua li dad
R. ha em pe za do a sen tir se de caí da, ner vio sa y des ani ma da. Con stan te- 
men te tie ne pen sa mien tos e ideas re cu rren tes so bre sen tir se mal, so bre
có mo se sien te aho ra y có mo se sen ti rá en el fu tu ro, re la cio nan do su es- 
ta do de áni mo ac tual con la po si bi li dad de no vol ver a sen tir se bien ha- 
cien do las ac ti vi da des que ha cía. Es to le ago bia, pues con si de ra que
siem pre ha si do una per so na que se ilu sio na con las pe que ñas co sas y
no en tien de por qué es tá de jan do de ser así. Cuan do se des pier ta vuel ve
a te ner es tos pen sa mien tos y se vi gi la pa ra iden ti fi car se ña les de ner vio- 
sis mo. Ade más, es te pa trón de au to vi gi lan cia se man tie ne siem pre que
tie ne al gu na sen sación ext ra ña: cuan do tie ne mo le stias, se fi ja en qué
es tá sin tien do, por que pien sa que así pue de pre ve nir o de tec tar al gu na
en fer me dad. Le an gus tia la po si bi li dad de salir y que le pa se al gu na si- 
tua ción ne ga ti va fue ra de ca sa. No obs tan te, sa le pa ra in ten tar apa ren tar
una ima gen po si ti va de ca ra al pú bli co, aun que si gue en con tac to con
sus preo cu pa cio nes de ma ne ra con stan te en sus pen sa mien tos. Hay no- 
ches que sien te do lor en el es tó ma go y fal ta de ai re, mien tras que hay ot- 
ras ve ces en las que es te ma le star se mez cla con el de sá ni mo. Co mo re- 
sul ta do, sien te ta qui car dias y se ha in cre men ta do la fre cuen cia con la
que va al ba ño. Pien sa que no le gus ta es te es ta do de an sie dad y que no
se le va a pa sar; ade más, re la cio na las sen sacio nes de ac ti va ción con
per der el con trol, y cuan do ex pe ri men ta es tas sen sacio nes per ci be a su
vez la fal ta de ilu sión, pues to que no le ape te ce es tu diar, que dar con sus
ami gas o ha cer los pla nes que siem pre le ha bían ape te ci do.

A lo lar go de su vi da ha uti li za do di ver sas est ra te gias pa ra man te ner
el con trol an te las si tua cio nes que se le plan tea ban: est ruc tu rar las ac ti vi- 
da des dia rias con an te la ción, or ga ni zar las co sas que uti li za en su día a
día, o es cri bir un dia rio de lo que le ocu rre co mo for ma de pla smar sus
ideas o to mar de ci sio nes. Así, a raíz del epi so dio que mar ca el ini cio del
pro ble ma, R. ha em pe za do a pen sar có mo es ta rá en el fu tu ro, la po si bi li- 
dad de en fer mar, y, so bre to do, a an ti ci par que no vol ve rá a es tar bien y
que ha brá más epi so dios de pér di da del con trol to tal. Pa ra ella te ner con- 
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trol es muy im por tan te. Co men ta que des de el co le gio te ner su vi da or ga- 
ni za da y con tro la da le es al go muy pla cen te ro. Au to exi gir se un al to ni vel
de pla ni fi ca ción y de di ca ción le ha ayu da do a ob te ner bue nas no tas a lo
lar go de su vi da aca dé mi ca y a ser más efi cien te en su tra ba jo ac tual.

En cuan to al ám bi to so cial, re co no ce que le cues ta mu cho apo yar se
en los de más y ex pre sar las co sas que le su ce den o le preo cu pan. Sue le
guar dar sus preo cu pa cio nes pa ra sí mis ma, pues to que en el pa sa do,
cuan do ha con ta do al gún pro ble ma, se ha sen ti do mal por es tar preo cu- 
pan do a los de más con sus co sas. Es to mis mo le pa sa con su fa mi lia,
pues, a pe sar de que tie ne bue na re la ción con su ma dre y her ma na, no
sue le con tar les cuán do es tá mal pa ra no preo cu par les.

To do lo que es tá vi vien do R. úl ti ma men te le im pi de con ci liar el sue ño.
Al ini cio del pro ble ma, es ta di fi cul tad es ta ba re la cio na da con có mo hu bie- 
se pa sa do la no che pre via. Los días en los que duer me mal pien sa que
esa no che dor mi rá mal tam bién. Por ello, es tá pen dien te de su ni vel de
ac ti va ción, pre ci sa men te con el ob je ti vo de va lo rar la fa ci li dad o di fi cul tad
que ten drá pa ra dor mir se esa no che. Es ta di fi cul tad, ade más, tie ne que
ver con que le re sul ta muy des agra da ble la sen sación de vér ti go que ex- 
pe ri men ta en el mo men to an tes de dor mir se, sen sación que ella aso cia
con fal ta de con trol, es de cir, sien te que cuan do duer me es co mo si de ja- 
ra de te ner con cien cia de sí mis ma y de to do. Por otro la do, el he cho de
no con se guir dor mir se tie ne pa ra ella otra con no ta ción ne ga ti va: pér di da
de tiem po. Pa ra evi tar ex pe ri men tar es tas sen sacio nes, sue le re cu rrir a
ver se ries o leer an tes de dor mir, con el ob je ti vo de in cre men tar el ni vel
de can s an cio y pa sar a es tar dor mi da en un pe río do in fe rior de tiem po.

Cuan do acu de al psi có lo go con fie sa que ya no sa be qué ha cer. En el
mé di co le di je ron que «su fre de an sie dad» y que ne ce si ta ba aten ción psi- 
co ló gi ca. Lo que más quie re R. es re cu pe rar la ilu sión que te nía y de jar
de ex pe ri men tar es tas sen sacio nes tan des agra da bles.

3.1.3. Eva lua ción

Du ran te las se sio nes de eva lua ción, las est ra te gias que se uti li zan pa- 
ra re co ger la in for ma ción re le van te son dos: en tre vis ta y au to rre gist ro. La
en tre vis ta per mi te: 1) re co pi lar in for ma ción re le van te so bre el cur so y de- 
sa rro llo del pro ble ma de la clien te se gún su pro pia per spec ti va, y 2) de- 
tec tar ver ba li za cio nes que su po nen muest ras de com por ta mien tos man- 
te ne do res del pro ble ma de ma ne ra di rec ta. Co mo se pue de ver en la ta- 
bla 8.4, R. ver ba li za en va rios mo men tos sus te mo res y pen sa mien tos
an ti ci pa to rios con res pec to a las res pues tas de ac ti va ción. Tam bién se
pue de ob ser var muest ras de com por ta mien tos de con trol, de au toob ser- 
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va ción y de las re glas ver ba les que se di ce cuan do de tec ta su pér di da de
in te rés con las ac ti vi da des ruti na rias.

El au to rre gist ro (véa se ta bla 8.5), por otro la do, per mi te re co ger in for- 
ma ción del con tex to ext ra clí ni co, así co mo de las con duc tas en cu bier tas
so la men te ac ce si bles por la clien te. El au to rre gist ro es pe cí fi co pa ra el ca- 
so de R. se ha cen tra do so bre to do en los pen sa mien tos aso cia dos a la
ac ti va ción per ci bi da.

TA BLA 8.4
Ver ba li za cio nes de la clien te de tec ta das en se sión

Con duc tas pro- 
ble ma Ver ba li za cio nes de R.

Pen sa mien tos
an ti ci pa to rios de
ma le star

«Me ago bia pen sar que en cual quier mo men to me pue de dar al go.»
«Cuan do es toy en ca sa so la pien so que si me vie nen las sen sacio nes no
po dré su pe rar las.»
«Me pre gun to si lo que ten go no me va a afec tar al mio ma.»

Au toob ser va ción «An tes de rea li zar una ac ti vi dad que me gus ta pien so: a ver si voy a es tar
mal. En ton ces pa so a fi jar me en mis sen sacio nes pa ra ver si va le la pe na
salir de ca sa.»
«Em pie zo a fi jar me en mis sen sacio nes y pien so: me es toy ago bian do,
me es toy ago bian do, me es toy ago bian do…»

Con trol «Me ago bia sen tir que voy a per der el con trol.»
«Me sien to re la ja da y bien cuan do veo que ten go to do en or den.»
«Me gus ta es cri bir en mi dia rio, por que así sien to que es toy or de nan do
mis ideas.»

Re glas re la cio -
na das con la tris -
te za

«Nun ca me he vis to así de tris te. An tes las co sas no me afec ta ban de es -
ta ma ne ra… Es to me ha ce creer que lo que ten go es muy gra ve.»
«Si cuan do mi pa dre se mu rió no me sen tí así, el he cho de sen tir me tan -
tos días tris te no pue de ser al go bue no.»
«An tes po día so pe sar las co sas, pe ro aho ra he per di do es ta ha bi li dad, he
per di do la ha bi li dad de ilu sio nar me.»
«Guar do mu cho las preo cu pa cio nes, pues así mi fa mi lia no se en tris te ce y
no mo le sto a los de más.»

TA BLA 8.5
Au to rre gist ro re lle na do por la clien te

Si tua ción Cam bio per ci bi do Qué pien so

Jue ves, 9:30 h.
Al des per tar me

Me le van to con una sen sación pla -
cen te ra, pe ro cuan do me doy cuen -
ta de la si tua ción los úl ti mos días
me sien to an sio sa y des ani ma da.

Que me sien to mal.
Me doy cuen ta de que cuan do lo
pien so es toy peor y que cuan do no
lo pien so es toy me jor.

Vier nes, 14:00 h.
Le yen do una en -
tre vis ta a un fa -
mo so

Me pon go ner vio sa, ten go mo le -
stias en la bo ca del es tó ma go y
aho go.

Pien so en el do lor y su fri mien to de
la gen te.
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Sá ba do, 11:10 h.
Me aca bo de
des per tar

Mo le stias en el es tó ma go, de sá ni -
mo, an gus tia.

Pa ra qué le van tar me si voy a es tar
mal. Me que do en la ca ma.

Sá ba do, 13:30 h.
Lla mo a mi ma -
dre y me pre gun -
ta qué tal

Ago bio. No quie ro de cir le que es toy mal,
me gus ta ría po der de cir le que es -
toy me jor.

Sá ba do, 20:40 h.
Voy de ca mino a
un con cier to, voy
a jun tar me con
mis ami gos aho ra

An gus tia, ago bio. A ver si voy a es tar mal, a ver si
voy a per der el con trol y no voy a
po der dis fru tar na da. Ha blé del te -
ma con un ami go y me tran qui li cé.

Sá ba do, 00:05 h.
En el con cier to
hay mu cha gen te,
mu cho hu mo y la
mú si ca es tá muy
al ta

Ago bio. Voy a per der el con trol. Me con -
cen tro en el con cier to, ha blo con
ami gos.

Do min go, 13:30
h.
Me le van to

Can s an cio, ma le star. Es por el al cohol, ten go re saca.

Al igual que en las ver ba li za cio nes re gist ra das en se sión, en el au to- 
rre gist ro tam bién se pue de re co pi lar muest ras de com por ta mien tos aso- 
cia dos a la pro ble má ti ca de la clien te. Por ejem plo, cuan do R. pien sa que
va a per der el con trol de ca mino al con cier to, es to su po ne una muest ra
más de su ne ce si dad de con tro lar sus sen sacio nes pro pio cep ti vas. Tam- 
bién se pue de ob ser var có mo an ti ci pa el ma le star que va a sen tir cuan do
se le van te, de ci dien do se guir en la ca ma, ya que le se rá inú til in ten tar
mo ver se.

3.1.4. Se lec ción de la in for ma ción re levan te

De ca ra a ob te ner la in for ma ción ne ce sa ria pa ra el es ta ble ci mien to de
las hi pó te sis de ori gen y de man te ni mien to, así co mo las va ria bles dis po- 
si cio na les, se han uti li za do tan to da tos re co gi dos du ran te las en tre vis tas
co mo la in for ma ción pro por cio na da me dian te los au to rre gist ros. A par tir
de es ta in for ma ción se ha rea li za do una se lec ción pre ci sa de las res- 
pues tas que se de ben ana li zar, así co mo de los es tí mu los am bien ta les
que es tán re la cio na dos con es tas res pues tas, to man do co mo pun to de
par ti da el mo ti vo de con sul ta de la clien te.

Cuan do R. acu de a te ra pia su de man da prin ci pal se cen tra en las sen- 
sacio nes fi sio ló gi cas de an sie dad, tris te za y fal ta de in te rés por rea li zar
las ac ti vi da des dia rias que an tes le ge ne ra ban ilu sión. Es tas ma ni fe sta- 
cio nes fi sio ló gi cas que R. ex pe ri men ta dia ria men te son res pues tas con di- 
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cio na das de ac ti va ción y ma le star que es tán sien do eli ci ta das por los si- 
guien tes es tí mu los:

— Ver ba li za cio nes que an ti ci pan pro ble mas de salud.
— Res pues tas de au toob ser va ción an te sen sacio nes in te ro cep ti vas.
— Ver ba li za cio nes aver si vas acer ca de la pér di da de con trol.
— Ver ba li za cio nes acer ca de la preo cu pa ción por su es ta do de áni mo

y por la pér di da de ca pa ci dad de dis fru te.
— Con tex tos aso cia dos a es tas sen sacio nes: es tar en la ca ma sin po- 

der dor mir, sen sacio nes an tes de dor mir, etc.

Cuan do R. se en cuen tra en es tas si tua cio nes o se ex po ne a es te ti po
de es ti mu la ción, ex pe ri men ta las res pues tas con di cio na das de ma le star
y emi te las si guien tes con duc tas, en ca mi na das a re du cir el ma le star y a
ex pe ri men tar la sen sación de po der con tro lar lo:

— Au toob ser va ción de sus pro pias sen sacio nes fi sio ló gi cas (ni vel de
ac ti va ción, gra do de can s an cio si es el mo men to de ir a dor mir,
etc.).

— Evi tar y/o es ca par del mo men to de ir se a dor mir re tra san do la ho ra,
ha cien do ot ras ac ti vi da des an tes, con el con si guien te in cre men to
de ac ti vi dad dia ria y can s an cio.

— Con ti nuar salien do con sus ami gos y lle van do a ca bo el mis mo ni- 
vel de ac ti vi da des que an tes, man te nien do un ni vel de ac ti va ción
muy ele va do.

Ade más de es to, el con tex to en el que se desen vuel ve R., así co mo
ot ras con duc tas lle va das a ca bo, mo du lan la fun cio na li dad que tie nen las
res pues tas y es tí mu los ex pli ci ta dos. Es tas va ria bles, que se ex pli ca rán
en ma yor pro fun di dad en el apar ta do de va ria bles dis po si cio na les, son
las si guien tes:

— Ni vel de ac ti vi dad al to en su vi da dia ria.
— Re glas de con duc ta so bre có mo se de be apro ve char la vi da.
— Pa tro nes con duc tua les re for za dos por ex pe ri men tar sen sacio nes

de con trol y por emi tir con duc tas muy pre ci sas y exi gen tes.
— Di fi cul ta des y pro ble mas de salud pa sa dos y pre sen tes.
— Fa lle ci mien to de su pa dre.
— Pa trón con duc tual de su ma dre, con al ta ta sa de res pues tas ma ni- 

fie stas de preo cu pa ción por la salud de R.

Te nien do en cuen ta la in for ma ción aquí re co gi da, se ex po nen los com- 
por ta mien tos que son ob je to de es tu dio y aná li sis, so bre los que se de sa- 
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rro llan las hi pó te sis fun cio na les más ade lan te:

— Ex ce so de con duc tas en ca mi na das a au toob ser var sus sen sacio- 
nes fi sio ló gi cas.

— Ex ce so de ver ba li za cio nes an ti ci pa to rias so bre en con trar se mal
aní mi ca men te/preo cu pa cio nes so bre la salud.

— Ex ce so de res pues tas ex pe ri men ta das de ma le star y/o des agra da- 
bles.

— Di fi cul ta des pa ra con ci liar el sue ño.

3.2. De sa rro llo del aná li sis fun cio nal

3.2.1. Iden ti fi ca ción de las va ria bles dispo si cio na les

Tras la eva lua ción se han de tec ta do las va ria bles dis po si cio na les que
son re le van tes pa ra la ex pli ca ción fun cio nal del pro ble ma de R. A con ti- 
nua ción se enu me ran sus prin ci pa les ca rac te rís ti cas, y en las ca de nas
fun cio na les se po drá ob ser var cuán do y dón de afec tan.

— Es en fer me ra. Ac tual men te tra ba ja en un am bien te est re san te con
una gran car ga la bo ral.

— Es tu dios de má ster. R. com pa ti bi li za el tra ba jo con los es tu dios, au- 
men tan do así la so bre car ga de ta reas y ac ti vi da des de man dan tes
en su día a día.

— Al to ni vel de ac ti vi dad la bo ral dia ria y ocio. La so bre car ga de ac ti vi- 
da des pro lon ga das en el tiem po ac ti va un es ta do de ago ta mien to tí- 
pi co del est rés, a la vez que im pi de que R. dis pon ga de tiem po pa ra
so pe sar el es ta do de so breac ti va ción con ac ti vi da des re la jan tes o
des can so.

— Vi ve so la, lo que le per mi te au men tar la ac ti vi dad de pen sa mien tos
dia rios y la au toob ser va ción de sus sen sacio nes.

— De tec ción de un mio ma. Re cien te men te se le ha diag no sti ca do un
pro ble ma mé di co que ame na za su salud y bien es tar, lo que aña de
preo cu pa ción a su vi da y pue de cam biar el va lor de se ña les fi sio ló- 
gi cas que an tes no su po nían una in di ca ción de pa de cer una en fer- 
me dad.

— Pe ri car di tis ha ce cin co años, que cur só con sen sacio nes de aho go.
En es te epi so dio pre vio pu do ex pe ri men tar res pues tas de an sie dad
in ten sas y des agra da bles, po nién do se en con tac to por pri me ra vez
con es tos es tí mu los aver si vos.

— La ma dre pre sen ta un pa trón es ta ble de ver ba li za cio nes de preo cu- 
pa ción. Pro ba ble men te es to ha ya con tri bui do a un mo de la do du ran- 
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te el de sa rro llo del re per to rio con duc tual de R.
— His to ria fa mi liar pa ter na de cán cer. R. ya ha vi vi do an te rior men te

una si tua ción de en fer me dad y fa lle ci mien to en su en torno cer cano.
Tras la muer te del pa dre (uni da a la ex pe rien cia de la pe ri car di tis
pa sa da), R. de ci dió que ha bía que dis fru tar in ten sa men te to dos los
mo men tos de su vi da. Es ta re fle xión se ha con ver ti do en una re gla
ver bal que dis cri mi na la rea li za ción en al ta fre cuen cia e in ten si dad
de ac ti vi da des de ocio.

— Pa tro nes con duc tua les es ta bles:

• Ten den cia a bus car ex pli ca cio nes a las sen sacio nes fí si cas co- 
mo pro ble mas de salud (po si ble men te mo de la da por la ma dre).

• Ten den cia a sen tir pla cer cuan do ob tie ne el con trol de los es tí- 
mu los que le ro dean.

• Ten den cia a au to exi gir se en sus ac ti vi da des. En su his to ria de
apren di za je pu do apren der que la au to exi gen cia le lle va a al can- 
zar los ob je ti vos que se pro po ne (res pues ta re for za da du ran te
va rios en sa yos de con di cio na mien to). De es ta for ma, el he cho
de abar car mu chas ac ti vi da des con un al to ni vel de des em pe ño
ter mi na po nién do le en con tac to con una ma yor so breac ti va ción.

• Re glas so bre có mo tie ne que com por tar se an te las ad ver si da- 
des. R. con si de ra que «si no con si gue man te ner un es ta do de
áni mo po si ti vo es por que le pa sa rá al go gra ve y ha brá per di do
su ca pa ci dad de dis fru te».

3.2.2. Hi pó tesis de ori gen

En es te aná li sis se pre ten de de ter mi nar fun cio nal men te por qué ocu- 
rrió el pri mer epi so dio desen ca de nan te de las res pues tas fi sio ló gi cas, es
de cir, es ta ble cer la hi pó te sis de ori gen del pro ble ma. El pri mer fin de se- 
ma na que R. ex pe ri men tó la res pues ta an sió ge na in ten sa fue cuan do
con ca de nó va rios días de ac ti va ción con tra ba jo, fie sta y al cohol. Es tas
sen sacio nes fi sio ló gi cas des agra da bles eli ci ta ron en ella pen sa mien tos y
re cuer dos re la cio na dos con su mio ma re cien te men te de tec ta do y con la
pe ri car di tis que tu vo ha ce años. Co mo est ra te gias pa ra in ten tar sen tir se
me jor, ha es ta do más aten ta a sus es ta dos in ter nos has ta que de ci dió ir
al mé di co, quien le re ce tó an sio líti cos. En la fi gu ra 8.13 se pue de ver re- 
fle ja da en ca de nas la hi pó te sis de ori gen pa ra el ca so de R.
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NOTA. La au toob ser va ción ha cia sus sen sacio nes pro pio cep ti vas se re fuer za ne ga ti va men te
en un pro gra ma de ra zón va ria ble en fun ción de si en el mo men to de emi tir la res pues ta R. es -
tá ex pe ri men tan do o no di chas sen sacio nes. Si no las es tá ex pe ri men tan do, se ali via la RC, re -
for zán do se ne ga ti va men te. Pe ro si las es tá ex pe ri men tan do, se ex po ne de nue vo a los EC.

Fi gu ra 8.13.—Hi pó te sis de ori gen.

3.2.3. Hi pó tesis de man te ni mien to

Una vez hi po te ti za das las pri me ras ca de nas fun cio na les re la cio na das
con la con duc ta pro ble ma, en la fi gu ra 8.14 se pue de ob ser var por qué el
pro ble ma se si gue man te nien do en la ac tua li dad, ex pli can do ade más có- 
mo la hi pó te sis de ori gen ac túa co mo una va ria ble dis po si cio nal en la
pro ble má ti ca ac tual.

Tras el epi so dio ex pli ca do en el ori gen del pro ble ma, el pa trón de au- 
toob ser va ción se ve re for za do y, por tan to, el con tac to con aque llos es tí- 
mu los que le son des agra da bles se in cre men ta (co mo se ha di cho, la au- 
toob ser va ción le po ne en con tac to con los EC). Ade más, su ten den cia a
preo cu par se fa ci li ta que es té to da vía más pen dien te de po si bles pro ble- 
mas de salud. De es ta for ma, su aten ción se cen tra más en sus pro pias
sen sacio nes in te ro cep ti vas sin que ha ya ha bi do una se ñal de alar ma pre- 
via, lo que per mi te una ma yor de tec ción de las fluc tua cio nes del es ta do
de ac ti va ción y un in cre men to en fre cuen cia, in ten si dad y mor fo lo gía de
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las res pues tas con di cio na das (fuer tes do lo res en el es tó ma go, au men to
de la fre cuen cia con la que va al ba ño, fal ta de ai re, sen sación de au- 
men to de la ta sa car dia ca, etc.). Se pro du ce de es ta for ma un bu cle en tre
la ex pe ri men ta ción de las res pues tas de an sie dad y las au to ver ba li za cio- 
nes an ti ci pa to rias de ex pe ri men tar esa an sie dad, sien do es tas úl ti mas
eli ci ta do ras de nue vas sen sacio nes de ac ti va ción. To do es to le im pi de re- 
la jar se, a la vez que le ex po ne a una gran canti dad de es ti mu la ción aver- 
si va, in flu yen do en su es ta do de áni mo y bien es tar ge ne ral. R. apren de a
an ti ci par el ma le star y, pe se a que si ga rea li zan do ac ti vi da des an te rior- 
men te ca ta lo ga das co mo pla cen te ras, no se ex po ne a es tos es tí mu los
ape ti ti vos; de ma ne ra en cu bier ta, es tá en con stan te con tac to con los es- 
tí mu los te mi dos.

Fi gu ra 8.14.—Mie do a las sen sacio nes in te ro cep ti vas.

To dos es tos com por ta mien tos tam bién es tán en la ba se de su ba jo es- 
ta do de áni mo. Pe se a que no es tá evi tan do las si tua cio nes que an tes le
pro du cían pla cer, la re pe ti ción de las ca de nas fun cio na les men cio na das
im pi de el con tac to con los es tí mu los ape ti ti vos de la vi da de R. Es to es
así por que la au toob ser va ción y las ver ba li za cio nes an ti ci pa to rias eli ci tan
res pues tas de ac ti va ción in com pa ti bles con el dis fru te. Así, aun que de
ma ne ra pú bli ca es tá pre sen te en las si tua cio nes que an tes eli ci ta ban
sen sacio nes agra da bles, de ma ne ra en cu bier ta no se ex po ne a lo que le
pro du ci ría es te bien es tar. Ade más, pa ra R. es im por tan te te ner el con trol
de las si tua cio nes y «guar dar se sus preo cu pa cio nes», por lo que la ima- 
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gen so cial que quie re apa ren tar, uni da a la sen sación de con tro la bi li dad,
di fi cul ta la ope ran te de evi ta ción an te las si tua cio nes des agra da bles. Fi- 
nal men te, el he cho de que se re pi ta a sí mis ma una se rie de re glas ver- 
ba les acer ca de su pro pio es ta do de áni mo tam bién eli ci ta más tris te za y
de sá ni mo. To do ello nos lle va a las ca de nas fun cio na les re fle ja das en la
fi gu ra 8.15.

Fi nal men te, to do lo men cio na do tam bién ter mi na afec tan do en la ca li- 
dad de su sue ño (véa se fi gu ra 8.16). Da das las ca de nas fun cio na les ya
ex pli ca das, al gu nas de las si tua cio nes re la cio na das con la con duc ta de
dor mir (que lle gue la ho ra de dor mir, es tar en la ca ma sin sue ño, etc.) po- 
nen en con tac to a R. con la ex pe ri men ta ción de sen sacio nes des agra da- 
bles. Es tas sen sacio nes es tán re la cio na das con no po der dor mir se. Ade- 
más, se ha con di cio na do aver si va men te la sen sación de vér ti go pre via a
dor mir, da da la fal ta de con tro la bi li dad y vo lun ta rie dad que tie ne, pues
ten ga mos en cuen ta que R. tra ta siem pre de con tro lar lo que le su ce de, y
las sen sacio nes fí si cas que se es ca pan a di cho con trol son a su vez muy
aver si vas. Co mo re sul ta do, R. lle va a ca bo res pues tas de au toob ser va- 
ción pa ra iden ti fi car si es tá te nien do res pues tas de ac ti va ción que le di fi- 
cul ten dor mir se, ade más de re tra sar la ho ra de dor mir o ha cer ot ras ac ti- 
vi da des dist rac to ras has ta que el ni vel de can s an cio es ele va do pa ra in- 
ten tar ex pe ri men tar lo me nos po si ble las sen sacio nes de vér ti go pre vias
a dor mir.
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Fi gu ra 8.15.—Ba jo es ta do de áni mo.

Fi gu ra 8.16.—Pro ble mas de sue ño.
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3.3. Ex pli ca ción del aná li sis fun cio nal

A la vis ta de las se cuen cias ana li za das, el pro ble ma tie ne co mo ini cio
la aso cia ción que se pro du ce en tre una se rie de res pues tas fi sio ló gi cas y
ver ba li za cio nes que, a su vez, eli ci tan más res pues tas de ac ti va ción. Las
con duc tas ope ran tes que emi te R. de au toob ser va ción se man tie nen por
un pro gra ma de re for za mien to ne ga ti vo de ra zón va ria ble que de pen de
de si es tá ex pe ri men tan do o no las res pues tas con di cio na das: si se es- 
tán ex pe ri men tan do, es ta res pues ta su po ne la ex po si ción de nue vo a los
es tí mu los eli ci ta do res de res pues tas de ac ti va ción. Es ta mis ma ca de na
de ini cio se ob ser va en la hi pó te sis de man te ni mien to. La ex po si ción con- 
stan te a es tas res pues tas con di cio na das aver si va men te en tra en con flic- 
to con la ex pe ri men ta ción de res pues tas contra rias (ape ti ti vas), a pe sar
de que R. man tie ne un ni vel de ac ti vi dad pro pi cio que fo men ta la ex po si- 
ción a las ac ti vi da des que pre via men te eran gra ti fi can tes. Ade más, mien- 
tras lle va a ca bo es tas con duc tas es tá emi tien do con duc tas con stan tes
de au toob ser va ción, lo que di fi cul ta a su vez en trar en con tac to con los
EC ape ti ti vos del con tex to. Es te mis mo pa trón con duc tual de au toob ser- 
va ción se ob ser va en el mo men to pre vio a dor mir, en el que ade más se
ha pro du ci do una aso cia ción en tre las sen sacio nes pre vias a caer dor mi- 
da y es ti mu la ción aver si va. En es ta si tua ción, la res pues ta lle va da a ca bo
es de evi ta ción, re tra san do el mo men to de dor mir rea li zan do res pues tas
in com pa ti bles. Es tas con duc tas se man tie nen por un pro gra ma de re for- 
za mien to ne ga ti vo de in ter va lo va ria ble (pues es im po si ble evi tar com ple- 
ta men te las sen sacio nes pre vias a dor mir, si bien se pue den re tra sar).

3.4. Tra ta mien to

Con ba se en la hi pó te sis fun cio nal pro pues ta pa ra ex pli car el man te ni- 
mien to de las res pues tas de an sie dad y ba jo es ta do de áni mo que pre- 
sen ta R., el si guien te pa so pa ra dar so lu ción a su de man da es acor dar
los ob je ti vos te ra péuti cos. Di chos ob je ti vos se re fie ren a lo que bus ca
con se guir la clien te a tra vés de la te ra pia, por lo que se ope ra ti vi zan es- 
tos nue vos com por ta mien tos de ma ne ra con jun ta con R. y to da la in for- 
ma ción apor ta da du ran te la eva lua ción. Tras con cre tar de ma ne ra me di- 
ble qué es lo que se bus ca con se guir, el si guien te pa so es de fi nir có mo
se plan tea rá la in ter ven ción pa ra al can zar los y así po ner a prue ba la hi- 
pó te sis fun cio nal. A con ti nua ción se pue de ob ser var cuá les fue ron los
ob je ti vos y los res pec ti vos pro ce di mien tos es pe cí fi cos pa ra el ca so de R.

3.4.1. Est ra te gias para me jo rar el esta do de áni mo
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Ob je ti vos es pe cí fi cos

— Re cu pe rar el pla cer en la rea li za ción de ac ti vi da des de ocio.
— Re cu pe rar el pla cer de es tar so la en ca sa.
— Per der el mie do an ti ci pa to rio a «ser in fe liz».

Pro ce di mien tos

— Re for za mien to di fe ren cial pa ra mo di fi car las res pues tas emiti das
en si tua cio nes so cia les: dist rac ción y ac ti vi da des in com pa ti bles con
la au toob ser va ción.

— Lo grar el con tac to con los EC+: au toin st ruc cio nes (des crip cio nes
ver ba les de las con tin gen cias en cues tión) pa ra di ri gir su aten ción y
an ti ci par con se cuen cias po si ti vas.

— Mol dea mien to ver bal en se sión: sus ti tuir las re glas ver ba les aso cia- 
das a la con duc ta pro ble ma por ot ras que evo quen con duc tas pro- 
te ra péuti cas.

3.4.2. Est ra te gias para eli mi nar respuestas an sió ge nas

Ob je ti vos es pe cí fi cos

— Eli mi nar sen sacio nes de aho go y de fal ta de ai re.
— Es ta bi li zar la fre cuen cia con la que va al ba ño.
— Eli mi nar el con stan te mie do a pa de cer al gún pro ble ma de salud.

Pro ce di mien tos

— Ex tin ción pav lo via na a los EC in te ro cep ti vos de an sie dad: po ner se
en con tac to sin la pre sen cia del EI/EC has ta que vuel van a ser
neut ros.

— Au toin st ruc ción ver bal que ha ga ex plí ci tas las con tin gen cias de la
con duc ta pro ble ma (au toob ser va ción): con se cuen tes aver si vos si la
rea li za y ape ti ti vos si rea li za la con duc ta ob je ti vo.

— Re du cir ver ba li za cio nes eli ci ta do ras de RC de ac ti va ción me dian te
la au toad mi nist ra ción de un es tí mu lo en cu bier to que cam bie la
orien ta ción aten cio nal, se gui do de un re for za mien to di fe ren cial a
pen sa mien tos más adap ta ti vos (pa ra da de pen sa mien to).

3.4.3. Est ra te gias para me jo rar la ca li dad de sue ño

Ob je ti vos es pe cí fi cos
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— Eli mi nar con duc tas de evi ta ción de ir se a dor mir.
— Eli mi nar sen sacio nes de pér di da de con trol al que dar se dor mi da.
— Re cu pe rar los ho ra rios ade cua dos de sue ño y sen tir se des can sa da

du ran te el día.

Pro ce di mien tos

— Re du cir ver ba li za cio nes eli ci ta do ras de RC de ac ti va ción: cor tar las
ver ba li za cio nes de an ti ci pa ción an tes de ir se a dor mir y re for zar di- 
fe ren cial men te pen sa mien tos más adap ta ti vos (pa ra da de pa sa- 
mien to).

— Con tra con di cio na mien to de los EC aso cia dos a las sen sacio nes de
fal ta de con trol al que dar se dor mi da: res pi ra ción dia frag má ti ca, re- 
la ja ción pro gre si va y téc ni cas de in duc ción a la re la ja ción, ade más
de au toin st ruc cio nes que se ña len pro gra mas de re for za mien to po- 
si ti vo («qué a gus to es toy, qué re la ja da es toy»).

— Re for za mien to di fe ren cial a una ade cua da hi gie ne del sue ño, de
ma ne ra que es tos com por ta mien tos sean in com pa ti bles con las
con duc tas de evi ta ción: es ta ble ci mien to de ho ra rios de sue ño y que
el Ed de ir se a dor mir sea la ho ra (en vez de la au toob ser va ción del
ni vel de can s an cio).

3.5. Re co men da cio nes pa ra la in te rac ción ver bal en te ra pia

R. es en fer me ra y es tá fa mi lia ri za da con el mo de lo mé di co. El co no ci- 
mien to y for ma ción aca dé mi ca que tie ne ayu da enor me men te a la com- 
pren sión de la in for ma ción en se sión, ya que la co mu ni ca ción se ve fa ci li- 
ta da y per mi te una ex pli ca ción más téc ni ca y de ta lla da de su con duc ta
en tér mi nos fun cio na les. Por otro la do, ella es una per so na que rea li za
mu chas ac ti vi da des pla cen te ras. Dis po ne de una am plia ga ma de ac ti vi- 
da des de al to va lor ape ti ti vo, lo que fa ci li ta la in te rac ción en se sión por
dos mo ti vos:

1. Es más fá cil que R. ex pe ri men te las RC aso cia das a es tos es tí mu- 
los cuan do el te ra peu ta los ver ba li za en se sión (en di ver sos mo- 
men tos en se sión se eli ci tan RC agra da bles que R. creía «ha ber
per di do» me dian te la evo ca ción en cu bier ta de re cuer dos de si tua- 
cio nes agra da bles).

2. El te ra peu ta dis po ne de un am plio re per to rio de EC ape ti ti vos pa ra
po der uti li zar los en el mol dea mien to ver bal y no ver bal de las con- 
duc tas ob je ti vo.
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En de fi ni ti va, el con tex to clí ni co, al ser tam bién un con tex to na tu ral en
la vi da de la per so na, es pre ci sa men te el lu gar más pro pi cio pa ra re for zar
las ver ba li za cio nes in com pa ti bles con aque llas que evo can las con duc tas
de ob ser va ción, y, por tan to, eli ci ta do ras de preo cu pa ción en R.

4. ANÁ LI SIS FUN CIO NAL DE CON DUC TAS DE CON SU MO DES CON -
TRO LA DO DE AL COHOL
(Is abel Ávi la He rre ro y Con cep ción Se rra dor Diez)

4.1. In tro duc ción

4.1.1. Resu men

Se pre sen ta el ca so de S., hom bre de 21 años que acu de a te ra pia
por un pro ble ma re la cio na do con el con su mo de be bi das al cohó li cas.
Asis te a te ra pia por de ri va ción de su mé di co, quien tras una re vi sión
com ple ta con clu ye que no tie ne nin gún pro ble ma de salud de ri va do del
con su mo de al cohol. En es te ca so, la con duc ta pro ble ma de S. apa re ce
des pués de un con di cio na mien to aver si vo al bar don de so lía acu dir. Se
ana li za có mo se man tie ne el pro ble ma en el tiem po, y có mo la so lu ción
que uti li za S. pa ra re du cir su ma le star —be ber más al cohol— aca ba
sien do par te del pro ble ma. Se pre sen ta la eva lua ción rea li za da, el aná li- 
sis fun cio nal y los ob je ti vos plan tea dos con su res pec ti va pro pues ta de
in ter ven ción.

4.1.2. Histo ria clí ni ca

S. tie ne 21 años, es de Sa la man ca pe ro vi ve ac tual men te en Ma drid.
Vi ve con sus com pa ñe ros de pi so, con los que man tie ne tam bién una re- 
la ción de amis tad. S. se de fi ne co mo so cia ble y de por tis ta, siem pre le ha
gus ta do es tar ro dea do de gen te y tie ne va rios gru pos de ami gos tan to en
Ma drid co mo en Sa la man ca. Ac tual men te no tie ne pa re ja; la tu vo du ran te
los pri me ros años de ca rre ra, pe ro aho ra di ce que es tá ple na men te cen- 
tra do en sus es tu dios y no es tá co no cien do a na die.

Des de el in sti tu to ha saca do muy bue nas no tas. Ac tual men te es tu dia
4.º del gra do de Ad mi nist ra ción y Di rec ción de Em pre sas (ADE) en una
uni ver si dad pri va da. Le gus ta mu cho la ca rre ra, le de di ca mu chas ho ras
y pa sa la ma yor par te del tiem po con sus com pa ñe ros de uni ver si dad es- 
tu dian do o ha cien do tra ba jos. Tam bién le gus ta mu cho el am bien te uni- 
ver si ta rio y sa le ca si to dos los fi nes de se ma na con sus com pa ñe ros.
Nor mal men te, to dos los vier nes des pués de cla se se que dan to man do
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unas ca ñas de cer ve za, ya que la uni ver si dad es tá muy cer ca de la zo na
de ba res.

S. ex pli ca que, usual men te, des pués de esas ca ñas se que da be bien- 
do co pas du ran te to da la no che y lo en la za has ta la ma ña na si guien te.
Fi nal men te, cuan do lle ga a su ca sa el sá ba do por la ma ña na duer me du- 
ran te to do el día, y al atar de cer, cuan do se le van ta, sa le de nue vo de co- 
pas has ta la ma ña na del do min go. El do min go sue le se guir de ver mut,
co me al go y con ti núa con las co pas has ta el atar de cer; so bre las sie te u
ocho de la tar de es cuan do se va a ca sa y se acues ta has ta la ma ña na
del lu nes.

El res to de la se ma na, S. ase gu ra que lle va una vi da bas tan te or ga ni- 
za da: va a cla se por las ma ña nas, es tu dia por las tar des y a úl ti ma ho ra
va al gim na sio. Des de el lu nes no be be ni una go ta de al cohol, has ta el
vier nes al me dio día que vuel ve a em pe zar. S. es tá con ven ci do de que si
be bie se una so la go ta du ran te la se ma na, aun que so lo fue se un sor bo de
cer ve za, no se ría ca paz de pa rar y con ti nua ría be bien do to do el día, al
igual que lo ha ce los fi nes de se ma na.

Aun que S. acep ta que los fi nes de se ma na pier de el con trol con la be- 
bi da, no sue le con su mir ot ras dro gas. Úni ca men te de for ma es po rádi ca
ha pro ba do la ma rihua na, pe ro no con su me de for ma asi dua. Has ta ha ce
un par de me ses, S. es ta ba sa tis fe cho con la dist ri bu ción de su tiem po
de es tu dio y de ocio. A ve ces pien sa que los fi nes de se ma na se ex ce de
de ma sia do, pe ro di ce que si lo que be be en esos días se re par tie ra en tre
to da la se ma na, la canti dad dia ria re sul tan te no es tan ta. Ade más, co mo
du ran te la se ma na man tie ne ba jo con trol el con su mo de al cohol, no sien- 
te que ten ga nin gún des con trol con la be bi da.

S. cuen ta que ha ce un par de me ses salió un sá ba do con su gru po de
ami gos de la uni ver si dad, co mo ya era co stum bre. Nor mal men te, des- 
pués de unas cua tro o cin co cer ve zas em pe za ba con las co pas, y tras
seis co pas ya no era ca paz de re cor dar na da. Sin em bar go, ese sá ba do,
tras va rios whiskies y es tan do en uno de sus ba res pre fe ri dos, co men zó
a sen tir co mo el co ra zón se le ace le ra ba co mo nun ca le ha bía pa sa do.
Sus ami gos le ayu da ron a salir del bar, le de cían que al ai re li bre se le
pa sa ría, pe ro no fue así: si guió la ta qui car dia du ran te un lar go ra to, has ta
que fi nal men te se fue pa san do. Esa no che se fue a su ca sa y el do min go
ya no salió. Se lo con tó a sus com pa ñe ros de pi so, y le in ten ta ron tran- 
qui li zar di cien do que se gu ra men te le ha bían pues to una co pa de «ga rra- 
fón», que in ten ta se co mer al go y ol vi dar se de ello.

Du ran te to da esa se ma na es tu vo in quie to, pe ro no se vol vió a sen tir
mal ni a te ner ta qui car dias. El vier nes si guien te in ten tó no pen sar en lo
ocu rri do y vol ver a salir des pués de cla se, co mo to dos los vier nes. No
obs tan te, cuan do es ta ba acer cán do se al bar al que siem pre acu dían em- 
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pe zó a sen tir que el co ra zón «se le po nía a mil». En ton ces se em pe zó a
po ner ner vio so, las pal pi ta cio nes au men ta ron y se qui so mar char pa ra
ca sa; fi nal men te sus ami gos lo con ven cie ron pa ra que con ti nua se de co- 
pas, aun que no fue ran a ese bar. S. se que dó por que no que ría que sus
ami gos se preo cu pa sen por él, por lo que in ten tó dist raer se y que dar se
be bien do co mo siem pre, pe ro con cier to te mor a que la ta qui car dia vol- 
vie se.

Du ran te los dos me ses que si guie ron, has ta que acu dió al psi có lo go,
no vol vió a en trar en el bar don de se ha bía sen ti do mal. De he cho, so lo
de pen sar en aquel día em pe za ba a sen tir el co ra zón ace le ra do, y si al- 
gún ami go pro po nía acer car se por allí las pal pi ta cio nes eran to da vía ma- 
yo res. Cuan do se ale ja ban de la zo na o de ci dían no en trar, se sen tía mu- 
cho me jor.

Pe ro en es tos dos úl ti mos me ses su in tran qui li dad cuan do be bía iba
en au men to; ya no dis fru ta ba co mo an tes, y ade más se des per ta ba con
re saca y, ca da vez más, con ta qui car dias, co sa que nun ca le ha bía pa sa- 
do. Eso ha cía que co men za se a be ber al día si guien te más tem prano,
por que ha bía com pro ba do que esa era la me jor ma ne ra de que las mo le- 
stias des apa re cie sen. Pe ro eso era un cír cu lo vi cio so, por que las re sacas
eran ca da vez ma yo res y ca da vez be bía más. Sus ami gos in sis tían en
que to do eso se le pa sa ría di vir tién do se y be bien do, y él se de ja ba arras- 
trar. En ton ces se preo cu pó, por que ya no lle va ba la vi da tan or ga ni za da.
Se guía sin be ber du ran te la se ma na (pa ra él, be ber en se ma na sig ni fi ca- 
ría la pér di da to tal de con trol), pe ro se sen tía ago bia do, con mie do a vol- 
ver a sen tir esas pal pi ta cio nes. Lo peor ocu rría los fi nes de se ma na, ya
que en ton ces sí que be bía ca da vez más y sin lle gar a pa sár se lo bien,
co mo an tes.

Tras un tiem po así, S. em pe zó a pen sar que qui zá el al cohol ha bía
oca sio na do al gún de te rio ro or gá ni co y por eso se sen tía tan mal. Acu dió
al mé di co a ha cer se una re vi sión y, tras com pro bar que te nía un buen es- 
ta do de salud, le de ri vó al psi có lo go. S. no ha bía con si de ra do has ta en- 
ton ces que la be bi da fue se un pro ble ma pa ra él, y tam po co con si de ra ba
que be bie se en ex ce so, pe ro aho ra cree que ya se le es ta ba em pe zan do
a ir de las ma nos la si tua ción. Ade más, tie ne mu cho mie do a que vuel van
a apa re cer las ta qui car dias y no sa be có mo ha cer pa rar la re saca, que
ca da vez va en au men to, por lo que acu dir a te ra pia le pa re ce bue na op- 
ción pa ra in ten tar sa ber qué es lo que le pa sa.

4.1.3. Eva lua ción

Se lle vó a ca bo una eva lua ción y re co gi da de da tos a lo lar go de tres
se sio nes de 60 mi nu tos de du ra ción. Du ran te la pri me ra se sión se en tre- 



326

gó una his to ria bio grá fi ca don de el clien te re lle nó sus da tos ge ne ra les
(así co mo su con su mo de al cohol de for ma es pe cí fi ca). Tam bién en es ta
pri me ra se sión se en tre gó y fir mó el con sen ti mien to in for ma do.

La re co gi da de da tos se lle vó a ca bo me dian te en tre vis tas se mie st ruc- 
tu ra das con S., no con si de ran do ne ce sa rio re co ger in for ma ción por par te
de sus pa dres o sus alle ga dos. Tam bién, du ran te la fa se de eva lua ción,
se pi dió el in for me mé di co rea li za do an tes de acu dir a te ra pia, pa ra eva- 
luar si al gún pro ble ma or gá ni co pu die ra con si de rar se co mo va ria ble que
afec ta se en el aná li sis fun cio nal del pro ble ma.

Du ran te las tres se sio nes de eva lua ción, ade más de la re co gi da de
da tos du ran te la se sión me dian te la en tre vis ta, se lle vó a ca bo el re gist ro
de si tua cio nes de ma le star por par te del clien te. Se die ron in st ruc cio nes
de có mo com ple tar un au to rre gist ro en la pri me ra se sión, y se pi dió a S.
que com ple ta se es te con to das las si tua cio nes de ma le star que ocu rrie- 
sen a lo lar go de la se ma na. Es te re gist ro se man tu vo co mo ta rea du ran- 
te las tres pri me ras se sio nes.

En la ta bla 8.6 se muest ra el pri mer au to rre gist ro que com ple tó S. tras
la pri me ra se sión de te ra pia.

4.1.4. Se lec ción de la in for ma ción re levan te

— S. no emi te ver ba li za cio nes de cul pa bi li dad res pec to al con su mo
des con tro la do de al cohol.

— S. iden ti fi ca las sen sacio nes fi sio ló gi cas de la re saca co mo las que
ex pe ri men tó el día que tu vo ta qui car dias en el bar.

— La evi ta ción o es ca pe del bar no ge ne ra pro ble mas en su gru po de
ami gos; de he cho, fa ci li tan que se pro duz ca es ta evi ta ción.

— Las ver ba li za cio nes re la cio na das con el con su mo de al cohol son
de «to do o na da», pues no con si de ra po si ble un con su mo re gu la do
del al cohol.

— La est ra te gia uti li za da pa ra re du cir el ma le star de la re saca es be- 
ber al cohol.

— El no con su mo de al cohol du ran te la se ma na ha ce que no con si de- 
re que la canti dad de con su mo du ran te el fin de se ma na sea ele va- 
da en con jun to.

TA BLA 8.6
Au to rre gist ro re lle na do por el clien te tras la pri me ra se sión

Día/
ho ra Si tua ción ¿Qué sien to? ¿Qué ha go?

Gra do
de

ma le- 
star
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18/10/19
19:00 h

Ha blan do con mis ami -
gos del día que sali mos
al bar de siem pre.

Ta qui car dia. Cam bio de te ma. 6

18/10/19
23:00 h

En un bar de fie sta. Ma le star. Be ber otra co pa. 7

19/10/19
17:00 h

En ca sa, me aca bo de
des per tar del do lor de ca -
be za y la re saca.

Mie do. Be ber una cer ve za pa ra
que se me qui te.

9

19/10/19
19:00 h

Con mis ami gos ha blan -
do de dón de ire mos de
fie sta.

Sen sación de
aho go.

Pro pon go ot ros ba res
que es tán le jos de ese.

8

19/10/19
24:00 h

De fie sta con mis ami gos. Ma le star, ga nas
de ir me.

Me pi do una co pa más
car ga da.

7

20/10/19
16:00 h

En ca sa ha blan do con
mis com pa ñe ros de pi so
y con re saca.

Mie do a que
me vuel va a
pa sar lo mis mo.

Les con ven zo pa ra ir a
co mer fue ra y así pe dir -
me una cer ve za.

8

4.2. De sa rro llo del aná li sis fun cio nal

4.2.1.Iden ti fi ca ción de las va ria bles dispo si cio na les

— Uni ver si dad pr óxi ma a la zo na de ba res. Es to au men ta la pro ba- 
bi li dad de acu dir a es tos ba res, ya que el co ste con duc tual es me- 
nor.

— Gru po de ami gos con una in ten sa vi da so cial y noc tur na. Sus
ami gos con su men gran des canti da des de al cohol de for ma con ti- 
nua da du ran te el fin de se ma na, lo cual pro pi cia un con tex to óp ti mo
pa ra rea li zar res pues tas ope ran tes de con su mo de be bi das al cohó- 
li cas.

— Vi vir con com pa ñe ros de pi so. Es to im pi de que S. ten ga al gún ti- 
po de con trol fa mi liar que ad mi nist re con tin gen cias de cas ti go so bre
las con duc tas re la cio na das con el con su mo de al cohol.

— Pri va ción de al cohol a dia rio. Es to fo men ta que el al cohol sea un
re for za dor más po ten te los fi nes de se ma na y rea li ce res pues tas
ope ran tes di ri gi das a su con se cu ción.

— Be ber a dia rio co mo «per der el con trol». S. con si de ra que si
con su me una go ta de al cohol a dia rio per de rá el con trol, lo cual es
muy aver si vo pa ra él. Es ta re gla fun cio na co mo una OA pa ra el
con su mo de al cohol a dia rio, pe ro a la vez fa vo re ce que S. ha ya es- 
ta ble ci do un en ca de na mien to res pec to al con su mo de al cohol, ya
que nun ca con su me de for ma con tro la da una co pa de al cohol, por
ejem plo, be ber se úni ca men te una cer ve za un día de dia rio.

4.2.2. Hi pó tesis de ori gen
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Las di fe ren tes ca de nas con duc tua les que se die ron co mo ori gen del
pro ble ma de con su mo de al cohol por par te de S. se re pre sen tan en las fi- 
gu ras 8.17 y 8.18.

4.2.3. Hi pó tesis de man te ni mien to

La re pre sen ta ción de las dis tin tas se cuen cias con duc tua les que man- 
tie nen el pro ble ma de S. que dan re fle ja das en las fi gu ras 8.19 y 8.20.

E d 1: es tí mu lo dis cri mi na ti vo 1; E d 2: es tí mu lo dis cri mi na ti vo 2; E d 3: es tí mu lo dis cri mi na ti vo
3; R: res pues ta ope ran te; R+: re for za dor po si ti vo.

Fi gu ra 8.17.—Pri me ra se cuen cia fun cio nal de la hi pó te sis de ori gen
del ca so de S.

EI: es tí mu lo in con di cio na do; RI: res pues ta in con di cio na da; EN: es tí mu lo neut ro; EC: es tí mu lo
con di cio na do; RC: res pues ta con di cio na da.

Fi gu ra 8.18.—Se gun da se cuen cia fun cio nal de la hi pó te sis de ori gen
del ca so de S.
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Fi gu ra 8.19.—Pri me ra se cuen cia fun cio nal de la hi pó te sis de man te ni- 
mien to del ca so S.

Fi gu ra 8.20.—Se gun da se cuen cia fun cio nal de la hi pó te sis de man te- 
ni mien to del ca so S.

4.3. Ex pli ca ción del aná li sis fun cio nal
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Res pec to a la hi pó te sis de ori gen (vé an se fi gu ras 8.17 y 8.18), S. pre- 
sen ta un en ca de na mien to de con du tas ope ran tes ca rac te ri za das por el
con su mo de al cohol, de for ma que la pri me ra co pa que con su me con sus
ami gos fun cio na co mo es tí mu lo dis cri mi na ti vo de la si guien te co pa. Es ta
se gun da co pa es tan to una res pues ta ope ran te co mo un es tí mu lo dis cri- 
mi na ti vo de la si guien te. Es to se pue de apli car a to das las con duc tas de
con su mo de co pas de al cohol que si guen en es ta ca de na has ta lle gar al
re for za dor fi nal, que es la di ver sión que ob tie ne con su gru po de ami gos.
El re for za mien to pro du ci do por la res pues ta fi nal de la ca de na man tie ne
la efi ca cia de los cam bios de es tí mu los, que sir ven a su vez co mo re for- 
za do res con di cio na dos y Ed pa ra ca da res pues ta de la ca de na (ex cep to
el pri mer y el úl ti mo es tí mu lo de la ca de na). Al gu nas va ria bles dis po si cio- 
na les que in flu yen en es ta ca de na con duc tual son el gru po de ami gos
que po see S., ya que la ma yo ría de las ve ces que que dan lo ha cen en
con tex tos don de es ha bi tual el con su mo de al cohol. Ca be des ta car que,
apar te de que ca da vez que se re ú nen con su men al cohol, se re ú nen de
for ma con ti nua du ran te el fin de se ma na. Por otro la do, al vi vir con com- 
pa ñe ros de pi so y no con fa mi lia res no exis ten con tin gen cias de cas ti go
an te con duc tas co mo lle gar tar de, dor mir du ran te el día o salir con ti nua- 
men te los fi nes de se ma na que per mi tan dis mi nuir la fre cuen cia de es tas
res pues tas. Por otro la do, la pri va ción de al cohol du ran te to da la se ma na
ha ce que au men te el va lor de es te los fi nes de se ma na. Igual men te, S.
no po see una his to ria de apren di za je de con su mo de al cohol de for ma
dis cre ta. Es de cir, co mo S. po see la re gla de que con su mir al cohol a dia- 
rio su po ne per der el con trol, nun ca con su me al cohol de for ma con tro la da
(una so la co pa de al cohol). Por tan to, ca da vez que con su me al cohol, la
co pa dis cri mi na el con su mo de otra.

Un día del fin de se ma na en el que S. ha sali do con sus ami gos se
em pie za a en con trar mal de bi do a que pro ce sa mal el al cohol de ba ja ca- 
li dad con su mi do. Es de cir, es te mal pro ce sa mien to del al cohol fun cio na
co mo un es tí mu lo in con di cio na do que eli ci ta una res pues ta in con di cio na- 
da de ma le star y au men to de ta sa car dia ca (ta qui car dia). Me dian te un
pro ce so de con di cio na mien to clá si co, el bar en el que su ce dió es te epi- 
so dio y que era un es tí mu lo neut ro se ha aso cia do con el es tí mu lo in con- 
di cio na do (mal pro ce sa mien to del al cohol) y eli ci ta una res pues ta con di- 
cio na da si mi lar de ta qui car dia y mie do. An te es to, S. se mar cha del bar,
lo cual im pi de que S. se ex pon ga al ma le star den tro del bar y fa vo re ce
que ese es tí mu lo se con di cio ne aver si va men te.

Res pec to a la hi pó te sis de man te ni mien to (vé an se fi gu ras 8.19 y
8.20), el bar don de ex pe ri men tó por pri me ra vez ta qui car dias se ha es ta- 
ble ci do co mo un es tí mu lo con di cio na do, y si se apro xi ma a él, o si sus
ami gos ha blan so bre ir a él, eli ci ta res pues tas con di cio na das de mie do y
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ta qui car dias. To do es to fun cio na co mo es tí mu lo dis cri mi na ti vo pa ra evo- 
car res pues tas ope ran tes de evi ta ción de es te. Es tas con duc tas que dan
re for za das, ya que dis mi nu ye el ma le star que es ta ba ex pe ri men tan do, y
en el fu tu ro re pe ti rá es te ti po de res pues tas ope ran tes de evi ta ción an te
el bar o ver ba li za cio nes re fe ri das a él.

Por otro la do, S. ex pe ri men ta ma le star de bi do al con su mo ex ce si vo de
al cohol el día an te rior (re saca). De bi do a la si mi li tud de esas sen sacio nes
a ni vel fi sio ló gi co con las que ex pe ri men tó cuan do tu vo un mal pro ce sa- 
mien to de al cohol en el bar, se pro du ce un pro ce so de ge ne ra li za ción y
S. eli ci ta una res pues ta con di cio na da de mie do an te la re saca. Es te mie- 
do fun cio na a su vez co mo un es tí mu lo in con di cio na do que pro vo ca una
res pues ta in con di cio na da de au men to de la ta sa car dia ca (ta qui car dia).
Pa ra S., es to fun cio na co mo un es tí mu lo dis cri mi na ti vo de con duc tas de
con su mo de al cohol. Es to es re for zan te a cor to pla zo, ya que dis mi nu ye
el ma le star que ex pe ri men ta; sin em bar go, a lar go pla zo le pro du ce un
ma yor ma le star (ma yor re saca). Al fi nal, S. se en cuen tra en un cír cu lo vi- 
cio so, ya que las res pues tas ope ran tes que rea li za pa ra es ca par de lo
que le ha ce sen tir mal aca ban pro du cien do a lar go pla zo un ma yor ma le- 
star, que pro vo ca un ma yor mie do y, con se cuen te men te, un au men to de
la ta sa car dia ca, del que ne ce si ta es ca par vol vien do a be ber.

4.4. Tra ta mien to

A par tir del aná li sis fun cio nal rea li za do se pre sen ta ron los si guien tes
ob je ti vos te ra péuti cos, así co mo las est ra te gias de in ter ven ción pa ra con- 
se guir ta les ob je ti vos de for ma es pe cí fi ca:

— Ob je ti vo 1. Dis mi nu ción del con su mo de al cohol has ta el má xi mo
dia rio re co men da do por los es pe cia lis tas mé di cos. Se em pe zó in- 
ter vi nien do so bre el con su mo de al cohol, aun que es te no fue se el
mo ti vo fun da men tal ini cial del clien te pa ra acu dir al psi có lo go; es to
se con si de ró de tal for ma por que la res pues ta psi co fi sio ló gi ca era,
en gran par te, con se cuen cia del con su mo de al cohol y se gui ría
apa re cien do mien tras la canti dad de al cohol in ge ri da se man tu vie se
y/o si guie se au men tan do.

Est ra te gias de in ter ven ción. Se tra ba jó un en tre na mien to en dis- 
cri mi na ción pa ra que apren die se a be ber de for ma con tro la da, y se
rea li zó un en tre na mien to en aser ti vi dad pa ra que apren die se a de- 
cir que no a sus ami gos cuan do le ofre cían al gún ti po de be bi da al- 
cohó li ca. Tam bién se lle vó a ca bo un en tre na mien to en con trol de
es tí mu los en pre sen cia del al cohol, y una ex po si ción a si tua cio nes
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lú di cas con pre sen cia de al cohol con pre ven ción de la res pues ta de
be ber en es tas si tua cio nes.

— Ob je ti vo 2. Eli mi na ción de la ta qui car dia-mie do an te la pro xi mi dad
o la po si bi li dad de ir al bar.

Est ra te gias de in ter ven ción. Pa ra con se guir re du cir la ta qui car- 
dia y el mie do an te el bar, se tra ba jó la ex po si ción a la sen sación fi- 
sio ló gi ca de ta qui car dia con pre ven ción de res pues ta de evi ta ción
tan to en se sión co mo fue ra de es ta, así co mo se rea li zó la ex po si- 
ción pro gra ma da al bar con pre ven ción de res pues ta de es ca pe
cuan do apa re cie sen las sen sacio nes fi sio ló gi cas re la cio na das con
ma le star. Asi mis mo, se tra ba jó du ran te las se sio nes en un mol dea- 
mien to ver bal de las ver ba li za cio nes que S. emi tía, re la cio na das
con que el pro ble ma de las ta qui car dias era un pro ble ma or gá ni co y
no psi co ló gi co.

4.5. Re co men da cio nes pa ra la in te rac ción ver bal en te ra pia

En la fa se de eva lua ción es re co men da ble re for zar las ver ba li za cio nes
re la cio na das con la pro ble má ti ca del clien te, de for ma que po da mos ob- 
te ner in for ma ción más de ta lla da y com ple ta. Cuan do se ini cie la fa se de
tra ta mien to, las ver ba li za cio nes que emi te S. en re la ción a la po si bi li dad
de te ner un pro ble ma de ori gen or gá ni co de ben ser mol dea das, al igual
que aque llas re fe ren tes a que el con su mo de al cohol a dia rio su po ne una
pér di da ab so lu ta de con trol. Es to es es pe cial men te re le van te, pues to que
el ob je ti vo fi nal es que S. pue da con su mir al cohol de for ma con tro la da,
es de cir, que pue da con su mir una be bi da al cohó li ca y pa rar. Por otro la- 
do, el te ra peu ta pue de ex po ner al clien te en se sión a es ti mu la ción aver si- 
va en ima gi na ción o me dian te la in te rac ción ver bal. En es te ca so, se po- 
dría ex po ner a S. a ha blar so bre el bar, las re sacas que ex pe ri men ta por
las ma ña nas, etc. Igual men te, el te ra peu ta pue de es ta ble cer nu me ro sas
OE que fa vo rez can que S. se acer que a los ob je ti vos a tra vés de la an ti- 
ci pa ción de las con se cuen cias po si ti vas de con duc ta al ter na ti vas: «si vas
ma ña na al bar con tus ami gos, en el fu tu ro po drás vol ver a salir con nor- 
ma li dad»; a tra vés de nue vos em pa re ja mien tos ver ba les: «be ber a dia rio
de for ma con tro la da es al go bue no»; pro ve yen do in for ma ción clí ni ca so- 
bre el pro ce so de ex po si ción, etc.

5. ANÁ LI SIS FUN CIO NAL DE CON DUC TAS DE PRE SI VAS EN UNA
PER SO NA AFEC TA DA DE PA RÁ LI SIS CE RE BRAL
(Ri car do de Pa scual Ver dú y Mi guel Nú ñez de Pra do-Gor di llo)
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5.1. In tro duc ción

5.1.1. Resu men

En es te ca pí tu lo se pre sen ta el ca so de F., hom bre de 35 años afec ta- 
do por pa rá li sis ce re bral que de pen de por com ple to de sus pa dres, con
con duc tas de pre si vas co mo pen sa mien tos de po ca va lía y llan to. La eva- 
lua ción se rea li zó fun da men tal men te me dian te en tre vis tas a él y a sus
pa dres.

5.1.2. Histo ria clí ni ca

F., hom bre de 35 años, acu de a con sul ta en el mes de mar zo. Llo ra
con fre cuen cia, y tie ne gran nú me ro de pen sa mien tos ne ga ti vos acer ca
de su va lía co mo per so na, el es fuer zo que su po ne pa ra sus pa dres cui- 
dar de él y qué se rá de él cuan do es tos ya no es tén. Su es ta do de áni- 
mo, ade más, pre sen ta un pa trón es ta cio nal des de ha ce más de 10 años,
em peo ran do sen si ble men te en pri ma ve ra pa ra me jo rar en el ve rano. Ha
pa sa do por va rios psi có lo gos, nin guno de los cua les ha re suel to sa tis fac- 
to ria men te el pro ble ma. Te nía la po si bi li dad de se guir un tra ta mien to psi- 
quiá tri co far ma co ló gi co, pe ro no lo con si de ra una op ción por que «sig ni fi- 
ca ría que no sa be con tro lar lo él so lo». En cuan to a las res pues tas fi sio ló- 
gi cas de an sie dad, es tas son, fun da men tal men te, ten sión en el cue llo
(que él des cri be co mo «es co mo si tu vie ra un ca ble de ace ro en la gar- 
gan ta»), ta qui car dia y tem blo res, ade más de un au men to de es pas ti ci dad
que con lle va una ma yor di fi cul tad en cual quier ta rea que re quie ra una
mo t ri ci dad fi na o me dia y/o coor di na ción.

Por una ne gli gen cia mé di ca du ran te el par to, pre sen ta pa rá li sis ce re- 
bral con una in va li dez aso cia da del 96 %. No tie ne nin gu na fun ción cog- 
ni ti va afec ta da, pe ro su afec ta ción mo t riz es muy ele va da: no pue de ca- 
mi nar sin ayu da ni du ran te lar gos pe río dos de tiem po, y se mue ve en si- 
lla de rue das, sea en una tra di cio nal (em pu ja da por al guien) o en una
eléc tri ca que él mis mo di ri ge. Las ta reas co ti dia nas, co mo la var se los
dien tes, lle var se la co mi da a la bo ca o ves tir se no pue de rea li zar las si no
es con ayu da. El ha bla tam bién es tá muy afec ta da, re sul tán do le muy di fí- 
cil pro nun ciar al gu nos fo ne mas y re gu lar el cau dal de ai re, con lo que es
muy com pli ca do en ten der le pa ra aque llas per so nas no fa mi lia ri za das con
su pro ble ma. Por úl ti mo, pre sen ta una ele va da es pas ti ci dad que au men- 
ta en pe río dos o mo men tos de gran an sie dad. Co mo apo yo en to das es- 
tas cir cun stan cias, ha acu di do du ran te to da la vi da y en la ac tua li dad a
un fi sio te ra peu ta, una lo go pe da y de más es pe cia lis tas, que en tre nan las
com pe ten cias ne ce sa rias pa ra desen vol ver se ade cua da men te, ade más
de im pe dir que la es pas ti ci dad le ge ne re le sio nes de im por tan cia.
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F. no pre sen ta di fi cul ta des de acep ta ción de su si tua ción ni de seos de
«no es tar así». Sus pen sa mien tos no muest ran ne ga ción ni de seos irra- 
cio na les de una cu ra ción o me jo ría, sino una com pren si ble preo cu pa ción
por los tras tor nos y di fi cul ta des que su si tua ción aca rrea pa ra su en torno
y su fu tu ro.

Du ran te to da su vi da F. ha si do cui da do por sus pa dres, ac tual men te
pre ju bi la dos. Tie ne dos her ma nas, una me nor y una ma yor, con las que
man tie ne una re la ción sa tis fac to ria y agra da ble, y que ya no vi ven en el
do mi ci lio fa mi liar. Tie ne va rias ami gas con las que ha bla por te lé fono a
me nu do y en cu ya com pa ñía acu de al tea tro o a ca fe te rías con una fre- 
cuen cia apro xi ma da men te quin ce nal.

F. es re cién li cen cia do en fi lo so fía, ca rre ra que le ha co sta do 13 años
ter mi nar, da do que, por el ago ta mien to que su po ne pa ra él asis tir a las
cla ses y ha cer los tra ba jos, se veía obli ga do a ma tri cu lar se de po cas
asig na tu ras ca da año. Sus re sul ta dos aca dé mi cos han si do ex ce len tes,
co mo lo han si do to da su vi da, de acuer do con sus pa dres. De he cho,
con si de ran que es te es uno de los pun tos fo ca les de su pro ble ma: el per- 
fec cio nis mo con el que en ca ra cual quier ta rea y que ele va mu cho su ni- 
vel de an sie dad, in clu yen do res pues tas fi sio ló gi cas que, en su ca so, son
mucho más con spi cuas e in ca pa ci tan tes que en una per so na sin pa rá li sis
ce re bral.

Des de que él era pe que ño sus pa dres han evi ta do «me ter le en un
gue to»; siem pre han in ten ta do que, den tro de lo po si ble, su vi da fue ra
nor mal. Es to sig ni fi ca que han hui do siem pre de aso cia cio nes de per so- 
nas en sus mis mas cir cun stan cias y ot ros gru pos de gen te con el mis mo
pro ble ma por que, di cen, «re sul ta ba muy de pri men te pa ra to dos ver a
gen te que es ta ba mu cho peor». Ade más, en la ma yor par te de las aso- 
cia cio nes ha bía más gen te con afec ta ción cog ni ti va, y eso le re sul ta ba
muy abu rri do y tris te a F. Du ran te to da su vi da, los pa dres de F. le han
ani ma do a que hi cie ra cual quier co sa que le ape te cie ra, in clu yen do la ca- 
rre ra, aun que su ma dre pien sa que «ya es mo men to de que se re la je y
se de di que a des can sar».

5.1.3. Eva lua ción

Se re co gie ron da tos de las va ria bles con si de ra das re le van tes pa ra
me dir el pro gre so: las in te rac cio nes en tre F. y sus pa dres que des em bo- 
ca ran en con flic to, y el nú me ro de ve ces al día que F. se sen tía mal o llo- 
ra ba. La re le van cia de es tas dos va ria bles vie ne da da por el he cho de
que eran el cen tro de la de man da del clien te y por la im por tan cia clí ni ca
que tie nen co mo muest ra de un es ta do emo cio nal ne ga ti vo.
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En pri mer lu gar, el clien te re lle nó una his to ria clí ni ca con da tos de mo- 
grá fi cos, así co mo un con sen ti mien to in for ma do. La re co gi da de da tos se
rea li zó fun da men tal men te a tra vés de en tre vis tas se mie st ruc tu ra das con
el pro pio F. y con sus pa dres. De bi do a las li mi ta cio nes par ti cu la res de ri- 
va das de su pa rá li sis ce re bral, du ran te la ma yor par te de las se sio nes ini- 
cia les es tu vie ron pre sen tes sus pa dres pa ra fa ci li tar al te ra peu ta la com- 
pren sión de su dis cur so. Pa ra co mu ni car ideas más com ple jas, o en mo- 
men tos en los que los ner vios o la emo ción le im pe dían ar ti cu lar pa la bras
con un mí ni mo de com pren si bi li dad, F. uti li za ba una ho ja de pa pel con el
al fa be to es cri to en el que iba se ña lan do, le tra a le tra, lo que que ría de cir.
Es ta ayu da re ci bía el nom bre ca ri ño so de «oui ja» pa ra él y sus pa dres, y
fa ci li tó con si de ra ble men te la in te rac ción.

En mo men tos en los que se es ti ma ba que se iban a to car te mas po- 
ten cial men te con flic ti vos —po si bles que jas o des acuer dos de F. con sus
pa dres en cuan to a la for ma de tra tar le—, la en tre vis ta se ha cía en pri va- 
do con él.

Se uti li za ron tam bién re gist ros que re lle na rían los pa dres, co mo tes ti- 
gos de ex cep ción de la con duc ta de F. El ob je ti vo de es tos re gist ros era
cla ri fi car las re la cio nes de con tin gen cia en tre las res pues tas des a dap ta ti- 
vas de F. y even tos —ma ni fie stos o en cu bier tos— que pu die ran te ner
una fun ción co mo dis cri mi na ti vos o con se cuen tes, así co mo la fre cuen cia
de ca da una de las con duc tas pro ble má ti cas. El au to rre gist ro al uso que- 
da ba des car ta do, por las di fi cul ta des mo t ri ces de F., con lo que el re gist ro
de ta lla do por par te de los pa dres era esen cial. Por un la do, se in st ru yó a
F. pa ra au toob ser var se y de tec tar la apa ri ción de las res pues tas con sti tu- 
ti vas del pro ble ma y, por otro, se en tre nó a los pa dres pa ra que, cuan do
F. se lo pi die ra, lle va ran a ca bo el re gist ro re lle nan do por él las ca si llas
co rres pon dien tes. De la mis ma ma ne ra, se les in di có que, cuan do ob ser- 
va ran en F. se ña les de ma le star, an sie dad o tris te za, le pre gun ta ran pa ra
po der cum pli men tar en ese mo men to el re gist ro. Se les die ron in st ruc cio- 
nes pre ci sas de no en trar en ese mo men to a dis cu tir con él el con te ni do
de sus ver ba li za cio nes en cu bier tas o ma ni fie stas, ni ha cer na da dis tin to
de lo que ha rían ha bi tual men te, al me nos mien tras du ra se la fa se de
eva lua ción.

Da do que los pa dres de F. te nían un con trol so bre sus con tin gen cias
que ra ra vez se da en adul tos no in sti tu cio na li za dos, se con si de ró esen- 
cial eva luar tam bién có mo res pon dían ellos an te las ver ba li za cio nes o
muest ras de ma le star de F. A es te fin, se aña die ron en el re gist ro co lum- 
nas des ti na das a in for ma ción acer ca de su reac ción en si tua cio nes con- 
flic ti vas.

Si bien el au to rre gist ro a ma no que da ba des car ta do, co mo se ha di- 
cho an te rior men te, sí se es ti mó ne ce sa ria una vía de co mu ni ca ción pri- 
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va da en tre el clien te y el te ra peu ta; a tal fin, se le pro por cio nó la di rec ción
de co rreo elec tró ni co pro fe sio nal del te ra peu ta a F., con in st ruc cio nes
cla ras de es cri bir ca da se ma na có mo se ha bía sen ti do. La pri va ci dad en
es te me dio era po si ble por que, en su ca sa, F. dis po nía de un or de na dor
adap ta do pa ra sus ne ce si da des. No se le pi dió que re lle na ra unas ca si- 
llas con cre tas, sino, sim ple men te, que re fle ja ra de una for ma cua li ta ti va y
per so nal có mo se ha bía sen ti do y las po si bles dis cre pan cias con sus pa- 
dres. En la ta bla 8.7 se re pro du ce una de las si tua cio nes re gist ra das.

TA BLA 8.7
Ejem plo de si tua ción re gist ra da

Día/
ho ra

Si- 
tua- 
ción

Qué ha ce
F.

Qué pien- 
sa F.

Qué
sien- 
te F.

Qué ha ce mos no so t- 
ros

Qué ocu rre
des pués

23/03
22:30

Ce -
nan -
do.

Se po ne a
llo rar y le
tiem blan
las ma nos.

Que no va
a po der
con tro lar
su tris te za.

Tris -
te za,
im -
po -
ten -
cia.

Su ma dre le con sue la y
le di ce que «to do va a ir
bien, ya ve rás co mo sí
pue des».

F. se cal ma
un po co y
pue de se guir
ce nan do.

5.1.4. Se lec ción de la in for ma ción re levan te

— F. a me nu do emi te ver ba li za cio nes de in ca pa ci dad en si tua cio nes
en las que es, o cree ser, in ca paz de lle var a ca bo cier tas ta reas.
Tam bién emi te ver ba li za cio nes de an ti ci pa ción de fra ca so en si tua- 
cio nes don de se en cuen tra can sa do y/o tie ne ta reas pen dien tes.

— Las ver ba li za cio nes de que ja o in ca pa ci dad pa re cen te ner una va- 
len cia cla ra men te aver si va, a la luz del ti po de res pues tas emo cio- 
na les que se de ri van de ellas.

— Las ver ba li za cio nes de que ja o in ca pa ci dad sue len ir acom pa ña das
de ver ba li za cio nes de con sue lo y áni mo por par te de los pa dres de
F.

— La evi ta ción o es ca pe de ta reas mo le stas, di fí ci les o can sa das sue- 
le ser con tin gen te con la emi sión de ver ba li za cio nes de que ja o in- 
ca pa ci dad.

5.2. De sa rro llo del aná li sis fun cio nal

Se ex po ne a con ti nua ción el aná li sis fun cio nal de ta lla do del ca so, des- 
glo sa do por con duc tas pro ble má ti cas (o dig nas de aten ción te ra péuti ca),
con sus co rres pon dien tes hi pó te sis de man te ni mien to y de ad qui si ción.
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Asi mis mo, se enu me ran las va ria bles dis po si cio na les que afec tan (sea
fa ci li tan do o sea di fi cul tan do) al tra ta mien to y al pro ble ma, jun to con los
mo ti vos por los que son im por tan tes.

5.2.1. Iden ti fi ca ción de las va ria bles dispo si cio na les

— Dis ca pa ci dad fí si ca del 96 %. La le sión de F. no es el ori gen cau- 
sal de sus pro ble mas de con duc ta, sino que, más bien, jue ga un
pa pel de va ria ble dis po si cio nal en el mis mo. En con cre to, son al gu- 
nas de las con se cuen cias de su pa rá li sis las que po drían ju gar un
pa pel dis po si cio nal re le van te, en tre las que ca be des ta car el he cho
de que la es pas ti ci dad au men ta rá de ma ne ra in con di cio na da se gún
au men te el ni vel de an sie dad. Es to, a su vez, pue de pro du cir que
su eje cu ción de de ter mi na das ta reas sea aún más di fí cil, au men- 
tan do la pro ba bi li dad de emi sión de ver ba li za cio nes de que ja y/o in- 
ca pa ci dad. Fi nal men te, don de ten dría de se gu ro pe so la le sión es
en las mo di fi ca cio nes y adap ta cio nes ob vias que ten drían que ha- 
cer se en to das las fa ses y fa ce tas de la in ter ven ción, des de la eva- 
lua ción has ta el tra ta mien to. En con cre to, en ca so de apli car téc ni- 
cas de re la ja ción ba sa das en est ra te gias de con trol cor po ral, es tas
de be rán su frir adap ta cio nes pa ra po der ser usa das de ma ne ra
efec ti va por él, co mo se de ta lla rá más ade lan te.

— Cui da do pa ren tal. Otro fac tor im por tan te y que dis tin gue a es te
ca so de ot ros si mi la res es el he cho de que las con tin gen cias de F.
es tán con tro la das por agen tes ex ter nos (en es te ca so, sus pa dres)
has ta un pun to que es di fí cil de en con trar en po bla ción adul ta no in- 
sti tu cio na li za da y que pa re ce más pro pio de la clí ni ca in fan til. En
tér mi nos de có mo ha afec ta do es ta va ria ble dis po si cio nal al ori gen
y man te ni mien to del pro ble ma, muy pro ba ble men te es te con trol ha
fa ci li ta do, por un la do, que el com por ta mien to de F. se adap te fiel- 
men te al de sus pa dres. Al mis mo tiem po, la pre sen cia con ti nua de
los pa dres en el en torno de F. su po ne que, con una al ta pro ba bi li- 
dad, las ver ba li za cio nes de que ja o fra ca so que emi te F. an te la di fi- 
cul tad de de ter mi na das ta reas se rán se gui das de ver ba li za cio nes y
ges tos de con sue lo por par te de sus pa dres y/o de la eje cu ción de
la ta rea por par te de ellos. Por otro la do, es to tam bién ha po di do
fun cio nar co mo una ope ra ción mo ti va do ra de es ta ble ci mien to que
au men ta el va lor re for zan te de rea li zar ac ti vi da des sin ayu da, y, por
tan to, la pro ba bi li dad de ocu rren cia de cual quier con duc ta que lle ve
a ese fin. Más allá de su im pac to so bre el ori gen y man te ni mien to
del pro ble ma, es ta va ria ble dis po si cio nal tam bién con lle va una se- 
rie de adap ta cio nes, la prin ci pal de las cua les es la ne ce si dad de
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que los cui da do res com pren dan, es tén de acuer do y apli quen fiel- 
men te las in st ruc cio nes del te ra peu ta. Esen cial men te, el tra ta mien- 
to se con vier te en una in ter ven ción so bre una per so na y las dos
que la cui dan. Le jos de ser un in con ve nien te (sal vo en asun tos
pun tua les), el con trol ca si ab so lu to de las con tin gen cias de F. por
par te de sus pa dres pue de ser una po de ro sí si ma he rra mien ta de
apo yo al cam bio, si se es ta ble ce con ellos una co rrec ta re la ción de
alian za te ra péuti ca. Es ta va ria ble tam bién in di ca que to do ma te rial
es cri to que se en tre gue a F. de be ría es tar adap ta do no so lo a su ni- 
vel cul tu ral, sino tam bién al de sus pa dres.

— Ni vel cul tu ral ele va do; am plio vo ca bu la rio. A la ho ra de in te rac- 
tuar con el clien te no es ne ce sa rio uti li zar un len gua je de ma sia do
sim ple. Asi mis mo, es ta va ria ble fa ci li ta tam bién su com pren sión de
los ma ti ces de cier tas téc ni cas (co mo la rest ruc tu ra ción cog ni ti va)
más de pen dien tes de un sust ra to lin güís ti co. En lo que res pec ta a
su in fluen cia so bre el ori gen y man te ni mien to del pro ble ma, el do- 
mi nio del len gua je que muest ra F. sin du da ha fa ci li ta do la au to ex- 
po si ción a an ti ci pa ción de con tin gen cias, aver si vas ge ne ral men te,
usan do tér mi nos que pue den eli ci tar más ma le star del ha bi tual.

— Ver ba li za cio nes de ti po per fec cio nis ta con di cio na das muy
ape ti ti va men te. Es to sig ni fi ca, sim ple men te, que pa ra F. re sul ta rá
re for zan te la con tin gen cia de es tas ver ba li za cio nes con cual quier
ta rea o con duc ta rea li za da. Ade más, co mo ya se ha avan za do, las
ver ba li za cio nes que im pli can im per fec ción o no cum pli mien to de las
me tas es tán con di cio na das muy aver si va men te.

— Re cién li cen cia do en fi lo so fía. Im por tan te no tan to por la li cen cia- 
tu ra en con cre to, sino por lo que su po ne de há bi tos de tra ba jo y se- 
gui mien to de in st ruc cio nes; ade más, el mo men to vi tal que su po ne
pa ra F. el lle gar al fi nal de esa eta pa es im por tan te, por que con lle va
una car ga bas tan te im por tan te de in cer ti dum bre acer ca de qué ha- 
cer aho ra.

— Im pli ca do en tra ta mien tos de apo yo. F. si gue un tra ta mien to fi- 
sio te rá pi co y otro de lo go pe dia. Am bos son muy de man dan tes en
tiem po y es fuer zo. Es to es im por tan te a la ho ra de di se ñar el tra ta- 
mien to, da do que, si no se tie ne pre sen te, se co rre el rie sgo de so- 
bre car gar a F. de ta reas. In clu so, de no te ner se en cuen ta, po dría
su po ner que se in st ru ye ra a F. a ha cer cier tas ta reas que po drían
tra ba jar en contra de ot ros tra ta mien tos. Da do que el tra ta mien to
ten drá que pa sar, in de fec ti ble men te, por am pliar el aba ni co con duc- 
tual de F., es to po dría ha cer que el co ste de res pues ta de las ta reas
pro pues tas sea ex ce si vo, sien do, por tan to, me nor la pro ba bi li dad
de se gui mien to de las in st ruc cio nes.
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5.2.2. Hi pó tesis de ori gen

Las dis tin tas se cuen cias con duc tua les que des cri ben los fac to res que
po drían es tar en el ori gen de la apa ri ción de las con duc tas pro ble má ti cas
de F. apa re cen re fle ja das en las fi gu ras 8.21, 8.22 y 8.23.

E d: es tí mu lo dis cri mi na ti vo; R: res pues ta ope ran te; C: con se cuen cia; R−: re for za dor ne ga ti vo.

Fi gu ra 8.21.—Pri me ra se cuen cia fun cio nal. Hi pó te sis de ori gen (ejem- 
plo 1).

Fi gu ra 8.22.—Pri me ra se cuen cia fun cio nal. Hi pó te sis de ori gen (ejem- 
plo 2).

EI: es tí mu lo in con di cio na do; RI: res pues ta in con di cio na da; EC: es tí mu lo con di cio na do; RC:
res pues ta con di cio na da.

Fi gu ra 8.23.—Se gun da se cuen cia fun cio nal. Hi pó te sis de ori gen.
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Fi gu ra 8.24.—Pri me ra se cuen cia fun cio nal. Hi pó te sis de man te ni mien- 
to.

Fi gu ra 8.25.—Se gun da se cuen cia fun cio nal. Hi pó te sis de man te ni- 
mien to.

Fi gu ra 8.26.—Ter ce ra se cuen cia fun cio nal. Hi pó te sis de man te ni mien- 
to.

5.2.3. Hi pó tesis de man te ni mien to

Las dis tin tas se cuen cias con duc tua les que des cri ben los fac to res que
po drían es tar man te nien do los di ver sos pro ble mas de con duc ta de F.
apa re cen re fle ja das en las fi gu ras 8.24, 8.25 y 8.26.

5.3. Ex pli ca ción del aná li sis fun cio nal

En pri mer lu gar, ca be des ta car que, si bien es cier to que hay bas tan te
li te ra tu ra clí ni ca so bre la apa ri ción de con duc tas de pre si vas co mo re sul- 
ta do de un trau ma tis mo cra neoen ce fá li co, da ño ce re bral trau má ti co o un
ic tus (vé an se, por ejem plo, Aran go et al., 2000; Ca rod-Ar tal, 2006; Jor ge
et al., 2004), es te ca so no se ajus ta a lo re se ña do en la ma yo ría de esos
tra ba jos. F. no pre sen ta con duc tas de pre si vas a re sul tas de su le sión, da- 
do que la le sión fue pe ri na tal y él tie ne 35 años; por el contra rio, se tra ta
de una va ria ble dis po si cio nal que apa re ce «co mo te lón de fon do» de los
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pro ble mas de F. Por otro la do, y co mo ya he mos di cho, el con te ni do de
sus ver ba li za cio nes no es la ex pre sión con stan te de un de seo de re cu pe- 
ra ción, o un la men to por las ca pa ci da des per di das; es una preo cu pa ción
por el fu tu ro que, le jos de ser pro pia y ex clu si va de las per so nas con da- 
ño ce re bral, pue de dar se en cual quier per so na que de pen da de ot ras en
al to gra do (sea eco nó mi ca men te o de otra ma ne ra). Co mo se ha vis to,
más que la le sión en sí, son al gu nas de sus con se cuen cias las que pue- 
den ha ber ju ga do un pa pel re le van te en el ori gen y man te ni mien to del
pro ble ma:

a) El pro ble ma de la es pas ti ci dad, que con lle va ría un au men to de la
pro ba bi li dad de co me ter fa llos en el des em pe ño de ta reas, con la
con si guien te apa ri ción de ver ba li za cio nes de in ca pa ci dad.

b) El ex ce si vo cui da do pa ren tal, que con lle va ría un au men to de la
pro ba bi li dad de que las ver ba li za cio nes de que ja y/o in ca pa ci dad
va yan se gui das de con duc tas de aten ción y con sue lo por par te de
los pa dres de F.

Con res pec to a la raíz his tó ri ca del pro ble ma, lo cier to es que, si bien
cual quier in ten to de es ta ble cer una hi pó te sis de ori gen es por fuer za in fe- 
ren cial, en es te ca so es aún más cla ro. El pro ble ma lle va dán do se los úl- 
ti mos diez años, lo que con vier te cual quier in da ga ción en los re cuer dos
de F. o sus pa dres en me nos fia ble que si fue ra al go más pr óxi mo en el
tiem po. En cual quier ca so, no es ca sua li dad que el ma le star co men za ra
siem pre al ini cio de la pri ma ve ra; era el mo men to en que F. se co men za- 
ba a pre pa rar pa ra los exá me nes de la ca rre ra. Es to su po nía pa ra él un
es fuer zo in men so, con el con si guien te can s an cio que, en su ca so, apa re- 
ja una dis mi nu ción de la ca li dad de la eje cu ción. Es to lle va ría a ver ba li za- 
cio nes de ma le star o in com pe ten cia, que se rían re for za das por sus pa- 
dres y el en torno pr óxi mo. Por ejem plo, F. po dría de cir, ci tan do uno de
los ejem plos pues tos por sus pa dres, que el tra ba jo que es ta ba ter mi nan- 
do era «una por que ría». Su pa dre, en ese mo men to, se lo re ba ti ría y le
di ría que es un tra ba jo ex ce len te y que se gu ro que le pon drían muy bue- 
na no ta, ade más de in star le a des can sar (vé an se fi gu ras 8.21 y 8.22).

Es más, el he cho de que hu bie ra un pa trón es ta cio nal tan mar ca do
im pli ca ba que, en los úl ti mos años, cuan do se acer ca ba la pri ma ve ra,
tan to F. co mo sus pa dres co men za ran a ac tuar de for ma dis tin ta, «te- 
nién do le en tre al go do nes», en pa la bras de F. Cual quier epi so dio de ma- 
le star, dis cu sión o di fi cul tad en la eje cu ción de una ta rea que en cual- 
quier otra épo ca del año ha bría si do atri bui do a un mal día o un ma le star
mo men tá neo, era in me dia ta men te aso cia do ver bal men te con la pri ma ve- 
ra: «có mo se no ta que se acer ca la pri ma ve ra, es tás in su fri ble» era una
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de las fra ses que F. re cor da ba que le ha bía di ri gi do su pa dre en una oca- 
sión. Es te apa re ja mien to del es tí mu lo ver bal «pri ma ve ra» con una am plia
va rie dad de si tua cio nes aver si vas hi cie ron que, por un sim ple pro ce so de
con di cio na mien to clá si co, la pri ma ve ra (o, más co rrec ta men te, las ver ba- 
li za cio nes que ade lan ta ran la lle ga da de la pri ma ve ra) ad qui rie se la ca- 
pa ci dad de eli ci tar un es ta do de áni mo ba jo (véa se la fi gu ra 8.23). Con
es to no se es tá di cien do que no hu bie ra un ma le star real men te in flui do
por la cer ca nía de la pri ma ve ra; es un he cho bien co no ci do que en las
épo cas pri ma ve ra les y oto ña les au men tan las de man das de con sul tas
psi co ló gi cas y/o psi quiá tri cas, el con su mo de psi co fár ma cos y los sui ci- 
dios (véa se, por ejem plo, Maes et al., 1993). Así pues, es po si ble que es- 
ta in fluen cia es ta cio nal real men te afec ta se a F., aun que muy pro ba ble- 
men te el fac tor de ter mi nan te a la ho ra de có mo se en fren ta él a esa si- 
tua ción y có mo la con tro la —o no— sea la ca de na con duc tual pre via- 
men te ex pli ca da.

Con res pec to a la hi pó te sis de man te ni mien to, las ver ba li za cio nes ma- 
ni fie stas y en cu bier tas con con te ni do aver si vo (des crip cio nes del ti po
«soy una car ga», «no val go pa ra na da»), son emiti das por F. an te si tua- 
cio nes an sió ge nas. Al gu nas de es tas si tua cio nes son: en con trar pro ble- 
mas a la ho ra de ha cer una ta rea dia ria (la var se los dien tes, por ejem- 
plo); no rea li zar con la ve lo ci dad o la ha bi li dad de sea bles por él las ta- 
reas pro pues tas por el fi sio te ra peu ta o el lo go pe da; ca mi nar de ma ne ra
in co rrec ta (do blan do el pie de re cho por el to bi llo ha cia aden tro), etc.
Cuan do las ex pre sa en voz al ta, re ci be con una pro ba bi li dad bas tan te al- 
ta un re for za dor ne ga ti vo en for ma de con sue lo o ayu da, e in clu so, se gún
cuál sea la ta rea que es tá rea li zan do en el mo men to, sus pa dres o quien
es té ayu dán do le la ha ce por él. Ob via men te, es to in cre men ta la pro ba bi- 
li dad de ocu rren cia fu tu ra de es ta con duc ta. Por otro la do, a lo lar go de la
his to ria de apren di za je de F., las ver ba li za cio nes de per fec ción o de com- 
pe ten cia se con di cio na ron muy ape ti ti va men te, mien tras que las de in- 
com pe ten cia o im per fec ción se con di cio na ron de for ma tre men da men te
aver si va. El que se es té re for zan do que emi ta es tas ver ba li za cio nes ha ce
que es té ca da vez más a me nu do ex po nién do se a es tí mu los que, de bi do
a pro ce sos de con di cio na mien to clá si co, au men tan su ma le star (véa se fi- 
gu ra 8.24).

Es aquí, ade más, don de la es pas ti ci dad jue ga un pa pel cla ve co mo
va ria ble dis po si cio nal. En pri mer lu gar, co mo he mos di cho, la ta sa de
res pues ta de los pen sa mien tos y ver ba li za cio nes aver si vas pa re ce ha- 
ber se ele va do mu cho pre ci sa men te por que son re for za dos ca da vez que
se dan; ha lle ga do el mo men to en que se han ge ne ra li za do co mo res- 
pues ta de elec ción ca da vez que F. se en fren ta a al go li ge ra men te de- 
man dan te. Cuan do es to ocu rre mien tras es tá rea li zan do al gu na ta rea
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(co mo na dar o pro nun ciar un fo ne ma en con cre to), el au men to de an sie- 
dad que apa re jan esas ver ba li za cio nes con lle va el au men to, de for ma in- 
con di cio na da y se gún se des cri bió en el apar ta do co rres pon dien te a las
va ria bles dis po si cio na les, de la es pas ti ci dad de F. Es te au men to de la es- 
pas ti ci dad ha ce que su eje cu ción re sul te mu cho me nos ade cua da y, a su
vez, dis cri mi na la emi sión de ver ba li za cio nes de in ca pa ci dad que son re- 
for za das ne ga ti va men te por la ayu da o apo yo de los de más.

Por otro la do, es to tie ne va rias con se cuen cias aña di das. En pri mer lu- 
gar, cuan do los pa dres in te rrum pen su rea li za ción de la ta rea y/o se po- 
nen a ayu dar le, no so lo es tán re for zan do ne ga ti va men te las ver ba li za cio- 
nes de que ja y/o in ca pa ci dad de F., sino que ade más no es tán re for zan- 
do con duc tas al ter na ti vas o apro xi ma cio nes su ce si vas a con duc tas al ter- 
na ti vas que per miti rían a F. ad qui rir un re per to rio con duc tual su fi cien te
pa ra po der desen vol ver se de for ma au tó no ma. Y no so lo eso; el he cho
de ver se in ca paz de lle var a ca bo cier tas ta reas sin ayu da au men ta la
pro ba bi li dad de que F. emi ta ver ba li za cio nes de mie do y des con sue lo
que an ti ci pan un fu tu ro en el que sus pa dres no es tén y él no pue da
desen vol ver se por su cuen ta. Di chas ver ba li za cio nes, a su vez, vol ve rían
a es tar re for za das ne ga ti va men te por las con duc tas de con sue lo de sus
pa dres (véa se fi gu ra 8.25).

Otro fac tor que con tri bu ye a la com pren sión de su ba jo es ta do de áni- 
mo es que, cuan do se en cuen tra aní mi ca men te mal, can ce la pla nes y no
ha ce co sas que pu die ran ani mar le; se li mi ta a es pe rar a que se le pa se,
pe ro sin ha cer na da pa ra con se guir lo. Es ta no ex po si ción a es tí mu los
con di cio na dos ape ti ti va men te que po drían in du da ble men te me jo rar su
es ta do de áni mo es en gran me di da res pon sa ble de la lar ga du ra ción de
sus ma los mo men tos.

Por úl ti mo, su pa dre, con quien com par te la ma yor par te del tiem po,
tie ne una for ma muy par ti cu lar de ayu dar le en sus ta reas: tie ne un en fo- 
que que él mis mo des cri be co mo «ca si mi li tar», y que cua dra muy bien
con las des crip cio nes tan ab so lu tis tas que ha ce F. de lo bien o mal que
ha he cho las co sas (o es tá per fec to o es un fra ca so com ple to). Es to sig- 
ni fi ca que tie ne más co stum bre de emi tir ver ba li za cio nes aver si vas pa ra
F. cuan do es te co me te al gún error en la eje cu ción que de emi tir ver ba li- 
za cio nes con di cio na das de for ma ape ti ti va cuan do lo ha ce bien, lo que
con lle va que cuan do F. sa le de pa seo, por ejem plo, es tá sien do so me ti do
con stan te men te a ver ba li za cio nes aver si vas, que ha cen que aca be emi- 
tien do una res pues ta de llan to o que ja, que se ve re for za da ne ga ti va- 
men te por la eli mi na ción de las ver ba li za cio nes y el con sue lo y las dis cul- 
pas del pa dre. De nue vo, y de la mis ma ma ne ra que se ha des cri to an- 
tes, es to sig ni fi ca que se es tá re for zan do una res pues ta que lle va apa re- 
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ja da por con di cio na mien to clá si co una res pues ta de ma le star, tris te za o
an sie dad, co mo de ta lla la fi gu ra 8.26.

5.4. Tra ta mien to

5.4.1. Ob je tivos

Tras la co mu ni ca ción del aná li sis fun cio nal a F. y sus pa dres, y de
acuer do con lo que él de sea, se pro po nen los si guien tes ob je ti vos de tra- 
ta mien to.

Me jo rar el es ta do de áni mo

— Eli mi nar las ver ba li za cio nes de fra ca so e inuti li dad y re du cir su po- 
ten cial evo ca dor y eli ci ta dor. Pa ra que F. se sien ta me jor con si go
mis mo y en ge ne ral con su vi da, es fun da men tal que se con si ga
que es tas ver ba li za cio nes ma ni fie stas y en cu bier tas, res pon sa bles
—se gún el aná li sis fun cio nal pre sen ta do pre via men te— en gran
par te del ma le star, de jen de dis cri mi nar la rea li za ción de con duc tas
des a dap ta ti vas (co mo can ce lar pla nes de ocio).

— Au men tar el ni vel de in de pen den cia den tro de lo po si ble. Es te su- 
bob je ti vo se aña de de acuer do con F. y sus pa dres, sa bien do los
tres que re que ri rá un cam bio im por tan te de sus co stum bres dia rias.
F. lo des cri be co mo muy de sea ble, y se con si de ra que con se guir
es te ob je ti vo im pli ca ría un au men to de la canti dad y va rie dad de re- 
for za do res en la vi da dia ria de F.

Do tar a F. de est ra te gias de con trol de an sie dad efec ti vas

— Ac tual men te, F. ca re ce de cual quier est ra te gia de con trol de la an- 
sie dad, co sa lla ma ti va te nien do en cuen ta que ha pa sa do por tra ta- 
mien tos psi co ló gi cos y de ot ros ti pos an te rior men te. Con se guir es te
ob je ti vo tra ba ja ría en fa vor de la ge ne ra li za ción de los re sul ta dos
que se ob ten gan du ran te el tra ta mien to, fa vo re cien do que, de en- 
con trar se en una si tua ción pro ble má ti ca de nue vo, F. pu die ra res- 
pon der de una for ma adap ta ti va que no fue ra evi ta ti va o de es ca pe.

Con el ob je to de al can zar los ob je ti vos te ra péuti cos lis ta dos más arri- 
ba, y ba sán do se en el aná li sis fun cio nal pre via men te des cri to, se po drían
po ner en mar cha las si guien tes téc ni cas, que se des glo san por ob je ti vos.

5.4.2. Est ra te gias de in ter ven ción para el ob je tivo «me jo rar el esta do de áni mo»
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— Mol dea mien to y en ca de na mien to de la con duc ta ver bal. F. se
be ne fi cia ría mu cho de que las ver ba li za cio nes (ma ni fie stas y en cu- 
bier tas) acer ca de su pro pia com pe ten cia y su fu tu ro re du je ran su
po ten cial evo ca dor y eli ci ta dor. En su si tua ción, la ma yo ría de las
ver ba li za cio nes no tie nen un con te ni do irra cio nal (co mo se ha di cho
an tes, es nor mal que se preo cu pe por su fu tu ro), pe ro, co mo se ha
ex pli ca do en el apar ta do co rres pon dien te al aná li sis fun cio nal, in- 
clu so es tas ver ba li za cio nes son una par te cen tral del pro ble ma. El
que no re vis tan una irra cio na li dad en su con te ni do es, has ta cier to
pun to, irre le van te; lo irra cio nal en es te ca so es la in sis ten cia en el
plan tea mien to, y es ahí don de se ha rá el ma yor tra ba jo de rest ruc- 
tu ra ción. En el ca so de las ver ba li za cio nes sí irra cio na les que pre- 
sen ta, aque llas re la cio na das con el fra ca so, se le in st rui rá pa ra
que, en lu gar de re fe rir se a ellas co mo «fra ca sos» (con la car ga
aver si va que ello apa re ja), las des cri ba de una for ma más atem pe- 
ra da —y más ra cio nal—, di cien do co sas co mo «no me ha sali do
co mo que ría» o «pre fe ri ría que me hu bie ra sali do de otra ma ne ra».
Se tra ta, en de fi ni ti va, de un pro ce so de mol dea mien to y en ca de na- 
mien to ver bal (Ca le ro et al., 2013; Fro ján-Par ga y Ca le ro-El vi ra,
2011) en el que el te ra peu ta irá re for zan do di fe ren cial men te las
apro xi ma cio nes su ce si vas a las ver ba li za cio nes de sea das.

— Con trol es ti mu lar. El ob je ti vo se rá in st ruir a F. pa ra que sus con- 
ver sacio nes no gi ren en torno a lo mal que se en cuen tra o lo preo- 
cu pa do que es tá por su fu tu ro. Co mo se ex pli có en el apar ta do de
aná li sis fun cio nal, una que ja ex ce si va pue de em peo rar el es ta do de
áni mo por es tar se re for zan do la emi sión de ver ba li za cio nes que
apa re jan un com po nen te con di cio na do clá si ca men te de ma le star,
tris te za o an sie dad. Por tan to, se bus ca rá re du cir las ver ba li za cio- 
nes de que ja, in ca pa ci dad o preo cu pa ción con res pec to al fu tu ro y
sus ti tuir las por ver ba li za cio nes al ter na ti vas y/o in com pa ti bles. Pa ra
ello, por un la do, se em plea rá la pa ra da de pen sa mien to con au- 
toin st ruc cio nes y téc ni cas dist rac to ras. Una vez reest ruc tu ra da la
con ve nien cia de plan tear se cier tos te mas, y an te la po si bi li dad de
que esas ver ba li za cio nes sean evo ca das en pre sen cia de los dis cri- 
mi na ti vos del en torno, se con si de ra que do tar a F. de un re cur so
que le per mi ta in te rrum pir los se ría muy be ne fi cio so. Las au toin st- 
ruc cio nes que se da rá a sí mis mo al ini cio de ca da epi so dio de pa- 
ra da de pen sa mien to se rán las ver ba li za cio nes a las que se ha ya
lle ga do a tra vés de la rest ruc tu ra ción cog ni ti va. Por ejem plo, «eso
no es tá ba jo mi con trol, no tie ne sen ti do que le dé vuel tas». En
cuan to a las téc ni cas dist rac to ras, se rán, ha bi tual men te, cen trar se
en la ac ti vi dad que es té rea li zan do o, siem pre que sea po si ble, ini- 
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ciar una con ver sación con al guien cer cano de tal ma ne ra que se re- 
fuer cen con duc tas al ter na ti vas y no com pa ti bles con la que ja.

— Re for za mien to di fe ren cial de res pues tas al ter na ti vas o in com- 
pa ti bles con las pro ble má ti cas. Pa ra con tro lar la apa ri ción de
ver ba li za cio nes de que ja o in com pe ten cia en con ver sacio nes con
los de más, tam bién se da rá a los pa dres in st ruc cio nes cla ras de
que lo que tie nen que ha cer si F. se que ja es ex tin guir es tas ver ba li- 
za cio nes y pro po ner te mas de con ver sación al ter na ti vos. En ca so
de que él se plie gue a es to, su in te rac ción con él de be ser muy
agra da ble, pa ra ma xi mi zar el efec to re for zan te. Evi den te men te, lo
ideal se ría que es to tu vie ra que ha cer se muy po co a me nu do por- 
que F. no se que ja ra, pe ro, si se die ra, es fun da men tal que los pa- 
dres es tén pre pa ra dos pa ra ac tuar de es ta ma ne ra. Fi nal men te, de- 
ben ha cer se al gu nas acla ra cio nes. En pri mer lu gar, no se tra ta de
que F. fin ja es tar bien: co mo se ha di cho an tes, eso pa ra él es im- 
po si ble. Se tra ta de que, en su ca so, par te de lo que cau sa su ma- 
le star es pre ci sa men te la ex pre sión con stan te de es te ma le star. Si
se con si gue re du cir la fre cuen cia e in ten si dad de sus que jas, se re- 
du ci rá su in ten si dad. En se gun do lu gar, es evi den te que en al gu nos
mo men tos la que ja es ta rá más que jus ti fi ca da, y su co mu ni ca ción
por par te de F. a sus pa dres se rá no so lo com pren si ble, sino con ve- 
nien te. No se tra ta de eli mi nar to das las que jas, sino so lo aque llas
que tie nen que ver con las ver ba li za cio nes a eli mi nar, co mo por
ejem plo «soy un inú til» o «soy un es tor bo pa ra mi fa mi lia». Las
que jas re fe ren tes a do len cias o pro ble mas pun tua les («me due le la
es pal da de na dar») sí se de ben ex pre sar, pe ro se avi sa tan to a F.
co mo a sus pa dres de que de ben es tar aten tos a que es tas que jas
com pren si bles y nor ma les no se con vier tan, co mo las ot ras, en una
ca de na en la que F. se re cree en su ma le star.

— Re con di cio na men to de ver ba li za cio nes re fe ri das a me tas a
me dio o cor to pla zo. Da do que F. da mu cho pe so a las ver ba li za- 
cio nes de lo gro o de fra ca so, se le in st rui rá pa ra que, en lu gar de
ha blar de las ta reas en un sen ti do am plio (dar un pa seo o ves tir se,
por ejem plo), las des com pon ga en sec cio nes más cor tas y emi ta
ver ba li za cio nes con di cio na das ape ti ti va men te y, por tan to, pro ba- 
ble men te re for zan tes al com ple tar ca da una de es tas eta pas. Por
ejem plo, ves tir se se des com pon dría en po ner se ca da una de las
pren das, o in clu so en ca da uno de los pa sos ne ce sa rios pa ra ha cer
es to (abro char se bo to nes, me ter el bra zo por la man ga, etc.). De
es ta ma ne ra, si fa lla en al guno de los pa sos po drá po ner en prác ti- 
ca lo tra ba ja do pre via men te en el mol dea mien to y en ca de na mien to
ver bal, y de cir, con ba se en la rea li dad, que uno de los pa sos no le
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ha sali do co mo que ría, pe ro que has ta en ton ces lo es ta ba ha cien do
bien y que no ha fa lla do en la eje cu ción de la ta rea com ple ta, sino
so lo en uno de los pa sos.

— Au men to de con tac to con con tin gen cias ape ti ti vas (pro gra ma- 
ción de ac ti vi da des re for zan tes). A pe sar de que F. tie ne ca si to- 
do el día ocu pa do con mu chas ac ti vi da des, es tas son, en la ma yo- 
ría de oca sio nes, po co agra da bles pa ra él, pues las ve más co mo
obli ga cio nes o ta reas que rea li zar que co mo pa sa tiem pos. Mu chas
ve ces, lo úni co «agra da ble» que F. ha ce en un día es ver la te le o
leer un ra to. In du da ble men te, mu chas co sas que po drían es tar al
al can ce de cual quier otra per so na no lo es tán al su yo a la ho ra de
de ci dir qué ta reas se ele gi rán. Ade más, en su ca so, siem pre hay
que con tar con la dis po ni bi li dad de los pa dres o de otra per so na
que le acom pa ñe en es tas ac ti vi da des. Aun con esas li mi ta cio nes,
se con si de ra de im por tan cia pri mor dial que F. se fi je unas ho ras al
día o a la se ma na pa ra ha cer co sas que le gus ten mu cho, co mo
pin tar, es cri bir o ir a ex po si cio nes de ar te o al tea tro.

— Mol dea mien to. Es pe cí fi ca men te di ri gi do al su bob je ti vo de au men- 
tar la in de pen den cia de F., se in st rui rá a los pa dres y a él pa ra que,
po co a po co, va yan au men tan do la canti dad de co sas que pue de
ha cer so lo. No pue de tra tar se de co sas co mo ir a dar un pa seo o vi- 
si tar a al guien, por las va ria bles pro pias de la le sión de F., sino de
las pe que ñas co sas dia rias en ca sa, co mo ves tir se o pre pa rar se
pa ra salir. A me nu do los pa dres ha cen es tas co sas por él «pa ra
aho rrar tiem po», con lo que se ha re for za do de ma ne ra con sis ten te
una for ma de afron ta mien to evi ta ti vo ha cia es tas ta reas. Sin em bar- 
go, y ha bi da cuen ta del con te ni do de las ver ba li za cio nes aver si vas
de F., se con si de ra que re du cir el nú me ro de ta reas pa ra las que re- 
quie re de la ayu da de sus pa dres, o re du cir la canti dad de ayu da
que re quie re, pue de ser muy be ne fi cio so. En cuan to a la ayu da que
ofre cen los pa dres a la ho ra de di ri gir las ac tua cio nes de F. (es de- 
cir, de dar le fee dba ck cuan do es tá rea li zan do al gu na ta rea), y ha bi- 
da cuen ta del par ti cu lar es ti lo con el que lo ha ce es pe cial men te su
pa dre, se les in st rui rá pa ra que di gan me nos cuán do es tá ha cien do
las co sas mal, y pa ra que re fuer cen las eje cu cio nes co rrec tas siem- 
pre que ha ga al go bien, por pe que ño que sea. Por ejem plo, cuan do
F. es té ca mi nan do y su pa dre va ya de trás mi rán do le, en lu gar de
de cir «mal» ca da vez que él pi se con el pie tor ci do y no de cir na da
cuan do pi se bien, guar da rá si len cio cuan do pi se mal y le di rá
«bien» cuan do lo ha ga bien. Si él per se ve ra de ma sia do tiem po en
pi sar mal (por no dar se cuen ta, por ejem plo), se le ad ver ti rá, pe ro
sin ha cer de ma sia do én fa sis en ello.
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— In tro duc ción de un re cur so ex terno que pue da fun cio nar co mo
dis cri mi na ti vo de ta reas re la cio na das con la in de pen den cia.
Tam bién pa ra au men tar la in de pen den cia de F., se pro po ne tan to a
él co mo a sus pa dres va lo rar la in tro duc ción de un re cur so de ayu- 
da, co mo pue de ser un pe rro de asis ten cia. Los be ne fi cios so bre la
in de pen den cia de los usua rios de pe rros de asis ten cia son co no ci- 
dos, así co mo el efec to te ra péuti co del con tac to con ani ma les (Vi- 
rués y Bue la, 2006). Es ta ayu da re du ci ría la car ga de tra ba jo de los
pa dres de F., a la vez que per miti ría que él pu die ra ma ne jar se me- 
jor so lo.

5.4.3. Est ra te gias de in ter ven ción uti liza das para el ob je tivo «do tar a F. de est ra te gias
efec tivas de control de la an sie dad»

— Est ra te gias de con trol de la ac ti va ción (en tre na mien to au tó- 
geno). Da do que F. no co no ce nin gu na téc ni ca de re la ja ción, se es- 
ti ma opor tuno que apren da al gu na que le ayu de a con tro lar su an- 
sie dad en los mo men tos en los que le su pe ra. Sin em bar go, su par- 
ti cu lar si tua ción ha ce im po si ble el uso de la re la ja ción mus cu lar
pro gre si va: el pa trón de con trac ción-re la ja ción se ría tre men da men- 
te di fí cil con al gu nos gru pos mus cu la res, por no ha blar de que la
con trac ción fuer te au men ta ría la es pas ti ci dad y sus co rre la tos de
an sie dad y ver ba li za cio nes aver si vas. De ma ne ra si mi lar, y de bi do
a las di fi cul ta des de F. pa ra mo du lar el cau dal de ai re que inha la o
exha la, la res pi ra ción pro fun da no se ría acon se ja ble. Es por es to
por lo que se de ci de uti li zar el en tre na mien to au tó geno, ha bi da
cuen ta de la fa ci li dad de F. pa ra ima gi nar y re pro du cir sen sacio nes.
Se ha rá es pe cial én fa sis en las sen sacio nes de ca lor ex ten dién do- 
se por pe cho y cue llo, por ser las zo nas que más su fren la acu mu- 
la ción de ten sión.

5.5. Re co men da cio nes pa ra la in te rac ción ver bal en te ra pia

El que el com por ta mien to que F. de sea eli mi nar (la evi ta ción y es ca pe
de si tua cio nes com pli ca das) por el ma le star que apa re jan es té fun da- 
men tal men te ba jo con trol ver bal, ha ce que, en es te ca so, ha ya que pres- 
tar es pe cial aten ción a có mo el te ra peu ta emi te ver ba li za cio nes que a su
vez pue dan evo car o eli ci tar es tas que jas. En la fa se de eva lua ción, co- 
mo es siem pre re co men da ble en ver ba li za cio nes re la cio na das con el
pro ble ma, el te ra peu ta de be ría tra tar de re for zar el dis cur so con el fin de
re ca bar in for ma ción más de ta lla da y com ple ta. Sin em bar go, con for me
se co mien ce la fa se de tra ta mien to, las ver ba li za cio nes de que ja por par- 
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te de F. no de be rían ser re for za das (sal vo en los ca sos en los que sean
co rrec tas, co mo se ha ex pli ca do con an te rio ri dad), y el te ra peu ta po dría
usar su apa ri ción pa ra evo car com por ta mien tos ver ba les al ter na ti vos e
in com pa ti bles que pu die ran, po ten cial men te, dis cri mi nar res pues tas
adap ta ti vas en el en torno clí ni co y ext ra clí ni co.

Te nien do en cuen ta la im por tan cia del con trol ver bal, es es pe cial men- 
te im por tan te en es te ca so que el te ra peu ta ma ne je co rrec ta men te la
emi sión de ver ba li za cio nes con fun cio nes po ten cia les de re for za mien to o
cas ti go. Se ría re co men da ble co men zar con una ta sa e in ten si dad ba ja de
emi sión de es tas ver ba li za cio nes, pa ra po der mo du lar ade cua da men te
su uso en las si tua cio nes en las que el con te ni do ver bal del dis cur so de
F. cam bie, in clu so si es te cam bio es mí ni mo. El te ra peu ta no de be per der
la opor tu ni dad de re for zar in ten sa men te cual quier com por ta mien to o des- 
crip ción de com por ta mien to que pu die ra ser des cri to por F. co mo «in de- 
pen dien te», y de fa vo re cer la ge ne ra li za ción de es tos com por ta mien tos a
tra vés del uso de un ti po de com por ta mien to po ten cial men te re for zan te
que sea si mi lar al que po drían usar sus pa dres (usan do ex pre sio nes si- 
mi la res a las su yas, por ejem plo).

6. ANÁ LI SIS FUN CIO NAL DE UN CA SO DE IN GES TA DES CON TRO -
LA DA DE CO MI DA
(Ele na Gál vez Del ga do e Is abel Ávi la He rre ro)

6.1. In tro duc ción

6.1.1. Resu men

A con ti nua ción se pre sen ta un ca so clí ni co en el que la con duc ta pro- 
ble ma prin ci pal es la in ges ta ex ce si va de co mi da, re fle xio nan do so bre la
im por tan cia del aná li sis fun cio nal co mo me ca nis mo in dis pen sa ble pa ra
iden ti fi car las va ria bles man te ne do ras y mo du la do ras de las con duc tas
pro ble má ti cas por las que los clien tes acu den a con sul ta. En es te ca so,
las res pues tas de con su mo ex ce si vo su po nen a su vez en trar en con tac- 
to con es ti mu la ción aver si va. Pa ra re du cir es tas sen sacio nes des agra da- 
bles, se lle van a ca bo res pues tas cu ya mor fo lo gía va ría en fun ción de los
dis cri mi na ti vos y va ria bles dis po si cio na les pre sen tes, des de lle var a ca bo
con duc tas com pen sato rias y rest ric ti vas pa ra ale jar se de las con se cuen- 
cias aver si vas de co mer en ex ce so, in cre men tan do la pri va ción y ha cien- 
do más pro ba ble que se lle ve a ca bo de nue vo la con duc ta pro ble ma; a
se guir co mien do, da do el re for za mien to po si ti vo con tin gen te a la ac ción
de co mer. Es un ca so en el que pre do mi nan los pro ce sos de con di cio na- 
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mien to ope ran te co mo par te fun da men tal del man te ni mien to del pro ble- 
ma, pe ro en el que tam bién se pue de ob ser var có mo la an ti ci pa ción de
las con se cuen cias a lar go pla zo de ri va das de una so brein ges ta con stan- 
te que dan con di cio na das aver si va men te me dian te con di cio na mien to clá- 
si co, fo men tán do se que la con duc ta pro ble ma y sus con se cuen cias lle- 
ven a con duc tas com pen sato rias que au men tan la pro ba bi li dad de nue- 
vos epi so dios de in ges ta des con tro la da.

6.1.2. Histo ria clí ni ca

G. acu de a con sul ta por pro ble mas de ali men ta ción. Vi ve ac tual men te
con sus pa dres de 60 años, con los que tie ne una bue na re la ción, y tie ne
un her ma no que vi ve en Co penha gue. Tie ne 27 años y, aun que es tu dió
fí si ca, es tá pre pa rán do se la opo si ción pa ra ser guar dia ci vil y tra ba ja los
fi nes de se ma na en una tien da de co me sti bles.

El pro ble ma que le preo cu pa es la re la ción que tie ne con la co mi da.
G. sitúa el ori gen del pro ble ma ha ce cin co años, cuan do se fue a es tu diar
in glés a Bel fast du ran te nue ve me ses, si bien es im por tan te se ña lar que
du ran te sus es tu dios pre vios en la uni ver si dad siem pre tu vo di fi cul ta des
pa ra lle var una ali men ta ción es ta ble, ha bien do días que no co mía has ta
lle gar a ca sa a las 18:00 ho ras de la tar de o co mien do fue ra mu chos ali- 
men tos pre co ci na dos. Du ran te su es tan cia en Bel fast pa só mu chos me- 
ses con un ni vel de ac ti vi dad muy ba jo, pues no te nía ami gos y la úni ca
ac ti vi dad que rea li za ba era acu dir a la aca de mia de in glés por las ma ña- 
nas. Ade más, le afec tó mu cho el cam bio de cli ma, las po cas ho ras de luz
que ha bía y el cam bio ho ra rio res pec to a las co mi das. El he cho de ir a vi- 
vir al ext ran je ro tam bién con lle vó que, por pri me ra vez, tu vie se que ad mi- 
nist rar él mis mo el di ne ro del que dis po nía. Du ran te es tos me ses co men- 
zó a co mer más fre cuen te men te y en ma yo res canti da des dul ces y co mi- 
da rá pi da. Co mo re sul ta do, en gor dó 8 kg, lo que in flu yó en que le die se
mu cho mie do vol ver a Es pa ña con ese pe so por lo que la gen te pu die se
pen sar. A raíz de es to, co men zó a rest rin gir la in ges ta y a an dar to dos los
días en tre cua tro y seis ho ras a rit mo muy rá pi do, tra tan do de ca mi nar
ca da día a ma yor ve lo ci dad. Rea li zar es te ti po de con duc tas apor ta ba a
G. una sen sación de con trol so bre su pe so. Tu vo al gu nas con duc tas de
in ges ta com pul si va a raíz de la rest ric ción y el ejer ci cio, pe ro fue ron so lo
al gu nos epi so dios ais la dos en los que co mía to do ti po de co mi da que en- 
contra ba en la ca sa don de se ho spe da ba, pues, ade más, la fa mi lia con la
que con vi vía te nía unos pa tro nes de ali men ta ción po co salu da bles, pues
co mían gran canti dad de pla tos pre co ci na dos. Du ran te es te tiem po adel- 
ga zó mu cho, unos 12 kg apro xi ma da men te. Cuan do vol vió, las per so nas
de su en torno más cer cano mo st ra ron preo cu pa ción por su es ta do de
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salud al ver le tan del ga do, lle gan do a ani mar le a co mer más canti da des
de co mi da. A par tir de aquí vol vió a co mer sin rest ric cio nes, por que con- 
si de ra ba que po día per mi tír se lo, y re cu pe ró par te del pe so que ha bía
per di do, lo que con lle vó po ste rior men te a nue vas rest ric cio nes en la co- 
mi da y nue vos epi so dios de in ges ta des con tro la da. Es tos epi so dios se
hi cie ron más fre cuen tes a par tir del úl ti mo ve rano, al que dar se so lo en
ca sa por que sus pa dres se fue ron de va ca cio nes.

En la ac tua li dad, pue de es tar va rios días con la di ná mi ca de co mer sin
pa rar. Le gus ta co mer cual quier co sa, aun que en es tos epi so dios sue le
co mer ali men tos que le gus tan más y que tie nen más apor te ca ló ri co y, si
no dis po ne de es te ti po de ali men tos, va al su per mer ca do a com prar los.
Es to úl ti mo tie ne va rias ven ta jas:

1. Po der co mer so lo, lo que ha ce que no se sien ta tan mal, pues to
que no le gus ta que su fa mi lia o ami gos le vean co mer sin con trol.

2. Dis po ner de los ali men tos que quie re en ca da mo men to.

Es tos ali men tos coin ci den con aque llos que rest rin ge cuan do in ten ta
co mer bien, pues los días que con si de ra que con si gue co mer bien su ali- 
men ta ción sue le es tar ba sa da en ver du ras y fru tas, re du cien do bas tan te
tan to la canti dad co mo la va rie dad de ali men tos. Tam bién con si de ra que,
si en un día ya ha con su mi do más de lo ne ce sa rio o ha co mi do ali men tos
que no de be ría con su mir (nor mal men te du ran te el des ayuno), pue de se- 
guir co mien do el res to del día sin lí mi te, pues ya lo vol ve rá a in ten tar al
día si guien te. Ese día lo pa sa tum ba do en el so fá vien do pe lícu las o se- 
ries y, en mu chas oca sio nes, con ti núa co mien do. En es tas oca sio nes
sue le de cir se co sas del ti po «ya ma ña na em pie zo el día co mien do bien»,
po ster gan do el con trol con la co mi da. Ade más, es tos días es fre cuen te
que fal te al en tre na mien to, al en con trar se in dis pues to pa ra po der ha cer le
fren te o an te la an ti ci pa ción de que no lo ha rá bien y se sen ti rá cul pa ble
por ello.

El pro ble ma se acen túa los fi nes de se ma na, por que se dan va rias cir- 
cun stan cias que lo fo men tan. Por un la do, los pa dres sue len ir se al pue- 
blo o de via je mu chos fi nes de se ma na, por lo que sue le que dar se so lo
más tiem po en ca sa. Igual men te, él tra ba ja en una tien da de ali men ta- 
ción, lo que in cre men ta el con tac to que tie ne con co mi das ape te ci bles,
pues co mo em plea do le per mi ten co ger lo que quie ra de ma ne ra gra tui ta.
Ade más, los fi nes de se ma na no tie ne en tre na mien tos ni ot ras ac ti vi da- 
des, por lo que va de ca sa al tra ba jo y vi ce ver sa. Es to in flu ye en que su
ali men ta ción sea más irre gu lar y ha ya más con duc tas de co mer des con- 
tro la da men te tan to en canti dad co mo en el ti po de ali men tos que con su- 
me.
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Des pués de los epi so dios de atra cón, G. sue le lle var a ca bo va rias
con duc tas com pen sato rias. G. vo mi ta cuan do:

1. El ma le star fí si co pro vo ca do por la sen sación de lle na do es ext re- 
ma da men te in ten so (sin lle var a ca bo con duc tas con cre tas pa ra au- 
toin du cir el vó mi to).

2. Cuan do an ti ci pa que si no vo mi ta no se rá ca paz de ha cer fren te al
en tre na mien to o de ce nar con su fa mi lia. Es to pro vo ca ría que su fa- 
mi lia se preo cu pa se o co no cie se lo su ce di do.

Tras vo mi tar se sien te ali via do, tan to por la dis mi nu ción del ma le star
fí si co co mo por que con si de ra que dis mi nu ye la pro ba bi li dad de en gor dar.
Ot ros días va ca mi nan do a los en tre na mien tos o ha ce ejer ci cio, tras lo
cual tam bién se sien te ali via do; y ot ros co me jus to an tes de los en tre na- 
mien tos, ha cien do con tin gen te el ha cer ejer ci cio y la con duc ta de co mer.
Nor mal men te, tras va rios días co mien do en ex ce so sue le tra tar de co mer
bien, tér mino que él uti li za pa ra re fe rir se a co mer ver du ra y fru ta en canti- 
da des re du ci das, evi tan do to do ti po de ali men tos ape te ci bles. En cual- 
quier ca so, lo que mar ca que ese día co ma bien o co ma en ex ce so es
có mo ha ya si do el des ayuno, si ha des ayu na do fru ta y un má xi mo de tres
ga lle tas o una to sta da, o si, por el contra rio, ha des ayu na do una canti dad
ma yor de ga lle tas, to sta das, cho co la te… En es te úl ti mo ca so sue le con ti- 
nuar co mien do el res to del día, mien tras que en el pri me ro tra ta de man- 
te ner con trol so bre la canti dad y ti po de ali men to. Pa ra in ten tar so lu cio- 
nar es te pro ble ma es tá in tro du cien do cier tos cam bios:

— Me di das de con trol por su par te: hay días en los que con si gue de- 
cir se cier tas co sas pa ra con tro lar se y no salir («así no vas a sa car te
la opo si ción»); tam bién ha pro ba do a de jar el di ne ro o la tar je ta en
ca sa pa ra evi tar ir a com prar co mi da o tra tar de no que dar se so lo.

— Me di das de con trol ex ter nas con la ayu da de la ma dre: es ta le pre- 
pa ra el des ayuno, pa ra que no ten ga que en trar en la co ci na por las
ma ña nas, ela bo ra las co mi das, ha ce la com pra y le es con de los
dul ces y ot ros ali men tos ape te ci bles.

Res pec to al ám bi to so cial, G. tie ne bue nos ami gos des de el in sti tu to y,
si bien no los ve muy asi dua men te, sa be que pue de con tar con ellos si
los ne ce si ta. De he cho, va rios de ellos sa ben que G. tie ne pro ble mas pa- 
ra con tro lar la in ges ta de co mi da por que se lo ha co men ta do. Cuan do le
pro po nen pla nes, nor mal men te los fi nes de se ma na, y ese día G. se ha
de di ca do a co mer de for ma inin te rrum pi da, evi ta que dar con sus ami gos
por que se sien te cul pa ble y le da ver güen za, ade más de por que le su po- 
ne mu cho más es fuer zo salir que que dar se en ca sa. Por otro la do, las
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ac ti vi da des que ha ce su gru po no son muy gra ti fi can tes, pues to que el
ocio se re du ce a salir y be ber, mien tras que él ya no sue le be ber ni aco- 
star se tar de por que quie re man te ner una bue na ruti na que le fa ci li te
man te ner los ho ra rios de los en tre na mien tos.

En cuan to al ocio, G. re fie re sen tir se muy apá ti co y des ani ma do, re la- 
cio nan do su es ta do de áni mo con ha ber de ja do de ha cer ac ti vi da des gra- 
ti fi can tes co mo ver se ries, leer, que dar más con ami gos y ju gar al pádel
(ac ti vi da des con las que dis fru ta ba mu cho).

6.1.3. Eva lua ción

La in for ma ción re co gi da du ran te la eva lua ción se ha ob te ni do me dian- 
te las si guien tes est ra te gias: en tre vis ta, au to rre gist ro y la ela bo ra ción de
di ver sos lis ta dos. La en tre vis ta per mi tió re co ger in for ma ción re le van te
so bre el cur so y el de sa rro llo del pro ble ma del clien te, y de tec tar ver ba li- 
za cio nes que su po nen muest ras de com por ta mien tos man te ne do res del
pro ble ma de ma ne ra di rec ta. En la ta bla 8.8 se re co gen al gu nas de es tas
ver ba li za cio nes.

TA BLA 8.8
Ver ba li za cio nes del clien te de tec ta das en se sión

Con duc tas pro ble ma Ver ba li za cio nes de G.

Ver ba li za cio nes dán do se per mi so pa ra co -
mer o po ster gan do el cam bio de con duc ta.

«Si ya me he pa sa do hoy pue do vol ver a ha cer -
lo.»
«Ma ña na ya em pie zo co mien do con con trol des -
de por la ma ña na.»
«Co mo voy a ir a en tre nar, lo voy a gas tar.»
«Co mo ten go di ne ro, voy a apro ve char pa ra
com prar co mi da.»

Ver ba li za cio nes eli ci ta do ras de ver güen za
o cul pa bi li dad.

«De be ría po der con tro lar lo.»
«Có mo voy a salir con mis ami gos des pués de
lo que he he cho.»
«Van a que rer ce nar fue ra y no ten go ham bre.
Van a sa ber que he es ta do co mien do otra vez.»
«Van a pre gun tar me qué he es ta do ha cien do to -
do el día.»

Los au to rre gist ros re co gi dos se pue den ob ser var en las ta blas 8.9 y
8.10. Es tos per mi tie ron re co ger in for ma ción del con tex to ext ra clí ni co y
las con duc tas en cu bier tas, ade más de eva luar en ma yor pro fun di dad los
an te ce den tes y con se cuen tes de las con duc tas pro ble ma. Si bien se ob- 
ser va que el pri mer au to rre gist ro po see un for ma to ge né ri co en el que se
pre gun ta por pen sa mien tos, emo cio nes y con duc tas mo to ras, en la si- 
guien te se sión se man dó co mo ta rea un au to rre gist ro cen tra do en las
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con duc tas de in ges ta des con tro la das y en lo que ha cía a con ti nua ción de
es tas, pues to que re sul ta ba más re le van te pa ra es ta ble cer el aná li sis
fun cio nal.

TA BLA 8.9
Au to rre gist ro re lle na do por el clien te tras la pri me ra se sión

Día/ho ra/si tua ción Qué pien so
Qué
sien- 

to
Qué ha go Gra do de

ma le star

Jue ves, 9:15
Un ami go le co men ta que de be ría po der
con tro lar el pro ble ma si qui sie ra.

De be ría po -
der con tro lar -
lo.

Cul -
pa bi li -
dad.

De cir le que
lle va ra zón.

7

Vier nes, 17:40
Ver la mar ca de su en tre na mien to fí si co.

Qué mal lo
he he cho.

An -
sie -
dad.

— 6

TA BLA 8.10
Au to rre gist ro re lle na do por el clien te tras la se gun da se sión

Día/ho ra/si tua- 
ción Qué pien so Qué ha go

¿Cuán do pa- 
ro?

¿Por qué?

Vó mi- 
tos

(Sí/No)

Mar tes, 9:00
Des ayu nar an -
tes del en tre na -
mien to.

Co mo voy a ir a en -
tre nar lo voy a gas -
tar. Pue do per mi tír -
me lo.

Des ayuno más de lo
nor mal (ga lle tas, so -
baos, to sta das y ana -
car dos).

Cuan do me em -
pe cé a sen tir
cul pa ble por que
lue go no iba a
en tre nar bien.

Sí, pa -
ra po -
der en -
tre nar.

Mar tes, 12:00
Me doy cuen ta
de que ten go
di ne ro en la
car te ra des -
pués de salir de
en tre nar.

Voy a apro ve char
pa ra com prar co mi -
da.

Co mer una na po li ta na,
un ho jal dre de atún, un
me nú de ta cos y un
do nut.

Pa ro dos ho ras
des pués por que
se me ha aca -
ba do el di ne ro.

No, no
me en -
contra -
ba
muy
mal.

Sá ba do, 10:15
Voy a des ayu -
nar y mi ma dre
no es tá en ca -
sa.

Pue do co mer un
po co más por que
lue go voy a en tre -
nar y así apro ve cho
que no es tá mi ma -
dre.

Des ayu nar seis to sta -
das y ana car dos.

Pa ré por que me
em pe cé a sen tir
cul pa ble y no
iba a po der co -
rrer lue go bien.

Sí, pa -
ra po -
der co -
rrer.

Do min go,
15:15-18:00
Sal go del tra ba -
jo y me doy
cuen ta de que
lle vo la tar je ta.

Ya me he pa sa do
to das las na vi da -
des, así que si go
has ta re yes.

Co mer una ham bur -
gue sa, una em pa na di -
lla, dos na po li ta nas de
cho co la te, ro scón,
bom bo nes y pol vo ro -
nes.

Cuan do ya no
po día más.

No, no
me en -
contra -
ba tan
mal.
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Se le pi de que ha ga un lis ta do con las ac ti vi da des que con si de ra gra ti- 
fi can tes, con el ob je ti vo de ob te ner in for ma ción ne ce sa ria pa ra la in ter- 
ven ción. En la ta bla 8.11 se re co ge es te lis ta do y en la ta bla 8.12 se pre- 
sen ta un lis ta do de los ali men tos más ape te ci bles, ya que se eli gen de
for ma pre fe ren te du ran te los epi so dios de in ges ta des con tro la da.

TA BLA 8.11
Lis ta do de ac ti vi da des gra ti fi can tes

• Ju gar al pádel/apun tar se a cla ses.
• Que dar con ami gos y pro po ner les ot ras ac ti vi da des.
• Em pe zar a ver al gu na se rie.
• Ha cer más ac ti vi da des con su ma dre: pa seos, ir al ci ne, etc.
• De di car más mo men tos al día pa ra es cu char mú si ca.
• Salir a pa sear al cam po.
• Apren der a to car la gui ta rra.

TA BLA 8.12
Lis ta do de ali men tos más ape te ci bles or de na dos de ma yor a me nor pre- 

fe ren cia

• Cho co la te (cuan to más dul ce, me jor).
• Ga lle tas re lle nas de cho co la te.
• Ham bur gue sa del Bur guer King.
• Pa ni nis de ja món y que so.
• Bo lle ría de cho co la te.
• Que so (cuan to más cu ra do, me jor).

6.1.4. Se lec ción de la in for ma ción re levan te

Tras la re co gi da de in for ma ción a tra vés de la en tre vis ta y de los au to- 
rre gist ros que cum pli men tó G., se lle ga a la con clu sión de que el com por- 
ta mien to de in ges ta des con tro la da de co mi da se en cuen tra man te ni do
prin ci pal men te por el sa bor agra da ble de los ali men tos, si bien exis te una
canti dad am plia de va ria bles dis po si cio na les que in flu yen en que es ta ca- 
de na con duc tual se pro duz ca.

Va ria bles dis po si cio na les que afec tan a la se cuen cia de in ges ta des- 
con tro la da de ali men tos:

— Pri va ción de ali men tos (ham bre).
— Pri va ción de ali men tos ape te ci bles (los más gra ti fi can tes).
— Fal ta de es ti mu la ción ape ti ti va o re for za do res po si ti vos.
— Fal ta de re per to rio con duc tual al ter na ti vo de con trol de in ges ta de

ali men tos.
— Fal ta de con trol ex terno.
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Se es ta ble cen co mo con duc tas pro ble ma prin ci pa les las si guien tes:

— In ges ta ex ce si va y des con tro la da de ali men tos.
— Con duc tas com pen sato rias: vo mi tar, rest rin gir ex ce si va men te la in- 

ges ta y rea li zar ejer ci cio fí si co con tin gen te a la mis ma.

Una vez re co gi da y cla si fi ca da la in for ma ción ne ce sa ria a lo lar go de
la eva lua ción, se lle va a ca bo la for mu la ción de las hi pó te sis fun cio na les
tan to de ori gen co mo de man te ni mien to, te nien do en cuen ta las va ria bles
mo du la do ras que in flu yen en los di fe ren tes ele men tos de la ca de na fun- 
cio nal.

6.2. De sa rro llo del aná li sis fun cio nal

6.2.1. Iden ti fi ca ción de va ria bles dispo si cio na les

— His to ria de apren di za je irre gu lar e ines ta ble con la co mi da. G. tu vo
du ran te la uni ver si dad con duc tas de ali men ta ción muy de sor ga ni- 
za das, pa sa ba mu cho tiem po sin co mer, se com pra ba po ca canti- 
dad de co mi da o con su mía co mi da pre co ci na da con mu cha fre- 
cuen cia.

• Es to ha po di do fa vo re cer que su con duc ta ac tual con la co mi da
sea tam bién irre gu lar, ba sa da en pe río dos de gran des con trol y
pe río dos de ma yor pri va ción co mo for ma de com pen sación. Por
tan to, no ha apren di do est ra te gias pa ra con tro lar la ali men ta ción,
ni há bi to de co mer de ma ne ra re gu lar y equi li bra da.

• Co mo est ra te gias pa ra con tro lar su pe so, ha apren di do a com- 
pen sar con otro ti po de con duc tas, co mo la prác ti ca de de por te,
vó mi tos o rest rin gir la ali men ta ción. Es tas son est ra te gias rá pi- 
das que pro por cio nan una sen sación de con trol, pe ro com pi ten
con el apren di za je de con duc tas al ter na ti vas de ali men ta ción va- 
ria da y equi li bra da en pro por cio nes de ali men tos.

— Via je a Bel fast.

• Hu bo un cam bio en sus há bi tos ali men ti cios, de bi do a que G.
em pe zó a pre pa rar se la co mi da dia ria men te y a que los ho ra rios
de las co mi das eran muy di fe ren tes a los de Es pa ña.

• No exis tía un con trol ex terno que per mi tie se es ta ble cer un con- 
trol es ti mu lar o que su pu sie ra con tin gen cias di fe ren cia les a sus
con duc tas.
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• Asi mis mo, dis po ner de di ne ro de for ma au tó no ma evi ta que ten- 
ga un con trol ex terno que per mi ta un gas to más ad mi nist ra do.

• La dis mi nu ción de ac ti vi da des gra ti fi can tes y de con tac to so cial
co mo con se cuen cia del cam bio brus co de con tex to, y la con si- 
guien te pér di da de dis cri mi na ti vos de mu chas de las con duc tas
que pre via men te eran ape ti ti vas, in flu ye ron en el au men to del
va lor re for zan te de ot ras ac ti vi da des pla cen te ras in me dia tas y
dis po ni bles co mo la co mi da.

• La di fe ren cia del cli ma con el de Es pa ña la afec ta en su es ta do
de áni mo y en las ac ti vi da des que se pue den rea li zar. Es to pue- 
de afec tar co mo ope ra ción de abo li ción de emi tir con duc tas más
ac ti vas al ai re li bre, sien do a su vez ope ra ción de es ta ble ci mien- 
to me dian te la cual au men ta el va lor de ot ros re for za do res dis po- 
ni bles co mo la co mi da.

— Si tua ción fa mi liar.

• La ma dre de G. ejer ce de con trol ex terno pa ra sus pro ble mas
con la co mi da, es ta ble cien do lí mi tes (con trol es ti mu lar o con tin- 
gen cias a sus con duc tas).

• Los via jes que rea li zan los pa dres al pue blo, nor mal men te en fin
de se ma na, au men tan el tiem po que G. es tá so lo en ca sa y pro- 
ba bi li za que ha ya más con duc tas de con su mo ex ce si vo de co mi- 
da.

— Tra ba jo en una tien da de co me sti bles los fi nes de se ma na. Es to le
po ne en con tac to con es ti mu la ción ape ti ti va y, ade más, di fi cul ta el
con trol, por que le per mi ten co ger la co mi da que quie ra sin te ner
que pa gar por ella.

— Co men zar el día con una con duc ta de des con trol en la ali men ta- 
ción. Es to in cre men ta la pro ba bi li dad de que se con ti núe co mien do
con des con trol el res to del día y no se pon gan en mar cha las me di- 
das de con trol apren di das.

— En gor dar co mo es tí mu lo con di cio na do aver si va men te. En gor dar es
un es tí mu lo con di cio na do aver si va men te; por tan to, rea li za ope ran- 
tes en ca mi na das a per der pe so pa ra re du cir el ma le star que le pro- 
vo ca.

— Re duc ción drá sti ca de ac ti vi da des de ocio y tiem po li bre. Dis po ner
de mu cho tiem po li bre au men ta la pri va ción de es ti mu la ción y, por
tan to, el va lor re for zan te de cual quier ac ti vi dad pla cen te ra, co mo
pue de ser el con su mo de cier tos ti pos de ali men tos.
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6.2.2. Hi pó tesis de ori gen

El pro ble ma co men zó du ran te su es tan cia en Bel fast. En la fi gu ra 8.27
se muest ra el en ca de na mien to de con duc tas di ri gi das a la ob ten ción del
re for za dor fi nal: sa bor agra da ble de co mi da ape te ci ble. Es te en ca de na- 
mien to se com po ne de tan tos pa sos co mo ha yan si do ne ce sa rios en ca- 
da en sa yo, re pre sen tán do se aquí un re su men de los mis mos.

Tras mu chas re pe ti cio nes de es ta ca de na se cuen cial, G. ga nó pe so,
cir cun stan cia que pro vo có que co men za se a plan tear se las con se cuen- 
cias so cia les que se de ri va rían de ello, va lo ran do de for ma ne ga ti va la
con duc ta de des con trol en la in ges ta lle va da a ca bo. Es tas ver ba li za cio- 
nes an ti ci pan do las con se cuen cias eli ci ta ron sen sacio nes de ma le star,
ver güen za y cul pa bi li dad. Co mo se pue de ob ser var en la fi gu ra 8.28, an- 
te es te ma le star G. co men zó a emi tir una se rie de ope ran tes en ca mi na- 
das a re du cir lo me dian te la com pen sación de las con se cuen cias de su
con duc ta a tra vés de la rest ric ción de las con duc tas de ali men ta ción y el
ejer ci cio fí si co. Es tas con duc tas, a cor to pla zo, dis mi nu ye ron el ma le star
y ge ne ra ron en G. una cier ta sen sación de con trol.

Con se cuen cias a me dio/lar go pla zo:

— Ma yor pri va ción de EC+ y R+ al re du cir la in ges ta de ali men tos.
— Al in cre men tar el ejer ci cio fí si co y el ni vel de ac ti vi dad tam bién se

in cre men ta la ne ce si dad de apor te ca ló ri co.
— Re duc ción de pe so co mo re sul ta do de las con duc tas ope ran tes lle- 

va das a ca bo.

Es tas con se cuen cias son va ria bles dis po si cio na les de la se cuen cia re- 
pre sen ta da en la fi gu ra 8.29, mo du lan do la in ten si dad de los re for za do- 
res que se ob tie nen y la ca pa ci dad dis cri mi na ti va de los es tí mu los. Es
de cir, tras un pe río do de al ta rest ric ción ali men ti cia e in cre men to de la
ac ti vi dad, G. se en cuen tra en un es ta do mo ti va cio nal de gran pri va ción
en canti dad y ti po de ali men ta ción; ade más, se ha re du ci do su pe so, lo
que in cre men ta las ver ba li za cio nes «dán do se per mi so» pa ra co mer.

Fi nal men te, es tas con duc tas con du cen de nue vo a la ca de na en la
cual la res pues ta es la rest ric ción o con duc tas com pen sato rias co mo ca- 
mi nar o ha cer ejer ci cio, en tran do así en un bu cle en tre esas con duc tas
ope ran tes, re troa li men tán do se la una a la otra.
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Fi gu ra 8.27.—Pri me ra se cuen cia fun cio nal de la hi pó te sis de ori gen.

Fi gu ra 8.28.—Se gun da se cuen cia fun cio nal de la hi pó te sis de ori gen.
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Fi gu ra 8.29.—Ter ce ra se cuen cia fun cio nal de la hi pó te sis de ori gen.

6.2.3. Hi pó tesis de man te ni mien to

El pro ble ma de G. en la ac tua li dad si gue un pa trón con duc tual si mi lar
al que se ha re pre sen ta do en la hi pó te sis de ori gen, y se re pre sen ta en la
fi gu ra 8.30. El he cho de dis po ner de co mi da (así co mo la po si bi li dad de
ob te ner la) es el es tí mu lo dis cri mi na ti vo de las con duc tas de co mer en ex- 
ce so, las cua les son re for za das por el sa bor agra da ble de la co mi da. Dis- 
po ner de co mi da ad quie re ma yor va lor dis cri mi na ti vo en pre sen cia de
cier tas va ria bles dis po si cio na les, co mo la sen sación de ham bre o al gu- 
nas ver ba li za cio nes con la mor fo lo gía de dar se per mi so pa ra co mer, por
ejem plo «hoy me lo pue do per mi tir», el he cho de es tar so lo o ha ber co mi- 
do ya en ex ce so du ran te el des ayuno. Al co mer, ade más, se ad quie re un
es ta do mo ti va cio nal más agra da ble, dis mi nu yen do la sen sación de ham- 
bre. Co mer en ex ce so lle va, en oca sio nes, a ex pe ri men tar una sen sación
de lle na do (em pa cho) y, por tan to, ma le star fí si co, que a su vez eli ci ta
una se rie de ver ba li za cio nes an ti ci pan do las con se cuen cias de en gor dar,
aso cia ción que se pro du ce en la hi pó te sis de ori gen. Pa ra es ca par de
ese ma le star, G. emi te dos ti pos de ope ran tes, mo du la das por las dis po- 
si cio na les pre sen tes: vo mi tar o lle var a ca bo una con duc ta pa si va co mo
dist raer se, evi tan do ha cer ta reas más co sto sas co mo ir a los en tre na- 
mien tos, con ti nuar con las ac ti vi da des pla ni fi ca das ese día, etc. Am bas
ope ran tes se ven re for za das ne ga ti va men te por el ali vio del ma le star.

Cuan do G. rea li za con duc tas de in ges ta ex ce si va de ali men to se in- 
cre men tan las ver ba li za cio nes, an ti ci pan do las con se cuen cias de en gor- 
dar y la po si bi li dad de no con se guir sa car se la opo si ción por ha ber evi ta- 
do asis tir a los en tre na mien tos. Es tas ver ba li za cio nes son EC eli ci ta do- 
res de ma le star y cul pa bi li dad. Las res pues tas que lle va a ca bo pa ra re- 
du cir ese ma le star son ha cer ejer ci cio y rest rin gir la ali men ta ción, tal y
co mo se re pre sen ta en la fi gu ra 8.31.

Sin em bar go, es tas res pues tas a su vez su po nen un in cre men to de la
pri va ción de ali men to, por lo que fa ci li tan la apa ri ción de nue vos epi so- 
dios de co mer en ex ce so, vol vién do se a pro du cir la ca de na ini cial (fi gu ra
8.30). Es to su po ne un bu cle con duc tual en tre am bas ca de nas con stan te
al re troa li men tar se la una a la otra.

Por otro la do, cuan do se dan es tos epi so dios de co mer des con tro la da- 
men te, G. tien de a que dar se en ca sa y evi tar ha cer ot ras ac ti vi da des
más co sto sas, re cha zan do pla nes que le ofre cen sus ami gos, bien por- 
que no se en cuen tra bien si se ha pa sa do co mien do (em pa cho), bien
por que an ti ci pa que sus ami gos se da rán cuen ta de que si gue te nien do
pro ble mas pa ra con tro lar la in ges ta de ali men tos y es to le pro du ci rá ver- 
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güen za y cul pa bi li dad. Es to in cre men ta el es ta do de pri va ción a otro ti po
de ac ti vi da des re for zan tes, lo que in flu ye en el po der re for zan te que tie ne
la co mi da co mo en tre te ni mien to y dist rac ción (véa se fi gu ra 8.32).

6.3. Ex pli ca ción del aná li sis fun cio nal

Se pre sen ta un ca so cu ya con duc ta pro ble ma prin ci pal es la in ges ta
des con tro la da de ali men tos que se pro du ce a ve ces en au sen cia de sen- 
sacio nes de ham bre, man te nién do se a cor to pla zo por las con se cuen cias
agra da bles del sa bor y cua li dad de los ali men tos. La pri va ción a cier tos
ali men tos y la rest ric ción en las canti da des de co mi da que con su me pro- 
pi cia que se pro duz can es tas con duc tas de con su mo des con tro la do, jun- 
to con una ba ja ta sa de emi sión de con duc tas in com pa ti bles o al ter na ti- 
vas que pue dan ser re for za das y ge ne rar emo cio nes agra da bles. Al gu- 
nas ve ces, la con duc ta de co mer des con tro la da men te pro du ce co mo
con se cuen cia un in ten so ma le star fí si co. An te es to, G. emi te res pues tas
di ri gi das a dis mi nuir es te ma le star me dian te el vó mi to, lo que su po ne un
ali vio in me dia to y po ten te (R−), así co mo con duc tas pa si vas que le sir van
pa ra en tre te ner se (R+) y evi tar en fren tar se al co ste con duc tual que su- 
pon dría con ti nuar con las ta reas pre vis tas (R−). Sin em bar go, la an ti ci pa- 
ción de las con se cuen cias del con su mo des con tro la do de co mi da con lle- 
va la ex po si ción a emo cio nes des agra da bles (cul pa bi li dad, ver güen za y
ma le star). Pa ra dis mi nuir es te ma le star y ale jar se de las po ten cia les con- 
se cuen cias aver si vas, G. lle va a ca bo dis tin tas res pues tas: ha cer ejer ci- 
cio y/o rest rin gir de nue vo la in ges ta tan to en canti dad co mo en ti po de
ali men to, con duc tas re for za das tan to po si ti va co mo ne ga ti va men te, in- 
cre men tan do la sen sación de con trol y dis mi nu yen do las po si bles con se- 
cuen cias aver si vas. Es ta pri va ción y gas to de ener gía ha ce más pro ba ble
que se dé un nue vo epi so dio de co mer en ex ce so, fun cio nan do co mo
ope ra ción de es ta ble ci mien to. Hay cier tas oca sio nes en las que la res- 
pues ta emiti da es con ti nuar la in ges ta de ali men tos, en fun ción de va rias
va ria bles: la pri va ción pre via, la dis po ni bi li dad de los ali men tos y las ver- 
ba li za cio nes que po ster gan el cam bio de con duc ta («ya ma ña na co mo
me jor»), pre va le cien do las con se cuen cias a cor to pla zo re for zan tes del
sa bor agra da ble de los ali men tos y el en tre te ni mien to. En de fi ni ti va, la
con duc ta pro ble ma de G. se man tie ne por sus con se cuen cias a cor to
pla zo, sien do tam bién muy im por tan tes en el man te ni mien to las con duc- 
tas com pen sato rias que lle va a ca bo y que su po nen un in cre men to de la
pri va ción en la ali men ta ción, fo men tan do que se vuel van a pro du cir con- 
duc tas de in ges ta ex ce si va y des con tro la da.
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Fi gu ra 8.30.—Pri me ra se cuen cia fun cio nal de la hi pó te sis de man te ni- 
mien to.
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Fi gu ra 8.31.—Se gun da se cuen cia fun cio nal de la hi pó te sis de man te- 
ni mien to.

Fi gu ra 8.32.—Ter ce ra se cuen cia fun cio nal de la hi pó te sis de man te ni- 
mien to.

6.4. Tra ta mien to

A par tir de la hi pó te sis fun cio nal pro pues ta pa ra ex pli car el man te ni- 
mien to de las con duc tas de co mer ex ce si va men te sin con trol, se pro ce de
a acor dar con G. los ob je ti vos te ra péuti cos, así co mo los pro ce di mien tos
que se se gui rán pa ra con se guir los.

Me jo rar el es ta do de áni mo
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— Ob je ti vos es pe cí fi cos:

• In cre men tar la rea li za ción de ac ti vi da des agra da bles.
• Im plan tar una ruti na es ta ble de ac ti vi da des y ta reas.

— Pro ce di mien tos:

• Lo grar con tac to con es ti mu la ción ape ti ti va di fe ren te a la co mi da:
pla ni fi ca ción de ac ti vi da des y eli mi na ción de con duc tas de evi ta- 
ción/es ca pe de even tos so cia les. En su lu gar, re for za mien to di fe- 
ren cial de su con duc ta en si tua cio nes so cia les pa ra que sea él el
que pro pon ga ac ti vi da des di fe ren tes (con ma yor va lor re for zan- 
te).

• Mol dea mien to de las res pues tas de evi ta ción/es ca pe emiti das
tras la in ges ta: mo di fi car ver ba li za cio nes que dis cri mi nen con ti- 
nuar con la pla ni fi ca ción de ta reas/ac ti vi da des dia rias.

• Mol dea mien to ver bal en se sión: sus ti tuir re glas ver ba les por ot- 
ras ver ba li za cio nes que evo quen con duc tas pro te ra péuti cas (di- 
ri gi das a con se guir los ob je ti vos pro pues tos).

In cre men tar el con trol du ran te la in ges ta de co mi da

— Ob je ti vos es pe cí fi cos:

• Eli mi nar con duc tas de com pen sación y rest ric ción.
• In cre men tar la ca pa ci dad de au to con trol en las con duc tas de co- 

mer.

— Pro ce di mien tos:

• Ex po si ción a las con se cuen cias aver si vas de la emi sión de la
con duc ta pro ble ma sin emi tir res pues tas de com pen sación y
rest ric ción.

• Au toin st ruc cio nes ver ba les que ha gan ex plí ci tas las con tin gen- 
cias de la con duc ta pro ble ma: con se cuen tes aver si vos si la rea li- 
za y ape ti ti vos si rea li za la con duc ta ob je ti vo.

• Re duc ción del con tac to con Ed de la res pues ta de co mer: con trol
es ti mu lar re du cien do la dis po si ción y fa ci li dad de ac ce so a la co- 
mi da; pa ra re du cir las ver ba li za cio nes «dán do se per mi so», au- 
toad mi nist ra ción de un es tí mu lo en cu bier to que cam bie la orien- 
ta ción aten cio nal, se gui do de re for za mien to di fe ren cial de otro ti- 
po de ver ba li za cio nes y uti li za ción de au toin st ruc cio nes pa ra di ri- 
gir la con duc ta (pa ra da de pen sa mien to).
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• Cuan do se con si ga cier to ni vel de con trol: en trar en con tac to pro- 
gre si va men te con los es tí mu los ape ti ti vos (co mi da más ape te ci- 
ble) sin emi tir la con duc ta pro ble ma. Se pa sa de con tro lar es ti- 
mu lar men te su con su mo a con tro lar lo con el uso de au toin st ruc- 
cio nes ver ba les, pa ra da de pen sa mien to y rea li za ción de con- 
duc tas in com pa ti bles (in cre men to de ac ti vi da des pla cen te ras).

• Re duc ción de la pri va ción y, con ello, de la cua li dad ex ce si va- 
men te ape ti ti va o re for zan te de cier tos ali men tos: lle var a ca bo
con duc tas con du cen tes a co mer ali men tos ape ti to sos, in cor po- 
rán do los en canti da des con tro la das en la ruti na.

• Mol dea mien to ver bal en se sión: sus ti tuir re glas ver ba les re la cio- 
na das con po ster gar el cam bio al día si guien te.

Me jo rar el pa trón de ali men ta ción pa ra que sea más salu da ble

— Ob je ti vos es pe cí fi cos:

• Me jo rar el pa trón de ali men ta ción in cor po ran do ali men tos más
va ria dos y canti da des ade cua das en la in ges ta dia ria.

— Pro ce di mien tos:

• Ela bo ra ción de una pla ni fi ca ción de co mi das que sir va co mo Ed

de la res pues ta de co mer e in clu ya canti dad y ti po de co mi da.
• Re for za mien to di fe ren cial de la con duc ta de co mer cier tos ali- 

men tos ade cua dos al ni vel de ac ti vi dad y gas to ca ló ri co rea li za- 
do.

• Au toin st ruc cio nes ver ba les que ha gan ex plí ci tas las con tin gen- 
cias de la con duc ta pro ble ma: con se cuen tes aver si vos si la rea li- 
za y ape ti ti vos si rea li za la con duc ta ob je ti vo.

• Rea li za ción de con duc tas en ca mi na das a in cre men tar la in for- 
ma ción so bre nut ri ción es pe cí fi ca pa ra de por tis tas, co mo ope ra- 
ción de es ta ble ci mien to de con duc tas de co mer de for ma equi li- 
bra da y adap ta da a sus ne ce si da des.

6.5. Re co men da cio nes pa ra la in te rac ción ver bal en te ra pia

El he cho de que G. ten ga un ob je ti vo a lar go pla zo (sa car se la opo si- 
ción de guar dia ci vil) in com pa ti ble con la rea li za ción sis te má ti ca de la
con duc ta pro ble ma —pues mu chas ve ces di fi cul ta ba la asis ten cia y re gu- 
la ri dad a los en tre na mien tos, ade más de los efec tos que tie ne una ali- 
men ta ción ina de cua da so bre los re sul ta dos del en tre na mien to fí si co—,
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ha si do una va ria ble muy re le van te a te ner en cuen ta du ran te la in te rac- 
ción ver bal, por su po ten cial efec to mo ti va dor. Por es te mo ti vo, a lo lar go
de la in ter ven ción ha si do es pe cial men te re le van te el uso de ope ra cio nes
de es ta ble ci mien to y abo li ción ver ba les pa ra fo men tar el se gui mien to de
las in st ruc cio nes, así co mo la re duc ción de la emi sión de con duc tas de
in ges ta des con tro la da (véa se De Pa scual Ver dú y Tru ji llo Sán chez,
2018). La an ti ci pa ción de las con se cuen cias de la con duc ta de G., aver- 
si vas si se lle va ban a ca bo las res pues tas de des con trol, y ape ti ti vas an- 
te con duc tas de con trol de la in ges ta, ha si do fun da men tal tan to den tro
co mo fue ra del con tex to te ra péuti co.

A lo lar go de la in te rac ción ver bal se han mol dea do cier tas ver ba li za- 
cio nes, en tre las que se des ta can aque llas re la cio na das con la an ti ci pa- 
ción de no ser ca paz de ad qui rir un gra do ade cua do de con trol so bre la
in ges ta. La uti li za ción, du ran te la in te rac ción ver bal, del con tex to te ra- 
péuti co pa ra evo car esas ver ba li za cio nes y re for zar di fe ren cial men te el
cam bio pro gre si vo de las mis mas, es fun da men tal pa ra su mo di fi ca ción
y, por tan to, pa ra que pier dan la ca pa ci dad de evo car nue vas con duc tas
de in ges ta des con tro la da.

Por úl ti mo, me re ce la pe na des ta car la im por tan cia del aná li sis y ex pli- 
ca ción fun cio nal du ran te la in ter ven ción, ha cien do én fa sis en to dos los
ele men tos de las se cuen cias fun cio na les man te ne do ras de las res pues- 
tas que se quie ren cam biar. En es te ca so con cre ta men te, rea li zar una
co rrec ta ex pli ca ción de las va ria bles dis po si cio na les —en con cre to, del
pa pel de la pri va ción—, jun to con las ca de nas en las que es tas ejer cían
in fluen cia, ha si do fun da men tal pa ra que G. en ten die ra y pu sie ra en mar- 
cha las pau tas ne ce sa rias pa ra con se guir los ob je ti vos te ra péuti cos.

7. ANÁ LI SIS FUN CIO NAL DE UN CA SO DE CON DI CIO NA MIEN TO
AVER SI VO DE EVEN TOS PRI VA DOS
(Ca ro li na Tru ji llo Sán chez y Víc tor Es tal Mu ñoz)

7.1. In tro duc ción

7.1.1. Resu men

Se pre sen ta el ca so de M., una mu jer que pi de ayu da psi co ló gi ca por
te ner una sen sación con stan te de ma le star. En el de sa rro llo del ca so se
ilust ra un pro ce so de con di cio na mien to aver si vo a even tos de ca rác ter
pri va do (con duc ta en cu bier ta) y a es ti mu la ción in te ro cep ti va a par tir de
un en sa yo de con di cio na mien to en el cual M. ex pe ri men tó un gran ma le- 
star. Ade más, se ilust ra có mo an te di cha es ti mu la ción M. emi te res pues- 
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tas de evi ta ción y es ca pe que son man te ne do ras del pro ble ma en la ac- 
tua li dad. Tam bién se muest ra có mo cier tos pa tro nes de con duc ta con so li- 
da dos en su his to ria de apren di za je, co mo el mo de lo mé di co ad qui ri do a
lo lar go de su ca rre ra pro fe sio nal, in flu yen co mo va ria bles dis po si cio na- 
les en las con duc tas pro ble ma. En el de sa rro llo del ca so se in clu yen la
eva lua ción, el de sa rro llo del aná li sis fun cio nal y la pro pues ta de tra ta- 
mien to ba sa da en el aná li sis fun cio nal.

7.1.2. Histo ria clí ni ca

M. te nía 26 años en el mo men to que acu dió a con sul ta. Vi vía con su
ma ri do en Va len cia des de ha cía cua tro años, y am bos man te nían una
bue na re la ción. Es tu dió bio lo gía y tra ba ja ba en un cen tro de in ves ti ga- 
ción a jor na da com ple ta. M. te nía una her ma na pe que ña, con la cual
man te nía una re la ción dis tan te, ya que es ta vi vía en Ale ma nia. La re la- 
ción con sus pro ge ni to res y el res to de su fa mi lia era bue na, y ade más
te nía una vi da so cial ac ti va.

El mo ti vo por el que M. acu dió a con sul ta se re la cio na ba con una con- 
stan te sen sación de ma le star e in quie tud que le im pe día de sa rro llar se en
las di fe ren tes áreas de su vi da (en sus pa la bras). M. des cri bía su pro ble- 
má ti ca co mo «una ob se sión con mi go mis ma». En cuan to a res pues tas
con cre tas, pre sen ta ba: in som nio, tris te za/apa tía, ma reos, pá ni co, vi sión
bo rro sa, ten sión mus cu lar, di fi cul ta des de con cen tra ción y pen sa mien tos
ne ga ti vos. Es tas sen sacio nes ocu rrían en di fe ren tes mo men tos del día y
en di ver sas si tua cio nes, pe ro se acen tua ban al salir del tra ba jo y a la ho- 
ra de ir se a dor mir. Ade más de lo an te rior, M. re fe ría que su es ta do de
áni mo ha bía em peo ra do en los úl ti mos me ses, des de que co men zó a ex- 
pe ri men tar es tas sen sacio nes y a preo cu par se por ellas. Así, el mo ti vo
prin ci pal por el que de ci dió con sul tar con un pro fe sio nal fue el mie do que
le ge ne ra ba ex pe ri men tar to das aque llas sen sacio nes, emo cio nes y pen- 
sa mien tos des agra da bles. M. in di có un cla ro ejem plo de su pro ble má ti ca:
es to era la in quie tud que sen tía cuan do to ma ba al cohol y no ta ba los sín- 
to mas de em bria guez. Se ña ló que, en una oca sión, en una fie sta en la
que ha bía mu cha gen te en un es pa cio pe que ño y ce rra do y en la que in- 
gi rió al cohol, es tu vo a pun to de des ma yar se y ex pe ri men tó mu cho ma le- 
star co mo con se cuen cia de ello.

M. siem pre se con si de ró a sí mis ma una per so na mie do sa (por ejem- 
plo, des de que re cuer da, pre sen ta ba mie do a vo lar). El pro ble ma por el
que acu dió a con sul ta se acen tuó cua tro me ses an tes de pe dir ayu da y
coin ci de tem po ral men te con el epi so dio que vi vió en la fie sta. En un pri- 
mer mo men to re cu rrió a di fe ren tes mé di cos pa ra des car tar que sus res- 
pues tas pu die ran te ner un ori gen bio ló gi co. La idea de que ella mis ma



368

fue ra la cau san te o agra van te de sus pro pios sín to mas le ate rra ba. Re fe- 
ría es tar muy can sa da de es tar con ti nua men te pres tan do aten ción a lo
que «le ocu rría por den tro», pe ro co men tó no po der de jar de ha cer lo por
mie do a que em peo ra ra o que se tra ta ra de una en fer me dad gra ve que
tu vie ra que de tec tar a tiem po. To do aquel ma le star man te ni do en el tiem- 
po tam bién le cau sa ba una preo cu pa ción aña di da, ya que M. pen sa ba en
la po si bi li dad de que to do lo que le es ta ba ocu rrien do afec ta ra a su sis te- 
ma in mu no ló gi co, lle gan do a de sa rro llar al gu na en fer me dad au toin mu ne.
In di có ha ber leí do y bus ca do ac ti va men te in for ma ción en In ter net so bre
la re la ción en tre los pro ble mas psi co ló gi cos y sus con se cuen cias fa ta les
so bre la salud. Por ejem plo, una vez le yó que el en fa do y la ira se re la- 
cio na ban con un au men to en la pro ba bi li dad de su frir un in far to y que,
des de en ton ces, pro cu ra ba no en fa dar se y, si se en fa da ba, ex pe ri men ta- 
ba ma le star por la po si bi li dad de es tar da ñan do su cuer po.

Las si tua cio nes en las que ex pe ri men ta ba un ma yor ma le star eran al
salir del tra ba jo y el mo men to an te rior a ir se a dor mir, lle gan do en nu me- 
ro sas oca sio nes a no po der con ci liar bien el sue ño. Cuan do salía del la- 
bo ra to rio e iba an dan do ha cia ca sa, no ta ba có mo su vis ta se em bo rro na- 
ba y, po ste rior men te, có mo la fre cuen cia de su rit mo car día co au men ta- 
ba. En esas oca sio nes, M. ace le ra ba el pa so e iba di rec ta men te a su ca- 
sa. Ge ne ral men te no ha cía pla nes des pués de la jor na da la bo ral; así, por
ejem plo, ha bía de ja do de salir con sus com pa ñe ros del la bo ra to rio. Se
sen tía ca paz de ha cer al gún re ca do siem pre que fue ra so la, pe ro el he- 
cho de es tar con gen te y que es tos per ci bie ran que ex pe ri men ta ba ma le- 
star y le pre gun ta ran ha cía que di cho ma le star au men ta se. Por otro la do,
M. ha bía de ja do de ir al gim na sio, por que los ejer ci cios que ha cía le ge- 
ne ra ban sen sación de ma reo y an ti ci pa ba que po día des ma yar se. En nu- 
me ro sas oca sio nes ha bía de ja do el en tre na mien to o cier tos ejer ci cios a
la mi tad, pa ra po der así re cu pe rar se.

7.1.3. Eva lua ción

La he rra mien ta prin ci pal de re co gi da de in for ma ción fue la en tre vis ta
en se sión. Du ran te las en tre vis tas se re gist ra ron las ver ba li za cio nes
exac tas que M. emi tió en se sión. Es tas ver ba li za cio nes fue ron ob je to de
aná li sis en el pe río do de eva lua ción y ob je to de tra ta mien to po ste rior- 
men te en el mo men to de la in ter ven ción:

— «Ten go mie do de ha cer de por te o be ber al cohol; las sen sacio nes
de ma reo que pro vo can ha cen que sien ta que me va ya a des ma- 
yar.»
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— «Emo cio nes co mo la an sie dad o la ira tie nen efec tos de vas ta do res
so bre la salud fí si ca de las per so nas.»

— «La gen te no sue le te ner pen sa mien tos tan ne ga ti vos co mo yo, lo
que in di ca que ten go al gu na en fer me dad men tal que aho ra mis mo
des co no z co.»

— «Los de más no quie ren ver a na die mal; si al guien es tá tris te o
preo cu pa do por al go siem pre es el fo co de aten ción y lle ga a crear
un mal cli ma.»

Ade más, tam bién se rea li zó un re gist ro de cier tas reac cio nes que ma- 
ni fe stó du ran te el cur so de las se sio nes. En tre es tas reac cio nes, las más
des ta ca bles fue ron las reac cio nes de ma le star an te la men ción de al gún
ti po de en fer me dad (en con cre to, en fer me da des au toin mu nes o cán cer).
Por otro la do, tam bién tu vo un epi so dio de llan to y fal ta de ai re en la pri- 
me ra se sión cuan do des cri bía sus pro ble mas y an ti ci pa ba ot ros.

Se uti li zó tam bién un do cu men to ge ne ral de re co gi da de in for ma ción
en for ma to de au toin for me en el que apa re cían pre gun tas re la cio na das
con dis tin tos as pec tos im por tan tes pa ra la eva lua ción: mo ti vo de con sul- 
ta, da tos del con tex to ac tual, his to ria fa mi liar, an te ce den tes psi co ló gi cos
y mé di cos, tra ta mien tos an te rio res, da tos del área so cial, área la bo ral e
in te re ses de la per so na.

Du ran te las dos pri me ras se sio nes se uti li za ron au to rre gist ros pa ra
ob te ner una in for ma ción más con cre ta de las con duc tas pro ble ma y mo- 
men tos de ma le star de M. Se le pi dió que, en los mo men tos de ma yor
ma le star, y en re la ción con las res pues tas que le traían a con sul ta, re gist- 
ra se: el día y la ho ra a la que se da ban, una bre ve des crip ción de la si- 
tua ción, es ce na rio o con tex to en el que se en contra ba, los pen sa mien tos
que pre sen ta ba y lo que ha cía des pués de la apa ri ción del ma le star.

Por otro la do, se le in for mó de la im por tan cia de que re gist ra se to do
ello en el mo men to o in me dia ta men te des pués de ex pe ri men tar ma le star;
ade más se le pi dió que apun ta ra es tas si tua cio nes de la ma ne ra más
con cre ta po si ble.

A con ti nua ción, en la ta bla 8.13 se ejem pli fi ca el for ma to del au to rre- 
gist ro, in clu yen do la in for ma ción que re ca bó du ran te la pri me ra se ma na.

TA BLA 8.13
Au to rre gist ro de si tua cio nes de ma le star

Día/
ho ra Si tua ción ¿Qué pien so? ¿Qué ha go des pués?

7/12
19:15

Al salir del tra ba jo
voy por la ca lle y

Es to no es nor mal, de be ser al go gra -
ve y pue de que me aca be des ma yan -

Ace le ro el pa so ha cia
ca sa y mi ro de vez en



370

veo bo rro so, las
lu ces de las fa ro -
las me mo le stan
de ma sia do.

do. cuan do a las fa ro las di -
rec ta men te pa ra com -
pro bar có mo reac cio -
nan mis ojos.

10/12
00:15

Al ir me a la ca ma
pen san do en qué
pa sa ría si aho ra
mis mo me de tec -
ta ran al go gra ve.

No en tien do por qué pien so en es tas
co sas. Soy yo mis ma la que me pro -
vo co to do es to y me asus to yo so la.

Me pon go a leer in ten -
tan do dist raer me y al fi -
nal me que do dor mi da.

12/12
19:10

Me no to ner vio sa
y me due le el es -
tó ma go y la ca be -
za.

¿Por qué me pa sa es to a mí? Es to
de be ser sín to ma de una en fer me dad,
ade más aho ra con to do el tra ba jo que
ten go… No me pue do per mi tir es tar
mal.

Bus co en In ter net a
qué pue den aso ciar se
es tos sín to mas e in ten -
to con cen trar me en el
tra ba jo.

16/12
18:30

En el tra ba jo me
pre gun tan si des -
pués va mos a
salir a to mar unas
ca ñas.

No quie ro ir, se van a dar cuen ta de
que es toy mal y me van a pre gun tar y
me voy a po ner peor. Aho ra soy una
abu rri da y no pue do de jar de pen sar
que es toy mal y no quie ro amar gar a
na die.

Me in ven to una ex cu sa
pa ra no ir, a pe sar de
sus in sis ten cias.

7.1.4. Se lec ción de in for ma ción re levan te

Tras re co ger y or ga ni zar la in for ma ción re co gi da du ran te las se sio nes
de eva lua ción, se iden ti fi ca ron las si guien tes con duc tas pro ble ma:

— Reac cio nes de te mor an tes di fe ren tes con tex tos y ac ti vi da des (por
ejem plo, fie stas, gim na sio, in ges ta de al cohol y de por te) y evi ta ción
di chos con tex tos.

— Reac ción de te mor an te di fe ren tes sen sacio nes ines pe cí fi cas y/o
des agra da bles (por ejem plo, vi sión bo rro sa) y an te pen sa mien tos
des agra da bles (por ejem plo, pen sar en pro ble mas de salud), y
preo cu pa ción por las po si bles con se cuen cias fa ta les so bre su salud
fí si ca y psi co ló gi ca (por ejem plo, a contraer una en fer me dad in mu- 
ne o es tar «vol vién do se lo ca»).

— Con stan te su per vi sión de po si ble apa ri ción de sen sacio nes y pen- 
sa mien tos des agra da bles y evi ta ción de los mis mos.

— Reac cio nes de ver güen za an te la po si bi li dad de ser juz ga da por
ex pe ri men tar ma le star pú bli ca men te en di fe ren tes con tex tos de
reu nión so cial y evi ta ción de es tas si tua cio nes.

— Ba jo es ta do de áni mo y tris te za.

7.2. De sa rro llo del aná li sis fun cio nal

7.2.1. Iden ti fi ca ción de va ria bles dispo si cio na les
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— Ex pli ca cio nes de ri va das del mo de lo mé di co. M. es tu dió bio lo- 
gía, por lo que uti li za ba el mo de lo mé di co pa ra dar ex pli ca ción a
sus pro ble mas. De es ta for ma, el ti po de atri bu cio nes cau sa les que
con ma yor pro ba bi li dad lle va ba a ca bo de sus ma ni fe sta cio nes an- 
sió ge nas se re la cio na ba con al gu na al te ra ción bio ló gi ca o al gu na
en fer me dad de las que ha bía es tu dia do. Es de cir, du ran te su edu- 
ca ción uni ver si ta ria apren dió una se rie de re glas que in di ca ban que
lo que ella sen tía o pen sa ba era el sín to ma de al gu na al te ra ción y
no el pro ble ma en sí mis mo, de la mis ma for ma que la tos es sín to- 
ma de un vi rus.

— Con tac to fre cuen te con in for ma ción so bre en fer me da des y pa- 
to lo gías. Por otro la do, su tra ba jo en el la bo ra to rio co mo in ves ti ga- 
do ra le ha cía es tar en con stan te con tac to con in for ma ción so bre
en fer me da des, pu dien do te ner lu gar múl ti ples en sa yos de con di cio- 
na mien to aver si vo de sín to mas con di fe ren tes pa to lo gías.

— Con di cio nes la bo ra les. Ade más, las lar gas jor na das de tra ba jo y
la gran car ga de ta reas que rea li zar, su ma do a las con di cio nes de
luz ar ti fi cial del la bo ra to rio y el nú me ro de ho ras fren te al mi cro sco- 
pio, ha cían que su ac ti va ción fue ra al ta y que pu die ran apa re cer
con ma yor fa ci li dad ma ni fe sta cio nes, que ella ca te go ri za ba co mo
«ext ra ñas», re la cio na das con la vi sión bo rro sa o ma reos a la sali da
del tra ba jo.

— Bús que da de sen sación de con trol. En re la ción con lo in di ca do
re la ti vo al con trol, ella mis ma se ña la una ten den cia a «dar sig ni fi ca- 
do a los even tos» (sus pa la bras). Se evi den cia en ver ba li za cio nes
co mo: «cuan do me pa sa al go, soy muy re fle xi va, creo que to do tie- 
ne un por qué, me gus ta bus car un sen ti do». Es ta ca rac te rís ti ca
afec ta di rec ta men te a la bús que da de ex pli ca cio nes de su pro ble- 
ma, y su fra ca so en di cha bús que da, uni do al des con trol que ella
per ci be, le ge ne ra un ma le star aún ma yor.

— His to ria de apren di za je en la cual emi tía más res pues tas y de ma- 
yor in ten si dad an te una es ti mu la ción con di cio na da de ba ja in ten si- 
dad en re la ción con su en torno. Tan to ella mis ma co mo su en torno
le han con si de ra do una per so na «mie do sa». Ello ha ce que, an te un
mis mo con jun to es ti mu lar de sen sacio nes, ella ex pe ri men te res- 
pues tas con di cio na das de ma yor in ten si dad y au men te la pro ba bi li- 
dad de evi tar o es ca par an te ellas que las per so nas de su en torno
más cer cano.

7.2.2. Hi pó tesis de ori gen



372

El ori gen del pro ble ma se sitúa en un con tex to fe sti vo en el que M. ex- 
pe ri men tó un gran ma le star, con sen sacio nes de ma reo y ac ti va ción a
con se cuen cia de la aglo me ra ción, del ca lor y de la in ges ta de al cohol. A
raíz de es te epi so dio se pro du jo una aso cia ción en tre las sen sacio nes
des agra da bles de ma reo y ac ti va ción y el con tex to fe sti vo y la in ges ta del
al cohol (véa se fi gu ra 8.33). Pro ba ble men te, el con tex to de fie sta y la in- 
ges ta de al cohol fue ran an te rior men te es tí mu los con di cio na dos ape ti ti vos
pa ra M., por lo que es ta ex pe rien cia dio lu gar a un pro ce so de con tra con- 
di cio na mien to, con vir tién do los en es tí mu los con di cio na dos aver si vos.

A raíz de aquel epi so dio M. aca ba de sa rro llan do un mie do a ex pe ri- 
men tar cier tas sen sacio nes cor po ra les, ade más de cier tas emo cio nes y
pen sa mien tos. Pa ra en ten der có mo M. lle ga a es to es ne ce sa rio te ner en
cuen ta sus va ria bles dis po si cio na les. En pri mer lu gar, la al ta fre cuen cia
con la que so lía atri buir sig ni fi ca do a lo que le ocu rría pu do in fluir en que
po ste rior men te atri bu ye ra sen sacio nes in te ro cep ti vas ines pe cí fi cas a un
pro ble ma mé di co. Por otro la do, su for ma ción co mo bió lo ga tam bién pu- 
do con tri buir a es ta ble cer di cha aso cia ción sen sacio nes-en fer me dad. De
es ta ma ne ra, cuan do M. le yó los ar tícu los que re la cio na ban di fe ren tes
even tos pri va dos con pro ble mas de salud, tu vo lu gar un con di cio na mien- 
to aver si vo de los mis mos (véa se fi gu ra 8.34).

Fi gu ra 8.33.—Aná li sis fun cio nal del con di cio na mien to aver si vo de con- 
tex tos fe sti vos y de la in ges ta de al cohol.
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Fi gu ra 8.34.—Aná li sis fun cio nal del con di cio na mien to aver si vo de
even tos pri va dos.

7.2.3. Hi pó tesis de man te ni mien to

A raíz de los con di cio na mien tos an te rior men te men cio na dos, M. co- 
men zó a es ca par de aque llas si tua cio nes que le pro vo ca ban sen sacio- 
nes pa re ci das a las que se pro du je ron en aquel pri mer epi so dio de con di- 
cio na mien to en la fie sta, co mo los mo men tos en los que ha cía ejer ci cio
fí si co (de por te), ce san do su ac ti vi dad en los mo men tos en los cua les, por
ejem plo, em pe za ban a apa re cer sen sacio nes de ma reo. Es tas res pues- 
tas de es ca pe es ta ban man te ni das por re for za mien to ne ga ti vo, pues M.
ex pe ri men ta ali vio cuan do de ja ba de es tar en con tac to con di cha es ti mu- 
la ción con di cio na da y des apa re cían las res pues tas con di cio na das aver si- 
vas. En mo men tos po ste rio res, M. co men zó a an ti ci par el ma le star que
ex pe ri men ta ría en di ver sas cir cun stan cias, lo que tam bién dis cri mi na ba
la emi sión de res pues tas de evi ta ción (de jar de ir al gim na sio, de jar de
salir de fie sta, etc.). Di chas an ti ci pa cio nes ad qui rie ron una do ble fun ción,
la pri me ra co mo es tí mu los con di cio na dos que eli ci ta ban res pues tas con- 
di cio na das de ma le star, y la se gun da co mo es tí mu los dis cri mi na ti vos de
las res pues tas de evi ta ción que, al igual que las de es ca pe, tam bién es- 
ta ban man te ni das por re for za mien to ne ga ti vo da do el ali vio mo men tá neo
que le se guía (véa se fi gu ra 8.35).

Por otro la do, M. co men zó a emi tir con duc tas de au toob ser va ción de
sus sen sacio nes fí si cas y pen sa mien tos, com pro ban do de ma ne ra con ti- 
nua su es ta do de salud. Es tas res pues tas eran dis cri mi na das por cier tos
mo men tos del día, co mo el mo men to de ir se a la ca ma, cir cun stan cias en
las que ella se en contra ba can sa da y exis tía una de pri va ción es ti mu lar y
que, a mo do de ope ra ción de es ta ble ci mien to, fa vo re cían la evo ca ción
de di chas res pues tas. El man te ni mien to de es tas res pues tas te nía lu gar
a tra vés de un pro gra ma de re for za mien to po si ti vo in ter mi ten te. Es tar
pen dien te de sus sen sacio nes y pen sa mien tos le ge ne ra ba una sen- 
sación pla cen te ra que man te nía que lle va ra a ca bo con ti nuas re vi sio nes.
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Sin em bar go, si de tec ta ba al gu na sen sación ext ra ña o pen sa mien to des- 
agra da ble se ac ti va ba, re sul tán do le di fí cil con ci liar el sue ño y que dán do- 
se des pier ta más de lo con ve nien te (véa se fi gu ra 8.36).

Otra de las si tua cio nes más pro ble má ti cas ocu rría tras la sali da del
tra ba jo. Es tar de pie du ran te mu cho tiem po, jun to a su lar ga jor na da la- 
bo ral tra ba jan do con luz ar ti fi cial y al he cho de es tar muy pr óxi ma fí si ca- 
men te a la pan ta lla, le pro vo ca ban cier tas sen sacio nes de ma reo o vi sión
bo rro sa al fi na li zar la jor na da la bo ral. Es tas sen sacio nes fun cio na ban co- 
mo es tí mu los con di cio na dos aver si vos que eli ci ta ban res pues tas de mie- 
do, al ver se vis to aso cia das con an te rio ri dad a des ma yo y a di fe ren tes
en fer me da des. Es te con tex to es ti mu lar, a su vez, te nía un pa pel dis cri mi- 
na ti vo de res pues tas de es ca pe, co mo ir co rrien do a ca sa, y se man te nía
por un pro ce so de re for za mien to ne ga ti vo (al re du cir el ma le star ex pe ri- 
men ta do). Ade más, di chas sen sacio nes tam bién dis cri mi na ban res pues- 
tas de com pro ba ción, co mo mi rar di rec ta men te a las lu ces de la fa ro la,
con el fin de com pro bar si las sen sacio nes, en es te ca so vi sua les, dis mi- 
nuían o em peo ra ban. El man te ni mien to de es te ti po de res pues tas co- 
rres pon de ría a un pro ce so de re for za mien to ne ga ti vo in ter mi ten te, ya que
en oca sio nes las sen sacio nes no em peo ra ban, pro vo can do una sen- 
sación de ma yor tran qui li dad, mien tras que en ot ras sí lo ha cían, ha cien- 
do que au men ta se aún más su ma le star (véa se fi gu ra 8.37).

Fi gu ra 8.35.—Aná li sis fun cio nal del ce se de ac ti vi da des de ocio.
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Fi gu ra 8.36.—Aná li sis fun cio nal del in som nio.

Fi gu ra 8.37.—Aná li sis fun cio nal del com por ta mien to de M. al salir del
tra ba jo.

El pro ble ma re la cio na do con sus com pa ñe ros ven dría de fi ni do por una
res pues ta de evi ta ción, ad qui rien do dis tin tas mor fo lo gías en for ma de
pre tex tos an te las pro po si cio nes de sus ami gos y por las an ti ci pa cio nes
que ha cía acer ca de la po si bi li dad de que fue ran mo men tos in có mo dos.
Por tan to, es te con tex to es ti mu lar fun cio na ba co mo es tí mu lo dis cri mi na ti- 
vo de las res pues tas de evi ta ción, man te ni das por re for za mien to ne ga ti- 
vo (véa se fi gu ra 8.38).

Res pec to a su ba jo es ta do de áni mo, se ex pli ca ba por la re duc ción de
ac ti vi da des gra ti fi can tes y por que es ta ba ex pues ta en ma yor me di da a
es ti mu la ción aver si va en cu bier ta en for ma de an ti ci pa cio nes res pec to a
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al gu na en fer me dad fu tu ra o a sen sacio nes y/o au toob ser ván do se, por lo
que ex pe ri men ta ba res pues tas con di cio na das de ca rác ter aver si vo in clu- 
so en con tex tos es ti mu la res en los que an te rior men te ex pe ri men ta ba res- 
pues tas con di cio na das ape ti ti vas (véa se fi gu ra 8.39).

Fi gu ra 8.38.—Aná li sis fun cio nal del ais la mien to so cial.

Fi gu ra 8.39.—Aná li sis fun cio nal del ba jo es ta do de áni mo.

7.3. Tra ta mien to

De acuer do con la in for ma ción re ca ba da du ran te las se sio nes de eva- 
lua ción y el de sa rro llo del aná li sis fun cio nal, se plan tea ron una se rie de
ob je ti vos te ra péuti cos y unas est ra te gias de in ter ven ción pa ra su con se- 
cu ción.

Ob je ti vo 1. Re du cir/eli mi nar el mie do a sus sen sacio nes y a sus
pen sa mien tos ne ga ti vos
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— Ex pli ca ción del mo de lo psi co ló gi co fren te al mo de lo mé di co y ex pli- 
ca ción es pe cí fi ca de sus con duc tas pro ble ma (aná li sis fun cio nal).
Es tas ex pli ca cio nes tu vie ron co mo ob je ti vo que se die ra un pro ce so
de con tra con di cio na mien to de sus sen sacio nes y pen sa mien tos.
Ade más, fun cio na ron co mo una ope ra ción de abo li ción que re du jo
las res pues tas de au toob ser va ción y com pro ba ción.

— Ex pli ca ción so bre la an sie dad. Con una ex pli ca ción de ta lla da de la
an sie dad se con tri bu yó tam bién a que se pro du je ra el pro ce so de
con tra con di cio na mien to a una es ti mu la ción que ini cial men te re sul- 
ta ba aver si va ha cia una es ti mu la ción de ca rác ter más neut ro, es to
es, to das las res pues tas de an sie dad que pre sen ta ba.

— Ex po si ción con pre ven ción de res pues ta a sen sacio nes. Me dian te
la ex po si ción se pro du jo el pro ce so de ex tin ción pav lo via na de las
res pues tas de ma le star an te res pues tas tan to ma ni fie stas co mo en- 
cu bier tas que le pro du cían ini cial men te ma le star. Pa ra ello, se lle vó
a ca bo un pro ce di mien to de re for za mien to di fe ren cial de res pues tas
de apro xi ma ción an te di chos even tos en cu bier tos (sen sacio nes,
pen sa mien tos).

Ob je ti vo 2. Re du cir/eli mi nar el mie do a con tex tos fe sti vos y so -
cia les

— Ex po si ción con pre ven ción de res pues ta. Se pro du jo una ex tin ción
pav lo via na de las res pues tas de ma le star que le pro du cían ini cial- 
men te es tí mu los re la cio na dos con di chos con tex tos. Pa ra lle var a
ca bo la ex po si ción, del mis mo mo do que con la ex po si ción a sus
sen sacio nes, se lle vó a ca bo un pro ce di mien to de re for za mien to di- 
fe ren cial de res pues tas de apro xi ma ción, en es te ca so a even tos
fe sti vos y so cia les.

Ob je ti vo 3. Me jo rar su es ta do de áni mo

— Se au men tó el con tac to con es ti mu la ción con di cio na da ape ti ti va,
ha cien do que pre sen ta se res pues tas con di cio na das ape ti ti vas al in- 
tro du cir en su ruti na ac ti vi da des gra ti fi can tes (lo que sue le co no cer- 
se co mo ac ti va ción con duc tual).

— Se rea li zó un pro ce so de re for za mien to di fe ren cial de con duc tas al- 
ter na ti vas a las res pues tas de es ca pe y evi ta ción, con el fin de re- 
du cir las, au men tan do, por otro la do, las res pues tas de apro xi ma- 
ción a ac ti vi da des gra ti fi can tes. Los es tí mu los que ha bían per di do o
no te nían en su his to ria de apren di za je cua li dad dis cri mi na ti va, la
ad qui rie ron por un en tre na mien to en dis cri mi na ción.
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7.4. Re co men da cio nes pa ra la in te rac ción ver bal en te ra pia

En las pri me ras se sio nes (se sio nes de eva lua ción) M. ex pe ri men ta ba
una gran ac ti va ción al ha blar de su pro ble má ti ca, so bre to do cuan do ha- 
cía re fe ren cia a la po si bi li dad de es tar de sa rro llan do una en fer me dad a
cau sa del ma le star con stan te que ex pe ri men ta ba. Es to fue to ma do co mo
una ven ta ja por el te ra peu ta, ya que, al con tar lo que le preo cu pa ba, M.
se es ta ba ex po nien do a es tí mu los con di cio na dos. Con el ob je ti vo de que
no pa ra ra de ha blar de ellos, es de cir, es ca pa ra de aque lla es ti mu la ción y
die ra lu gar a un pro ce so de in cu ba ción, se le in di có la im por tan cia de
des cri bir lo que le ocu rría con de ta lle sin de te ner se, a pe sar del ma le star.
En es te sen ti do, el te ra peu ta des ta có las con se cuen cias po si ti vas de se- 
guir es tas in di ca cio nes, ha cien do hin ca pié en su efec to te ra péuti co pa ra
mo ti var la. Po ste rior men te, en las se sio nes de di ca das fun da men tal men te
a in ter ve nir, fue el psi có lo go quien ex pu so a M. ver bal men te, por ejem- 
plo, ha blan do sin ta pu jos de en fer me da des au toin mu nes, de cán cer y ot- 
ras cir cun stan cias co mo ma rear se y en con trar se mal en ple na ca lle o con
ami gos. En la mis ma lí nea, tam bién se le ex pu so ver bal men te al he cho
de no te ner una res pues ta a por qué cier tas sen sacio nes apa re cían o a
por qué po día mos sen tir nos mal sin mo ti vo (por ejem plo, llo rar de re pen- 
te); es de cir, se le ex pu so a te ner mo men tos de in cer ti dum bre.

De ma ne ra com ple men ta ria, en las se sio nes de tra ta mien to el te ra- 
peu ta tam bién es ta ble ció ver bal men te nue vas aso cia cio nes en tre even- 
tos. Por ejem plo, du ran te la ex pli ca ción so bre el fun cio na mien to de la an- 
sie dad se in sis tió mu cho en la ino cui dad de mu chas de las sen sacio nes
que lle ga mos a ex pe ri men tar, por muy des agra da bles que es tas pu die ran
ser. Cier tas sen sacio nes, co mo el ma reo, o cier tos pen sa mien tos des- 
agra da bles, son con se cuen cia ine vi ta ble de vi vir ex pe rien cias sig ni fi ca ti- 
vas pa ra uno, co mo ha cer de por te o te ner un tra ba jo de res pon sa bi li dad.
Ade más, tam bién se es ta ble cie ron nue vos em pa re ja mien tos res pec to a
lo que ella des cri bía co mo «es tar mal» en pre sen cia de co no ci dos, con di- 
cio nan do de ma ne ra ape ti ti va mo st rar se vul ne ra ble de lan te de ellos. El
te ra peu ta pa ra lo grar es to uti li zó el hu mor y la iro nía, con ex pre sio nes del
ti po «Ah, cla ro, por que si llo ras un po qui to de lan te de tus ami gos te echa- 
rían en ese mis mo in stan te del gru po de Wha ts App».

Su ma do a lo an te rior, se tra ba jó con M. las ex pli ca cio nes que se ate- 
nían a un mo de lo mé di co so bre sus di fi cul ta des, mol deán do las y sus ti tu- 
yén do las por ot ras más ajus ta das y co he ren tes con el aná li sis fun cio nal.
Pa ra ello se cas ti ga ron res pues tas del ti po «es tar mal siem pre de ja una
hue lla im bo rra ble», por ejem plo di cién do le «no, eso no es así, pa ra na- 
da», y se re for za ron res pues tas del ti po «es cier to, la an sie dad es un me- 
ca nis mo de de fen sa y no ten dría nin gún sen ti do que de bi li ta ra al cuer- 
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po», res pon dién do le «muy bien di cho, eso es lo que una cien tí fi ca di ría».
En la mis ma lí nea, no so lo se mol dea ron sus ex pli ca cio nes res pec to a su
pro ble ma, sino tam bién com por ta mien tos re la cio na dos con el en fren ta- 
mien to de los mis mos. De la mis ma ma ne ra se cas ti ga ron res pues tas de
evi ta ción de even tos so cia les y lú di cos, ade más de si tua cio nes ge ne ra- 
do ras de sín to mas co mo el de por te, y se re for za ron di fe ren cial men te res- 
pues tas de apro xi ma ción gra dual a las mis mas. Pa ra que es ta for ma de
in ter ve nir fue ra efi caz, se pla ni fi có de te ni da men te la es ti mu la ción an te ce- 
den te que en ca da se sión se iba a dis po ner. Es de cir, se es ta ble cie ron
las di fe ren tes in st ruc cio nes que se le iban a ir dan do (es tí mu los dis cri mi- 
na ti vos), de tal for ma que es tas fue ran muy es pe cí fi cas e in di ca ran la
rea li za ción de com por ta mien tos de ba jo co ste con duc tual (y, por en de,
de ma yor pro ba bi li dad), ade más de di fe ren tes ver ba li za cio nes mo ti va do- 
ras que des ta ca ran las con se cuen cias po si ti vas de rea li zar ta les ta reas
(ope ra ción de es ta ble ci mien to) y las con se cuen cias ne ga ti vas de no ha- 
cer las (ope ra ción de abo li ción).

8. CA SO DE GE NE RA LI ZA CIÓN DE UNA RES PUES TA PRO BLE MÁ TI -
CA
(To m my Gy ran Norheim y Je sús Alon so-Ve ga)

8.1. In tro duc ción

8.1.1. Resu men

CH. (mu jer, 34 años) acu de a te ra pia por una sen sación in ter mi ten te
de que ma du ra en la gar gan ta. Se ex plo ra su his to ria fa mi liar y su día a
día la bo ral y fa mi liar. La eva lua ción (en tre vis ta clí ni ca y au to rre gist ro) in- 
di ca que la sen sación de do lor es tá li ga da a al tos fac to res de an sie dad
que se pre sen tan en su ám bi to la bo ral y fa mi liar. El aná li sis fun cio nal nos
per mi te iden ti fi car las con tin gen cias que man tie nen el pro ble ma. En la in- 
ter ven ción, ba sa da en los re sul ta dos del aná li sis fun cio nal, se acuer dan
cua tro ob je ti vos pri mor dia les con CH. y los pa sos a se guir pa ra so lu cio- 
nar sus pro ble mas.

8.1.2. Histo ria clí ni ca

Mu jer de 34 años, pro ce den te de Chi na, acu de a con sul ta con una
sen sación in ter mi ten te de que ma du ra en la gar gan ta. En el mo men to de
la eva lua ción, ella vi ve en Es pa ña con su fa mi lia (ma ri do e hi ja de seis
años) y rea li za un doc to ra do. La clien te ha acu di do a va rios es pe cia lis tas
en me di ci na que le han rea li za do prue bas pa ra eva luar un po si ble ori gen
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fi sio ló gi co del do lor. Nin gu na de es tas prue bas ha da do po si ti vo, por lo
que se des car ta un ori gen fi sio ló gi co. Su mé di co de ca be ce ra le ha de ri- 
va do al psi có lo go.

8.1.3. Eva lua ción

En la pri me ra to ma de con tac to nos ha co men ta do que, des de ha ce
cua tro años y va rias ve ces al día, sien te un do lor agu do en la gar gan ta,
co mo si es tu vie ra que mán do se. Pa ra po der es ta ble cer una hi pó te sis de
ori gen, du ran te la pri me ra se sión de eva lua ción se rea li za ron pre gun tas
abier tas acer ca de po si bles epi so dios vi ta les re la cio na dos con es te do lor.
La clien te ha de ta lla do dos mo men tos que cree que pue den es tar re la cio- 
na dos:

— A los 14 años, en la bo da de una pri ma, se atra gan tó con un hue so
de po llo. Es tu vo va rios mi nu tos sin po der res pi rar y se le que dó la
ca ra azul. Sin tió pá ni co an tes de que le saca sen el hue so. A par tir
de es te epi so dio se pa só va rios me ses sin tien do an sie dad en los
mo men tos de la co mi da, an sie dad que tar dó un tiem po con si de ra- 
ble en des apa re cer. CH. tie ne la co stum bre de mas ti car mu cho la
co mi da, com pro ban do que no ha ya tro zos gran des an tes de tra gar.

— Ha ce cua tro años, an tes de cum plir los 30, es ta ba cur san do un má- 
ster. Un día, cuan do es ta ba a pun to de co mer, se dio cuen ta de que
lle ga ba tar de a una cla se obli ga to ria. Con pri sa, in ten tó co mer se rá- 
pi do la co mi da que aca ba ba de pre pa rar, unos ma ca rro nes con sal- 
sa car bo na ra. La sal sa aún es ta ba hir vien do, se atra gan tó y se
que mó la gar gan ta. Es tu vo, de nue vo, una canti dad con si de ra ble
de tiem po sin po der res pi rar mien tras que la sal sa le que ma ba la
gar gan ta. Des pués de es to, acu dió al mé di co pa ra cu rar las que ma- 
du ras en la gar gan ta. Al ca bo de unos me ses las he ri das es ta ban
cu ra das. Sin em bar go, la sen sación in ter mi ten te de do lor per sis tía
has ta el pre sen te. CH. nos co men ta que des pués del epi so dio, de- 
bi do al do lor, prác ti ca men te no con se guía co mer co mi da só li da, y
en los mo men tos de más est rés no co mía pa ra no em peo rar lo. Pa- 
sa ron se ma nas has ta que con si guió vol ver a co mer con sis ten te- 
men te, pe ro el do lor se guía ahí.

Pa ra es ta ble cer una re la ción en tre la sen sación de do lor y el con tex to
en el que se pro du ce se le ha pe di do rea li zar un au to rre gist ro (véa se ta- 
bla 8.14) de las si tua cio nes don de apa re cie se la sen sación de que ma do
en la gar gan ta y el ni vel de do lor. El au to rre gist ro nos ha per miti do ob ser- 
var la re la ción en tre el do lor y de ter mi na dos mo men tos de su día a día,
com pro ban do que el do lor es más pro ba ble e in ten so en mo men tos de
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est rés re la cio na do con el tra ba jo, la fa mi lia o su doc to ra do. Me dian te el
au to rre gist ro tam bién se han po di do es ta ble cer las si tua cio nes don de el
do lor no apa re ce. La clien te nos ha co men ta do que hu bo dos mo men tos
en los úl ti mos cua tro años don de el do lor des apa re ció por com ple to y no
re sur gió. El pri me ro de ellos fue en una ex cur sión de cla se que tu vie ron a
In gla te rra, a la cual ella fue so la men te con sus com pa ñe ros de cla se, sin
su ma ri do y sin su hi ja, a vi si tar una em pre sa co la bo ra do ra de la uni ver si- 
dad. Es tu vie ron una se ma na en te ra en In gla te rra, ha cien do tu ris mo, yen- 
do a res tau ran tes y des can san do en la no che. CH. di jo que a las tres ho- 
ras de ate rri zar en In gla te rra la sen sación des apa re ció. Sin em bar go, al
re gre sar rea pa re ció a unas ho ras de ate rri zar. El otro epi so dio en el cual
el do lor des apa re ció fue en un via je que rea li zó pa ra un con gre so a Di na- 
mar ca. Es tu vo cin co días asis tien do a se mi na rios, vi si tan do dis tin tos si- 
tios de Co penha gue y des can san do; de nue vo, el do lor des apa re ció a
unas po cas ho ras de ate rri zar y vol vió a apa re cer al re gre sar a Chi na. En
es te via je tam bién es tu vo sin fa mi lia, so lo con com pa ñe ras de cla se. Por
úl ti mo, en es te au to rre gist ro tam bién ha de ta lla do las est ra te gias que ella
tie ne pa ra con se guir que se ali vie el do lor: co mien do al go frío, ha cien do
me di ta ción y dur mien do. En la ta bla 8.14 se ex po nen los da tos más re le- 
van tes ob te ni dos en el au to rre gist ro de CH.

TA BLA 8.14
Da tos re le van tes del au to rre gist ro rea li za do por CH.

Lu- 
gar Si tua ción

Com- 
pa- 
ñía

Do- 
lor
(1-
10)

¿Có mo 
lo eli mi- 

nas?

Tiem- 
po en
des- 
apa- 
re cer

Ca -
sa

Lle ga de tra ba jar y tie ne que ha cer la ce na, cui -
dar a su hi ja, po ner la la va do ra y ter mi nar un ar -
tícu lo. El ma ri do es tá tra ba jan do, así que no
pue de con to do.

Ma ri -
do e
hi ja

8 To mar una
ta za de té.

15
min.

Uni -
ver -
si -
dad

Aca ba una cla se y tie ne que ir a en tre gar un ar -
tícu lo y reu nir se con su di rec tor de te sis; des -
pués tie ne otra cla se.

So la 6 Res pi rar. 10
min.

Ca -
sa

Co mo no tie ne cla ses de ci de que dar se en ca sa
a tra ba jar. Cuan do va a po ner se lla ma el ma ri do
di cien do que ne ce si ta que re co ja ella a la ni ña;
al no te ner co che, tie ne que ir en me tro y au to -
bús.

So la 9 Me di tar. 25
min.

En
ca -
sa

El ma ri do ha lle va do a la hi ja a una fie sta de
cum plea ños, por lo que se que da so la en ca sa
vien do la te le. A las tres ho ras le lla ma su ma ri -

So la 9 Res pi rar e
ir al ho spi -
tal. No se
le pa sa

Dos
ho ras
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do di cien do que lle va a la hi ja a ur gen cias por
ha ber se caí do de un co lum pio.

has ta que
le di cen
que la hi ja
es tá bien.

En
el
cen -
tro
de
Ma -
drid.

Se ha to ma do el día li bre pa ra ir con una ami ga
de com pras y vi si tar al gu nos si tios de Ma drid.

Con
una
ami -
ga

1 — —

Du ran te la eva lua ción CH. nos ha de ta lla do su si tua ción fa mi liar. Su
ma ri do tam bién es ta ba ha cien do el doc to ra do. Se ha bían mu da do ha ce
un año y me dio pa ra po der ter mi nar sus es tu dios en Es pa ña. Su hi ja de
seis años tam bién se mu dó con ellos. Co mo am bos rea li za ban sus la bo- 
res de in ves ti ga ción y de en se ñan za, no dis po nían de de ma sia do tiem po
pa ra rea li zar las la bo res de la ca sa y pa sar tiem po con su hi ja. CH. co- 
men tó que en mu chas oca sio nes ella se tie ne que en car gar de to do por- 
que «es mi res pon sa bi li dad co mo ma dre», y que al fi nal del día su ma ri- 
do de di ca ba tiem po a tra ba jar, por lo que ella se en car ga ba de las la bo- 
res de la ca sa y pa sa ba tiem po con su hi ja. Es tas ac ti vi da des, su ma das
a sus la bo res pro fe sio na les, au men ta ban su car ga de est rés.

En el mo men to de la eva lua ción, CH. vi vía con su fa mi lia en un pi so
pe que ño de Ma drid y tra ba ja ba en un ho ra rio de 10:00 a 14:00, mien tras
que su ma ri do tra ba ja ba de 8:30 a 16:00. CH. se en car ga ba de des per- 
tar, pre pa rar y lle var a su hi ja al co le gio; oca sio nal men te tam bién se en- 
car ga ba de re co ger la. CH. nos cuen ta que pue de re cor dar que, du ran te
su in fan cia, en Chi na, eran su ma dre y abue la las en car ga das de cui dar
de la fa mi lia: «Siem pre mo st ra ban sig nos de est rés, pe ro es ta ban bien»;
«Yo ha go lo mis mo, me en car go siem pre de que mi ma ri do y mi hi ja es- 
tén cui da dos, por que si no mi si tua ción de est rés em peo ra, aun que ello
sig ni fi que te ner que de jar de la do o atra sar mi tra ba jo». Tam bién nos co- 
men ta que cuan do era pe que ña, su ma dre y abue la le in cul ca ron los mis- 
mos va lo res de cui da dos fa mi lia res que les ha bían en se ña do a ellas, por
lo que des de una tem pra na edad le en se ña ron a co ci nar, la var ro pa, lim- 
piar y ot ros que ha ce res del ho gar, ade más de te ner que cum plir con sus
res pon sa bi li da des en el co le gio (asis tir a cla se y ha cer sus ta reas). En
los mo men tos don de la car ga de sus res pon sa bi li da des so bre pa sa ba a
CH. in ten ta ha blar con su ma dre y con su abue la, pe ro siem pre le con- 
tes ta ban que era su de ber en car gar se de sus res pon sa bi li da des. CH. ya
no in ten ta ha blar con su ma dre ni con su abue la so bre el te ma. Cuan do
CH. se sen tía so bre car ga da lo que ha cía era po ner en prác ti ca al gu na de
las prác ti cas que le en se ñó su abue la, co mo la me di ta ción (tí pi ca de su



383

re li gión), prác ti ca que con sis te en de jar que los pen sa mien tos flu yan li- 
bre men te mien tras que se ha cen res pi ra cio nes pro fun das pe ro rá pi das.
Ex plo ran do el efec to de es ta me di ta ción y su prác ti ca, vi mos que ne ce si- 
ta ba es tar en un si tio tran qui lo (sin rui do ni mo le stias), po ner se en un si- 
tio có mo do y rea li zar las res pi ra cio nes du ran te unos 15-20 mi nu tos. Pe se
a ser bas tan te efec ti vo pa ra re la jar se, CH. ha des cri to que, al ter mi nar la
re la ja ción, la car ga de tra ba jo fa mi liar y las sen sacio nes de est rés vuel- 
ven rá pi da men te.

8.1.4. Se lec ción de la in for ma ción re levan te

Co mo he mos po di do ver du ran te la eva lua ción, el do lor de CH. co rre- 
la cio na con los mo men tos en los que ella ex pe ri men ta est rés. Es pe cí fi ca- 
men te, se pue de ob ser var una ten den cia en la cual a ma yor ni vel de est- 
rés (pro ble mas la bo ra les, so bre car ga de ta reas do mé sti cas, preo cu pa- 
ción por la hi ja, etc.) más fuer te es el do lor. Por otro la do, la eva lua ción
in di ca que hay una au sen cia to tal de do lor en si tua cio nes don de es tá
com ple ta men te apar ta da de si tua cio nes est re san tes ha bi tua les (via jes,
con gre sos, etc.). CH. co men ta que en los via jes no hu bo pi cos de est rés
ni apa re ció la sen sación en nin gún mo men to has ta que re gre só.

8.2. De sa rro llo del aná li sis fun cio nal

8.2.1. Iden ti fi ca ción de las va ria bles dispo si cio na les

Co mo va ria bles dis po si cio na les po de mos iden ti fi car las si guien tes:

— Al ta reac ti vi dad en si tua cio nes est re san tes. Fuer te ele va ción
del rit mo car dia co, tem blor en las ma nos y su do ra ción.

— Fal ta de ha bi li da des co mu ni ca ti vas. Por la in for ma ción re ci bi da
en las en tre vis tas y lo vis to en el au to rre gist ro, CH. apa ren ta no po- 
seer la ha bi li dad de co mu ni car sus ne ce si da des y de seos de ma ne- 
ra ade cua da, lo cual aca ba re sul tan do en una so bre car ga de ta reas
y au men to de est rés.

— Fal ta de ha bi li da des ade cua das pa ra el ma ne jo del est rés. Co- 
mo se ob ser va en la eva lua ción, CH. no po see ha bi li da des ade cua- 
das pa ra re du cir su ni vel de ac ti va ción (ta qui car dia, ri gi dez mus cu- 
lar y su do ra ción) a lar go pla zo (so lo a cor to pla zo, co mo me di ta- 
ción, to mar una ta za de té). Aquí se in clu yen ha bi li da des co mo ma- 
ne jo del tiem po, or ga ni za ción de tra ba jo, etc.

— Rol tra di cio nal de la mu jer en ta reas do mé sti cas. Las ta reas do- 
mé sti cas (que in clu yen la va do de ro pa, ha cer la co mi da, cui da dos
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de la fa mi lia, etc.) son lle va das a ca bo ca si ex clu si va men te por CH.
Ha si do edu ca da en es te rol du ran te to da su in fan cia.

— Tie ne un tra ba jo exi gen te, en el cual se re quie re la pues ta en
prác ti ca de ac ti vi da des com ple jas, co mo la re so lu ción de pro ble- 
mas, ges tión del tiem po y ha bi li da des de co mu ni ca ción y tra ba jo en
equi po.

— Con ti nua in fluen cia de su tra ba jo en su vi da pri va da y de su vi- 
da pri va da so bre su jor na da la bo ral. En el ca so de CH. se ob ser- 
va una re la ción bi di rec cio nal muy gran de en tre el au men to de la
car ga de est rés en su tra ba jo so bre las ta reas co rres pon dien tes en
el ho gar y vi ce ver sa.

8.2.2. Hi pó tesis de ori gen

En el pri mer atra gan ta mien to (a los 14 años) se pro du jo el pri mer epi- 
so dio de ac ti va ción re fle ja an te las sen sacio nes pro du ci das por el atra- 
gan ta mien to. En la fi gu ra 8.40 se ex po ne el es que ma de las res pues tas
re fle jas (por ejem plo, ace le ra ción del rit mo car dia co, su do ra ción, ri gi dez
mus cu lar), las cua les CH. de no mi na sen sación de an sie dad o est rés, ac- 
ti va das por el atra gan ta mien to.

En el se gun do atra gan ta mien to, que se pro du jo ha ce cua tro años (fi- 
gu ra 8.41), la ac ti va ción re fle ja pro pia del atra gan ta mien to se pro du jo
jun to con el do lor de gar gan ta por que ma do. Es te epi so dio pu do pro pi ciar
la ge ne ra li za ción del do lor, jun to con las res pues tas tí pi cas de an sie dad
(ele va ción de rit mo car dia co y ri gi dez mus cu lar) de CH. Por tan to, tras el
pro ce so de ge ne ra li za ción las si tua cio nes que pro du cen una ele va ción
del rit mo car dia co y la ri gi dez mus cu lar de CH. tam bién ha cen que el do- 
lor de gar gan ta apa rez ca.

Fi gu ra 8.40.—Es que ma del pri mer epi so dio de ac ti va ción.

Fi gu ra 8.41.—Es que ma del se gun do epi so dio de ac ti va ción.

8.2.3. Hi pó tesis de man te ni mien to
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CH. ex pe ri men ta de for ma con stan te, por su si tua ción la bo ral y fa mi- 
liar, si tua cio nes que le pro du cen fuer tes in cre men tos del rit mo car dia co,
ri gi dez mus cu lar, su do ra ción y, en las si tua cio nes más in ten sas, do lor de
gar gan ta. Es pro ba ble que el do lor apa rez ca de bi do un pro ce so de ge ne- 
ra li za ción que pu do te ner ori gen en el se gun do epi so dio de atra gan ta- 
mien to. Es ta sen sación no se ex tin gue, de bi do a que es tá po nien do en
mar cha me ca nis mos que re du cen el do lor ge ne ra li za do a las res pues tas
tí pi cas del est rés a cor to pla zo (por ejem plo, ejer ci cios de re la ja ción), pe- 
ro la man tie nen a lar go pla zo, de bi do a que, aun su po nien do un ali vio
tem po ral en el mo men to, es tos ejer ci cios no per mi ten que se rea li ce la
ex tin ción, sino que sim ple men te re du cen la an sie dad. A con ti nua ción, en
las fi gu ras 8.42 y 8.43, se de ta lla el aná li sis fun cio nal de dos si tua cio nes
en las que CH. su fre do lor de gar gan ta.

Fi gu ra 8.42.—Es ta ble ci mien to de las ca de nas fun cio na les de la hi pó- 
te sis de man te ni mien to.

Fi gu ra 8.43.—Es ta ble ci mien to de las ca de nas fun cio na les de la hi pó- 
te sis de man te ni mien to.

8.3. Ex pli ca ción del aná li sis fun cio nal

En el pri mer epi so dio de atra gan ta mien to se pro du jo la pri me ra res- 
pues ta in con di cio na da de ele va ción del rit mo car día co, ri gi dez mus cu lar
y su do ra ción. Es te even to su pu so el pri mer en sa yo de ac ti va ción a las
res pues tas in con di cio na das. En el se gun do epi so dio de atra gan ta mien to
por em pa re ja mien to se aña dió el do lor a las res pues tas de ac ti va ción in- 
con di cio na da que, me dian te un pro ce so de ge ne ra li za ción, se pro du cen
en di fe ren tes si tua cio nes. Es te con jun to de res pues tas se ha man te ni do
en el tiem po, ya que no se han da do las con di cio nes ne ce sa rias pa ra una
ex tin ción, un con tra con di cio na mien to u otro pro ce so bá si co de apren di- 
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za je que evi te que se pro duz ca la res pues ta de do lor an te los es tí mu los
que pro du cen an sie dad. Una de las evi den cias que apo yan la plau si bi li- 
dad de las hi pó te sis de ori gen y de man te ni mien to es que CH. ha apren- 
di do a re du cir el do lor me dian te est ra te gias de me di ta ción tra di cio na les y
re la ja ción. El he cho de que las con duc tas ope ran tes de re la ja ción se
man ten gan en el tiem po in di ca que es tán man te ni das por re for za mien to
ne ga ti vo, ya que al re la jar se des apa re cen las res pues tas de ac ti va ción
jun to con el do lor de gar gan ta.

8.4. Tra ta mien to

Con los da tos ob te ni dos en la eva lua ción, y te nien do en cuen ta la hi- 
pó te sis fun cio nal de ori gen y man te ni mien to ex pues ta con an te rio ri dad,
los ob je ti vos te ra péuti cos con sen sua dos y acep ta dos por CH. son los si- 
guien tes.

Eli mi nar la sen sación de do lor

Es te es el prin ci pal mo ti vo de con sul ta. Pa ra ello se ha uti li za do la téc- 
ni ca de ex po si ción gra dual, don de se pi de a CH. a ima gi nar si tua cio nes
an te rio res don de su ni vel fue se ba jo (le pe di mos que rea li ce una je rar- 
quía de si tua cio nes que le pro du cían est rés). Con es ta ex po si ción a si- 
tua cio nes est re san tes le ves en las que no sen tía do lor de gar gan ta se
ex po ne al clien te a las sen sacio nes de an sie dad sin que apa rez ca el do- 
lor, ha cien do así que la pre sen cia de an sie dad no se co rre la cio ne con el
do lor de gar gan ta. A me di da que avan ce la te ra pia se ex pon drá al clien te
a las si tua cio nes más al tas en la je rar quía.

Pre ve nir y ma ne jar si tua cio nes est re san tes

Se en se ña a CH. téc ni cas de re la ja ción, con el ob je ti vo de ofre cer le
unas téc ni cas adi cio na les a las que ya po see pa ra re du cir y pre ve nir al- 
tos ni ve les de est rés. Téc ni cas que po dría po ner en mar cha en cual quier
si tua ción, cuan do lo re quie ra, y que no sea de pen dien te de un es pa cio y
am bien te es pe cí fi co. Ade más, las téc ni cas en se ña das ten drían la ca pa ci- 
dad de re du cir los ni ve les de est rés no so lo en un cor to pla zo de tiem po,
sino tam bién a me dio y lar go, sien do una gran al ter na ti va a la me di ta ción
(prác ti ca que ne ce si ta de unas con di cio nes pre vias muy es pe cí fi cas) y al
uso de be bi das co mo té e in fu sio nes, que pue den re la jar la al mo men to
pe ro no pre vie nen el est rés. Las téc ni cas es co gi das que más po drían
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adap tar se a CH. se rían la téc ni ca de re la ja ción au tó ge na de Schul tz y la
re la ja ción mus cu lar de Ja cob son.

Apren der a dist ri buir el tiem po de di ca do a di fe ren tes ta reas

Se han en se ña do est ra te gias de ges tión y or ga ni za ción con el fin de
que CH. apren die ra a est ruc tu rar su día a día en fun ción de las ta reas
que tu vie ra pa ra que no le pro du je ran est rés. De es ta ma ne ra, apren dió a
dis cri mi nar las ta reas que te nían ma yor prio ri dad y a or ga ni zar su día en
fun ción del tiem po dis po ni ble y el re que ri do pa ra ca da ta rea, in clu yen do
en el con jun to las ta reas co ti dia nas (que ha ce res del ho gar, cui da do de la
hi ja, etc.) y las que se en fo can a sus es tu dios (ar tícu los que leer, de sa- 
rro llo de cla ses, etc.). Co mo par te de la in ter ven ción, tam bién se han in- 
clui do est ra te gias de au to ges tión co mo la rea li za ción de re gist ro dia rio de
las ta reas y un pro gra ma de con tin gen cias au toad mi nist ra das con tin gen- 
tes con el cum pli mien to o no de los ob je ti vos. A par te de ayu dar a CH. a
crear es te pro gra ma de con tin gen cias y ha cer se gui mien to de su cum pli- 
mien to, el te ra peu ta ha ayu da do a CH. a re dac tar los ob je ti vos de una
for ma apro pia da y rea lis ta.

Pe dir co la bo ra ción a su ma ri do en las ta reas del ho gar

Ha blar con su ma ri do pa ra lle gar a un acuer do so bre có mo di vi dir se
las ta reas, de ma ne ra que am bos co la bo ren y pue dan ha cer sus res pec- 
ti vos tra ba jos, re du ci ría su car ga de tra ba jo. Por tan to, se ha en se ña do a
CH. la ma ne ra de co mu ni car sus ne ce si da des de ma ne ra aser ti va en los
mo men tos ne ce sa rios. El en tre na mien to ha si do a tra vés de un ro le-pla- 
ying en se sión, en la que CH. ha prac ti ca do las ha bi li da des y si tua cio nes
que po ste rior men te ha pues to en prác ti ca en las si tua cio nes fue ra del
con tex to clí ni co.

8.5. Re co men da cio nes pa ra la in te rac ción ver bal en te ra pia

El te ra peu ta ha in ten ta do in cre men tar las ver ba li za cio nes con in for ma- 
ción clí ni ca re le van te acer ca de las pre fe ren cias per so na les de la clien te
me dian te el re for za mien to po si ti vo con tin gen te a la emi sión de es te ti po
de ver ba li za cio nes. No so lo con el fin de con se guir in for ma ción al res pec- 
to, sino tam bién pa ra ha cer más pro ba ble que CH. ge ne ra li ce la ex pre- 
sión de sus pre fe ren cias per so na les fue ra del con tex to clí ni co. Por otro
la do, se han in ten ta do re du cir y/o mo di fi car las ver ba li za cio nes don de
jus ti fi ca su car ga de tra ba jo; pa ra ello se han com bi na do ver ba li za cio nes
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con po ten cial con trol aver si vo y un mol dea mien to de ver ba li za cio nes al- 
ter na ti vas. Es im por tan te se ña lar que CH. asu me los ro les tra di cio na les,
por lo que el te ra peu ta ha te ni do es pe cial cui da do en res pe tar sus va lo- 
res per so na les. Se ha ex pli ca do que es tas prác ti cas cul tu ra les no son el
ori gen del pro ble ma, pe ro sí fa ci li tan que se den con ma yor pro ba bi li dad
las si tua cio nes en las que se pro du ce el do lor de gar gan ta. En la mis ma
lí nea, ha si do im por tan te no re for zar nin gu na ver ba li za ción so bre la di fi- 
cul tad de re sol ver su pro ble ma. De for ma al ter na ti va se han da do ex pli- 
ca cio nes en las que se es pe ci fi can las con tin gen cias que ha rían po si ble
un cam bio con duc tual.

9. ANÁ LI SIS FUN CIO NAL DE UN CA SO DE CON DUC TA DE LI RAN TE
Y ALU CI NA TO RIA
(Inés Aba lo-Ro drí guez y Ri car do de Pa scual Ver dú)

9.1. In tro duc ción

9.1.1. Resu men

En es te ca pí tu lo se pre sen ta un ca so de com por ta mien to de li ran te y
alu ci na to rio. J. emi te ver ba li za cio nes de con te ni do re li gio so de li ran te y
afir ma oír a Dios en si tua cio nes de ten sión o con flic to. Ac tual men te, con- 
si de ra que su ma ri do y su hi jo, y po si ble men te su je fa, es tán po seí dos
por de mo nios.

9.1.2. Histo ria clí ni ca

J. tie ne 42 años cuan do acu de por pri me ra vez a con sul ta. Es tá ca sa- 
da des de ha ce 15 años y tie ne un hi jo de 10. Tie ne es tu dios pri ma rios y
se cun da rios. Tra ba ja co mo re po ne do ra en unos gran des al ma ce nes des- 
de ha ce más de vein te años, en car gán do se de la ges tión y dist ri bu ción
de pro duc tos. Nun ca ha tra ba ja do en otro lu gar.

Su ma dre se sui ci dó cuan do J. te nía 15 años. Su pa dre era al cohó li co,
lo que de ri vó en múl ti ples pe leas y con flic tos fa mi lia res a lo lar go de su
in fan cia y ado le scen cia. No le ha vuel to a ver des de que se mar chó de
ca sa, a los 18 años. El úni co fa mi liar con el que tie ne una est re cha re la- 
ción es con su her ma na ma yor, I., con la que que da un par de ve ces por
se ma na. Al mar gen de ello, no tie ne más re la cio nes re le van tes. Su prin- 
ci pal red de apo yo son sus com pa ñe ras y com pa ñe ros de igle sia, a los
que ve siem pre que va a mi sa, ca da do min go. Aun así, no so cia li za de- 
ma sia do con ellos, ya que se va a ca sa con ra pi dez des pués del ser vi cio
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re li gio so. Fue ra de ese con tex to, J. no sue le que dar con na die. Sus ac ti- 
vi da des de ocio prin ci pa les son ver la te le y co ci nar.

J. acu de a con sul ta pre sen tan do un no ta ble ma le star y preo cu pa ción
por su si tua ción ac tual. Su dis cur so es al go de sor ga ni za do y sal ta con ti- 
nua men te de un te ma a otro. Pe se a ello, se muest ra re ce lo sa an tes de
con fiar se y co men zar a com par tir sus preo cu pa cio nes. In for ma que, des- 
de ha ce va rios me ses, ha no ta do una ac ti tud ext ra ña en su ma ri do y en
su hi jo. Co mo con se cuen cia de ello, ha co men za do a ob ser var les en de- 
ta lle, in ten tan do que no re pa ra sen en ello. De es te mo do, se ha da do
cuen ta de que unos de mo nios han in va di do sus cuer pos, salien do y en- 
tran do de ellos a su an to jo. Por ello, aun que son siem pre fí si ca men te in- 
dis tin gui bles de sus se res que ri dos, en oca sio nes son ot ros los que ha- 
blan en su lu gar. Aun que le ha bía pa re ci do al go ext ra ño en un ini cio, en
la ac tua li dad es tá con ven ci da de que es la úni ca ex pli ca ción a lo que ob- 
ser va. Ade más, en oca sio nes ha es cu cha do una voz que le con fir ma sus
des cu bri mien tos y que le in for ma de que va por buen ca mino. Ella con si- 
de ra que la voz per te ne ce a Dios, que se di ri ge a ella pa ra ayu dar la en
es ta eta pa tan du ra, por ha ber si do siem pre muy pia do sa.

Des de que ha re pa ra do en to do ello, J. es tá in ten tan do ha cer to do lo
po si ble por ayu dar les, pe ro se la men ta de es tar que dán do se sin re cur- 
sos, lo que le ge ne ra un gran ma le star. Es tá con ti nua men te preo cu pa da,
ha per di do el ape ti to y tie ne pro ble mas pa ra con ci liar el sue ño por la no- 
che. Ha co men za do a se guir les cuan do sa len de ca sa, pa ra evi tar que
los de mo nios ha gan al go ma lo con sus cuer pos, pe ro la han des cu bier to
y aho ra sien te que la evi tan. Ha lle ga do tar de al tra ba jo en va rias oca sio- 
nes, por que no se fía de su ma ri do e in sis te en en car gar se ella de lle var
al ni ño al co le gio. Su je fa le ha ad ver ti do que, de pro lon gar se en el tiem- 
po es ta si tua ción, se ve rá obli ga da a pres cin dir de ella la bo ral men te, por
lo que J. aho ra so spe cha que su je fa tam bién pue da es tar po seí da.

Es la her ma na de J. la que le ha con ven ci do pa ra que acu da a te ra pia.
Se gún co men ta ella, lle va un tiem po no tan do a J. más dis tan te y ext ra ña
de lo nor mal, des de que su ma ri do le pi dió el di vor cio. Al pa re cer, es te
que ría se pa rar se des de ha cía bas tan tes años, pe ro se ha de ci di do fi nal- 
men te a dar el pa so aho ra por ha ber se ena mo ra do de otra per so na. Ade- 
más, quie re pe dir la cus to dia to tal del hi jo, ya que con si de ra que su mu jer
no es tá ca pa ci ta da pa ra ha cer se car go de él por cul pa de su en fer me- 
dad. Ha ce una se ma na, J. le con tó a su her ma na sus des cu bri mien tos, y
le pre gun tó si co no cía a al gún exor cis ta al que pu die ra pe dir le ayu da.
Tras es cu char la, I. se preo cu pó bas tan te, por lo que de ci dió tra tar de
con ven cer a J. de que fue ra a te ra pia, co mo una for ma de re ci bir ayu da
pa ra ma ne jar sus preo cu pa cio nes. Tras va rios días ha blan do so bre el te- 
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ma, J. ha bía fi nal men te acep ta do acu dir a una clí ni ca, mo ti va da por el
ma le star que sen tía.

9.1.3. Eva lua ción

Pa ra rea li zar una eva lua ción más pre ci sa del ca so se le pi dió a J. que
cum pli men ta se el si guien te au to rre gist ro, en el que te nía que ano tar las
si tua cio nes en las que se pro du cían la con duc ta de de li rio o alu ci na ción
(véa se ta bla 8.15).

En en tre vis tas con su her ma na se re ca ban los si guien tes da tos:

— J. siem pre ha si do «fan ta sio sa», muy da da a ex pli ca cio nes que
tien den a lo má gi co. Cuan do era ado le scen te, tras el sui ci dio de su
ma dre, se re fu gia ba en sus fuer tes creen cias re li gio sas y de cía ob- 
te ner un gran con sue lo al «ha blar con Dios» mien tras re za ba.

— I. re cuer da que, en una oca sión en la que J. tu vo una gran dis cu- 
sión con su pa dre, se al te ró mu cho y se pu so a re zar en el cuar to
que com par tían. Aun que I. in ten tó con so lar la, J. re za ba en voz muy
al ta y no que ría aten der la. I. re fie re que, en un mo men to da do, su
her ma na pa re ció que dar se to tal men te quie ta y tran qui la, y cuan do
le pre gun tó qué ha bía ocu rri do J. le res pon dió que ha bía oí do la
voz de Dios di cién do le que to do iba a ir bien. Pe se a la in sis ten cia
de I. en que eso era im po si ble, J. se man tu vo en su re la to y aca bó
por en fa dar se con ella por no creer la. Con el tiem po, I. aca bó por
pen sar que es te epi so dio se de bió sim ple men te a su es ta do al te ra- 
do.

TA BLA 8.15
Au to rre gist ro de la con duc ta de li ran te y alu ci na to ria, cum pli men ta do por

J.

Día/ho- 
ra Si tua ción ¿Qué sien to?

10/2/20
8:00

Le di go a mi ma ri do que ma ña na acer co yo
a nuest ro hi jo al co le gio. Él me lo nie ga, di -
cien do que se en car ga él.

Me sien to muy mal y preo cu pa da
por que pien so que el de mo nio se
ha vuel to a me ter en su cuer po y no
es él. Me voy a mi ha bi ta ción y me
pon go a re zar.

10/2/20
18:00

In ten to dar un be so a mi hi jo, pe ro él me evi -
ta y se va con su pa dre.

Me sien to re cha za da. Pien so que
mi hi jo nun ca ha si do así, que siem -
pre ha si do muy ca ri ño so, así que
en tien do que se tra ta del de mo nio
de nue vo.

12/2/20
19:00

Mi ma ri do me di ce que te ne mos que ha blar Me sien to muy mal y muy preo cu pa -
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de la se pa ra ción de bienes. Yo no quie ro ha -
cer lo y me en cie rro en la ha bi ta ción.

da. Pien so que ne ce si to en con trar
un exor cis ta que pue da ayu dar me,
por que mi ma ri do no es tá nor mal.

14/2/20
9:30

Lle go tar de a tra ba jar por que no que ría de jar
a mi ma ri do so lo con el ni ño y mi je fa me di -
ce que no pue de per mi tir me más fal tas.

Me sien to mal por que mi je fa nun ca
me ha ha bla do así. Pien so que es
muy ext ra ño que mi je fa ha ya cam -
bia do tan to de ac ti tud. No me gus ta.

16/2/20
17:30

Ten go una dis cu sión con mi ma ri do. No es
él, el de mo nio se ha vuel to a me ter en su
cuer po. Le gri to. El ni ño nos oye y llo ra. Oi -
go la voz de Dios ayu dán do me y con fir man -
do mis so spe chas.

Es toy muy al te ra da. Pien so que es -
ta si tua ción es muy di fí cil, pe ro que
al me nos Dios me acom pa ña. Me
pon go a re zar.

— Tam bién cuen ta que, en si tua cio nes ver da de ra men te di fí ci les o dra- 
má ti cas, J. se ais la ba siem pre, bus can do con sue lo en la ora ción y
sin que rer ha blar con na die más.

En se sión se eva lúa la cer te za de J. en que las vo ces que oye son de
pro ce den cia di vi na. Su se gu ri dad es ab so lu ta: con si de ra que Dios acu de
a ella cuan do es tá pa san do por un mal mo men to, di cién do le que tie ne ra- 
zón y que to do sal drá bien. Su ac ti tud en los mo men tos en los que re la ta
es tas si tua cio nes es con fia da, ca si de sa fian te, en contras te con su ac ti- 
tud ge ne ral, más dis per sa. Re pi te a me nu do que, si no fue ra por ese
apo yo di vino, no po dría se guir ade lan te y no sa bría qué ha cer. Se eva- 
lúan tam bién sus ha bi li da des de afron ta mien to de si tua cio nes po ten cial- 
men te an sió ge nas y de re so lu ción de con flic tos, com pro ban do a tra vés
de la en tre vis ta con ella y con su her ma na, y de ro le-pla ying de mo men- 
tos de in te rac ción so cial com pli ca da, que ca re ce de las ha bi li da des so- 
cia les ne ce sa rias pa ra com por tar se de for ma aser ti va, os ci lan do en tre un
ext re mo pa si vo, en el que pre fie re evi tar to do ti po de con fron ta ción, y uno
im po si ti vo cuan do, en sus tér mi nos, «se le lle na el de pó si to». Es tos mo- 
men tos im pli can ca si siem pre al gún ti po de com por ta mien to ver bal men te
agre si vo (gri tos, in sul tos…). Ha lle ga do a ti rar pla tos al sue lo en sus
«ata ques de ira». Cuan do se sien te así, lo úni co que con si gue cal mar la
es re zar con gran fer vor.

Asi mis mo, en las en tre vis tas se com prue ba que, da do que su ma ri do
y la gen te de su al re de dor sue len ce der an te es tos ata ques de ira re ti ran- 
do sus de man das o, en ge ne ral, ple gán do se a lo que ella quie re, la con- 
vi ven cia ha bía ter mi na do por vol ver se im po si ble. En los úl ti mos tiem pos,
y siem pre se gún su her ma na, el ma ri do de J. ha bía de ci di do no res pon- 
der co mo so lía ha cer y se man te nía fir me, afeán do le, ade más, su com- 
por ta mien to agre si vo. J. ha bía al can za do en esos mo men tos pi cos de ira
que ha cían que se pu sie ra a tem blar, a bal bu cear e in clu so a arro jar le co- 
sas. En al me nos una oca sión le ha bía lle ga do a de cir «no te re co no z co,
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no eres tú» an tes de ir se a re zar. Es tos epi so dios so lo se pro du cen con
su ma ri do y en un par de oca sio nes con su her ma na, pe ro nun ca con
gen te de su en torno la bo ral, don de el com por ta mien to pa si vo era mu cho
más fre cuen te. De bi do a es to, a me nu do sien te una enor me pre sión por
com por tar se bien en el tra ba jo y «no dar pro ble mas a na die», exi gién do- 
se un com por ta mien to ab so lu ta men te in ta cha ble.

La in te rac ción con su hi jo pa re ce ha ber si do apa ren te men te nor mal,
sal vo por un ex ce so de preo cu pa ción en al gu nos mo men tos por su salud
y «bien es tar es pi ri tual», que la gen te de su al re de dor no con si de ra es pe- 
cial men te lla ma ti vos te nien do en cuen ta su com por ta mien to ha bi tual. Sin
em bar go, el pro gre si vo cam bio de com por ta mien to de su ma dre ha lle va- 
do al ni ño a evi tar la fre cuen te men te, si tua ción que a ella le pro du ce mu- 
cho do lor. So bre lle va es to, de nue vo, re zan do y pi dién do le guía a Dios «y
a to dos los án ge les».

9.1.4. Se lec ción de in for ma ción re levan te

Tras la re co gi da de in for ma ción a tra vés de la en tre vis ta con J. y su
her ma na, y los au to rre gist ros cum pli men ta dos por J., se lle ga a la con- 
clu sión de que el com por ta mien to alu ci na to rio de J. guar da una re la ción
de con tin gen cia con mo men tos est re san tes que ha bi tual men te lo an te ce- 
den, y cu ya re duc ción de in ten si dad tam bién pa re ce es tar re la cio na da
con la emi sión de con duc tas de alu ci na ción. Los as pec tos más re le van- 
tes de la si tua ción, aque llos al re de dor de los cua les to do el pro ble ma pa- 
re ce or ga ni zar se, son las in te rac cio nes des agra da bles con per so nas cer- 
ca nas a ella y las reac cio nes que le re sul tan in com pren si bles o que aso- 
cia con una fal ta de ca ri ño o de res pe to ha cia ella.

Por úl ti mo, las ver ba li za cio nes de la clien te pre sen tan un con te ni do y
una pro so dia mu cho más in fle xi ble y rí gi da cuan do se re fie ren a sus
creen cias re li gio sas y al pa pel de Dios en sus alu ci na cio nes.

Se es ta ble cen co mo com por ta mien tos cla ra men te pro ble má ti cos las
alu ci na cio nes au di ti vas y su in te rac ción con sus se res que ri dos.

9.2. De sa rro llo del aná li sis fun cio nal

9.2.1. Iden ti fi ca ción de las va ria bles dispo si cio na les

Las va ria bles dis po si cio na les re le van tes pa ra las con duc tas pro ble ma
en es te ca so son las si guien tes:

— Fal ta de ha bi li da des de afron ta mien to pa ra si tua cio nes de est- 
rés o an sie dad. J. no ha bía ad qui ri do, en su his to ria de apren di za- 
je, res pues tas adap ta ti vas an te si tua cio nes de man dan tes que le
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ayu da ran a re du cir la an sie dad o la ac ti va ción, ni a re sol ver con flic- 
tos de una for ma aser ti va. Es to que ría de cir que la po si bi li dad de
que se die ran es tas si tua cio nes, o el he cho de que se die ran, su po- 
nía pa ra ella una es ti mu la ción muy aver si va.

— Fuer tes creen cias re li gio sas. J. se edu có en un con tex to en el
que la re li gión for ma ba par te de la vi da dia ria de una for ma muy in- 
ten sa y evi den te. Ha bían si do fre cuen tes las ex pli ca cio nes de ti po
má gi co que re cu rrían a in ter ven cio nes di vi nas co mo for ma de so lu- 
cio nar los pro ble mas o que es ta ble cían con tin gen cias ape ti ti vas
(por ejem plo, aque llas que alu dían a la re com pen sa que tie nen «los
jus tos» siem pre que obren «bien»). Tam bién ha bía si do fre cuen te la
ex po si ción al ima gi na rio ca tó li co (án ge les, de mo nios, Dios, la Vir- 
gen…), con di cio nan do sus per so na jes co mo fi gu ras de apo yo de
las que ca be es pe rar con sue lo y ayu da.

— Am plia im plan ta ción so cial del con te ni do del de li rio. Si bien no
es co mún que la gen te di ga que Dios le ha bla, sí es fre cuen te (y
más en el en torno de J.) oír ha blar de los con cep tos pro pios de la
re li gión co mo al go na tu ral. Es to dis mi nui ría la pro ba bi li dad de que
J. se cues tio na se el con te ni do de su de li rio, el cual era com ple ta- 
men te com pa ti ble con una est ruc tu ra so cial y de va lo res am plia- 
men te ex ten di da en nuest ra so cie dad.

— Pri va ción so cial. La pri va ción so cial im pe di ría que la red so cial
cas ti ga se la con duc ta «de li rar» o re for za se otro ti po de ex pli ca cio- 
nes al ter na ti vas e in com pa ti bles con el de li rio. Ade más, es ta va ria- 
ble dis po si cio nal su pon dría la au sen cia de po si bi li da des a la ho ra
de rea li zar con duc tas in com pa ti bles con el de li rio (con ver sacio nes,
ac ti vi da des con ot ros, etc.). Por otra par te, la pri va ción so cial po dría
ha ber se vis to acre cen ta da co mo con se cuen cia del de li rio y de una
fal ta de re per to rio de ha bi li da des so cia les ade cua das pa ra ha cer
fren te a la si tua ción.

— Red de apo yo pri ma rio. La her ma na de J., I., ha es ta do siem pre
aten ta a ella. Por ello, po día par ti ci par co mo co te ra peu ta lle ga do el
ca so, o ejer cer de con trol pa ra su her ma na.

— Re la ción de pa re ja. La si tua ción en la que se en contra ba J. en el
mo men to de acu dir a te ra pia po seía un ni vel de est rés aña di do en
un área en la que ella se sen tía se gu ra, ya que su ma ri do le ha bía
co mu ni ca do su de ci sión de pe dir el di vor cio. Los (a su jui cio in com- 
pren si bles) cam bios en el com por ta mien to de su ma ri do eran es pe- 
cial men te im por tan tes en es te as pec to.

— Re glas de com por ta mien to. De ri va do de las con ver sacio nes
man te ni das con J. en se sión, se ext rae la si guien te se rie de re glas
de com por ta mien to que pue den es tar guian do la con duc ta de J.:
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• «Siem pre que se obre bien (de acuer do con los pre cep tos re li- 
gio sos) se ob ten drá una re com pen sa (una vi da des pués de la
muer te, pe ro, de for ma más im por tan te e in me dia ta, apo yo y
con sue lo)».

• «Si al guien te ha ce da ño, es que no te quie re», que po dría otor- 
gar un va lor es pe cial men te aver si vo al des acuer do o la dis cu- 
sión con se res que ri dos.

• «El ma tri mo nio es un sa cra men to sagra do», que aso cia ría el di- 
vor cio con una emo ción muy ne ga ti va.

• «El mun do se di vi de en el bien y el mal; en ser vi do res de Dios y
en se gui do res del de mo nio». Po seer una vi sión tan di co tó mi ca
del mun do pro por cio na ría una ca te go ri za ción rí gi da de cual quier
con duc ta (o se «obra bien» o se «obra mal»). De es te mo do,
cual quier con duc ta de des acuer do por par te del ma ri do po dría
pa sar a ser aso cia da co mo «obrar mal», lo que a su vez es ta ría
acom pa ña do de un gran ma le star emo cio nal.

• «Si al guien obra mal, lo ha ce ten ta do por el de mo nio», que po- 
dría fun da men tar el ti po de ex pli ca ción de li ran te que J. ha ce de
las «ma las obras» que de tec ta en su ma ri do.

9.2.2. Hi pó tesis de ori gen

Las dis tin tas se cuen cias con duc tua les que des cri ben los fac to res que
po drían es tar en el ori gen de la apa ri ción de las con duc tas pro ble má ti cas
de J. apa re cen re fle ja das en las fi gu ras 8.44, 8.45, 8.46 y 8.47.

9.2.3. Hi pó tesis de man te ni mien to

Las dis tin tas se cuen cias con duc tua les que des cri ben los fac to res que
po drían es tar man te nien do los di ver sos pro ble mas de con duc ta de F.
apa re cen re fle ja das en las fi gu ras 8.48, 8.49 y 8.50.
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Fi gu ra 8.44.—Hi pó te sis de ori gen de la con duc ta alu ci na to ria: pri mer
epi so dio.

Fi gu ra 8.45.—Hi pó te sis de ori gen de la con duc ta alu ci na to ria: ge ne ra- 
li za ción a ot ras si tua cio nes.

Fi gu ra 8.46.—Hi pó te sis de ori gen de la con duc ta de li ran te.

Fi gu ra 8.47.—Hi pó te sis de ori gen de la con duc ta de vi gi lan cia.
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Fi gu ra 8.48.—Hi pó te sis de man te ni mien to de la con duc ta alu ci na to ria.

Fi gu ra 8.49.—Hi pó te sis de man te ni mien to de la con duc ta de li ran te.
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Fi gu ra 8.50.—Hi pó te sis de man te ni mien to de la con duc ta de vi gi lan- 
cia.

9.3. Ex pli ca ción del aná li sis fun cio nal

Aun que no po de mos ase gu rar real men te que fue ra el ori gen de la
con duc ta de alu ci nar, sí te ne mos, gra cias a I., un ejem plo de una si tua- 
ción tem pra na en la que es ta con duc ta ocu rrió: una dis cu sión par ti cu lar- 
men te des agra da ble con su pa dre. El ma le star y el al tí si mo ni vel de ac ti- 
va ción ge ne ra do por la mis ma pu do ha ber fun cio na do co mo una va ria ble
dis po si cio nal que fa vo re cie ra que las au to ver ba li za cio nes aso cia das, o
cual quier otro ele men to del com ple jo es ti mu lar, dis cri mi na sen la con duc- 
ta de re zar, que, pre ci sa men te por en con trar se en un es ta do de gran ma- 
le star, pu do no ser su fi cien te pa ra re du cir, co mo ha cía de or di na rio, es ta
ac ti va ción. La des apa ri ción del re for za dor pu do lle var a la di ver si fi ca ción
del com por ta mien to de re zar (ya de no mi na do por la pro pia J. co mo «ha- 
blar con Dios»): an te la ex tin ción a la que su con duc ta era so me ti da, J.
des ple ga ría mor fo lo gías di fe ren tes que man tu vie ran la mis ma fun cio na li- 
dad. Es to po dría ha ber oca sio na do la apa ri ción de una con duc ta alu ci na- 
to ria au di ti va de con te ni do con si de ra do co mo «Dios ha blan do», que, a su
vez, pu do, por el con te ni do de ese dis cur so «di vino», otor gar a J. fi nal- 
men te la cal ma que no es ta ba con si guien do de otra ma ne ra. Aun que
des co no ce mos la evo lu ción po ste rior de es te com por ta mien to has ta el
mo men to pre sen te, po de mos hi po te ti zar que esa cal ma muy pro ba ble- 
men te fun cio nó co mo un re for za dor ne ga ti vo, dan do pie al de sa rro llo de
la con duc ta de alu ci nar co mo una ma ne ra de ma ne jar si tua cio nes de an- 
sie dad o frust ra ción ext re mas. Por otra par te, los con ti nuos con flic tos con
el pa dre po drían ha ber lle va do a que J. aso cia se «es cu char vo ces y gri- 
tos» con «ma le star». El con di cio na mien to res pon dien te pue de ser un
pro ce so bi di rec cio nal, mo ti vo por el cual la res pues ta po dría ter mi nar ad- 
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qui rien do la pro pie dad de pro vo car la ex po si ción al es tí mu lo al que ha re- 
sul ta do aso cia da. De es te mo do, el «ma le star» po dría ter mi nar pro vo can- 
do una ex po si ción a los es tí mu los con los que se ha aso cia do («vo ces»)
(véa se fi gu ra 8.44).

J. muest ra una con duc ta alu ci na to ria más fre cuen te e in ten sa des de el
mo men to en el que el ma ri do le di jo que que ría di vor ciar se de ella y co- 
men zó a cam biar su ma ne ra de reac cio nar an te los arre ba tos de ira de J.
De for ma si mi lar a lo pre sen ta do en la otra ca de na, al no ob te ner el re for- 
za dor ha bi tual la con duc ta de ex pre sar es ta ira de for ma ex plo si va pu do
po ner se en ex tin ción en es te con tex to es ti mu lar (aun que pu die ra se guir
sien do re for za da en ot ros), fa vo re cien do la rea pa ri ción del com por ta- 
mien to de alu ci nar que ya ha bía te ni do éxi to en el pa sa do co mo un re cur- 
so de cal ma en mo men tos de ten sión ext re mos (véa se fi gu ra 8.45).

Si el oír a Dios fun cio nó ade cua da men te co mo una for ma de re du cir el
ma le star, lo es pe ra ble es que la res pues ta se ge ne ra li za ra a cual quier
otro en torno o si tua ción que com par tie ra el po ten cial an sió geno de es ta.

Por otra par te, la con duc ta de li ran te de J. po dría ha ber apa re ci do en
un in ten to de ex pli car los com por ta mien tos de su ma ri do e hi jo. Una ex- 
pli ca ción al ter na ti va (no de li ran te) del ti po «mi ma ri do quie re el di vor cio
por que no me quie re» es ta ría aso cia da a sen ti mien tos ne ga ti vos que po- 
drían ha cer que J. se sin tie ra cul pa ble y res pon sa ble de la si tua ción en la
que se en cuen tra. La ex pli ca ción de li ran te re du ce por tan to el ma le star
que la con duc ta de sus fa mi lia res pro vo ca, eli mi nan do cual quier sen ti- 
mien to de res pon sa bi li dad en J.

No obs tan te, el he cho de que la ex pli ca ción que J. da al com por ta- 
mien to de sus se res que ri dos im pli que con cep tos re la cio na dos con el
mal en el ima gi na rio ca tó li co (al go pre sen te co mo va ria ble dis po si cio nal
im por tan te), ha ce que el dar se a sí mis ma con stan te men te es ta ex pli ca- 
ción sig ni fi que que tam bién se es tá ex po nien do con stan te men te a es tí- 
mu los ver ba les con di cio na dos de for ma muy aver si va. Aun así, pro ba ble- 
men te su aver si vi dad se rá me nor que si pen sa ra, de acuer do con la re gla
ex pre sa da an te rior men te y que fi gu ra en tre las dis po si cio na les, que su
ma ri do e hi jo «han de ja do de que rer la» (véa se fi gu ra 8.46).

Nó te se que, en ca so de que el pen sa mien to eli ci ta do o evo ca do por el
es tí mu lo «dis cu sión con un ser que ri do» fue ra «no me quie ren», los com- 
por ta mien tos re que ri dos pa ra co rre gir esa si tua ción se rían per ci bi dos por
J. co mo mu cho más co sto sos (ex pre sar se de otra for ma, bus car un acer- 
ca mien to aser ti vo a la si tua ción, tra tar de co rre gir sus erro res…). Sin em- 
bar go, es ta ex pli ca ción ba sa da en la in va sión de sus cuer pos por par te
de en ti da des de mo nía cas pue de fun cio nar co mo una va ria ble dis po si cio- 
nal que fa vo rez ca que el com por ta mien to de su ma ri do e hi jo dis cri mi ne
las res pues tas de vi gi lan cia y se gui mien to, re for za das de for ma po si ti va
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por la sen sación de es tar les pro te gien do, que pue de re sul tar po si ti va- 
men te re for zan te por el con trol que J. ad quie re so bre la si tua ción, pe ro,
so bre to do, ne ga ti va men te por es tar (den tro de su per cep ción) evi tan do
ma les ma yo res (véa se fi gu ra 8.47).

Con res pec to a las hi pó te sis de man te ni mien to, en la ac tua li dad la
con duc ta alu ci na to ria de J. se ha ge ne ra li za do, re por tán do se con una
ma yor fre cuen cia y en si tua cio nes más di ver sas. Pa re ce siem pre dar se
en mo men tos de con flic to con el ma ri do, por lo que po dría hi po te ti zar se
que «la voz de Dios» se ha aso cia do clá si ca men te a la res pues ta ope- 
ran te de J. «gri tar». La emo ción po si ti va aso cia da con di cha voz re du ci ría
el ma le star que J. sien te en la dis cu sión, lo que a su vez es ta ría re for zan- 
do ne ga ti va men te la con duc ta de gri tar. La fal ta de ha bi li da des de afron- 
ta mien to de J. co mo con se cuen cia de su his to ria de apren di za je po dría
es tar fun cio nan do co mo una dis po si cio nal, ha cien do más pro ba ble la
con duc ta de alu ci nar, al ca re cer J. de ot ras est ra te gias pa ra re sol ver con- 
flic tos. Asi mis mo, la pri va ción de sue ño que J. re fie re es tar te nien do co- 
mo con se cuen cia del ma le star que to da es ta si tua ción le ge ne ra po dría
fun cio nar igual men te co mo dis po si cio nal, ya que fa ci li ta ría la apa ri ción de
ex pe rien cias sen so ria les anó ma las (véa se fi gu ra 8.48).

Por otra par te, el com por ta mien to de de li rio de J. es más du ra de ro y
fre cuen te en la ac tua li dad y se da an te es tí mu los más va ria dos. Se es tá
pro du cien do un pro ce so de ge ne ra li za ción a dis tin tos es tí mu los al dar se
ex pli ca cio nes irra cio na les pa ra re du cir el ma le star (y, con ello, oír a Dios
dán do le la ra zón) an te cual quier si tua ción en la que se vea contra ria da o
tra ta da de una for ma ines pe ra da, co mo de muest ra el que se dé esa mis- 
ma ex pli ca ción an te un com por ta mien to de su je fa que ella va lo ra co mo
más agre si vo o más du ro de lo que es pe ra ba. Si bien no hay da tos que
muest ren a J. reac cio nan do de es ta ma ne ra an te más si tua cio nes que la
de su je fa, es más que pro ba ble que, al fun cio nar tan bien co mo una est- 
ra te gia re duc to ra de la an sie dad y dis cri mi nar, ade más, com por ta mien tos
con un co ste de res pues ta me nor que el que dis cri mi na rían ex pli ca cio nes
al ter na ti vas, se co mien ce a dar con ma yor fa ci li dad, re ba ján do se el um- 
bral de ma le star ne ce sa rio pa ra dis cri mi nar su emi sión. In clu so, con el
su fi cien te tiem po y en sa yos, las ver ba li za cio nes de li ran tes po drían lle gar
a dis cri mi nar res pues tas de evi ta ción del con tac to so cial (véa se fi gu ra
8.49).

El mie do y la preo cu pa ción que ge ne ran en J. las ex pli ca cio nes que
se da con ti núan fa vo re cien do que el com por ta mien to de la gen te de su
al re de dor (que le re sul ta ba so spe cho so) dis cri mi ne su con duc ta de vi gi- 
lan cia. Sin em bar go, es to tam bién ha ce que es té en con tac to ca si con- 
stan te con los es tí mu los aver si vos re la ti vos al com por ta mien to de las
per so nas a las que vi gi la, con el con si guien te de te rio ro del es ta do de áni- 
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mo. En lo que res pec ta a la sen sación de es tar pro te gien do a su ma ri do
e hi jo, y de la mis ma ma ne ra en la que se ha ex pli ca do en la hi pó te sis de
ori gen, pue de es tar fun cio nan do co mo re for za dor po si ti vo (por el con trol
que ella cree te ner so bre la si tua ción) o, tal vez de for ma más cla ra, co- 
mo re for za dor ne ga ti vo (por la evi ta ción de con se cuen tes aver si vos que
ella an ti ci pa que ocu rri rán) (véa se fi gu ra 8.50).

El que J. ha ya em pe za do a bus car so lu cio nes al ter na ti vas y, en su es- 
que ma de la si tua ción, más de fi ni ti vas (lla mar a un exor cis ta), pue de
obe de cer a que el se gui mien to co mien za a te ner un co ste de res pues ta
de ma sia do ele va do, ade más de a que, de acuer do con su ex pli ca ción,
ella no pue de ha cer gran co sa.

El ais la mien to so cial co mo va ria ble dis po si cio nal con ti núa afec tan do a
es ta si tua ción; la fal ta de con tac to con ot ras per so nas im pi de que se den
con tin gen cias de cas ti go so cial a la con duc ta de de li rar, apar te de di fi cul- 
tar con si de ra ble men te que se den com por ta mien tos in com pa ti bles con el
de li rio, co mo in te rac tuar con ot ras per so nas. Ca be es pe rar que, en ca so
de que los de li rios con ti núen ge ne ra li zán do se y, por tan to, dis cri mi nan do
con duc tas ex cén tri cas (se guir a la gen te, ver ba li zar ex pli ca cio nes ext ra- 
ñas, ha blar so la), el he cho de es tar en con tac to con ella re sul te ca da vez
más aver si vo y, por tan to, se agu di ce el ais la mien to so cial.

Ca be se ña lar, por úl ti mo, que otra con tin gen cia que pue de es tar in ter- 
vi nien do en el man te ni mien to del de li rio es el ele va do co ste aso cia do a
acep tar una ex pli ca ción al ter na ti va (y re co no cer, por en de, que es ta ba
equi vo ca da y que po see una res pon sa bi li dad so bre la si tua ción en la que
se en cuen tra).

9.4. Tra ta mien to

Ob je ti vos

— Eli mi nar el com por ta mien to de li ran te. Pa ra en con trar se me jor y
res pon der an te su en torno de for ma más adap ta ti va y me nos da ñi- 
na pa ra sí mis ma, es im pres cin di ble que los com por ta mien tos de li- 
ran tes se eli mi nen o al me nos se re duz can drá sti ca men te, es de cir,
que las si tua cio nes que ac tual men te evo can es te com por ta mien to
co mien cen a evo car con duc tas in com pa ti bles y más adap ta ti vas.
Es te ob je ti vo pue de sub di vi dir se de la si guien te ma ne ra:

• Re du cir el ma le star ge ne ra do por las si tua cio nes en las que J.
no es ca paz de en ten der a la otra per so na o es ta le lle ve la
contra ria.
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• Evi tar que el ma le star, en ca so de ha ber si do ge ne ra do por di- 
chas si tua cio nes, dis cri mi ne res pues tas de de li rio, sino de ex pre- 
sión aser ti va.

• Re du cir el po der dis cri mi na ti vo que po seen tan to el con te ni do
co mo la pre sen cia de los de li rios, de ma ne ra que no lle ve a la
rea li za ción de com por ta mien tos de vi gi lan cia o se gui mien to de
sus se res que ri dos.

Est ra te gias de in ter ven ción

— Mol dea mien to y mo de la do de com por ta mien tos so cia les más
ade cua dos (en tre na mien to en ha bi li da des so cia les). Una par te
cla ve del pro ble ma de J. es que la in te rac ción so cial le re sul ta muy
com pli ca da en el mo men to en el que sur ge el más mí ni mo pro ble- 
ma. Es te va lor aver si vo, es te ma le star, fa vo re cen que se dé el com- 
por ta mien to de de li rar co mo for ma de en fren tar se a la si tua ción. Si
se en tre nan al ter na ti vas y ha bi li da des de ne go cia ción o de ex pre- 
sión aser ti va, tan to la in te rac ción co mo el con flic to con ot ras per so- 
nas re sul ta rán me nos aver si vas (in clu so po drían re sul tar ape ti ti vas
en al gu nas cir cun stan cias), eli mi nan do así la fun ción prin ci pal que
cum ple el de li rio en el com por ta mien to de J.

— Téc ni cas de con trol de la ac ti va ción. No siem pre la emi sión del
com por ta mien to de li ran te vie ne dis cri mi na da por la in te rac ción so- 
cial y, en cual quier ca so, un al to ni vel de ma le star o en fa do fun cio- 
na co mo una va ria ble dis po si cio nal que fa vo re ce que se dé el com- 
por ta mien to de li ran te. Si un es ta do al te ra do se con di cio na co mo
dis cri mi na ti vo de una res pues ta de prac ti car re la ja ción, la ga nan cia
se rá do ble: por un la do, se re du ce el ni vel de ac ti va ción. Por otro, al
cen trar la aten ción de J. en lo que es tá ha cien do en el mo men to y
en sus sen sacio nes so má ti cas, se ge ne ra una con duc ta al ter na ti va
e in com pa ti ble con el pres tar aten ción a las po si bles alu ci na cio nes.
Es to se de be ex pli car de tal ma ne ra que el re la jar se ten ga un va lor
más ape ti ti vo que el «es cu char a Dios».

— Mol dea mien to de ver ba li za cio nes más adap ta ti vas que com pi- 
tan con las que con tro lan el com por ta mien to de li ran te. Pa ra
con se guir que las ver ba li za cio nes de li ran tes y las alu ci na cio nes au- 
di ti vas de jen de ser re for za das, hay que con se guir que no dis cri mi- 
nen nin gún com por ta mien to que pue da fa ci li tar esa con tin gen cia.
Pa ra ello, es im pres cin di ble que J. apren da a dis tin guir las co mo lo
que son, y a ig no rar, por tan to, su con te ni do. Es te pue de ser un
pun to es pe cial men te de li ca do del pro ce so, da do que se abor da una
te má ti ca muy im por tan te pa ra J., que es la re li gión. El te ra peu ta de- 
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be rá ser cui da do so y no plan tear en nin gún mo men to su pro pues ta,
de tal ma ne ra que pue da dis gus tar o re tar ex ce si va men te a J., prin- 
ci pal men te pa ra evi tar que su in co mo di dad le lle ve a emi tir el mis- 
mo com por ta mien to de li ran te, pe ro es ta vez di ri gi do o re fe ri do al te- 
ra peu ta. Por es to mis mo, es ta est ra te gia de be ría po ner se en mar- 
cha cuan do las ha bi li da des de re la ja ción y aser ti vas ya es tén com- 
pi tien do con la emi sión de de li rios y no al prin ci pio.

— Re for za mien to de con duc tas al ter na ti vas e in com pa ti bles con
el de li rio. Se de be fa vo re cer el re fuer zo so cial de com por ta mien tos
in com pa ti bles con el de li rio, co mo char lar, ju gar a jue gos de me sa
o, en ge ne ral, cual quier ac ti vi dad que re quie ra aten ción y pue da
en trar en com pe ti ción con el com por ta mien to de li ran te. En es te pa- 
so se rá ne ce sa ria la co la bo ra ción de la her ma na, a la que se po dría
in st ruir pa ra que pa se al me nos unas ho ras al día con J. de di ca das
a ac ti vi da des pla cen te ras. Adi cio nal men te, y des pués de en tre nar
ha bi li da des so cia les con J., se de be rían bus car con tex tos so cia les
no ve do sos, pe ro no ex ce si va men te di fí ci les o des co no ci dos, en los
que ella pue da in te rac tuar de for ma sa tis fac to ria con ot ras per so- 
nas, de nue vo con el ob je ti vo de que se den com por ta mien tos in- 
com pa ti bles con el de li rio que es tén re for za dos por ese en torno so- 
cial. Un buen lu gar pa ra co men zar po dría ser la pa rro quia de su ba- 
rrio.

9.5. Re co men da cio nes pa ra la in te rac ción ver bal en te ra pia

Te nien do en cuen ta que el con tex to te ra péuti co es un lu gar ideal pa ra
evo car y eli ci tar los com por ta mien tos pro ble má ti cos del clien te, de ma ne- 
ra que se pue da ope rar di rec ta men te so bre ellos y las ver ba li za cio nes
que los in clu yen o ha cen re fe ren cia a ellos, se ría re co men da ble que el
te ra peu ta re for za se sis te má ti ca men te com por ta mien tos in com pa ti bles,
en es te ca so, con la con duc ta de alu ci na ción. Es to pue de in cluir ex pli ca- 
cio nes de sa rro lla das y de ta lla das so bre te mas no re la cio na dos con sus
preo cu pa cio nes o con los de li rios y alu ci na cio nes, con duc tas de in te rac- 
ción ver bal rá pi da y aten ta (un diá lo go flui do en el que J. y el te ra peu ta
in ter cam bien pre gun tas y res pues tas de for ma lo más pa re ci da po si ble a
co mo se ha ría en un en torno ext ra clí ni co), ver ba li za cio nes que re fle jen
du da o cues tio na mien to del con te ni do de sus de li rios y alu ci na cio nes,
etc.

Co mo en cual quier pro ce so te ra péuti co, ini cial men te el dis cur so de J.
de be ría en prin ci pio ser re for za do in de pen dien te men te del con te ni do del
mis mo, y re ci bi do con in te rés y com pren sión. Es to ayu da rá a que tan to el
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con tex to te ra péuti co co mo el pro pio te ra peu ta se con di cio nen ape ti ti va- 
men te, lo que fa vo re ce rá que J. cuen te to do lo que le preo cu pe, dán do- 
nos, por tan to, la po si bi li dad de ac tuar so bre esas ver ba li za cio nes.

Una vez se ha yan tra ba ja do en se sión las ha bi li da des ne ce sa rias pa ra
afron tar el ma le star ge ne ra do por el des acuer do, el te ra peu ta po dría tra- 
tar de evo car el com por ta mien to de alu ci na ción lle ván do le la contra ria a
J. Es to da ría la opor tu ni dad de evo car, tam bién, com por ta mien tos in com- 
pa ti bles de for ma di rec ta («re cuer da lo que he mos ha bla do, prac ti ca la
re la ja ción y há bla me de otra co sa») y re for zar los in ten sa men te. El mo- 
men to y for ma en que se lle ve a ca bo es ta prue ba de be ser cui da do sa- 
men te ele gi do pa ra no re sul tar pre ma tu ro ni ex ce si va men te aver si vo pa- 
ra J., de ma ne ra que no se fa ci li te una si tua ción en la que las con duc tas
in com pa ti bles no re sul ten su fi cien te men te po ten tes co mo pa ra ayu dar a
re du cir el ma le star.

10. ANÁ LI SIS FUN CIO NAL DE VER BA LI ZA CIO NES EN CU BIER TAS Y
REAC CIO NES EMO CIO NA LES AVER SI VAS AN TE ES TÍ MU LOS SO -
CIA LES
(Con cep ción Se rra dor Diez y Na ta lia An drés Ló pez)

10.1. In tro duc ción

10.1.1. Resu men

Se pre sen ta el ca so de C., mu jer me xi ca na de 35 años que acu de a
con sul ta con una de man da ines pe cí fi ca que abar ca di fe ren tes con tex tos
de su vi da, en es pe cial el con tex to so cial. Su pro ble ma prin ci pal son las
ver ba li za cio nes aver si vas en cu bier tas que se eli ci tan an te ca si cual quier
es tí mu lo so cial, lo que desen ca de na in ten sas reac cio nes de ma le star y
en fa do, ade más de com por ta mien tos ina de cua dos an te la ma yo ría de si- 
tua cio nes so cia les, in clui do el con tex to la bo ral. Se pre sen ta el aná li sis
fun cio nal rea li za do tras cua tro se sio nes de eva lua ción, las ver ba li za cio- 
nes con si de ra das re le van tes re co gi das a lo lar go de es tas se sio nes, el
au to rre gist ro y una pro pues ta de in ter ven ción te nien do en cuen ta el aná- 
li sis fun cio nal.

10.1.2. Histo ria clí ni ca

C. es una mu jer me xi ca na de 35 años que lle va vi vien do en Ma drid
des de la ado le scen cia, mo men to en el que su fa mi lia de ci dió mu dar se.
Es pro fe so ra de ce rá mi ca en un es tu dio de ar te, le gus ta mu cho su tra ba- 
jo, pe ro di ce no te ner una bue na re la ción con su je fa.
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Ac tual men te vi ve con su pa re ja, J., con quien lle va ocho años. C. de fi- 
ne su re la ción co mo muy es ta ble, lle van des de el año pa sa do in ten tan do
te ner un hi jo, y tras su frir un abor to fi nal men te lo es tán in ten tan do por fe- 
cun da ción in vit ro. En to do mo men to J. ha si do un gran apo yo pa ra ella y
re fie re que siem pre es tá ahí pa ra in ten tar ayu dar la.

J. es ac tor de tea tro; es tu dió la ca rre ra de psi co lo gía, pe ro nun ca ha
ejer ci do co mo tal. Tie ne muy ma la opi nión de los psi có lo gos y no cree
que ir a te ra pia sea la me jor op ción pa ra que C. so lu cio ne su pro ble ma.
C. men cio na que mu chas ve ces re cu rre a J. pa ra des aho gar se y con tar le
to dos sus pro ble mas, aun que sa be que no es el rol que de be ría ocu par.

A pe sar de la opi nión de J., C. sí con si de ra que la te ra pia le pue da
ayu dar. Ella ha asis ti do an te rior men te al psi có lo go, en con cre to cuan do
era pe que ña pa ra que le ayu da sen con la re la ción con sus pa dres; po ste- 
rior men te ha asis ti do a di fe ren tes ti pos de te ra pia —psi coa na líti ca, ges- 
tál ti ca y se sio nes de re bir thing—, aun que co men ta que las orien ta cio nes
que más le gus tan son aque llas que tra ba jan el al ma, por que pre sien te
que su pro ble ma es tá ahí. A pe sar de ha ber acu di do a di ver sas te ra pias,
nun ca ha con clui do nin gu na y sien te que no le han fun cio na do del to do.
Ex pli ca que es ta vez de ci de em pe zar por que con si de ra ne ce sa rio asis tir
de for ma con stan te, ya que, se gún sus pro pias pa la bras, «es la úni ca for- 
ma de or de nar la men te».

Des cri be que su ma le star vie ne des de ha ce tiem po, pe ro que se ha in- 
ten si fi ca do des de el pa sa do fe bre ro, que es cuan do su frió el abor to. A
par tir de ahí em pe zó a sen tir se muy tris te y de ci dió de jar de in ten tar ser
ma dre; pe ro ha ce dos me ses qui sie ron vol ver a in ten tar lo. Le da una úl ti- 
ma opor tu ni dad a la fe cun da ción in vit ro por el sis te ma pú bli co, ya que
co men ta que no tie nen di ne ro su fi cien te pa ra pa gar es te mé to do en una
clí ni ca pri va da.

Ha con se gui do que dar se em ba ra za da, pe ro aún no ha pa sa do el pri- 
mer tri me st re y tie ne mu cho mie do a per der lo. Cree que si vuel ve a su frir
un abor to es por que no es tá en su des tino ser ma dre, por lo que de sis te
de vol ver a in ten tar lo si es ta vez no fun cio na. Ver ba li za que le «ate rro ri- 
za ría» vol ver a per der a un be bé, pien sa mu cho en ello du ran te el día y
ob ser va su cuer po pa ra ver si tie ne al gún sín to ma pa re ci do a cuan do tu- 
vo el pri mer abor to; a ve ces tam bién bus ca in for ma ción en In ter net acer- 
ca de qué sín to mas y sen sacio nes ten dría en ca so de es tar su frien do
otro abor to. Ha con ta do a po cas per so nas su es ta do ac tual, y ex clu si va- 
men te lo sa ben ella y su pa re ja, pues pre fie re evi tar con tar lo por si al go
ma lo vuel ve a su ce der.

La re la ción con su fa mi lia es bas tan te ines ta ble. A ve ces dis cu ten de
for ma muy in ten sa y ot ras ve ces tie nen una re la ción ma ra vi llo sa, se gún
sus pro pias pa la bras. C. ex pli ca que no quie re pe dir les nin gún fa vor eco- 
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nó mi co, y por eso ha de ci di do no con tar les na da re la cio na do con su em- 
ba ra zo por el mo men to. En con cre to, la re la ción con su pa dre siem pre ha
si do ne ga ti va, lle na de in sul tos y ma las pa la bras. Ade más, le de fi ne co- 
mo una per so na muy vio len ta y agre si va. Di ce que ha si do mal tra ta da
por él y, si re cuer da su in fan cia, siem pre evo ca imá ge nes de em pu jo nes
y tor ta zos co mo res pues ta an te cual quier be rrin che o de so be dien cia.

No obs tan te, y a pe sar de ello, C. des cri be su in fan cia co mo una épo- 
ca fe liz y lle na de amor por par te de su ma dre. Es por ello por lo que aún
si gue man te nien do re la ción con sus pa dres —aun que ac tual men te es
una re la ción a dis tan cia—. Sin em bar go, re cuer da que nun ca han si do
una fa mi lia muy emo ti va o ca ri ño sa; siem pre que ella in ten ta ba con tar les
que es ta ba mal por al go de cían que era una «sen si blo na» o sim ple men te
no le pres ta ban nin gu na aten ción, por lo que C. co men ta que so lo con se- 
guía que sus pa dres le hi cie ran ca so cuan do le su ce día al go real men te
gra ve o llo ra ba de for ma des con so la da.

Ac tual men te, co mo ellos vi ven en Mé xi co, ha blan por te lé fono o vi deo- 
lla ma da, aun que lle van bas tan te sin co mu ni car se por que la úl ti ma vez
dis cu tie ron. C. ex pli ca un ejem plo de es tas dis pu tas, que sue len ser fre- 
cuen tes en la in te rac ción con su ma dre. El pa sa do mes, C. lla mó a su
ma dre por que ne ce si ta ba ha blar con ella, pe ro su ma dre es ta ba ocu pa da
y le di jo que lla ma se en otro mo men to. Es to le hi zo en fa dar, ya que ver- 
ba li za que en ese mo men to pen só que «si su ma dre no te nía ni tres mi- 
nu tos pa ra ha blar con ella lo me jor que po día ha cer era no lla mar la
más». Des pués de es ta si tua ción es tu vie ron ca si tres se ma nas sin ha- 
blar. Con su pa dre ape nas ha bla por que siem pre ter mi nan dis cu tien do,
ya que ella no pue de evi tar re pro char le lo mal que la ha tra ta do siem pre,
se gún re fie re.

Con res pec to a ot ras áreas, C. de fi ne su vi da co mo un in fierno y cree
que to do le sa le mal. Sien te que tie ne un mal de ojo en ci ma por que to do
el tiem po es tá co me tien do erro res; por ejem plo, co men ta, el otro día en
el tra ba jo ci tó mal a dos alum nos y su je fa le re ga ñó por ello. Cree que
siem pre se equi vo ca por que es ma la per so na. Ade más, se gún co men ta,
el am bien te la bo ral ca da vez es peor, co bra po co y no sien te que ten ga
nin gu na se gu ri dad ni es ta bi li dad fu tu ra. Le preo cu pa que, si su em ba ra zo
re sul ta ser de rie sgo, su je fa no le dé la ba ja. Ver ba li za que no tie ne una
bue na re la ción con ella y cree que es bas tan te ra cis ta, ya que siem pre le
in ten ta pa gar de me nos y tie ne ma los co men ta rios con ella. Al pe dir más
in for ma ción acer ca de es tos co men ta rios, C. re fie re que cuan do ha blan
por Wha ts App as pec tos de tra ba jo los men sa jes de su je fa son bor des,
des pec ti vos y le ha cen sen tir que «le pi so tean la ca be za». No obs tan te,
cuan do C. muest ra en se sión ejem plos de es te ti po de men sa jes no pa- 
re cen ser ob je ti va men te men sa jes des pec ti vos o bor des, sino más bien
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cor tan tes y se cos. Por ejem plo: «OK», «Acuér da te lue go de lo de las ci- 
tas de úl ti ma ho ra», «Por fa, cam bia a Pa blo cuan do pue das», «Aho ra no
pue do ha cer te el in gre so, es ta no che lo tie nes», etc.

Por otra par te, C. co men ta que su cír cu lo so cial no es muy am plio y
que las re la cio nes de amis tad que tie ne ac tual men te no son de ma sia do
bue nas. Sien te que su pa re ja es la úni ca per so na cer ca na de ver dad y
que el res to de per so nas de su cír cu lo son más bien co no ci dos, ya que,
se gún ella, no pue de con si de rar los ver da de ros ami gos. En se sión ex pli ca
que cree que to das sus amis ta des le han fa lla do por no ha ber es ta do
cuan do más lo ne ce si ta ba o por ha ber se por ta do mal con ella. Pa ra
ejem pli fi car lo, co men ta una ané c do ta pa sa da con una an ti gua ami ga, la
cual le pu so un co men ta rio en una de sus fo tos de In sta gram co men tán- 
do le lo bo ni ta que era su vi da. An te es to, C. pen só que su ami ga en rea li- 
dad no te nía ni idea de có mo era su vi da y que si de ver dad fue se su
ami ga sa bría per fec ta men te que en re des so cia les so lo se muest ran las
co sas más agra da bles de la vi da. Ver ba li za que se sin tió muy de cep cio- 
na da y de ci dió de sin sta lar se la apli ca ción. Se con si de ra una per so na con
una sen si bi li dad es pe cial y so lo quie re en su vi da a per so nas que muest- 
ren que la co no cen de ver dad, «ya que los de más no son ami gos», se- 
gún sus pro pias pa la bras. Por úl ti mo, co men ta te ner la ca pa ci dad pa ra
per ca tar se de cuán do al go no es tá yen do bien en sus re la cio nes: se gún
ver ba li za, sien te una «ma la sen sación» que le avi sa de que el vín cu lo se
ha ro to y, efec ti va men te, siem pre ter mi na te nien do ra zón y esa re la ción
de amis tad se aca ba por un con flic to o dis cu sión.

Tam po co tie ne bue na re la ción con las amis ta des de J., ya que en la
ma yo ría de las oca sio nes ex pe ri men ta esa «ma la sen sación» ha cia ellas
y de ci de ale jar se. Ex pli ca que es to le ocu rre en nu me ro sas oca sio nes;
mu chas ve ces ex plo ta por que la gen te no se com por ta co mo «de be ría
ha cer lo» y sien te «ma la sen sación» ha cia ellos, ade más de «es tar con ti- 
nua men te odian do». Le cues ta mu cho pe dir fa vo res, tran smi tir tran qui la- 
men te lo que le mo le sta o pe dir di ne ro, y cree que es por que tie ne la au- 
toes ti ma ba ja. Ade más, si lo ha ce, «le sen ta ría co mo una pa ta da» que no
se lo pres ta ran y se gu ra men te pro vo ca ría un con flic to, se gún ver ba li za.
No tie ne nin gu na amis tad que le ha ga sen tir se «lle na», «com pren di da» o
con la que ten ga una «bue na co ne xión».

Acu de a con sul ta ver ba li zan do que le gus ta ría es tar me jor a ni vel ge- 
ne ral, «sa nar su pa sa do» y lle var se me jor con sus pa dres. Co men ta que
sien te que ha lle ga do el mo men to de cam biar y, aun que a ve ces cree
que es im po si ble «de jar de ser así», quie re dar le una opor tu ni dad a la te- 
ra pia.

10.1.3. Eva lua ción
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Se re co gie ron da tos a lo lar go de las cua tro se sio nes de eva lua ción
una vez que la clien te cum pli men tó el con sen ti mien to in for ma do. Pa ra la
ob ten ción de es tos da tos pre via men te a la rea li za ción del aná li sis fun cio- 
nal se uti li zó la en tre vis ta se mie st ruc tu ra da, la his to ria bio grá fi ca ge ne ral
y va rios au to rre gist ros que cum pli men tó C. a lo lar go de las se sio nes.

Me dian te la his to ria bio grá fi ca ge ne ral se ob tu vie ron di fe ren tes da tos
de mo grá fi cos, así co mo al gu nas cues tio nes que es ta ban re la cio na das
con su com por ta mien to pro ble ma. A con ti nua ción se muest ran las más
re le van tes pa ra el aná li sis:

— Re la ción con su fa mi lia re gu lar.
— No tie ne pro ble mas eco nó mi cos, pe ro sien te que siem pre le fal ta

di ne ro.
— Afir ma que tie ne po ca vi da so cial y le gus ta ría te ner más ami gas.
— Tie ne bue nos ami gos: «Creo que sí, pe ro le jos», «En rea li dad, no».
— ¿Qué de sea ría que cam bia ra de su vi da? «Te ner vín cu los amo ro- 

sos es ta bles», «No te ner pro ble mas con la gen te».
— Pro ble ma por el que acu de a con sul ta. «Me cues ta con ser var ami- 

gas», «Mal vín cu lo con mis pa dres», «En to dos los gru pos de tra- 
ba jo ter mino mal».

Du ran te la eva lua ción tam bién fue ron re gist ra das al gu na de las ver ba- 
li za cio nes que la clien te emi tió y fue ron con si de ra das re le van tes pa ra la
rea li za ción del aná li sis fun cio nal. Al gu nas de es tas son:

— «To dos mis ami gos me aca ban de cep cio nan do.»
— «Si no pue do ser ma dre se rá por al go ma lo que he he cho en el pa- 

sa do y aho ra lo pa go así.»
— «No pue do ha cer na da pa ra es tar me jor; si la gen te de mi al re de- 

dor se va es por que no son bue nos.»
— «Mi je fa me odia y ha ce to do lo que pue de pa ra ha cer me sen tir

mal.»
— «Sien to ma la sen sación con to dos los ami gos de J., creo que no

son bue nas per so nas y me odian.»
— «Cuan do ten go una ma la sen sación yo ya sé que el vín cu lo se ha

ro to.»
— «No soy lo su fi cien te men te im por tan te pa ra mi ma dre, por que ape- 

nas me es cri be y me ha ce ca so.»
— «Un ami go de ver dad sa bría qué es lo que me ocu rre.»
— «Los ami gos es tán ahí siem pre.»
— «Los ami gos de ver dad muest ran ca ri ño y em pa tía.»
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Por úl ti mo, se muest ra co mo ejem plo un au to rre gist ro cum pli men ta do
por C. (véa se ta bla 8.16). Se le in di có que, en los mo men tos en los que
ex pe ri men ta se ma le star, re gist ra se: el día y la ho ra a la que se da ban, la
si tua ción en la que se en contra ba, qué pen sa ba, qué sen tía, el com por ta- 
mien to emiti do a con ti nua ción y el gra do de ma le star de 0 a 10.

10.1.4. Se lec ción de la in for ma ción re levan te

Pa ra es ta ble cer las hi pó te sis (ori gen y man te ni mien to) e iden ti fi car ca- 
da una de las va ria bles dis po si cio na les que in fluían di rec ta men te en el
pro ble ma se aten dió a to da la in for ma ción re co gi da du ran te las se sio nes
de eva lua ción. Las ver ba li za cio nes de la clien te en se sión y las ver ba li za- 
cio nes re gist ra das me dian te el au to rre gist ro nos per mi tie ron con cre tar y
de fi nir có mo se ma ni fe sta ba su pro ble ma en su día a día, las con duc tas
que emi tía en esos mo men tos y los es tí mu los am bien ta les que te nían re- 
la ción con es tas úl ti mas.

Aten dien do a su de man da prin ci pal, se iden ti fi ca que el pro ble ma fun- 
da men tal de C. son las «in ter pre ta cio nes» (ver ba li za cio nes en cu bier tas)
que rea li za an te di ver sos es tí mu los del me dio. Es tas «in ter pre ta cio nes»
son ne ga ti vas y des agra da bles en la ma yo ría de oca sio nes, por lo que C.
ex pe ri men ta mu cho ma le star y en fa do la ma yor par te de los días. Te nien- 
do en cuen ta los prin ci pa les con tex tos re gist ra dos, se pue den re co no cer
di fe ren tes es tí mu los an te los que C. emi te di chas ver ba li za cio nes:

— Es tí mu los so cia les: ver ba li za cio nes, com por ta mien tos o ges tos de
ot ras per so nas.

— Sen sacio nes fí si cas y es tí mu los re la cio na dos con su em ba ra zo.

La for ma que tie ne C. de reac cio nar emo cio nal men te y los com por ta- 
mien tos que po ne en mar cha an te lo que pien sa acer ca de di chos es tí- 
mu los sue le crear le pro ble mas con ot ras per so nas (dis cu sio nes y con flic- 
tos con su fa mi lia y ami gos). Ade más, en la ma yo ría de oca sio nes C. se
com por ta con ba se en la emo ción que es tas «in ter pre ta cio nes» le ge ne- 
ran: gri tan do, evi tan do a las per so nas an te las que sien te esa «ma la sen- 
sación», dan do muest ras ex pli ci tas de en fa do, etc. Por otra par te, tam- 
bién rea li za com pro ba cio nes y se au toob ser va tras ex pe ri men tar sen- 
sacio nes fí si cas que pien sa que pue den in di car un po si ble abor to.

Asi mis mo, mu chos as pec tos de su his to ria de apren di za je y si tua ción
ac tual in flu yen en que es te pro ble ma se agra ve. Es ta in for ma ción, re fe- 
ren te a las va ria bles dis po si cio na les, es se lec cio na da aten dien do a la re- 
la ción con los pro ble mas que C. pre sen ta ac tual men te:
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— Ob ser va ción de reac cio nes emo cio na les in ten sas en sus pa dres
des de su in fan cia y apren di za je de cier tas ma ne ras de ob te ner
aten ción.

— Re glas rí gi das acer ca de có mo de ben com por tar se los de más, en
con cre to las amis ta des («Un ami go de ver dad de be ría (…)»), y
acer ca de sus re la cio nes so cia les («Cuan do ten go una ma la sen- 
sación yo ya sé que el vín cu lo se ha ro to»).

— Fal ta de apren di za je de cier tas ha bi li da des so cia les.
— In fluen cia de ot ras co rrien tes psi co ló gi cas que sitúan la cau sa del

com por ta mien to en con cep tos eté reos.

Con re la ción a es to úl ti mo, C. sue le bus car ex pli ca cio nes an te su ma- 
le star y an te ca si to do lo que le ocu rre, y es tas sue len ha cer re fe ren cia al
des tino («Me lo me rez co», «Si no pue do ser ma dre se rá por al go ma lo
que he he cho en el pa sa do y aho ra lo pa go así»), a la res pon sa bi li dad
aje na («Me odian») o a cues tio nes que se re fie ren a su pro pia iden ti dad
(«To do es to me pa sa por que soy ma la per so na»). Es tas ex pli ca cio nes le
ge ne ran mu cho ma le star y en fa do la ma yo ría de las ve ces y no per mi ten
que C. apren da una for ma al ter na ti va de com por tar se que le per mi ta
adap tar se de for ma más efi cien te a las si tua cio nes vi vi das.

TA BLA 8.16
Au to rre gist ro de si tua cio nes de ma le star, cum pli men ta do por C

Día/ho- 
ra Si tua ción ¿Qué pien so?

¿Qué
sien- 
to?

¿Qué ha- 
go?

Gra- 
do
de

ma- 
le- 

star

12/12/20
12:00

Mi je fa se en fa da y me
re ga ña por que de jé los
ma te ria les en otro si tio.

La quie ro ma tar, pe -
gar, no la so por to.
No la quie ro ver
nun ca más.

Odio y
en fa -
do.

In ten to con -
te ner me pa -
ra no con -
tes tar le muy
mal.

10

12/12/20
17:00

Me pa ra por la ca lle un
vo lun ta rio de una ONG y
le di go ama ble men te que
no pue do, y me di ce «es
so lo un mo men to»; eso
me saca de qui cio.

Que soy ma la per -
so na por no es cu -
char a los de una
ONG.

Odio y
en fa -
do.

Na da, me
que do en ve -
ne na da.

7

20/12/20
21:00

En una te rra za to man do
al go con los ami gos de J.

Creo que les cai go
mal por que me mi -
ran ra ro.

Ma la
sen -
sación.

De cir a J.
que si nos
po de mos ir
pron to.

9

21/12/20 En el tra ba jo mi ran do el Qué bor de. Me odia Ga nas Se guir tra - 6
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14:00 mó vil, me mi ra mi je fa. por que soy me xi ca -
na.

de gri -
tar le y
de jar
el tra -
ba jo.

ba jan do.

22/12/20
22:00

Mi ran do In sta gram. Yo no ten go ami gas
co mo las que veo
en las fo tos de otra
gen te. Mis ami gas
no me en tien den.

En fa -
do.

Salir de In -
sta gram.

7

23/12/20
14:00

En ca sa co mien do sien to
do lor de tri pa.

Se gu ro que es toy
abor tan do.

Mie do. De jo de co -
mer y ob ser -
vo qué me
pa sa en la
tri pa.

8

3/1/20
11:00

Tra ba jan do con mi com -
pa ñe ra. Un alumno vie ne
tar de.

Se gu ro que ella
pien sa que mis
alum nos lle gan tar -
de por que soy ma la
pro fe so ra.

En fa -
do.

No ha blar
con ella en
to do el día.

8

3/1/20
18:00

En ca sa con J. Es tá ha -
blan do con sus ami gos.

Que su ami go le lla -
ma aho ra por que
sa be que es cuan do
es ta mos jun tos pa ra
mo le star me. Lo ha -
ce por fas ti diar.

Ma la
sen -
sación,
en fa -
do.

De cir le a J.
que no me
gus ta su
ami go.

9

4/1/20
12:00

En el tra ba jo. Me lla ma
mi ma dre.

Me lla ma a ho ras
que sa be que no
pue do con tes tar el
mó vil pa ra no ha blar
con mi go.

Odio. No lla mar la,
por que en
rea li dad ya
ha de mo st -
ra do que no
quie re ha -
blar con mi -
go.

8

Te nien do en cuen ta to da lo men cio na do an te rior men te, se ex po nen
las prin ci pa les áreas de in ter ven ción y con duc tas ob je to de es tu dio so bre
las cua les se de sa rro lla rá el aná li sis fun cio nal.

Área so cial

— In ter pre ta cio nes/pen sa mien tos ne ga ti vos y des ajus ta dos que ex pli- 
can el com por ta mien to de los de más.

— Com por ta mien tos de evi ta ción an te la ma yo ría de si tua cio nes so- 
cia les que no sa be ma ne jar.

— Emo cio nes de ma le star y en fa do muy in ten sas («ma la sen sación»)
an te mu chos es tí mu los so cia les.

— Re glas rí gi das acer ca de có mo de ben com por tar se los de más y
acer ca de sus re la cio nes so cia les.
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Área fa mi liar

— In ter pre ta cio nes ne ga ti vas y des ajus ta das del com por ta mien to de
sus fa mi lia res, que ha cen re fe ren cia al pa sa do y que cul pa bi li zan a
sus pa dres del ma le star que ella ex pe ri men ta aho ra.

— Emo cio nes des agra da bles e in ten sas y com por ta mien tos agre si vos
de ira y en fa do que le ayu dan a des aho gar se.

Área per so nal

— Te mor y ac ti va ción an te cier tas sen sacio nes fí si cas y con duc tas de
com pro ba ción y au toob ser va ción.

— Ex pli ca cio nes de su ma le star que sitúan la cau sa de to do lo que le
ocu rre en al go in con tro la ble pa ra ella.

— Ver ba li za cio nes ne ga ti vas acer ca de si mis ma que jus ti fi can la no
pues ta en mar cha de mu chos com por ta mien tos: «No pi do el di ne ro
que me de ben por que ten go la au toes ti ma ba ja».

10.2. De sa rro llo del aná li sis fun cio nal

10.2.1. Iden ti fi ca ción de las va ria bles dispo si cio na les

Se aten die ron a las di fe ren tes con duc tas pro ble ma men cio na das en
se sión, a la in for ma ción de la his to ria bio grá fi ca ge ne ral, a los au to rre- 
gist ros y a la his to ria de vi da ver ba li za da por la clien te du ran te las pri me- 
ras se sio nes. Con to do ello se pu die ron con cre tar cier tas va ria bles que
ha cen re fe ren cia a con di cio nes am bien ta les ac tua les y a su his to ria de
apren di za je, que au men tan las pro ba bi li da des de que las con duc tas pro- 
ble ma de C. se man ten gan en la ac tua li dad:

— In fluen cia de for ma ción, lec tu ras y orien ta cio nes psi co ló gi cas que
es ta ble cen co mo cau sa del com por ta mien to pro ble má ti co ac tual lo
ocu rri do en el pa sa do, los trau mas ex pe ri men ta dos du ran te la vi da,
el al ma y el des tino. C. cree que la cau sa de su com por ta mien to es- 
tá en el pa sa do y es di fí cil de cam biar; por ello, ver ba li za a me nu do
que cree que es im po si ble «de jar de ser así». A su vez, ex pe ri men- 
ta ma le star al no sa ber qué es real men te lo que le ocu rre, res pon- 
sa bi li zan do en mu chos ca sos al com por ta mien to de sus pa dres du- 
ran te su in fan cia de to do el ma le star que ex pe ri men ta ac tual men te.
Es te ti po de ex pli ca cio nes im pi den que se res pon sa bi li ce de su pro- 
pio cam bio, en tan to le de jan más tran qui la ade más de jus ti fi car la
ma yor par te de sus com por ta mien tos. De igual mo do, al ha cer re fe- 
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ren cia a con cep tos in mo di fi ca bles e in tan gi bles se re du cen las pro- 
ba bi li da des de cam bio que C. con si de ra que tie ne y no dis cri mi nan
otro ti po de com por ta mien tos que po drían ser más ajus ta dos, co mo
por ejem plo cues tio nar la ve ra ci dad de al gu nas de sus «in ter pre ta- 
cio nes» o pe dir ex pli ca cio nes a los de más acer ca de su com por ta- 
mien to.

— Con di cio na mien to aver si vo de la fi gu ra del psi có lo go por par te de
su pa re ja y su pro pia his to ria de apren di za je con la psi co lo gía. Su
an te rior ex pe rien cia en te ra pias fa lli das in flu ye en que C. an ti ci pe
que la te ra pia no con se gui rá mo di fi car su com por ta mien to ni re du cir
su ma le star.

— Con di cio na mien to aver si vo de cier tas sen sacio nes fí si cas por un
abor to pa sa do.

— Si tua ción de em ba ra zo por un pro ce di mien to de fe cun da ción in vit- 
ro. Es tar lle van do a ca bo es te pro ce di mien to in flu ye en el au men to
de su ac ti va ción ge ne ral (au men to de ac ti va ción-ten sión), de bi do a
que con si de ra que es su úl ti ma opor tu ni dad por cues tio nes eco nó- 
mi cas, así co mo por la ex pe rien cia de abor to pa sa da. Ade más, el
tra ta mien to im pli ca su mi nist rar se al tas do sis de hor mo nas, lo que
pue de in fluir en que ex pe ri men te más sen sacio nes fi sio ló gi cas de
lo ha bi tual y que se en cuen tre in có mo da fí si ca men te.

— Con di cio nes la bo ra les ines ta bles. No sa be con se gu ri dad si po drá
so li ci tar la ba ja por su em ba ra zo, lo que au men ta su es ta do ge ne ral
de ac ti va ción y las pro ba bi li da des de emi tir ver ba li za cio nes aver si- 
vas acer ca de su si tua ción.

— His to ria de apren di za je con sus pa dres. C. ha vi vi do si tua cio nes
muy aver si vas con su pa dre, y cuan do ha bla con él evo ca esos re- 
cuer dos, lo que au men ta el ma le star y el en fa do que sien te an te
cual quier com por ta mien to su yo que pue da mo le star le. Si bien el
pe so que le otor ga a la in fluen cia del pa sa do au men ta la salien cia
de cier tos es tí mu los y ex pe rien cias vi vi das, tam bién hay que te ner
en cuen ta el apren di za je por mol dea mien to que se pro du jo en su
in fan cia de las con duc tas de que ja y ex pre sión emo cio nal.

— Ob ser va ción rei te ra da y apren di za je de reac cio nes «agre si vas» a
lo lar go de to da su his to ria de apren di za je por par te de sus pa dres.

— Re glas rí gi das acer ca de có mo de ben com por tar se los de más, y en
con cre to los ami gos, y acer ca de sus re la cio nes so cia les ac tua les,
que guían su com por ta mien to de for ma que sus an ti ci pa cio nes, en
mu chos ca sos, se aca ban con fir man do.

— No apren di za je de ha bi li da des aser ti vas. C. no sa be de cir lo que le
mo le sta a los de más, por lo que su prin ci pal est ra te gia es ale jar se
una vez se ha pro du ci do un con flic to. Ade más, en tan to no co mu ni- 
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ca aque llo que le mo le sta o en fa da, las per so nas de su am bien te
so cial no pue den cam biar ni ex pli car su com por ta mien to an te ella.

— Es ti lo de des crip ción de la rea li dad de una ma ne ra muy aver si va e
in ten sa. C. uti li za pa la bras que son es tí mu los con di cio na dos aver si- 
vos e in ten sos: «Es to es un in fierno», «La quie ro ma tar», «El mun- 
do es tá contra mí», «La odio, la ma ta ría», «Sien to que me pi so tean
la ca be za», etc., que eli ci tan reac cio nes con di cio na das aver si vas
de ma le star, en fa do y ac ti va ción.

— Re du ci do cír cu lo so cial, po bre apren di za je de in te rac ción so cial, y
ma la ex pe rien cia con ca si to dos sus ami gos, lo que in flu ye en que
no emi ta nin gu na con duc ta de acer ca mien to con nue vos co no ci dos
y que las re la cio nes so cia les no con sti tu yan una fuen te más de ac- 
ce so a re for za do res.

10.2.2. Hi pó tesis de ori gen

To das las se cuen cias fun cio na les con si de ra das hi pó te sis de ori gen
han si do men cio na das pre via men te en va ria bles dis po si cio na les y con sti- 
tu yen apren di za jes que C. ha rea li za do a lar go de su vi da y que in flu yen
en el man te ni mien to ac tual de su pro ble má ti ca; apa re cen re fle ja das en
las fi gu ras 8.51, 8.52, 8.53 y 8.54.

Du ran te su in fan cia se pro du jo un mol dea mien to de mor fo lo gías de
res pues ta de que ja/en fa do de muy al ta in ten si dad, pues las res pues tas
de que ja/en fa do de ba ja in ten si dad no re ci bían la aten ción de sus pa dres
o ha cían que es tos le re pro cha sen que era de ma sia do «sen si blo na». Por
el contra rio, es tos sí pres ta ban aten ción y aten dían a C. cuan do sus
muest ras de que ja o en fa do eran in ten sas (véa se fi gu ra 8.51).
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E d: es tí mu lo dis cri mi na ti vo; R: res pues ta ope ran te; (no C ): no con se cuen te; C +: cas ti go po si -
ti vo; R+: re for za dor po si ti vo; R−: re for za dor ne ga ti vo.

Fi gu ra 8.51.—Mol dea mien to de res pues tas de que ja y en fa do con
mor fo lo gía in ten sa.

Es te mol dea mien to ha po di do in fluir en que C. ac tual men te reac cio ne
an te de ter mi na das si tua cio nes con que jas y muest ras de en fa do con
mor fo lo gía in ten sa, ade más de que des cri ba to do lo que le ocu rre me- 
dian te ver ba li za cio nes que in clu yen pa la bras que son EC in ten sos y
aver si vos pa ra la co mu ni dad ver bal («Sien to que me pi so tean la ca be- 
za», «Es to es un in fierno»). Por otro la do, en mu chas oca sio nes reac cio- 
nar emo cio nal men te de for ma in ten sa y emi tir ope ran tes de agre si vi dad
tam bién se re fuer za de for ma ne ga ti va, por el des aho go que es to su po ne
cuan do es tá ac ti va da o en fa da da.

Con res pec to a las re la cio nes fa mi lia res, C. tu vo ex pe rien cias muy
des agra da bles con su pa dre: dis cu sio nes, gri tos, pe leas, gol pes, etc.,
que han pro vo ca do un con di cio na mien to aver si vo de su pa dre y de mu- 
chos de sus ges tos y com por ta mien tos. De es ta ma ne ra, aun que ac tual- 
men te el com por ta mien to de su pa dre, ver bal y no ver bal, no sea tan in- 
ten so ni des agra da ble, C. reac cio na de la mis ma for ma, en tan to es tos
ges tos y com por ta mien tos eli ci tan res pues tas con di cio na das aver si vas e
in ten sas de ma le star y en fa do. Es ta reac ción nor mal men te pro vo ca con- 
flic tos y dis cu sio nes, lo que fa vo re ce que es te con di cio na mien to aver si vo
se man ten ga (véa se fi gu ra 8.52).
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Aten dien do al área so cial, por di ver sas ex pe rien cias con ami gos y por
cier tas con tin gen cias de su his to ria de apren di za je que des co no ce mos,
C. apren dió a guiar su con duc ta con ba se en una se rie de re glas rí gi das
acer ca de có mo de be rían com por tar se los de más pa ra ser «ami gos de
ver dad». Den tro de es tas se ex pli ci ta cla ra men te que se de ben dar
muest ras de ca ri ño y com pren sión to tal de to das las co sas que le pue den
ocu rrir a uno: «Un ami go de ver dad sa bría qué es lo que me ocu rre»,
«Los ami gos es tán ahí siem pre», «Los ami gos de ver dad muest ran ca ri- 
ño y em pa tía», etc. De es ta ma ne ra, to dos los com por ta mien tos o ges tos
por par te de los de más que no se ajus ta ban a es tas re glas es ta ban aso- 
cia dos por C. a una po si ble de cep ción o fal ta de ca ri ño por su par te («Lo
ha ce por fas ti diar», «Qué bor de»,

EI: es tí mu lo in con di cio na do; RI: res pues ta in con di cio na da; EC: es tí mu lo con di cio na do; RC:
res pues ta con di cio na da.

Fi gu ra 8.52.—Con di cio na mien to aver si vo de su pa dre y de al gu nos de
sus ges tos y com por ta mien tos.

«No me en tien de», «No me con tes ta por que no quie re ver me», etc.) y
ac tua ba con ba se a la emo ción de en fa do que ex pe ri men ta ba, pro vo can- 
do en la ma yo ría de los ca sos un con flic to con la otra per so na, lo cual
ter mi na ba por con fir mar «su teo ría» y au men ta ba la salien cia de cier tos
ges tos o com por ta mien tos (EC) co mo po ten cial se ñal de que al go iba
mal: «ma la sen sación». Al fi nal esa «ma la sen sación», que no de ja de
ser una RC de ma le star, se con vir tió en dis cri mi na ti vo de con duc tas de
evi ta ción y C. ge ne ró otra re gla con ba se en ella: «Si per ci bo esa ma la
sen sación, sé que ya al go se ha ro to». Su se gui mien to se re for za ba de
for ma ne ga ti va, ya que con se guía es ca par de la es ti mu la ción aver si va
(«ma la sen sación») y re du cía la in cer ti dum bre del en torno; no obs tan te,
era el se gui mien to de es ta re gla (con las con si guien tes con duc tas de evi- 
ta ción), ade más de sus reac cio nes de en fa do, lo que ter mi na ba pro vo- 
can do un con flic to con los de más. Ca be des ta car que la fal ta de apren di- 
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za je de ha bi li da des aser ti vas y las reac cio nes agre si vas apren di das du- 
ran te su in fan cia ha cían aún más di fí cil que C. pu die ra re sol ver pro ble- 
mas con sus amis ta des: no de cía aque llo que le mo le sta ba, so lo reac cio- 
na ba an te las ver ba li za cio nes en cu bier tas aver si vas que eli ci ta ban cier- 
tos ges tos o com por ta mien tos y pro vo ca ba, en la ma yo ría de oca sio nes,
un con flic to. Es te es un cla ro ejem plo de có mo la re la ción de con tin gen- 
cia ex pli ci ta da por las re glas an tes men cio na das pue de al te rar la fun ción
de cier tos ele men tos de la se cuen cia con duc tual, has ta el pun to de ha cer
«in sen si ble» a la per so na a las con tin gen cias di rec tas de re for za mien to
que no son co he ren tes con la re gla: aun que C. ob ser va se ejem plos de
com por ta mien tos agra da bles de sus ami gos ha cia ella, si ex pe ri men ta ba
en al gún mo men to esa «ma la sen sación», que no te nía por qué es tar eli- 
ci ta da por nin gún com por ta mien to o ges to ob je ti va men te des agra da ble,
se ale ja ba (véa se fi gu ra 8.53).

Por úl ti mo, C. su frió un abor to en los an te rio res me ses, lo que pro vo có
un con di cio na mien to aver si vo de mu chas de las sen sacio nes in te ro cep ti- 
vas que es ta ba ex pe ri men tan do en el mo men to en el que tu vo el abor to.
Ade más, es ta ex pe rien cia fue tan des agra da ble pa ra ella, no so lo de bi do
al do lor fí si co o el san gra do sino tam bién al he cho de ha ber per di do un
be bé que era de sea do, que la pro pia pa la bra «abor to», an te rior men te no
aso cia da a nin gu na es ti mu la ción aver si va, aca bó eli ci tán do le sen sacio- 
nes de mie do y tris te za muy in ten sos. To do ello pro vo ca que, tras es te
pro ce so de con di cio na mien to, sen sacio nes fi sio ló gi cas que no eran se ñal
de na da, al ha ber se aso cia do a la ex pe rien cia del abor to, eli ci ten ver ba li- 
za cio nes acer ca de la pro ba bi li dad de que se re pi ta de nue vo es ta ex pe- 
rien cia, con las emo cio nes de mie do y ma le star aso cia das (véa se fi gu ra
8.54).
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EC: es tí mu lo con di cio na do; RC: res pues ta con di cio na da; Ed: es tí mu lo dis cri mi na ti vo; R: res -
pues ta ope ran te; R−: re for za dor ne ga ti vo.

Fi gu ra 8.53.—Con di cio na mien to aver si vo de cier tos com por ta mien tos
so cia les.
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* «Abor to» es un EN pa ra es ta ca de na fun cio nal, aun que con sti tu ya un EC aso cia do a di ver sas
si tua cio nes y emo cio nes por la co mu ni dad ver bal.

Fi gu ra 8.54.—Con di cio na mien to aver si vo de sen sacio nes in te ro cep ti- 
vas.

10.2.3. Hi pó tesis de man te ni mien to

Aun que C. emi te el mis mo com por ta mien to en va rias áreas de su vi- 
da, y es te tie ne una fun cio na li dad si mi lar, se se pa ra rán ar ti fi cial men te el
área fa mi liar de la so cial, por in fluir va ria bles dis po si cio na les dis tin tas y
por su uti li dad de ca ra a la pla ni fi ca ción de la in ter ven ción.

Área so cial

Co mo ya he mos men cio na do en las hi pó te sis de ori gen, C. po see
unas re glas muy rí gi das acer ca de cuá les son los com por ta mien tos que
de ben emi tir sus ver da de ros ami gos, por lo que cual quier es tí mu lo so cial
que no en ca je con lo que «de be rían ha cer» los ami gos eli ci ta una ver ba- 
li za ción en cu bier ta aver si va y emo cio nes de ma le star y en fa do. Es te ma- 
le star con di cio na do, que ella lla ma «ma la sen sación», en tan to que se- 
gún sus re glas es se ñal de que «al go ya se ha ro to», dis cri mi na con duc- 
tas de evi ta ción (cor tar la re la ción, ale jar se de esas per so nas) que no le
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per mi ten rom per esa aso cia ción y que es tán re for za das de for ma ne ga ti- 
va.

Es to no so lo le ocu rre con sus ami gos o co no ci dos, sino con la ma yo- 
ría de las per so nas que es tán en su vi da e in clu so con des co no ci dos. En
mu chas oca sio nes es tas ver ba li za cio nes en cu bier tas aver si vas, jun to
con las emo cio nes de ma le star y en fa do, dis cri mi nan no so lo que C. cor- 
te la re la ción o se ale je, sino que emi ta más ver ba li za cio nes aver si vas de
for ma en cu bier ta o ma ni fie sta, que le per mi ten des aho gar se de aque llo
que tan to ma le star le ge ne ra, pe ro a su vez le po nen en con tac to con
más es ti mu la ción aver si va que au men ta su ni vel de en fa do y ac ti va ción.
Por úl ti mo, en mu chas oca sio nes to do el ma le star y en fa do ex pe ri men ta- 
do an te di chos ges tos y eli ci ta do por el con te ni do de sus ver ba li za cio nes
an te es tos, en si tua cio nes en las que no pue de ale jar se o cor tar el con- 
tac to, dis cri mi na con duc tas de mo st rar en fa do («ex plo tar») que le per mi- 
ten des aho gar se en ese mo men to, pe ro que ter mi nan por pro vo car un
con flic to con las de más per so nas, de for ma que las an ti ci pa cio nes de C.
(«el vín cu lo ya se ha ro to») aca ban por con fir mar se, y esa «ma la sen- 
sación» con ti núa sien do se ñal de un fu tu ro con flic to (véa se fi gu ra 8.55).
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Fi gu ra 8.55.—Aná li sis fun cio nal de ver ba li za cio nes en cu bier tas aver si- 
vas an te es tí mu los so cia les y con duc tas de evi ta ción.

Área fa mi liar

To das las ex pe rien cias aver si vas que C. vi vió con su fa mi lia, más en
con cre to con su pa dre, pro vo ca ron un con di cio na mien to aver si vo de su
pa dre y de cier tos com por ta mien tos o ges tos que ac tual men te emi te. Es- 
ta es una va ria ble dis po si cio nal es pe cial men te re le van te que in flu ye en
có mo C., an te de ter mi na dos com por ta mien tos de sus pa dres, con di cio- 
na dos de for ma aver si va, ex pe ri men ta ma le star y emi te ver ba li za cio nes
en cu bier tas en las que des ta ca su pa sa do, en con cre to su in fan cia, co mo
cau sa de to das las emo cio nes de ma le star y en fa do que ex pe ri men ta
aho ra an te ca si cual quier es tí mu lo, echan do la cul pa a sus pa dres de sus
pro ble mas ac tua les y ex pli can do las ra zo nes por las cua les se sien te co- 
mo se sien te. Es tas ver ba li za cio nes, en mu chas oca sio nes, se eli ci tan de
for ma au to má ti ca an te es tos ges tos o com por ta mien tos, pe ro en ot ras
son ope ran tes man te ni das por el con trol que ex pe ri men ta al po der ex pli- 
car se qué es lo que le ocu rre (R+) y por el des aho go y jus ti fi ca ción que
su po nen (R−), en tan to se per mi te no res pon sa bi li zar se de su si tua ción
ni de sus reac cio nes. Por otro la do, es tas ver ba li za cio nes, ade más de
po ner le en con tac to con es ti mu la ción aver si va, mo du lan su com por ta- 
mien to con ellos, dis cri mi nan do con duc tas de evi ta ción (cor ta el con tac to
con ellos) y re pro ches, am bas re for za das ne ga ti va men te. Ade más, es tos
con ti nuos con flic tos man tie nen el con di cio na mien to aver si vo de mu chos
ges tos y com por ta mien tos de sus pa dres, en tan to que es tos si guen
sien do se ñal de una po si ble dis cu sión (véa se fi gu ra 8.56).
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Fi gu ra 8.56.—Aná li sis fun cio nal de con duc tas pro ble má ti cas en el
área fa mi liar.

Área per so nal

Co mo ha que da do in di ca do en las hi pó te sis de ori gen, C. su frió un
abor to me ses an tes que pro vo có un con di cio na mien to aver si vo de cier tas
sen sacio nes fí si cas. Ac tual men te se en cuen tra em ba ra za da por un pro- 
ce di mien to de fe cun da ción in vit ro, lo que in flu ye, da das las al tas do sis
hor mo na les que de be su mi nist rar se, en que ex pe ri men te más sen sacio- 
nes fí si cas de lo ha bi tual. Es tas sen sacio nes, por el con di cio na mien to
an te rior, eli ci tan an ti ci pa cio nes aver si vas de un po si ble abor to y emo cio- 
nes de mie do y ten sión. Por otro la do, es te ma le star con di cio na do dis cri- 
mi na con duc tas com pro ba to rias con stan tes (mi rar en In ter net y au toob- 
ser var se) con las que C. se que da más tran qui la. Aun que es to ali vie su
preo cu pa ción a cor to pla zo de for ma in ter mi ten te (ya que a ve ces com- 
prue ba que no pa sa na da y ot ras ve ces es to le lle va a preo cu par se más),
a lar go pla zo le im po si bi li ta re du cir la ac ti va ción que sien te ha cia el te ma
y le man tie ne en con tac to con es ti mu la ción aver si va (véa se fi gu ra 8.57).

Por úl ti mo, C. emi te ver ba li za cio nes que ex pli can por qué le ocu rre to- 
do lo que le ocu rre, que es tán re for za das a cor to pla zo por el con trol que
le ge ne ran y por que le sir ven pa ra jus ti fi car la ma yo ría de sus com por ta- 
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mien tos (R−). Sin em bar go, es tas ex pli ca cio nes sue len co lo car la cau sa
de to das las si tua cio nes que vi ve y de su reac ción y com por ta mien to an- 
te ellas en con cep tos co mo el des tino, su al ma, el pa sa do, sus pa dres o
su pro pia iden ti dad, «in mu ta ble» pa ra ella. Por lo que una ope ran te que
en prin ci pio le sir ve pa ra ob te ner con trol, apa re ja un con te ni do que le co- 
lo ca en una si tua ción de in de fen sión, pues es tas ex pli ca cio nes, ade más
de eli ci tar emo cio nes muy aver si vas, no le per mi ten el de sa rro llo de ot ras
est ra te gias de afron ta mien to que a lar go pla zo pue dan ser más efi cien tes
(véa se fi gu ra 8.58).

Fi gu ra 8.57.—Aná li sis fun cio nal de con duc tas de com pro ba ción an te
sen sacio nes fí si cas.
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Fi gu ra 8.58.—Aná li sis fun cio nal de ver ba li za cio nes de ex pli ca ción a
su ma le star.

10.3. Ex pli ca ción del aná li sis fun cio nal

A lo lar go de su vi da C. ha te ni do ex pe rien cias que in flu yen di rec ta- 
men te en el man te ni mien to de las con duc tas que a día de hoy le su po- 
nen un pro ble ma. Por un la do, du ran te su in fan cia apren dió que pa ra ob- 
te ner la aten ción de sus pa dres la mor fo lo gía de sus que jas de bía ser de
gran in ten si dad, lo que ex pli ca que la ma yo ría de sus ver ba li za cio nes im- 
pli quen ac tual men te pa la bras que son es tí mu los aver si vos muy in ten sos
(véa se fi gu ra 8.51). Por otro la do, cier tos con di cio na mien tos aver si vos
eli ci tan emo cio nes aver si vas an te es tí mu los que ac tual men te no su po- 
nen nin gún pro ble ma: cier tos ges tos o com por ta mien tos de sus pa dres
(véa se fi gu ra 8.52). An te es tos C. sue le emi tir ver ba li za cio nes en las que
les cul pa de to do lo que le ocu rre y ex pe ri men ta emo cio nes de en fa do y
ma le star que a su vez dis cri mi nan ope ran tes de re pro che o evi ta ción
(cor tar el con tac to), que aca ban ge ne ran do más con flic tos con ellos (véa- 
se fi gu ra 8.56).

Ade más de to do ello, C. ma ne ja unas re glas muy rí gi das acer ca de
có mo de ben com por tar se los de más, más en con cre to sus ami gos, por lo
que to dos aque llos com por ta mien tos que no se in clu yan den tro de lo
que, se gún sus re glas, es tá bien, eli ci ta emo cio nes aver si vas y ver ba li za- 
cio nes en cu bier tas aver si vas que ex pli can el com por ta mien to de los de- 
más y que, a su vez, son es tí mu los con di cio na dos que eli ci tan emo cio- 
nes de ma le star y en fa do. Al mis mo tiem po, es tas ver ba li za cio nes y emo- 
cio nes que C. ha de no mi na do «ma la sen sación» dis cri mi nan que pon ga
en mar cha una se rie de con duc tas di ri gi das a ali viar su ma le star: des- 
aho gar se mo st ran do en fa do o me dian te ver ba li za cio nes aver si vas en cu- 
bier tas o ma ni fie stas y/o evi tan do o es ca pan do de esa es ti mu la ción aver- 
si va (cor tan do el con tac to con esas per so nas). Nor mal men te es tas con- 
duc tas a lar go pla zo aca ban ge ne ran do pro ble mas con las de más per so- 
nas, por lo que la ma yo ría de sus an ti ci pa cio nes se con fir man, y la «ma la
sen sación» si gue te nien do va lor de se ñal de fu tu ras dis cu sio nes («el vín- 
cu lo se ha ro to»). De igual ma ne ra, el he cho de que no ha ya apren di do
ha bi li da des aser ti vas no per mi te ni el cam bio por par te de los de más ni
que es tos le ofrez can ex pli ca cio nes al ter na ti vas que le per mi tan una me- 
jor adap ta ción en la ma yo ría de sus con tex tos so cia les (vé an se fi gu ras
8.53 y 8.55).

Tam bién man tie ne con duc tas de com pro ba ción de cier tas sen sacio- 
nes in te ro cep ti vas an te un con di cio na mien to aver si vo de es tas úl ti mas
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por su frir un abor to. Es tas com pro ba cio nes le per mi ten cal mar se a cor to
pla zo, pe ro man tie nen su es ta do de ac ti va ción por po ner le de nue vo en
con tac to con es ta es ti mu la ción aver si va (vé an se fi gu ras 8.54 y 8.57).

Por úl ti mo, C. emi te con duc tas de bús que da de ex pli ca cio nes que co- 
lo can la cau sa de to do lo que le ocu rre en al go ex terno e ina bar ca ble: los
de más, el al ma, el pa sa do, la iden ti dad o el des tino. Por tan to, una con- 
duc ta que es re for za da por dis mi nuir la in cer ti dum bre y do tar le de con- 
trol, le co lo ca en una si tua ción de in de fen sión por im pe dir la pues ta en
mar cha de ot ras con duc tas que le per mi tan una adap ta ción más efi cien te
al me dio en el que se en cuen tra y jus ti fi ca el man te ni mien to de mu chos
de sus com por ta mien tos (véa se fi gu ra 8.58).

10.4. Tra ta mien to

Tras la rea li za ción del aná li sis fun cio nal y la ex pli ca ción de es te a C.,
se plan tea ron los si guien tes ob je ti vos te ra péuti cos y est ra te gias de in ter- 
ven ción pa ra su con se cu ción.

Me jo rar la re la ción con sus pa dres

— Mol dea mien to ver bal (reest ruc tu ra ción cog ni ti va) de ver ba li za- 
cio nes re la cio na das con el pa sa do y la re la ción de es te con el
pre sen te. Se tra ba jó en la sus ti tu ción de las ac tua les ver ba li za cio- 
nes en cu bier tas, con di cio na das aver si va men te, por ver ba li za cio nes
más ob je ti vas que no le ge ne ra sen ma le star (EN) y dis cri mi na sen
con duc tas más adap ta ti vas que no lle va sen a un con flic to con sus
pa dres, fa vo re cien do un con tra con di cio na mien to de mu chos de sus
ges tos y co men ta rios.

— En tre na mien to en res pues tas aser ti vas y ex pre sión de críti cas.
Mo de la do y mol dea do de res pues tas aser ti vas y de acer ca mien to a
su ma dre sin la emi sión de res pues tas aver si vas (ex po si ción a la si- 
tua ción con pre ven ción de res pues ta ver bal no aser ti va).

Me jo rar las re la cio nes so cia les

— En tre na mien to en con duc tas aser ti vas. Mo de la do y mol dea do
de res pues tas ca te go ri za das co mo aser ti vas, tra ba jan do la con duc- 
ta no ver bal (por ejem plo, con tac to vi sual, tono, dis tan cia) y la con- 
duc ta ver bal (por ejem plo, ex pre sar co sas que le han mo le sta do de
for ma ope ra ti va o ex pre sar una críti ca sin pro du cir una dis cu sión)
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de C. has ta con se guir que las res pues tas emiti das sean ade cua- 
das/aser ti vas en la in te rac ción so cial.

— Mol dea mien to ver bal (reest ruc tu ra ción cog ni ti va) de las ver ba- 
li za cio nes so bre la no ción de amis tad, me dian te re for za mien to por
apro xi ma cio nes su ce si vas de ver ba li za cio nes más ajus ta das a la
rea li dad o más ob je ti vas so bre es te con cep to, que per mi tan un con- 
tra con di cio na mien to de al gu nos com por ta mien tos so cia les, de for- 
ma que es tos aca ben eli ci tan do otro ti po de ver ba li za cio nes.

— Au men to de ac ti vi da des de in te rac ción so cial co mo, por ejem- 
plo, vol ver a in sta lar se y usar re des so cia les o asis tir a reu nio nes
so cia les con los ami gos de J. Se hi zo una ex po si ción a es tas si tua- 
cio nes, uti li zan do las con duc tas aser ti vas apren di das en se sión, de
for ma que se pue da con tra con di cio nar la si tua ción de in te rac ción
so cial y se ex pon ga a con tin gen cias ape ti ti vas.

— Prue bas de rea li dad a di fe ren tes si tua cio nes so cia les, pa ra que
se pro duz ca una ex tin ción pav lo via na de la res pues ta de en fa do
an te el com por ta mien to de ot ras per so nas al ex po ner se a cier tas
con duc tas aver si va men te con di cio na das.

Eli mi na ción de las con duc tas de au toob ser va ción de sen sacio -
nes fi sio ló gi cas en el vien tre

— Ex po si ción in te ro cep ti va a sen sacio nes fi sio ló gi cas si mi la res
a las que tu vo con el abor to has ta con se guir una ex tin ción clá si ca
de la res pues ta de ma le star que es tas sen sacio nes le pro du cían.
Asi mis mo, se tra ba jó con la ex po si ción a es tas sen sacio nes con la
pre ven ción de res pues tas en cu bier tas (ver ba li za cio nes aver si vas
so bre el abor to) y res pues tas ma ni fie stas de com pro ba ción (bús- 
que da de in for ma ción acer ca de sin to ma to lo gías del abor to).

— Mol dea mien to ver bal de res pues tas aver si vas re la cio na das
con el em ba ra zo, dis cri mi nan do y re for zan do ver ba li za cio nes más
adap ta ti vas que no le evo quen ma le star (EN).

Mo di fi ca ción de ver ba li za cio nes so bre la cau sali dad del pro ble ma

— Mol dea mien to de las ver ba li za cio nes so bre cau sali dad ex ter na
de su ma le star y en tre na mien to en dis cri mi na ción de ver ba li za cio- 
nes que le ha cen res pon sa ble de su com por ta mien to y no le per mi- 
ten jus ti fi car se en cau sas ex ter nas —aje nas, del pa sa do o del des- 
tino—. Re for za mien to de ver ba li za cio nes re la cio na das con la cau- 
sali dad en el pro pio com por ta mien to de C.
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10.5. Re co men da cio nes pa ra la in te rac ción ver bal en te ra pia

En to dos los ca sos es re le van te ajus tar la in te rac ción ver bal a las ne- 
ce si da des y pe cu lia ri da des del clien te que te ne mos de lan te. Sin em bar- 
go, en es te ca so es es pe cial men te im por tan te y ne ce sa rio por dos ra zo- 
nes. La pri me ra es que C., co mo ya he mos vis to, reac cio na de for ma
muy in ten sa an te cual quier es ti mu la ción so cial que no sea co he ren te con
sus re glas, cor tan do el con tac to con las per so nas con las que ex pe ri men- 
ta esa «ma la sen sación» y sin aten der a ot ras con tin gen cias ape ti ti vas
que pue da es tar ex pe ri men tan do con ellas. La se gun da es que C., du- 
ran te su his to ria de apren di za je, ha te ni do ma las ex pe rien cias con va rios
te ra peu tas, ade más de de fen der per spec ti vas/orien ta cio nes acien tí fi cas
de la psi co lo gía, que na da tie nen que ver con la for ma en la que se tra- 
ba ja en con sul ta des de el aná li sis de la con duc ta.

Por am bas ra zo nes, se ha de pres tar es pe cial aten ción a có mo emi tir
ver ba li za cio nes, tan to en el tono co mo el con te ni do, pues la mor fo lo gía
de es tas (por ejem plo, un tono más brus co o ele va do) pue de eli ci tar
«ma la sen sación» y pro vo car un aban dono te ra péuti co in me dia to. Por
ello, du ran te al me nos las pri me ras se sio nes la te ra peu ta de be rá ser es- 
pe cial men te cui da do sa en su mor fo lo gía, re for zan do la ma yo ría de ver- 
ba li za cio nes de C. que nos apor ten in for ma ción y mo st ran do com pren- 
sión an te to do aque llo que ver ba li za que le ocu rre. A la ho ra de ex pli car
el aná li sis fun cio nal y ex po ner el mo de lo de tra ba jo no se po drá ver ba li- 
zar que su for ma de pen sar es «in co rrec ta», sino que se de be rá edu car,
es to es, ex pli car, có mo con ce bi mos los psi có lo gos, al me nos la ma yo ría,
los pro ble mas psi co ló gi cos, ex pli ci tan do que lo que ella nom bra de una
ma ne ra (al ma, iden ti dad), des de la psi co lo gía cien tí fi ca se en tien de de
otra (por ejem plo, re per to rio con duc tual, his to ria de apren di za je). Se de- 
be rán rea li zar ope ra cio nes mo ti va do ras de es ta nue va ma ne ra de en ten- 
der el com por ta mien to, pues, co mo que da in di ca do en el aná li sis fun cio- 
nal, las ex pli ca cio nes que emi tía acer ca de sus pro ble mas es ta ban sis te- 
má ti ca men te re for za das, pues jus ti fi ca ban la ma yo ría de sus reac cio nes.
Por ello, la te ra peu ta ten drá que ver ba li zar de for ma ex plí ci ta cuá les pue- 
den ser las con se cuen cias de en ten der un pro ble ma psi co ló gi co co mo un
pro ble ma su je to a le yes; más en con cre to, de en ten der por qué se com- 
por ta co mo lo ha ce y de qué ma ne ra pue de cam biar lo (por ejem plo, «Sa- 
ber que lo que tú lla mas al ma se pue de cam biar, te per mi te ha cer te res- 
pon sa ble de tu pro pio bien es tar», «No tie nes por qué reac cio nar así, es to
lo has apren di do y se pue de des apren der»). Ex pli car sus pro ble mas ac- 
tua les con ba se en un apren di za je pue de per mi tir que C. sus ti tu ya su an- 
te rior ex pli ca ción y ex pe ri men te des aho go al sa ber lo que le ocu rre, al
tiem po que el con te ni do de es ta ex pli ca ción le per mi te re ver tir su si tua- 
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ción: rea li zan do ot ros apren di za jes. Ca be des ta car que se ha de ha cer
es pe cial hin ca pié en la ex pli ca ción de la in fluen cia del pa sa do en nuest ro
com por ta mien to ac tual, pues otra de sus con duc tas pro ble ma era cul par
a sus pa dres de to do lo que le ha bía ocu rri do. Pa ra ello se ex pli ca rá cla- 
ra men te la in fluen cia de los apren di za jes que ha po di do rea li zar en su in- 
fan cia en su con duc ta ac tual (hi pó te sis de ori gen), pun tua li zan do que
aun que ese fue el mo men to en el que se apren dió, lo que lo man tie ne
aho ra es di fe ren te, y que pue de, me dian te las pau tas que le pro por cio na- 
re mos, apren der a reac cio nar de otra ma ne ra an te ellos, es de cir, acla rar
que su in fan cia no de ter mi na su com por ta mien to ac tual («sa nar su pa sa- 
do», ob je ti vo ver ba li za do por la clien te, no de ja de ser dis mi nuir las RC
de ma le star y en fa do aso cia das a cier tos es tí mu los ac tua les, ges tos y
com por ta mien tos de sus pa dres, y que es tas dis cri mi nen ope ran tes in- 
com pa ti bles con cul par les, re pro char les co sas o cor tar el con tac to, de
for ma que pue dan lle var una me jor re la ción que aca be con tra con di cio- 
nan do es tos es tí mu los).

Te nien do en cuen ta to do lo an te rior, una vez se co mien ce el tra ta- 
mien to el te ra peu ta de be rá re for zar to das las ver ba li za cio nes de C. que
se apro xi men a ex pli car su pro ble ma de una for ma más adap ta ti va, ha- 
cién do le res pon sa ble del cam bio. Ade más, se ex pli ci ta rán sus re glas y
las con se cuen cias aver si vas que tie ne guiar su com por ta mien to con ba- 
se a la «ma la sen sación», ex pli ci tan do có mo es ta se pue de eli ci tar an te
ges tos o com por ta mien tos que no in di quen un fu tu ro con flic to, y có mo
ac tuar con ba se en ella (reac cio nan do agre si va men te o evi tan do) es lo
que ter mi na pro vo can do dis cu sio nes. In clu so la te ra peu ta pue de usar su
com por ta mien to pa ra ex po ner a C. en se sión a esa «ma la sen sación»,
ofre cién do le siem pre una ex pli ca ción al ter na ti va a las ver ba li za cio nes en- 
cu bier tas que se eli ci ta rán an te esos ges tos, de for ma que se fa vo rez ca
un pro ce so de con tra con di cio na mien to, al tiem po que ella va ya apren- 
dien do a emi tir ver ba li za cio nes más ajus ta das. De igual ma ne ra, la te ra- 
peu ta ac tua rá co mo mo de lo de có mo reac cio nar an te emo cio nes des- 
agra da bles, re for zan do de for ma sis te má ti ca cual quier ver ba li za ción de
C. que pon ga en du da las ver ba li za cio nes aver si vas eli ci ta das an te cual- 
quier es ti mu lo so cial, es de cir, que ofrez can una ex pli ca ción al ter na ti va
más rea lis ta que le per mi tan adap tar se de for ma más efi cien te a to das
las si tua cio nes so cia les, in clui da la te ra pia. Por úl ti mo, se ha de ex pli ci tar
que la te ra pia, le jos de la idea que ver ba li za en las pri me ras se sio nes, no
tie ne por qué ser al go con stan te du ran te su vi da ni de lo que de pen der
pa ra es tar bien, sino un con tex to de apren di za je más cu yo ob je ti vo prin ci- 
pal es que se ge ne ra li cen to das las est ra te gias apren di das a to dos los
con tex tos y pro ble má ti cas que pue dan sur gir du ran te su vi da. Por ello, la
te ra peu ta de be rá pro mo ver la ge ne ra li za ción de to do lo que C. apren da
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en con sul ta, re for zan do que va ya re sol vien do di fi cul ta des sin su ayu da ni
su per vi sión.
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Glo sa rio

Acon tin gen cia. Au sen cia de re la ción en tre la apa ri ción/des apa ri ción de
un even to y la apa ri ción/des apa ri ción de otro.

Agen cial, ni vel. Ni vel de aná li sis de la in te rac ción en tre el or ga nis mo y
el en torno.

Am bien te. Con jun to de es tí mu los a los que es tá ex pues to un or ga nis mo,
pro ve nien tes tan to del ex te rior (ex te ro cep ti vos) co mo del in te rior (in te- 
ro cep ti vos y pro pio cep ti vos). Equi va len te a Con tex to.

Aná li sis de la con duc ta. Cien cia na tu ral que es tu dia la con duc ta de los
or ga nis mos in di vi dua les en re la ción con su me dio am bien te.

Aná li sis fun cio nal. Es ta ble ci mien to de las re la cio nes de con tin gen cia
en tre los ele men tos de una se cuen cia con duc tual. Ta les re la cio nes tie- 
nen que es tar for mu la das en tér mi nos de con di cio na mien to clá si co y
ope ran te.

Apren di za je unie sti mu lar. Cam bios en una res pues ta re fle ja pro vo ca- 
dos por la pre sen ta ción re pe ti da de un es tí mu lo.

Cas ti go. Pro ce di mien to de apren di za je ope ran te que ha ce con tin gen te
una res pues ta con un even to con se cuen te que dis mi nu ye su pro ba bi li- 
dad de apa ri ción fu tu ra. Tal even to con se cuen te pue de ser la apa ri- 
ción de un es tí mu lo aver si vo o la re ti ra da de un es tí mu lo ape ti ti vo.

Con di cio na mien to clá si co. Pro ce so me dian te el cual un es tí mu lo ad- 
quie re la ca pa ci dad pa ra eli ci tar una res pues ta de bi do a su em pa re ja- 
mien to re pe ti do con otro es tí mu lo que ya la pro du cía. La res pues ta (RI
o RC) no tie ne con trol so bre la apa ri ción del es tí mu lo que la eli ci ta (EI
o RI).

Con di cio na mien to ope ran te. Pro ce so me dian te el cual se man tie nen o
apren den nue vas res pues tas en fun ción de las con se cuen cias que es- 
tas ob ten gan. La apa ri ción o re ti ra da del re for za dor de pen de de la res- 
pues ta ope ran te (R).

Con duc ta. Re la ción en tre las res pues tas de un or ga nis mo y las con di- 
cio nes del am bien te en el que ac túa.

Con duc tis mo. Fi lo so fía de la psi co lo gía (dua lis ta) que con si de ra que la
ob ser va ción es el pro ce di mien to ade cua do pa ra es tu diar lo psi co ló gi- 
co.

Con duc tis mo me to do ló gi co. Fi lo so fía de la psi co lo gía que con si de ra
que la con duc ta es la vía pa ra el es tu dio ob je ti vo de lo psi co ló gi co.
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Con duc tis mo ra di cal. Fi lo so fía de la psi co lo gía skin ne ria na (mo nis ta,
ma te ria lis ta y de ter mi nis ta) que sus ten ta el aná li sis de la con duc ta y
con si de ra que el ob je to de es tu dio pro pio de la psi co lo gía es la con- 
duc ta (raíz de lo psi co ló gi co).

Con tex to. Véa se Am bien te.
Con ti güi dad. Pro xi mi dad tem po ral en tre even tos.
Con tin gen cia. Pro ba bi li dad de apa ri ción o des apa ri ción de un even to en

re la ción a otro.
Con tin gen cia ne ga ti va. Pro ba bi li dad de apa ri ción/des apa ri ción de un

even to da da la des apa ri ción/apa ri ción de otro, res pec ti va men te.
Con tin gen cia nu la. Véa se Acon tin gen cia.
Con tin gen cia po si ti va. Pro ba bi li dad de apa ri ción/des apa ri ción de un

even to da da la apa ri ción/des apa ri ción de otro, res pec ti va men te.
Con tin gen cias en tre la za das. Con tin gen cias es ta ble ci das por la in te rac- 

ción con duc tual de los in di vi duos de un gru po.
Cul tu ral cusp (cús pi de cul tu ral). Com bi na ción de in te rac cio nes con- 

duc tua les y/o con tin gen cias con duc tua les in di vi dua les úni cas y no re- 
cu rren tes que re sul tan en un cam bio so cio cul tu ral sig ni fi ca ti vo.

Cul tu rant. Su ma de las con tin gen cias en tre la za das y el pro duc to agre- 
ga do se lec cio na do por una me ta-con tin gen cia.

Des crip ti vis mo. Con jun to de apro xi ma cio nes a la fi lo so fía del len gua je
que par ten del com pro mi so con la idea de que el sig ni fi ca do de cual- 
quier ex pre sión de pen de de su ca pa ci dad pa ra des cri bir o re pre sen tar
he chos o con jun tos de he chos (rea les o po si bles).

Dis cri mi na ción. Emi sión de dis tin tas res pues tas an te dis tin tos es tí mu- 
los.

Do xá sti co. Re la ti vo al ám bi to de las creen cias y sus re la cio nes de jus ti fi- 
ca ción.

Dua lis mo. Po si ción fi lo só fi ca que con si de ra que en el mun do co exis ten
dos ti pos de en ti da des (por ejem plo, he chos men ta les y he chos fí si- 
cos), que pue den o no es tar vin cu la dos cau sal men te.

Eli ci tar. Pro vo car la res pues ta un es tí mu lo in con di cio na do o con di cio na- 
do.

Eli mi na ti vis mo. Po si ción fi lo só fi ca que con si de ra que los enun cia dos
que con tie nen tér mi nos men ta les, o cual quier otro ti po de tér mi nos
que no ha gan re fe ren cia est ric ta a es ta dos o pro ce sos fí si cos, de ben
ser eli mi na dos y pro gre si va men te reem pla za dos por enun cia dos que
des cri ban y ex pli quen el com por ta mien to en tér mi nos que re fie ran est- 
ric ta men te a es ta dos o pro ce sos fí si cos.

Emer gen tis mo. Po si ción fi lo só fi ca que con si de ra que los tér mi nos y he- 
rra mien tas ex pli ca ti vas pro pias de los ni ve les de aná li sis su pe rio res
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no pue den tra du cir se o re du cir se a tér mi nos pro pios de los ni ve les de
aná li sis in fe rio res.

Es ti mu la ción ex te ro cep ti va. Es ti mu la ción pro ve nien te de fue ra del or- 
ga nis mo.

Es ti mu la ción in te ro cep ti va. Es ti mu la ción pro ve nien te del in te rior del or- 
ga nis mo.

Es ti mu la ción pro pio cep ti va. Es ti mu la ción pro ve nien te de los sis te mas
mus cu lar y ar ti cu la to rio que pro por cio na in for ma ción so bre la po si ción
y mo vi mien tos de nuest ro cuer po.

Es tí mu lo. Cual quier even to o cam bio en el am bien te que pro vo ca una
res pues ta en un or ga nis mo.

Es tí mu lo an te ce den te. Es tí mu lo que pre ce de a una res pues ta. El tér- 
mino «an te ce den te» des cri be la po si ción tem po ral res pec to a la res- 
pues ta, no la po ten cial fun ción que tie ne el es tí mu lo.

Es tí mu lo con di cio na do (EC). Es tí mu lo que, tras el em pa re ja mien to con
otro (un EI u otro es tí mu lo pre via men te con di cio na do, EC1), eli ci ta
una res pues ta se me jan te a la res pues ta in con di cio na da (RI) o a la
con di cio na da pre via men te (RC1).

Es tí mu lo con se cuen te. Es tí mu lo que si gue a una res pues ta (tam bién
de no mi na do «con se cuen cia»). El tér mino con se cuen te des cri be la po- 
si ción tem po ral res pec to a la res pues ta, no la po ten cial fun ción que
tie ne el es tí mu lo.

Es tí mu lo dis cri mi na ti vo. Es tí mu lo que se ña la la re la ción en tre la res- 
pues ta y el re for za dor. Es un tér mino fun cio nal, no des crip ti vo.

Es tí mu lo dis cri mi na ti vo ne ga ti vo (Ed−). Even to an te ce den te que se ña- 
la que si se emi te la res pues ta no apa re ce rá el re for za dor.

Es tí mu lo dis cri mi na ti vo po si ti vo (Ed+). Even to an te ce den te que se ña- 
la que si se emi te la res pues ta apa re ce rá el re for za dor.

Es tí mu lo in con di cio na do (EI). Es tí mu lo que eli ci ta un re fle jo —res pues- 
ta in con di cio na da, RI— en un or ga nis mo de ma ne ra in na ta, es de cir,
sin que ha ya ha bi do un apren di za je pre vio.

Evo car. Ocu rrir una res pues ta an te un es tí mu lo dis cri mi na ti vo. Pue de uti- 
li zar se co mo si nó ni mo de «emi tir».

Ex tin ción ope ran te. Pro ce so por el cual una res pues ta ope ran te de cre- 
ce al de jar de ha cer se efec ti va su re la ción con los re for za do res que la
man te nían (acon tin gen cia o con tin gen cia nu la).

Ex tin ción pav lo via na. Dis mi nu ción de la res pues ta con di cio na da de bi do
a la pre sen ta ción re pe ti da del es tí mu lo con di cio na do sin el es tí mu lo
in con di cio na do.

Fa la cia me reo ló gi ca. Error del ra zo na mien to con sis ten te en la atri bu- 
ción de pro pie da des de un to do (por ejem plo, un or ga nis mo) a al gu na
de sus par tes (por ejem plo, su sis te ma ner vio so).



432

Fa la cia na tu ra lis ta. Error del ra zo na mien to con sis ten te en la re duc ción
(o tra duc ción) de enun cia dos nor ma ti vos (que ex pre san lo que de be- 
ría ser el ca so) a enun cia dos des crip ti vos (que es ta ble cen lo que de
he cho es el ca so). La fa la cia na tu ra lis ta fue des cri ta por Moore en sus
Prin ci pia ethi ca a pro pó si to de su aná li sis del sig ni fi ca do de los enun- 
cia dos mo ra les, y pue de ser en ten di da co mo una ex ten sión del pro- 
ble ma ser/de ber ser (tam bién co no ci do co mo la gui llo ti na de Hu me) al
ám bi to del aná li sis del sig ni fi ca do de dis tin tos ti pos de ex pre sio nes lin- 
güís ti cas.

Fi lo ge nia. Cam bios pro du ci dos en el de sa rro llo evo lu ti vo de una es pe- 
cie.

Fo lk Psy cho lo gy (psi co lo gía po pu lar). Psi co lo gía del «sen ti do co- 
mún». No es una teo ría o es cue la de la Psi co lo gía aca dé mi ca; el tér- 
mino ha ce re fe ren cia al uso co ti diano de ex pre sio nes que ape lan a es- 
ta dos men ta les por par te de los ha blan tes de una de ter mi na da co mu- 
ni dad ver bal.

Fun ción. Pa pel que des em pe ña ca da ele men to en una con tin gen cia de
con duc ta de ter mi na da. La fun ción, por tan to, no es una pro pie dad est- 
ruc tu ral de los ele men tos de una con tin gen cia (es tí mu los y res pues- 
tas), sino que es una pro pie dad re la cio nal.

Ge ne ra li za ción. Emi sión de una mis ma res pues ta an te es tí mu los si mi la- 
res, con los que no ha ha bi do en sa yos es pe cí fi cos de apren di za je.

Ha bi tua ción. Dis mi nu ción o des apa ri ción de una res pues ta co mo efec to
de la pre sen ta ción re pe ti da de un es tí mu lo (fe nó meno del apren di za je
unie sti mu lar).

Jue gos del len gua je. Wi tt gen stein uti li za esa ex pre sión pa ra mo st rar
que el sig ni fi ca do de cual quier ex pre sión de pen de de las nor mas que
ri gen su uso, y es tas, a su vez, de las prác ti cas de una co mu ni dad de- 
ter mi na da.

Len gua je. Sis te ma nor ma ti vo de re la cio nes con cep tua les que de ter mi- 
nan el sig ni fi ca do de las pa la bras y ex pre sio nes que uti li za mos pa ra
co mu ni car nos.

Ley cien tí fi ca. Pro po si ción em píri ca que es ta ble ce una re la ción cau sal
en tre dos o más va ria bles. El es ta ble ci mien to de le yes cien tí fi cas pre- 
ten de des cri bir y ex pli car de for ma pre ci sa lo que de he cho es el ca so.

Ma cro con tin gen cia. Re la ción en tre la con duc ta ope ran te go ber na da por
con tin gen cias de un in di vi duo y/o con tin gen cias con duc tua les en tre la- 
za das (in te rac ción con duc tual) go ber na das por me ta con tin gen cias y
un efec to acu mu la do de sig ni fi can cia so cial.

Me ta con tin gen cia. Re la ción de con tin gen cia en tre con tin gen cias en tre- 
la za das re cu rren tes, te nien do un pro duc to agre ga do y los even tos y
con di cio nes del en torno que las se lec cio nan.
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Mo nis mo (ma te ria lis ta o fi si ca lis ta). Po si ción fi lo só fi ca que con si de ra
que lo ma te rial es la úni ca en ti dad que per mi te un es tu dio cien tí fi co.

No mo ló gi ca, ex pli ca ción. Ex pli ca ción que es ta ble ce las cau sas de al- 
go, ex pli ca ción cien tí fi ca.

No mo ló gi co. Re la ti vo a las le yes. Ám bi to del dis cur so que per te ne ce al
es pa cio ló gi co de las le yes (cien tí fi cas).

Nor mas. Es tán da res de co rrec ción o in co rrec ción que re gu lan una de ter- 
mi na da prác ti ca. Pue den ser ex pli ci ta bles o no. A di fe ren cia de las le- 
yes, las nor mas es ta ble cen lo que de be ría ser el ca so.

Nor ma ti va, ex pli ca ción. Eva lua ción del com por ta mien to que ape la a su
co rrec ción o in co rrec ción con res pec to a de ter mi na da nor ma (ra cio nal,
mo ral, etc.). Sir ve pa ra jus ti fi car cier tos cur sos de ac ción, no pa ra ex- 
pli car los cien tí fi ca men te.

Nor ma ti vo. Re la ti vo a las nor mas. Ám bi to del dis cur so que per te ne ce al
es pa cio ló gi co de las ra zo nes.

On to ge nia. Cam bios evo lu ti vos pro du ci dos en el de sa rro llo evo lu ti vo de
un or ga nis mo.

On to lo gía na tu ra lis ta. Con jun to de com pro mi sos con cep tua les con la
idea de que el mun do na tu ral es tá con sti tui do por he chos fí si cos o ma- 
te ria les que es ta ble cen re la cio nes cau sa les en tre ellos.

Ope ra cio nes de abo li ción. Ti po de ope ra ción mo ti va do ra que de cre- 
men ta la pro ba bi li dad de ocu rren cia de una res pues ta.

Ope ra cio nes de es ta ble ci mien to. Ti po de ope ra ción mo ti va do ra que in- 
cre men ta la pro ba bi li dad de ocu rren cia de una res pues ta.

Ope ra cio nes mo ti va do ras. Cam bio en el am bien te o en el or ga nis mo
que tem po ral men te al te ra las fun cio nes de los es tí mu los y los pa rá me- 
tros de una res pues ta apren di da pa ra una se cuen cia de ter mi na da que
per ma ne ce con stan te.

Pri va ción. Ope ra ción mo ti va do ra que in cre men ta la pro ba bi li dad de ocu- 
rren cia de una res pues ta al ha ber im pe di do du ran te un tiem po el ac- 
ce so al re for za dor.

Pro ac ti vi dad. La res pues ta an te ce de al re for za dor.
Pro duc to agre ga do. Re sul ta do de la in te rac ción de los miem bros del

gru po (re fe ri do al aná li sis con duc tual de prác ti cas cul tu ra les).
Pseu do pro po si cio nes. Tér mino em plea do por Wi tt gen stein en el Trac- 

ta tus lo gi co-phi lo so phi cus y por al gu nos po si ti vis tas ló gi cos. Los enun- 
cia dos que su pues ta men te ex pre san pseu do pro po si cio nes (por ejem- 
plo, aque llos que con tie nen tér mi nos del ám bi to de la éti ca o la psi co- 
lo gía fo lk) son aque llos que, pa re cien do de cir al go con sen ti do, real- 
men te no ex pre san nin gu na pro po si ción, ya que no re pre sen tan nin- 
gún he cho o con jun to de he chos rea les o po si bles.
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Re duc cio nis mo. Po si ción fi lo só fi ca que con si de ra que es po si ble tra du- 
cir (re du cir) cier to ti po de enun cia dos (por ejem plo, los enun cia dos de
la psi co lo gía fo lk) en tér mi nos pro pios de otro ti po de enun cia dos (por
ejem plo, enun cia dos que con tie nen ex clu si va men te tér mi nos que ha- 
cen re fe ren cia a es ta dos o pro ce sos fí si cos).

Re for za dor. Even to con tin gen te con la emi sión de una res pues ta que
mo di fi ca su pro ba bi li dad de emi sión fu tu ra.

Re for za dor ne ga ti vo. Es tí mu lo con se cuen te que in cre men ta la pro ba bi- 
li dad de una ope ran te cuan do la con tin gen cia R-C es ne ga ti va o dis- 
mi nu ye di cha pro ba bi li dad cuan do la con tin gen cia R-C es po si ti va.

Re for za dor po si ti vo. Es tí mu lo con se cuen te que in cre men ta la pro ba bi li- 
dad de una ope ran te cuan do la con tin gen cia R-C es po si ti va o dis mi- 
nu ye di cha pro ba bi li dad cuan do la con tin gen cia R-C es ne ga ti va.

Re for za mien to. Pro ce di mien to de apren di za je ope ran te que ha ce con tin- 
gen te una res pues ta con un even to con se cuen te que au men ta su pro- 
ba bi li dad de apa ri ción fu tu ra. Tal even to con se cuen te pue de ser la
apa ri ción de un es tí mu lo ape ti ti vo o la re ti ra da de un es tí mu lo aver si- 
vo.

Re gla. Es pe ci fi ca ción ver bal de una con tin gen cia.
Res pues ta. Cual quier ac ti vi dad de un or ga nis mo, des cri ta por sus pro- 

pie da des fí si cas.
Sacia ción. Ope ra ción mo ti va cio nal que de cre men ta la pro ba bi li dad de

emi sión de una res pues ta por pre sen ta ción ma si va del re for za dor.
Se lec tor. In di vi duos, gru pos o even tos am bien ta les que se lec cio nan la

con duc ta gru pal (re fe ri do al aná li sis con duc tual de prác ti cas cul tu ra- 
les).

Sen si bi li za ción. Au men to de una res pues ta co mo efec to de la pre sen ta- 
ción re pe ti da de un es tí mu lo (fe nó meno del apren di za je unie sti mu lar).

Su ba gen cial, ni vel. Ni vel de aná li sis de los es ta dos y pro ce sos del sis te- 
ma sen so rio mo tor del or ga nis mo.

Va ria bles dis po si cio na les. Va ria bles que afec tan o ha cen más o me nos
pro ba ble la ocu rren cia de una con tin gen cia con duc tual, sin te ner un
pa pel cau sal.
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