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I. INTRODUCCION 

Si  bien  las  expresiones  de  tera-
pia  y/o  modificaci6n  de  conducta 
son  recientes,  asi  como  la  tecnolo-
gia que ha  surgido  a  partir  de ellas, 
la  verdad  es  que  la  utilizaci6n  de 
las  tecnicas  basicas  que  forman 
hoy  esta  especialidad  psicol6gica 
son  muy  antiguas.  Tan  antiguas  VICENTE  PELECHANO 
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tifica  los  modelos  funcionales  ba- libros  y  numernsos  artlculos,  

sicos  aducidos  hasta  hoy  si  bien,  dirige  tambien  la  revista  «Ami- 
lisis  y  Modificacinn  de  Con- tambien hay  que  decirlo,  hasta  fe-
ducta»,

chas  recientes  faltaban  estudios  sis- 
tematicos  sobre  la  viabilidad,  eficacia  y  limitaciones  que  
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estos  modelos  poseen  (Ullmann  y  Krasner,  1969;  Kan
fer, 1975; Pelechano, 1977). La eclosi6n de la modifica
ci6n de conducta en los ultimos quince alios ha sido tal 
(Eysenck, 1975), que result a muy dificil encontrar en la 
riqueza de tecnicas y modelos una serie de notas comunes 
y que pudieran ser aceptadas por las distintas escuelas, 
Y algo parecido ocurre en el caso de la definici6n. En 
los ultimos alios, ademas, se nota una sensibilidad hacia 
nuevas redenominaciones e incluso el autor de este trabajo 
ha intentado la aventura denominandola ciencia del cam
bio psico16gico hace unos alios y, recientemente, psicolo
gia intervencionista. 

II. DEFINICION Y SUPUESTOS 

La terapia y/o modificaci6n de conducta podria defi
nirse en la actualidad como la psicologia experimental hu
mana aplicada orientada hacia modelos explicativos de 
aprendizaje social. Unas aclaraciones sucintas a esta defi
nici6n lapidaria para evitar equivocos ya desde aqui: 

a) La modificaci6n de conducta en nuestros dias no 
puede reducirse, sin mas, a psicologia del aprendizaje, 
aunque una parte considerable de ella se encuentre inspi
rada por los modelos mas 0 menos tradicionales de apren
dizaje. 

b) Se trata de una psicologia experimental humana. Y 
aqui el terrnino «experimental» esta utilizado en su senti
do fuerte (intervenci6n ) y no debil (observaci6n contro
lada sin otra intervenci6n subsidiaria). Y con control 10 
mas directo posible de las variables que se consideren re
levantes de la conducta humana. 

c) Predominan categorias psicosociales de analisis. Es 
precisamente dentro del mundo social en donde se sinian 
las estrategias de intervenci6n si bien, asimismo, con un 
claro predominio hasta nuestros dias de acciones sobre el 
ser humano individual 0 el pequeno grupo (internado en 
el caso de anomalias comportamentales gruesas 0 en cen
tros educativos durante parte de la permanencia de los 
alumnos en ellos) (1). 

Esta primera delimitaci6n puede llevar sin gran esfuer
zo a la enumeraci6n de aquellos supuestos que serian com
partidos por la mayo ria de los modificadores de conducta 
de nuestros dias. 
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1. De todos los procesos psicologicos, aquellos com
prometidos con el aprendizaje son los que ocupan el lugar 
prioritario. Tengase presente que no se especifica, a este 
nivel, cuales y de que modo intervienen los distintos pro
cesos y variables en el aprender. Se insiste en ello, sin 
embargo, puesto que se cree que casi toda la conducta es 
aprendida. Se explicita «casi», «gran parte», pero no se 
dice que toda la conducta es aprendida. Existen una serie 
de acciones que aparecen concomitantemente a un trau
matismo craneal 0 en procesos tumorales cerebrales que 
no son explicables, en el actual nivel de conocimientos, 
apelando a categorias de aprendizaje. 

Se requiere poner en claro, ademas, que no se dice 
aqui que por «aprendizaje» se entiendan solamente los 
procesos de condicionamiento clasico y condicionamiento 
y/o aprendizaje instrumenal. Bajo el nombre de aprendiza
je se esconden una serie de fenomenos psicologicos que, 
como el aprendizaje verbal, el aprendizaje tie principios 
y conceptos y el aprendizaje observacional, comprometen 
procesos comportamentales no reductibles a 10  modelos 
pavloviano y skinneriano. 

Finalmente, hay que decir que por «aprendizaje» se en
tiende aquellos procesos y fenomenos psicologicos compro
metidos con la recepcion, adquisicion, elaboracion y pues
ta en accion de la informacion que recibe un organismo 
(en este caso, el organismo humano). Ello implica, pues, 
que aprendizaje es tanto la adquisicion de respuestas an
te una situacion dada como la no emision de respuestas 
ante esa situacion. Aprender significa actuar de modo dis
tinto y ella conlleva tanto realizar acciones nuevas como 
no realizar accion alguna, 

2. Todo ser humano puede aprender. La psicologia 
de la modificacion de conducta supone un rayo de expe
ranza para los casos mas graves. Defiende, desde sus pre
supuestos, que todo ser humane puede aprender, puede 
cambiar, modificar sus acciones siempre que se encuentren 
modos operativos de hacerlo. 

Ello no quiere decir que la modificacion de la conducta 
defienda un igualitarismo intraespecifico ni una ingenua 
postura ambientalista radical. Por 10  que se refiere a 10 
primero -al igualitarismo intraespecifico-, defiende la 
existencia de diferencias individuales hasta e1 punta que 
significa la especialidad psicologica que con mayor rigor 
ha estudiado el caso individual (2). En cuanto al ambien
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talisino se refiere, hay que recordar que la modificaci6n de 
conducta no niega la existencia de limites biol6gicos a la 
acci6n modificadora sino que, partiendo de la existencia 
de esos limites, intenta llevar al extrema la acci6n com
portamental. Y  no contenta con ello, en muchas ocasiones 
combina programas de modificaci6n con acciones de far
macos en el tratamiento de casos graves (Pelechano 
et al., 1976). La modificaci6n de la conducta significa una 
aIternativa de acci6n y trata de agotar las vias conocidas 
antes de darse por vencida. 

3. El hecho de realizar una accion modifica la proba
bilidad de aparicion de esta accion en el futuro. Y  no, 
precisamente, de la acci6n por si misma sino por las con
secuencias que deesa acci6n se deriven. Se trata de una 
formulaci6n empirica de la ley del refuerzo. 

Sin entrar en sus complejidades y dificultades te6ricas 
-que no son del caso aqui- puede decirse que, hoy por 
hoy, los modificadores de conducta aceptan la ley empirica 
del refuerzo. Divergen, sin embargo, en 10  que se refiere a 
10  que significa refuerzo, a las dimensiones relevantes 
que ese esfuerzo pueda tener, a la parte mas eficaz que 
todo refuerzo lleva consigo, a la aplicacion 0 no de los 
refuerzos y tecnicas aversivas, asi como en la interpreta
ci6n teorica que el refuerzo Ie dan, al pretendido hetero
morfismo 0 isomorfismo entre el mundo «exterior» y el 
mundo «interior», etc. 

A pesar de todas estas divergencias queda fuera de toda 
duda la existencia del refuerzo asi como su gran poder a la 
hora de promover cambios comportamentales (3). 

,"4. A la hora de planear un cambio comportamental 
son mas importantes los determinantes contempordneos 
de las acciones que los correspondientes a un remoto tiem
po pasado. Este supuesto se deriva de la orientaci6n fun
cionalista de la modificaci6n de la conducta. En un sentido 
estricto no puede decirse que a la modificaci6n de la con
ducta no Ie interese la historia, la biografia de la persona 0 

grupo de personas cuya conducta intenta modificar: esa 
historia resulta incorporada a partir del concepto de «his
toria de refuerzos», «indices y planes de refuerzo» a que 
han estado sometidas la 0 las personas de referencia. 

Sin embargo, en modificaci6n de conducta se parte 
del hecho, banal por 10  demas, de que el pasado no puede 
modificarse. EI estudio del pasado puede servir como guia 
y  ayuda con el fin de trazar el plan de modificaci6n. 
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Pero se advierte continuamente en la forrnacion de modi
ficaciones de conducta que debe distinguirse muy clara
mente entre los indices, indicios 0  claves que promovieron 
la accion en el pasado y los indices 0  claves que la man
tiene en la actualidad. En algunos casos pueden ser los 
mismos, pero no siempre ocurre asi. Un ejemplo de uno de 
los programas de modificacion que ha dirigido el autor de 
estas lineas puede servir como ilustracion de este punto que 
estamos comentando: 

Se trataba de un caso (P), cuyo diagnostico 
psicologico convencional establecia un C.1. de 10; 
EC de doce afios, diagnostico psiquiatrico de «oli
gofrenia profunda demencial con brote psicotico», 
Se encontraba internado en una clinica para pro
fundos y paraliticos cerebrales en Las Palmas de 
Gran Canaria. La conducta mas importante en es
te momento era que se encontraba echado en el 
suelo mas de ocho horas diarias sin interaccion 
social alguna. Tras dos semanas de analisis funcio
nal construimos un programa de moldeamiento en 
la situacion de comida. El primer paso fue que 
P. siguiese las ordenes verbales (condicionamiento 
semantico y aprendizaje operante). Una vez apare
cidas nuevas conductas y comenzado P. a inte
grarse dentro del mundo de la c1inica -con un es
tudio posterior de generalizacion de la conducta a 
otras situaciones, 10 que no es relevante en este 
punto- se celebro una sesion clinica con el fin de 
discutir el equipo de recuperacion (psicologos, me
dico neurologo, psiquiatra, enfermeras) el plan 
posterior a seguir. En esta ocasion hubo una larga 
discusion sobre la etiologia comportamental de P. 
(ya eliminada, por 10 demas). Ninguna de las per
sonas que participamos en la discusion sabiamos la 
razon, Y se tuvo que pasar a otro tema sin haberlo 
resuelto, tras haber puesto de manifiesto los psi
cologos que debian encontrarse involucrados pro
cesos de aprendizaje y motivacion y no, por su
puesto, bases organicas. 

Dos semanas mas tarde se mantuvo un dialogo 
incidental con la persona que tenia a su cargo a P. 
desde su infancia (la tia). La senora conto que, 
siendo P. muy pequefio , le proporcionaba una pe
quefia manta con una almohada para que estuviese 
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en el suelo y, de este modo, la «dejase tranquila» 
durante la mayor cantidad de tiempo posible. Se 
habia producido un condicionamiento configura
cional muy intenso y para eliminarlo tuvimos que 
gastar cinco meses. 

Aparte de 10  anecdotico del caso, importa para los 
propositos que nos ocupan en este caso el sei'ialar que 
aqui, como en muchas otras ocasiones, el conocimiento 
de las «causas» de las acciones no necesariamente lleva a 
su modificacion. Importa, prioritariamente, ofrecer alter
nativas de accion, programas de modificacion asentados en 
las posibilidades reales contemporaneas y no adentrarse, 
obsesionados, en la busqueda del tiempo perdido. 

Ello, por supuesto, no lleva aparejado un ingenuo am
bientalismo analitico y llama a otro supuesto. 

5. La modificacion de conducta cambia acciones, no 
personas. En este sentido, la modificacion de conducta es 
modesta. No pretende cambiar al ser humane sino unas 
determinadas acciones que el ser humane realiza. Dos pro
blemas surgen aqui: el fragmentarismo y el que se refiere 
al mundo simbolico , 

Por 10  que se refiere al fragmentarismo, los criticos de 
la modificacion de conducta han detectado el problema 
con toda nitidez: en la medida en que la modificacion de 
conduct a se ocupa de una u otra accion es, no solamente 
insatisfactoria a nivel teorico, sino tambien practice. El 
primero de ellos, por cuanto que careceria de textura y dis
tincion de niveles de accion. El segundo, claro esta, lleva 
aparejado el problema de la sustitucion de sintoma. 

El tiempo de la polemica sobre la sustitucion de sinto
mas ya paso a la historia (Yates, 1970; Rimm y Mas
ters, 1974; Mahoney, 1974); y ha pasado a mejor vida 
por carencia de estudios controlados que hayan demostra
do la existencia del fenomeno. La existencia de la sustitu
cion de sintomas es imposible con un modelo funcional en 
el que se acepte la finitud de respuestas posible ante una 
situacion dada y la teoria de la incompatibilidad de las 
respuestas. Este modelo funcional de conducta supone la 
existencia de jerarquias de respuestas desadaptativas conec
tadas a situaciones perfectamente delimitadas y el objetivo 
a lograr es la eliminacion de todas estas respuestas reem
plazandolas por otras adaptativas. Naturalmente, ello lleva 
consigo una puesta a punta de tecnicas depuradas de ana
lisis funcional de conducta (4), sin las cuales es imposible 
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lograr este fin. Y ello, naturalmente, exige tiempo y prepa-
raci6n profesional. 

La  referencia  al  mundo  simb6lico  que  aqui  se hace  no 
pretende  agotar,  con  mucho,  el  tema  aunque  si  centrar 
puntos de discusi6n.  En  este caso,  los  criticos  han  aducido 
que  el ser humane es uno  y  que  su  insondable  riqueza  im-
pide cualquier tipo  de ataque eficaz  a  los problemas psico-
logicos  que  Ie  hacen  sufrir,  a  menos  que  este  ataque  se 
diriga  a  una  reorganizaci6n  total  de  su  mundo  simb6lico-
conceptual.  La  modificaci6n  de  conducta  no  niega  la  irn-
portancia del mundo simb6lico.  Niega,  sin embargo,  la ac-
cesibilidad  directa  a  ese  mundo  simb61ico  (por  Einsicht) , 
asi  como  la  directa  e  inmediata  relevancia  de  su  ataque 
directo.  Defiende  la  capacidad  discriminativa  del  ser  hu-
mano  que  Ie  posibilita  poder  comportarse  de  modo  alta-
mente  diferenciado  en  situaciones  distintas  y  promueve 
unas  estrategias  de acci6n  de pequenos  pasos,  de los mini-
mos  movimientos  necesarios  para  alcanzar  los  objetivos 
que  han  sido  operativamente definidos  con  anterioridad  a 
la  realizaci6n  del  plan  de  modificaci6n.  Desde  aqui,  de-
fiende  la  realizaci6n de cambios  comportamentales que,  en 
la  medida en  que  se  utilicen  disefios de  consolidaci6n  (5), 
mas  que  disenos  de  aprendizaje  llevara  aparejado,  indiso-
lublemente,  cambios a  nive1  de  funcionamiento  simb61ico. 
Ese  cambio  simb6lico  debe  hacerse  a  partir  de  cambios 
comportamentales a nivel de acciones programadas. 

III.  LAS  CUATRO  FASES  EN  LA  CONSTITUCION 
DE LA  MODIFICACION DE CONDUCTA (6) 

En  opini6n del  autor existen cuatro  fases en  la  historia 
reciente  de  la  modificaci6n  de conducta.  Se distinguen  es-
tas  cuatro fases,  de limites borrosos,  por  10 demas,  en fun-
ci6n  de  ciertas  unidades  tematicas  y  preocupaciones  que 
han  unido  a  los  cultivadores  de  esta  especialidad  psicol6-
gica (7). 

La  primera fase arranca  de  los  finales  del  siglo  XIX 
(1896,  publicaci6n  de  la  tesis  doctoral  de  Thorndike  0 
1899  fecha  de  iniciaci6n  de  los  trabajos  sobre  e1  reflejo 
salivar  de  Pavlov)  y  terminaria  en  1938,  afio  de  la  pu-
blicaci6n  de  la  tesis  doctoral  de  Skinner,  The behavior 
of organisms. Este  primer periodo podria ser caracterizado 
como  de  primeros  atisbos  y  de  demostraciones  experimen-
tales.  Caracterizado por  un  predominio te6rico del modele 
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de aprendizaje pavloviano y la aparicion de trabajos encami
nados a ilustrar la eficacia de la reflexologia -version 
estadounidense fundamentalmente, esto es, desneurologi
zada y simplificada tal y como defendiera el primer beha
viorismo watsoniano- en el tratamiento de anomalias 
comportamentales y un predominio de trabajos experimen
tales con nifios. Autores de cita obligada aqui son Watson .. 
y Rayner (1920), Burnham (1924), M. C. Jones (1924 a y 
b), Kantorovich (1930), Dunlap (1932) y Holmes (1935, 
1936). 

La segunda jase ida desde 1938 hasta veinte anos des
pues, El afio 1958 es importante entre otros, por dos su
cesos importantes dentro de esta especialidad. Unoes la 
muerte -que pasa, por desgracia, practicamente desaper
cibida- de J. B. Watson. La otra, la publicacion de 
una obra que va a consagrar a su autor: la Psychotherapy 
by reciprocal inhibition del sudafricano J. Wolpe. Se 
trata de una fase que podria calificarse como de latencia 
o incubacion. 

Por 10  que se refiere a la psicologia del aprendizaje, 
se trata de un periodo fundamentalmente teorico, polerni
co y centrado en el estudio de la conducta animal. Desde 
finales de la epoca anterior y durante toda esta fase Toln 
(1932), Hull (1943, 1951) y Guthrie (1935, 1952), por no 
citar mas que autores muy caracterizados, levantaron una 
polemica cientifica que desaparecio con su muerte y, si 
bien va a dejar discipulos de la talla de Estes 0 N. E. Mi
iter, estos se van a dedicar a trabajos muy otros que los 
que preocupaban a sus maestros. 

En el caso de las aplicaciones clinicas de la psicologia, 
es el periodo de prestigio de los tests: psicometricos por 
10  que se refiere a inteligencia y proyectivos para los 
procesos orecticos, En ninguno de los dos casos existia una 
relacion clara entre resultados de las pruebas y tratamiento 
(Pelechano, 1976), y el curriculum del psicologo no 
daba para mas. En el caso de los distintos tratamientos, 
es la epoca de maximo florecimiento de las terapias psi
coanaliticas cuya eficacia empezo a ponerse en entredicho 
a final de esta fase y cuya polemica dura hasta nuestros 
dias: Eysenck (1952, 1960), Bergin (1971), Rachman 
(1973) y Lambert (1976), con nombres a considerar 
aqui. El problema se complico con la aparicion de una 
serie de autores que creian que la diferencia entre 
psicoanalisis y psicologia cientifica era lexica y que podia 

10 

Colección Ensayos.Fundación Juan March(Madrid)



f' 

I,.  

resolverse con una buena «traduccion» de los terminos 
psicoanaliticos. El fracaso del empefio de Dollard y 
Miller (1950), por no poner mas que un ejemplo, resul-
ta tan sintomatico que  hasta nuestros dias  no  resulta atrac-
tivo  mas  que  a  estudiantes  espafioles  de  ultimos  cursos  de 
Psicologia:  la diferencia no  estriba tan solo  en  un  modo de 
hablar sino,  fundamentalmente,  en un  modo de hacer. 

En  este  periodo,  sin  embargo,  se  sientan  las  bases  ex-
perimentales  del  skinnerianismo  (1938,  1953)  y  de  este 
periodo,  ademas,  data  la  obra mas  voluminosa  y  sistema-
tica  en  la  que  ha  colaborado  el  profesor  Skinner:  Sche
dules of reinforcement (1957)  que  va  a  revolucionar  se-
riamente  el  panorama cientifico:  no  importa  solamente  el 
tipo  y  calidad  de  los  refuerzos  sino  el  modo  concreto  de 
aplicarlos,  10  cual  promueve una riquisima  variedad de  ti-
pografias comportamentales experimentalmente generadas. 
La  importancia de  la  obra es  tal  que  no  ha  sido  superada 
en  los  ultimos  veinte  afios  y  falta  todavia  una  aportacion 
similar  en  el  caso  del  analisis  experimental  de  la  conducta 
humana. 

La  tercera fase puede  definirse  como  la  constitucion, 
de facto, de  la  terapia de  conducta con  una impronta cla-
ramente  skinneriana.  El  periodo  iria  de  1959  hasta  1969 
o  quiza,  hasta  el  afio  siguiente.  Existe  aqui  un  claro  pre-
dominio de los modelos  skinnerianos mas y pavlovianos 
menos por  10  que  se  refiere  a  la  terminologia  y  ar-
gumentos esgrimidos por los  auto res  a  proposito de  defen-
der  sus  aportaciones  y  enmarcarlas.  Es  e1  momenta  de  la 
aparicion de  las primeras revistas  especializadas (8) y de las 
antologias  de  casos  tratados  con  estos  rnetodos  (Ullmann 
y  Krasner,  1965),  aplicados  a  ambientes  institucionales 
cerrados  (Ayllon  y  Azrin,  1968),  que  de  modo  inci-
dental  y  no  sistematico  logro  exitos  sorprendentes  y  se  ha 
convertido  en  una especialidad  la economia de  fichas-
muy  difundida en nuestros dias, 

Mencion  aparte  merece  la  aparicion  de  una  corriente 
dentro  de  la  terapia y modificacion  de  conducta que  se ha 
desarrollado  extraordinariamente  desde  entonces  dentro 
del  ambito  no  exclusivamente  clinico.  Nos  referimos  al 
analisis  funcional,  que  arrancando  de  una primera evalua-
cion  de  la  taxonornia  psiquiatrica  con  la  propuesta  de 
lineas  de  accion  alternativas  (Kanfer  y  Saslow,  1965, 
1969),  ha  encontrado  en  Cautela  (1973)  y  en  el  grupo 
de  Hersen  (1976  a  y  b)  exponentes  de  excepcion,  ha-
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ta el punto que se requiere un entrenamiento minucioso 
en esta area como requisito para la formaci6n en terapia 
y modificaci6n de conducta. Y no solamente con 16gicas 
bivariadas sino multivariadas (Hamerlinck et al., 1974) 
y cuya preocupaci6n se refleja en los ultimos numeros del 
Journal ofApplied Behavior Analysis (9). 

Algunos hitos bibliograficos representativos de esta 
fase, ademas de los citados hasta aqui, sedan la 6brita de 
Bandura y Walters (1963), que significa la contra
replica justa al trabajo de Dollard y Miller, la de A. W. 
Staats (1968), en el que se recoge la labor experimental y 
te6rica de mas de diez afios del autor y el intento de 
formular analisis de procesos psicol6gicos complejos de 
Mischel (1968) y Lundin (1969). 

La cuarta y ultima fase en la constituci6n de la terapia 
de conducta arrancaria de 1969 (6 1970) y llegaria hasta 
nuestros dias, Es una fase que podria denominarse de eu
ropeizaci6n de la modificaci6n de conducta en el sentido 
de que han aparecido en esta especialidad psicol6gica una 
serie de tematicas caracteristicas del desarrollo de la psicolo
gia experimental europea: motivaci6n, personalidad, estra
tegias de soluci6n y pensamiento aparecen claramente im
pregnando los desarrollos mas recientes. Vayamos con ello. 

En primer lugar, este es el periodo de aparici6n de las 
primeras obras sistematicas. De 1969 son las dos obras de 
Bandura y Wolpe asi como la compilaci6n -consi
derada muy importante en nuestros dias- de C. M. 
Franks. El intento por encontrar una formulaci6n y 
engarce te6rico de las distintas tecnicas se encuentra en 
el libro de Kanfer y Phillips (1970), y una evalua
ci6n muy apreciable respecto a la eficacia relativa de los 
distintos procedimientos en el tratamiento se encuentra re
flejada en la obra de Rimm y Masters (1974). 

En segundo lugar aparece una escisi6n manifiesta entre 
los autores por 10 que se refiere a los tipos de modelos 
aducidos. El conservadurismo y continuismo skinneriano 
-el isomorfismo simple entre el funcionamiento de las 
respuestas motoras y las simb6licas- ha encontrado en 
Homme y Cautela dos firmes apoyos y, en concreto, 
con la inclusi6n del concepto de los operantes encubiertos 
(coverants). Aires renovadores y rupturistas aparecen en la 
interpretaci6n de los fen6menos de aprendizaje de Ban
dura (1969) y Kanfer (1975), Kanfer y Goldstein (1975): 
para estos autores el aprendizaje humane compro
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meteria una serie de procesos psicologicos tales como la 
atencion, codificacion de informacion, elaboracion, moti-
vacion  y emision  de  pautas  efectoriales  de  respuestas  irre-
ductibles  a  los  modelos  pavloviano  y  skineriano.  Gold-
fried  y  d'Zurilla  (1971),  han  aplicado  con  exito  la 
metodologia  de  la  soluci6n  de  problemas  al  tratamiento 
de  problemas  comportamentales  y  Broadhurst  (1975), 
invita  a  una  reconsideracion  de  la  teoria  de  la  decision en 
las'  situaciones  terapeuticas.  Mahoney  (1974)  ha  pre-
sentado  ultimamente  un  analisis  ciertamente  critico  de  los 
acercamientos skinnerianos. 

La  tercera caracteristica importante en  esta  ultima  fase 
es  la  inclusion  tematica  de  una  importante  novedad:  el 
autocontrol.  En  el  libro  compilado  por  Eysenck  en  el 
afio  1964 no  aparece  siquiera  el  termino.  Y 10  propio  hay 
que  decir  del  de  Ullmann  y  Krasner  (1965),  que 
alcanzo  un  gran  difusi6n.  En  los  libros  de Franks,  Kanfer 
y  Phillips  y  Bandura  que  hemos  citado  mas  arriba,  se 
encuentran  ya  partes  sustanciales  dedicadas  al  tema.  Pero 
es despues de 1970 cuando aparecen  las primeras monogra-
fias cientificas  orientadas:  la de Kanfer  y Goldstein  (1975), 
con una parte considerable dedicada al tema;  la de Watson 
y  Tharp  (1972),  0  la  de  Mahoney  y  Thoresen  (1974). 
En  el  autocontrol  se  trata  de  que  el  sujeto  genere  sus 
propios  mecanismos  de  control  frente  a  las  exigencias 
del  medio.  A  pesar  de  una  serie  de  frutos  ya  dados,  esta 
orientacion se encuentra todavia en  sus comienzos  y faltan 
estudios sistematicos  acerca  de las principales  variables que 
se encuentran comprometidas en su eficacia. 

La  cuarta  caracteristica  se  refiere  al  uso  creciente  de 
tratamientos  complejos  frente  a  10  que  se  viene  denomi-
nando tratamientos de amplio  espectro.  Hasta finales de la 
decada  de  los  sesenta  los  programas  propuestos  pecaban 
de  simplismo.  Faltaba  el  analisis  de  conductas  complejas 
asi  como  la  formulacion  de  programas  sistematicos  para 
atacar  con  exito  aquellos  problemas,  dado  que  los efectos 
logrados  no  siempre  eran  positivos  (Pelechano,  1972). 
Las  terapias  de  amplio  espectro  se  encuentran  formadas 
(Bergin  y  Suinn,  1975)  por  un  repertorio  de  tecnicas, 
muchas  de  elIas  carentes  de  elaboraci6n  y  objetividad, 
que  estan  poblando el universo  de la modificacion  de con-
ducta de  una serie de «terapias  de conducta asilvestradas» 
carentes  de  ciencia  y  de  harto  dudosa  eficacia.  Frente  a 
elIas,  los  tratamientos  complejos  promueven  la  aplicacion 
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de distintos procedimientos de modo simultaneo, cada uno 
de los cuales ha mostrado su eficacia de modo independien-
te  y  posee  su  propia  justificaci6n  (vease,  por  ejemplo,  el 
llamado  modelo  de  tecnicas  integradas  de  cambio  de  con-
ducta  para  alcoh6licos  de  Vogler,  Compton  y  Weissbach 
(1975). 

La  quinta  nota  se  refiere  al  desencanto  con  el  bio
feedback que  ha  dado  menos  resultados  que  esperanzas 
puestas  en  el  (Miller,  1975)  aunque  parece  que  una  via 
prometedora  se  situa  en  e1  tratamiento  de  la  hipertensi6n 
(Blanchard  y  Young,  11974) y  en  la  estabilizaci6n  de  las 
arritmias cardiacas. 

La  sexta  nota  importante  es  la  influencia  reciente  de 
los  estudios  re1acionales entre  personalidad  y  tratamiento: 
reactividad  emocional  situacional,  factores  motivacionales 
y  ciertas  diferencias  en  dimensiones  basicas  de  personali-
dad  han  mostrado  re1aciones  altas  y  sistematicas  con  los 
exitos  terapeuticos  (Pelechano,  1972;  Brengelmann,  1977; 
Eysenck,  1976). 

La  ultima  nota  se  refiere  a  la  escala  de  aplicaci6n.  A 
finales  de  la  fase  anterior  comenzaron  las  aplicaciones  co-
munitarias  (Wahler  y  Erickson,  1968)  que  se  han 
potenciado  en  los  ultimos  tiempos  (Pelechano  y  cols., 
1976).  Las  tecnicas  se  han  aplicado  por  telefono  y  correo 
(Brengelmann,  1977)  con  resultados  similares  a  su  apli-
caci6n  con  trato  personal  directo;  Mcallister  (1974)  ha 
utilizado  la televisi6n  con  identicos resultados. 

Con  todo,  ha  sido  el  mundo  educativo  e1  que  ha  re-
cibido  el  mayor  impacto.  Desde  la  vieja  ensefianza  pro-
gramada hasta  los  recientes  intentos  por  encontrar  nuevos 
modos  de  praxis  en  el  aula,  logro  de  autocontrol  dentro 
de  la  rutina  educativa,  fomento  del  rendimiento  academi-
co,  aplicaciones  colectivas  y  sistematicas  de  sistemas  de  fi-
chas,  replanteamiento de  curriculum educativo y participa-
ci6n activa  de los  padres en  e1  proceso  han  sido,  sin duda, 
temas prioritarios. 

IV. COMENTARIO FINAL 

Todo  10  que  hemos  dicho  hasta  aqui  no  significa  que 
este  acercamiento  sea  la  panacea  universal  para  todos  los 
males.  Desde  un  punto  de  vista  estrictamente  cientifico 
falta  mucho  por  hacer  antes  de  poder  ofrecer  una  imagen 
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coherente de resultados sistematicos; sobre todo, el cumu
10 de tecnicas y procedimientos que estan continuamente 
apareciendo en las revistas especializadas cuyo aparato 
tecnico-cientifico y conceptual no esta 10 suficientemente 
depurado. Repucci y Saunders (1974) por su parte han 
sefialado una serie de limitaciones sobre la aplicaci6n 
comunitaria de la modificaci6n de conducta, al menos en 
su formulaci6n actual, 10 cual ha aguijoneado a los inves
tigadores a la busqueda de otras direcciones ademas de las 
ya conocidas. Rappaport (1977) finalmente ha ofreci
do una consideraci6n critica mas amplia dentro del marco 
de la psicologia comunitaria. Ello significa, en suma, que 
la modificaci6n de conducta significa una aportaci6n indu
dable, aunque incompleta todavia en nuestros dias, a la lu
cha de la humanidad por veneer desgracias y sufrimien
tos psico16gicos de los seres humanos. Y su aplicaci6n 
sistematica posibilita abrigar una esperanza fundada en su 
desarrollo en los afios que siguen. 

NOTAS 

(I) Por supuesto Que se trata de una delimitacion y no la (mica posibili
dad. O. R. White (1971), en un sentir basicamente skinneriano escribe que 
«en su utilizacion comportamental se habla de terapia como la alteracion de un 
ambiente para moldear 0  condicionar una accion que se mantendra cuando el 
elemento terapeutico desaparezca. A menudo no puede determinarse si un cam
bio especifico en el ambiente es terapeutico hasta que se observe si la conducta 
que genera se mantiene 0  no despues que el ambiente ha vuelto a su condicion 
original», con las limitaciones consiguientes en esta definicion de ambientalismo 
extremado y el problema de la reversabilidad-irreversibilidad de los cambios 
comportamentales logrados. Bandura (1969), define la labor de la rnodifica
cion de la conducta como el estudio de los «principios psicologicos basicos 
que gobiernan la conducta humana dentro del esquema conceptual del apren
dizaje social (... Esta mision se refiere) no solamente a la validez de los prin
cipios que la forman sino tam bien a las condiciones bajo las cuales pueden 
servir como instrumento para el progreso humano». Y el eclectico acercamiento 
de Rimm y Masters (1974) en un libro ya clasico se define la terapia de 
conducta como «cualquiera de un gran numero de tecnicas especificas que 
utilizan principios psicol6gicos (especial mente de aprendizaje), para tratar pro
blemas de conducta humana desadaptativa. El terrnino «conducta» se interpreta 
en un sentido amplio, abarcando respuestas encubiertas (por ejemplo, ernocio
nes y verbalizaciones implicitas), en el caso de que tales respuestas puedan 
ser claramente especificadas, en adicion a las respuestas observables». 

(2) Hasta tal punta es esto asi que en alguna ocasion (Yates, 1970) se 
ha caracterizado el arranque de la terapia y modificaci6n de conducta como 
el estudio intensivo y objetivo del caso individual. 

(3) Cfr. a manera de primera orientaci6n en este punta las obras cornpila
das por Glaser (1971), Tapp (1969) y la de Mcguigan y Lumsden (1973). 

(4) Vease mas adelante una referencia a este punto, especialmente impor
tante, pero que necesitarla de un trabajo como el que aqui nos ocupa. Es una 
especialidad de la modificaci6n de conducta y requisito imprescindible para 
poder ejercitarla. Pero no es este el lugar mas adecuado para tematizar el 
analisis funcional. 
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(5) En un disefio de consolidacion se realizan una serie de intentos mas, 
una vez adquirida la secuencia comportamental requerida con el fin de alcanzar 
respuestas 0 inextinguibles 0 muy  dificiles de extinguir. Y, de modo comple
mentario, un seguimiento en el que sea succeptible la realizacion de sesiones 
complementarias de practica que sirvan para consolidar 10 adquirido. 

(6) Lo que sigue es un apretado resumen de un trabajo del autor titulado 
«Genesis y panorama actual de la psicologia de la modificacion de conducta», 
incluido en Pelechano, V: Psicoterapia y modificacion de conducta. 
Apuntes, temas 2.1 y 2.2, secc. de Psicologia. Univ. de Valencia, curso 1977-78. 

(7) Existe una lirnitacion consciente de todo 10 que sigue a la pequefia histo
ria de la psicologia occidental. Falta, por supuesto, to do 10 correspondiente 
a la psicologia sovietica que ha discurrido por otros cauces y hasta fechas 
muy recientes no ha empezado a ser conocida sistematicamente por el mundo 
occidental. Ello requeriria otro trabajo. 

(8) Del afio 1963 es la primera dirigida por H. J. Eysenck y publicada 
en Inglaterra: Behaviour Research and Therapy, la decana y mas prestigiada 
de todas ellas; Wolf dirige en 1968 el Journal of Applied Behavior Analysis, 
cuya primera orientacion fue basicamente skinneriana y se independizo despues, 
Al final de este periodo, en 1970 aparecen dos revistas importantes y con mayor 
ambicion: la Behavoir Therapy and Experimental Psychiatry dirigida por Wol
pe y la Behavior Therapy dirigida por C. M. Franks. 

(9) Cfr. por ejernplo, la ultima parte del num , I, vol 10, 1977 de esta 
revista con trabajos especificos dedicados a dilucidar problemas de fiabilidad y 
observacion de Bryan, Hartmann. Baer y Kazdin, por poner unos ejemplos 
representativos. 
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