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El objetivo de este estudio fue investigar el rol de la (im)predictabilidad en el paradigma de 
condicionamiento de miedo, al analizar las diferencias tanto en el condicionamiento especí-
fico (cue) como en el contextual. Por consiguiente, se manipuló la presentación del estímulo 
incondicionado (EI) utilizando dos condiciones: una presentación apareada del EI con el 
estímulo condicionado —EC en adelante— (predecible) y una presentación no apareada del 
EI (impredecible). Se manipuló el contexto utilizando la luz central del cuarto experimental: 
condiciones de oscuridad y claridad. Las variables independientes fueron la respuesta de 
conductancia de la piel y la medición de la respuesta de sobresalto. Los participantes fueron 
65 alumnos de primer año de psicología. Los resultados muestran más condicionamiento 
contextual en el bloque no apareado (impredecible) comparado con el apareado, y condicio-
namiento específico en el bloque apareado (predecible).
Palabras clave: condicionamiento contextual, miedo, impredictabilidad.

The effect of (un)predictability on contextual fear: A replication of the basic findings
The aim of this experiment was to study the role of (un)predictability in a fear conditioning 
paradigm: analyzing the differences in both cue and context conditioning. For this reason, 
we manipulated the presentation of the unconditional stimulus (US) using two conditions: 
a paired presentation of the US-CS (predictable) and an unpaired presentation of the US 
(unpredictable). We manipulated the context using the lightning of the experimental room: 
dark and light conditions. Our dependent variables were the skin conductance response 
(SCR) and the startle reflex measurement. Participants were 65 students from the University 
of Leuven. Results showed more context conditioning in the unpaired block (unpredictable) 
compared to the paired one and cue conditioning in the paired block (predictable). 
Keywords: Context conditioning, fear, unpredictability.
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El paradigma de condicionamiento de miedo ha sido utilizado 
para estudiar y explicar los trastornos de ansiedad (e. g. Barlow, 1988; 
Bouton, Mineka & Barlow, 2001; Hermans et al., 2005; Pine, 1999; 
Vansteenwegen, Crombez, Baeyens & Eelen, 1998; Vansteenwegen et 
al., 2005; Vervliet, Vansteenwegen, Baeyens, Hermans & Eelen, 2005).

En este paradigma, un estímulo neutral, que no produce de por 
sí una respuesta emocional, es seguido de un estímulo incondicional 
aversivo (EI). Luego de ciertos apareamientos, el estímulo neutral indi-
cará el inicio del EI y provocará una respuesta de miedo asociada con 
la expectativa del EI aversivo. Por lo tanto, el estímulo originalmente 
neutral se convierte en estímulo condicionado (EC). La formación de 
la asociación se considera un mecanismo de aprendizaje fundamental 
en los modelos sobre el desarrollo de fobias y miedos (Eysenck, 1976, 
1979; Mowrer, 1960; Pavlov, 1927; Watson & Rayner, 1920).

No obstante, además de medir el condicionamiento del EC, uno 
también puede medir el condicionamiento al contexto. En realidad, 
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ninguna acción de aprendizaje ocurre de manera aislada; el aprendizaje 
necesariamente tiene que ocurrir en un contexto (Balsam, 1985). En 
un procedimiento de condicionamiento de miedo, un tono o una luz 
(EC) se presenta apareado de manera explícita con un shock eléctrico 
(EI); el organismo no solo asocia el shock con el tono o la luz, sino 
también con el contexto en el que se reciben los shocks (Rescorla & 
Wagner, 1972). La asociación entre el contexto y el EI es vital para la 
adquisición del condicionamiento de miedo contextual.

Se ha observado el miedo contextual en animales (e.g. Bouton, 
1984; Odling-Smee, 1975) y, además, también se ha demostrado en 
seres humanos. Grillon & Davis (1997) trasladaron de manera exitosa 
los hallazgos del condicionamiento contextual observados en animales 
a seres humanos. Ellos demostraron que, en una situación de presenta-
ción apareada (predecida) del EC con el EI, hubo un miedo específico 
sustancial y poco miedo contextual. En contraste, cuando el EC y el EI 
se presentaron explícitamente no apareados, se obtuvieron altos niveles 
de miedo contextual.

Recientemente, Grillon, Baas, Cornwell y Johnson (2006) también 
encontraron evidencia que apoya le impredictabilidad de los estímulos 
aversivos como un medio de obtener condicionamiento de miedo con-
textual, pero utilizando un procedimiento diferente —una sesión en lu-
gar de dos y realidad virtual como manipulación contextual—. De ma-
nera adicional, Grillon (2002b) sugiere que los mecanismos que subya-
cen al miedo contextual son importantes cuando se estudia la ansiedad, 
puesto que ayudaría a entender algunas características no relacionadas 
con el condicionamiento de miedo específico. Grillon, por su parte, 
distingue entre miedo y ansiedad: el miedo puede definirse como un 
estímulo específico —una situación/objeto amenazante bien definida e 
identificable— (Barlow, 2000; Le Doux, 1992; Marks, 1969), mientras 
que la ansiedad es más sostenida y generalizada, menos ligada a un estí-
mulo y más libre y flotante —no restringida o vinculada a una estímulo 
específico— (Grillon, 2002b; Grillon & Davis, 1997). En este sentido, 
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existen datos experimentales sobre trastorno de estrés post-traumático 
(TEPT), pánico o trastorno obsesivo compulsivo (TOC), en los cuales 
los resultados de los grupos clínicos no difieren de los resultados de sus 
respectivos grupos de control saludable con relación a la potenciación 
del reflejo de sobresalto durante una señal discreta de amenaza (EC), 
aunque muestran una elevada línea base del reflejo de sobresalto en la 
ausencia del EC (Grillon, Morgan, Davis & Southwick, 1998; Mor-
gan, Grillon, Southwick, Davis & Charney, 1995).

Más aún, Ameli, Ip y Grillon (2001) sugieren que, durante el con-
dicionamiento a un estímulo específico, uno aprende no solo a temer 
la señal de peligro, sino también al contexto. Esto se haya en relación 
con la hipótesis de la señal de seguridad (Seligman & Binik, 1977): un 
organismo vivo puede predecir la amenaza porque esta es anticipada 
por una señal; la ausencia de la señal de amenaza también predice la 
ausencia de peligro —o de períodos de seguridad—. La ausencia de 
señales de peligro —una situación de impredictabilidad— conduce a 
niveles incrementados de miedo contextual. En concordancia con esta 
idea, Mineka y Zinbarg (1996) afirman que la exposición a eventos 
impredecibles conduce a un miedo crónico o ansiedad porque, en au-
sencia de una señal para un evento aversivo, la persona no sabe cuándo 
puede relajarse o sentirse segura, dado que no existen señales de segu-
ridad que le informen.

El objetivo del presente experimento fue investigar el efecto de la 
(im)predictabilidad sobre el miedo contextual con un paradigma de 
condicionamiento de miedo. Por esta razón, comparamos dos condi-
ciones: 1) presentación apareada del EI-EC (predictabilidad), en la cual 
dos EC distintos son presentados, uno seguido por el EI (EC+) y el otro 
no apareado con el EI (EC-), y 2) una presentación explícitamente no 
apareada del EC con el EI, en la cual los dos EC se presentan sin rela-
ción alguna con el EI (impredictabilidad). Cada participante pasó a tra-
vés de las dos condiciones; no obstante, cada condición fue presentada en 
un contexto diferente. Se manipuló el contexto para crear condiciones 
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de luz y oscuridad en un laboratorio especialmente diseñado para la 
ejecución de este tipo de experimentos. Se utilizó un procedimiento 
de condicionamiento de miedo diferencial con estímulos relevantes al 
miedo como estímulos condicionados. Dos fotos de serpientes fueron 
usadas en la condición no apareada y dos fotos de arañas en la condi-
ción apareada, o viceversa. Las variables dependientes fueron dos índi-
ces psicofisiológicos: respuesta de conductancia de la piel y la modula-
ción del reflejo de sobresalto. 

Hipótesis

Basados en la información mencionada anteriormente, se esperó 
un efecto de condicionamiento de miedo diferencial para el EC+ y el 
EC- en la condición apareada, y ningún tipo de diferenciación entre 
los estímulos en la condición no apareada, tanto en la respuesta de 
conductancia de la piel como en la respuesta de sobresalto. También se 
esperó mayores magnitudes del reflejo de sobresalto provocadas por los 
probes presentados solos en el contexto —sobresalto de intervalo entre 
ensayos o en ausencia del EC— en la condición no apareada compara-
da con la condición apareada. Finalmente, se esperó una respuesta de 
sobresalto mayor en el intervalo entre ensayos del contexto no apareado 
en comparación con el contexto apareado en las mediciones post-con-
dicionamiento.

Metodología

Participantes

En este estudio participaron 50 estudiantes del primer año de psi-
cología y 12 estudiantes de los programas de maestría de la Universidad 
Católica de Lovaina, Bélgica. La edad promedio de los participantes fue 
de 21.14 años (DE = 5.13). De ellos, 16 fueron estudiantes varones y 
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46 estudiantes mujeres. Todos los participantes firmaron su consenti-
miento informado y se les explicó que podían rehusarse a participar o 
continuar participando del experimento en cualquier momento. 

Materiales y aparatos

Cuatro fotos seleccionadas del Sistema Internacional de Fotos Afec-
tivas (IAPS, por sus siglas en inglés) (Lang, Bradley & Cuthbert, 1999) 
se usaron como EC+ y EC- en los dos bloques: dos fotos de serpientes 
y dos fotos de arañas.  

Descripción de la medición de la respuesta de conductancia de la piel

La actividad electrodérmica fue registrada con electrodos Fukuda Ag/
AgCl estándares  (1 cm de diámetro) llenados con gel KY y pegados a la 
palma hipotenar de la mano izquierda que fue previamente lavada con 
agua de grifo. La distancia entre eléctrodos fue de 2.5 cms. El acoplador 
Coulbourn de conductancia de la piel (V71-23) proporcionó un voltaje 
constante de 0.5 V a través de los electrodos. La señal análoga pasó a 
través de un convertidor AD de 12 bits y digitalizada a 10 Hz durante 16 
segundos —desde 4 segundos antes del inicio del estímulo condicionado 
hasta 4 segundos después del término del estímulo condicionado—.

Descripción de la medición de sobresalto

La actividad electromiográfica (EMG) del Orbicularis Oculi fue 
registrada con tres electrodos Sensormedics de Ag/AgCl (0.25 cms de 
diámetro) llenados con TECA gel. Después de limpiar la piel con una 
crema peeling para reducir la resistencia entre electrodos, estos fueron 
colocados en el lado izquierdo del rostro de acuerdo con las especifica-
ciones propuestas por Fridlund y Cacioppo (1986). La señal pura fue 
amplificada por un bioamplificador aislado con un filtro pasa banda 
(v75-04). El registro del ancho de banda de la señal EMG fue entre 10 
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Hz y 20 kHz (± 3dB). La señal fue rectificada en línea y allanada por 
un integrador multifuncional Coulbourn (v76-23 A), con un tiempo 
constante de 50 ms. En las fases del startle probe, la medición de la señal 
empezaba 1 segundo antes del inicio del ruido a 1000 Hz. A partir del 
inicio del ruido, la señal se digitalizó a 1000 Hz por 1000 ms. 

Descripción del probe y del shock

Un probe fue un estallido de ruido blanco de 100 dB con un tiempo 
de elevación presentado de manera dicótica por 100 ms a través de au-
dífonos. Los startle probes eran presentados en un intervalo mínimo de 
12 segundos y uno máximo de 25.

La estimulación electrocutánea de 2 ms de duración fue realizada 
a través de electrodos superficiales Sensormedics (1 cm de diámetro) 
llenados con un gel KY y pegados a la muñeca izquierda. La intensidad 
fue fijada individualmente en un nivel que cada sujeto describió como 
“desagradable y que exige algún esfuerzo para ser tolerado”.

Descripción de las manipulaciones del contexto

Los participantes fueron sentados en un sillón —a 0.6 m. de dis-
tancia del monitor— en un cuarto experimental atenuado para ruidos, 
adyacente al cuarto del experimentador. La comunicación verbal fue 
posible a través de un sistema de intercomunicador. El experimentador 
podía manipular la luz central del cuarto experimental desde afuera. 
Cuando la luz central del cuarto experimental se apagaba, una luz de 
potenciómetro de baja intensidad aún se encontraba prendida.

Procedimiento

El experimento tuvo una sesión que consistía en cinco fases: una de 
preparación, una de habituación, una de precondicionamiento, una de 
condicionamiento y una de post-condicionamiento.



89

El efecto de la (im)predictabilidad en el miedo / Iberico, Vansteenwegen, Vervliet y Hermans

•	 Fase de preparación: antes de iniciar la sesión, se informó a los 
participantes —de manera oral y escrita— que se les presenta-
rían shocks eléctricos y fuertes sonidos, y que serían capaces de 
predecir la presentación del shock en algunos contextos. Se les 
dijo que en el experimento los contextos eran creados manipu-
lando la luz central en el cuarto experimental. Después de firmar 
el consentimiento informado, los participantes se dirigieron al 
cuarto experimental donde se les colocó todos los electrodos y se 
seleccionó el nivel de intensidad del shock eléctrico/EI. El expe-
rimentador aumentó gradualmente la intensidad del shock hasta 
que el participante informó que era “desagradable y exige algún 
esfuerzo para ser tolerado”. 

•	 Fase de habituación: dos startle probes se presentaron en cada contexto. 
El orden de presentación del contexto fue contrabalanceado.

•	 Fase de precondicionamiento: con el fin de obtener un índice de la 
línea base de la respuesta de sobresalto antes de la fase de condi-
cionamiento, se presentó un bloque de EC1 y EC2 y otro bloque 
de EC3 y EC4

 
en el otro contexto —un bloque por contexto—. 

En cada ensayo se presentó un probe en el intervalo entre ensayos 
(ITI) antes del inicio del EC. Hubo dos probes por bloque, dos 
en cada contexto —8 a 6 segundos antes del inicio del EC—.

•	 Fase de condicionamiento (adquisición): hubo dos secuencias, una 
apareada y otra no apareada. Se presentó un bloque de ocho EC1 
y ocho EC2 en la secuencia apareada y otro bloque de ocho EC3 
y ocho EC4 en la no apareada. En la apareada, el shock siguió in-
mediatamente el término del EC1 —100% de reforzamiento—. 
Ningún shock fue presentado después del EC2. Mientras tanto, 
en la secuencia no apareada la mitad de los ensayos de EC3 fue-
ron seguidos por un shock y la mitad de los EC4 fueron seguidos 
por un shock eléctrico. En esta secuencia, los shocks eléctricos 
se presentaron 8.5 segundos después del término del EC y 11.5 
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segundos antes del inicio del EC del siguiente ensayo. En am-
bas secuencias, el orden de la presentación fue aleatorio con la 
restricción de mostrar dos presentaciones sucesivas del mismo 
EC. En ambas secuencias, las presentaciones de los startle probes 
fueron idénticas: la mitad de los startle probes fueron presentados 
durante un EC —de 5 a 6 segundos después del inicio del EC— 
y la otra mitad en ausencia del EC —de 8 a 6 segundos antes 
del inicio del EC—. La duración del EC fue de 8 segundos y el 
intervalo entre ensayos fue promediado a 20 segundos por EC 
durante cada bloque. Cada secuencia, además, fue presentada en 
un contexto diferente. El orden de las secuencias (apareada/no 
apareada) y la combinación del contexto (oscuridad/luz) con la 
secuencia apareada o no apareada estuvo contrabalanceada. 

•	 Fase de post-condicionamiento: los EC —sin shocks— se presenta-
ron en los contextos: un bloque de EC1 y EC2 en el contexto A y 
un bloque de EC3 y EC4 en el B, un bloque por contexto. Hubo 
dos probes ITI por bloque; ambos fueron presentados antes del 
EC —de 8 a 6 segundos antes del inicio del EC— (Ver Tabla 1). 

Tabla 1
Diseño de las fases del experimento

Habituación Pre 
condicionamiento

Condicionamiento 1 Condicionamiento 
2

Post 
condicionamiento

Dos probes en 
el contexto A

Un bloque de 
EC1 y EC2 en 
el contexto A

Cuatro bloques 
de dos EC1 y 
dos EC2 en el 
contexto A

Cuatro bloques 
de dos EC3 y 
dos EC4 en el 
contexto B

Un bloque de 
EC1 y EC2 en 
el contexto A

Dos probes en 
el contexto B

Un bloque de 
EC3 y EC4 en 
el contexto B

Secuencia 
apareada
8 EC1 ----- EI
8 EC2

Secuencia no 
apareada
8 EC3  / EI
8 EC4  / EI

Un bloque de 
EC3 y EC4 en 
el contexto B

Cuatro probes 
durante ITI en 
cada bloque

Ocho probes 
durante EC
Ocho probes 
durante ITI

Ocho probes 
durante EC
Ocho probes 
durante ITI

Cuatro probes 
durante ITI en 
cada bloque
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Resumiendo, se utilizó un diseño intrasujeto de medidas repetidas 
2 x 2 —predictabilidad (apareada/no apareada) x  Tipo de EC (EC+/
EC-)—. Además de ello, se controló la secuencia de test en la fase de 
post-condicionamiento y en la combinación de contextos. Debido a 
que no se obtuvieron efectos de estas dos últimas variables, no se inclu-
yeron en los análisis reportados a continuación.

Definición de respuesta

Conductancia de la piel

Las respuestas de conductancia de la piel fueron inspeccionadas visual-
mente para corregir artefactos antes de ser analizadas estadísticamente. 
Las amplitudes de la respuesta de conductancia de la piel fueron defi-
nidas como el máximo incremento que se inicia dentro de 1 a 4 segun-
dos después del inicio del estímulo condicionado (Prokasy & Kumpfer, 
1973). Las respuestas cero fueron incluidas en todos los análisis para 
incluir también la información sobre las frecuencias de respuesta (Daw-
son, Schell & Filion, 2000). Las magnitudes fueron corregidas de ran-
go, utilizando la respuesta (incondicionada) más grande —pico entre 
los 9 y 13 segundos durante la fase de adquisición— provocada por la 
estimulación electrocutánea (Lykken & Venables, 1971) como el máxi-
mo rango para cada individuo. Las magnitudes de respuesta corregidas 
de rango fueron sujetas a una transformación de raíz cuadrada con el 
fin de normalizar la distribución antes del análisis estadístico.

Respuesta de sobresalto

Para todos los ensayos válidos, las amplitudes de pico fueron defi-
nidas como el máximo de la curva de respuesta dentro del intervalo de 
21-175 ms después del inicio del startle probe. Cada amplitud de pico 
fue obtenida al sustraer su puntaje de línea base —nivel de EMG pon-
derado entre 1 y 20 ms después del inicio del ruido—. Las dos fases de 
sobresalto produjeron 32 picos de amplitud (16 antes y 16 después), 8 
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durante el EC+, 8 durante el EC- y 16 durante los intervalos entre en-
sayos (ITIs). Luego los puntajes brutos se convirtieron a puntajes z para 
neutralizar las diferencias individuales entre los participantes. Las medias 
fueron calculadas sobre todos los probes, durante el EC y los ITIs. Para 
el análisis de los probes ITI, dos participantes fueron excluidos porque 
tuvieron demasiados ensayos inválidos (44% y 94% respectivamente).

Resultados

Primero se compararon las magnitudes de las respuestas de so-
bresalto y las respuestas de conductancia de la piel al EC+ y al EC- 
en las secuencias apareada y no apareada para analizar los efectos de 
 condicionamiento específico. Se llevó a cabo una ANOVA de medidas 
repetidas para cada variable dependiente, incluyendo las variables intra-
sujeto: predictabilidad y tipo de EC (EC+ y EC-). En segundo lugar, se 
compararon las magnitudes de las respuestas de sobresalto en los ITIs 
registrados durante las secuencias apareada y no apareada. Finalmente, 
se contrastaron las magnitudes de respuesta de sobresalto entre las fases 
de pre y post-condicionamiento para los probes presentados en los dos 
contextos por medio de una ANOVA de medidas repetidas con 2 facto-
res —secuencia (apareada/no apareada) x pre-post—.

Condicionamiento específico en la modulación de sobresalto

Como sugiere el efecto principal de predictabilidad  F(1,60) = 3.76, 
p = .06, en  general las respuestas para la secuencia apareada fueron 
mayores que la secuencia no apareada. En la secuencia apareada, la res-
puesta de sobresalto al EC+ fue mayor que la respuesta de sobresalto 
al EC-, F(1,60) = 2.44, p = 0.12. En la secuencia no apareada, casi no 
hubo diferencia entre la respuesta de sobresalto al EC+ y la respuesta de 
sobresalto al EC-. Sin embargo, la interacción entre predictabilidad y el 
tipo de EC no fue significativa, F (1,60) <1.
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Efecto del condicionamiento específico en respuesta de 
conductancia de piel

En general las respuestas apareadas son de mayor amplitud que las 
respuestas no apareadas, F(1,59) = 3.28, p = .07. Existe también un 
efecto principal del tipo de EC, F(1,59) = 41.13, p < .001. Mucho más 
importante, la interacción entre predictabilidad y el tipo de EC fue 
significativa, F(1,59) = 17.54, p < .001. Comparaciones planificadas 
muestran que las respuestas de conductancia de piel en la condición 
apareada son significativamente mayores para el EC+ que para el EC-, 
F(1,59) = 49.15, p < .001. No se obtuvo tal diferencia para la condición 
no apareada.

Figura 1. Medias de la modulación de sobresalto (Puntaje T) para el EC + 
y el EC- durante la adquisición para el contexto apareado y el no apareado.
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Respuestas a los probes ITI en la secuencia apareada y la secuencia 
no apareada 

El siguiente análisis fue calculado sobre las medias de las respuestas 
ITI durante las secuencias apareada y no apareada. Como se esperaba, las 
respuestas de sobresalto ITI en la secuencia no apareada fueron mayores 
que las respuestas ITI en la secuencia apareada, F (1,60) = 2.99, p = .08.

Figura 3. Medias de ITI en la modulación de sobresalto durante la 
adquisición por separado en el contexto apareado y no apareado.

Figura 2. Medias del segundo intervalo de la respuesta de conductancia 
de piel para el EC+ y el EC- durante la adquisición por separado del 

contexto apareado y del no apareado
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Condicionamiento del contexto en las fases pre y post-
condicionamiento utilizando probes ITI

Este análisis fue hecho utilizando las medias de los probes ITI en las fa-
ses de pre y post-condicionamiento. Existe un claro efecto principal para 
el momento (pre-post), F (1,57) = 20.68, p < .001, pero no existe interac-
ción significativa entre la predictabilidad y las mediciones pre y post.

Discusión

En primer lugar, se obtuvo un condicionamiento diferencial (EC+/ 
EC-) utilizando las mediciones de respuesta de conductancia de piel y 
de sobresalto para los EC en la secuencia apareada (predecible) y no en 
la secuencia no apareada (impredecible). Sin embargo, los resultados 
para la modulación del reflejo de sobresalto fueron solo marginalmente 
significativos. Las diferencias entre la medición del sobresalto y la res-
puesta de conductancia de la piel pueden deberse al hecho de que estos 
índices reflejan diferentes fenómenos (expectancia y activación fisio-
lógica). En este sentido, también se observaron mayores respuestas de 

Figura 4. Medias de modulación de sobresalto del pre y post-
condicionamiento para las secuencias apareada y no apareada.
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sobresalto durante EC+ y EC- en la secuencia no apareada que en la se-
cuencia apareada. En contraste, el efecto principal de predictabilidad en 
la respuesta de conductancia de piel tenía una dirección opuesta tal cual 
se esperaba. Esto podría sugerir que la modulación de sobresalto es más 
sensible que la activación fisiológica (ansiedad). Como Vansteenwegen, 
Dirikx, Hermans, Vervliet y Eelen (2006) sugirieron (véase también 
Vansteenwegen, Crombez Baeyens & Eelen, 1998), la conductancia de 
la piel podría ser “considerada como un índice de orientación, antici-
pación y expectancia del EI, y el sobresalto puede considerarse como 
un índice de miedo: sensible tanto a la activación fisiológica como a la 
valencia del estímulo” (p. 202). 

Otra posible interpretación de los datos previos es que la modula-
ción del reflejo de sobresalto podría ser más sensible al orden de pre-
sentación de las secuencias apareada y no apareada comparada con las 
mediciones de conductancia de piel.

Aparte de esta observación, también se obtuvo evidencia directa 
para la hipótesis de que los mayores niveles de ansiedad o activación 
fisiológica en la secuencia no apareada deben ser observados puesto 
que los participantes no fueron capaces de predecir o anticipar el shock 
eléctrico y que, por lo tanto, ellos estaban en un estado crónico de mie-
do provocado por el contexto. Se obtuvo una diferencia significativa 
entre los startle probes durante los intervalos entre ensayos (ITI) en las 
secuencias apareada y no apareada. Esto es muy importante porque la 
evidencia para condicionamiento contextual en seres humanos es esca-
sa. Por ello replicamos los hallazgos de Grillon y colaboradores (Ameli, 
Ip & Grillon, 2001; Grillon, 2002b; Grillon, Baas, Lissek, Smith & 
Milstein, 2004; Grillon & Davis, 1997); esto puede considerarse como 
la primera réplica de tal fenómeno en seres humanos fuera del labora-
torio de Grillon y colaboradores. 

No obstante, una crítica importante puede formularse a nuestros 
hallazgos: es posible que la diferencia en el miedo contextual entre las 
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dos secuencias sea el resultado de una confusión de efectos. En particu-
lar, en la secuencia no apareada, algunos startle probes en los ITI fueron 
precedidos por un shock eléctrico, mientras que este no fue el caso para 
los probes ITI en la secuencia apareada. Por consiguiente, este hecho 
podría haber potenciado la magnitud de las respuestas de sobresalto en 
la secuencia no apareada. 

Además, existen algunas diferencias entre los datos de nuestro es-
tudio y los hallazgos de Grillon (Ameli, Ip & Grillon, 2001; Grillon, 
2002b; Grillon, Baas, Lissek, Smith & Milstein, 2004; Grillon & Da-
vis, 1997). Primero observamos que los valores de sobresalto tanto para 
EC+ como para EC- (condicionamiento específico) eran de mayor 
magnitud que los valores de sobresalto del ITI (condicionamiento con-
textual) en la secuencia no apareada. Existe la posibilidad de que esto se 
deba al hecho de utilizar estímulos relevantes al miedo. Estos podrían 
haber atraído más la atención; es decir, tendrían más saliencia que el 
elemento contextual y, por lo tanto, hubo más condicionamiento a los 
estímulos específicos que al contexto. Otra diferencia es que no fuimos 
capaces de encontrar los efectos predichos del condicionamiento con-
textual, cuando se compara las fases del pre y del post-condicionamien-
to, aunque Grillon y sus colaboradores frecuentemente obtuvieron sus 
efectos comparando entre sesiones de prueba. Nuestra falta de efecto 
puede deberse parcialmente a la habituación: las respuestas aun estaban 
disminuyendo de manera sustancial durante los primeros ensayos de 
sobresalto y esto podría haber influido en nuestras observaciones de 
pre-condicionamiento.

Para superar estos problemas, implementaremos algunos cambios 
en nuestro próximo experimento. Antes que nada, la presentación de 
los shocks eléctricos no será cerca de la respuesta de sobresalto en el 
ITI para reducir el posible confundido —sensibilización del sobresalto 
por el shock eléctrico—. Más aún, los estímulos no relacionados con 
el miedo serán utilizados para potenciar el miedo contextual, dado que 
no existe una clara saliencia en favor de los estímulos relacionados con 
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él (condicionamiento específico) en comparación con condicionamien-
to contextual. Asimismo, planeamos incrementar el número de startle 
probes durante la fase de habituación de sobresalto debido a los efectos 
de habituación observados en las mediciones pre-post. Finalmente, un 
último cambio se hará con relación al diseño: en lugar de un procedi-
miento de condicionamiento diferencial, se empleará un procedimien-
to de señal única, y ello para facilitar tanto el condicionamiento de 
miedo específico como el contextual.
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