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Intr oducci6n . 

La ~scuela de PsicologíA de la nniversid~d ~utóno~a -

ae Sin~lo~ (IT;~ . S . ) nace en Octu~re de 1979 ven ese s en- 

ti1o , como escuela joven est4 su~ etA Al proCPSO continuo -

de autoc nrrecci6n ; no obstante las contraoicci one s nue se 
~enerBn ~ebi ~o 8 l~ heter oqeneida1 fornqtivq de su plant~ 

~ocente v ne sus exnec t .::t tivas académi cqs '' nolítici::is . 
')uién es t o esc ribe es profesor en dicha escuelq ñes~e 1981 

v , eRres~~o de la Escuele NacionR) de ~stuñios Profesion~

les . Pl~ntel IztacalB (E.N. E. P.I.) de la T~iversidRd Na-
cional .\ut6no'1!3. de '1éxico ( TJ . N.A. · ~ .) en su Carrera de 

Psicolo~~L 

~oilo unq r·orma de iniciar este treoajo s e toma co1110 -

e~e~~lo el ~es~rrollo ~e l~ nrofe sionRli z~ci6n v l a s visi 

ci t~1es ~ue esto i~nlica, a trRvés ñe mi nerson~ , nArA es

t0 , :ecLr este nri mer conta~to con 1 os lect0 ~e s nor ~ed: o -
'1e ,stqs lín~as . 

Le nretensi6n de este ~nálisis es ~oner de ~ani fiesto 

l~ for:n~ en nue se desarr olla la Psicolotrf~ en el nP.Ís, 

to1~n~o co~o r eferenc ia a la ~~rrera de Psicol oi:da de la -

E. r . 1.'.;. P. I.-U. N. A. •! . y a la Escuela de Psicolotia. de la 

U. ~ . S ., en tan to la experiencia propia , pensando nue el 

dec'"\rrol lo de la J>sicoloda en la Retn'1blica r.'exicana 

atien,e a un nroc eso de avsnce desi~ql y com~inqdo. 

~ este sentido 7 a trav~s de mi caso se pretende ma

ni 1es tqr las v~ri~bles económic~s v soc i onolíticqs nne in

ci1en en el n.esqrrollo 1e una disciolinq cientí ficq en 

n11nstro --'l Í s . 
~l r es,ecto se 1ebe señalar ~ue nor un~ situaci6n 

cofnci'3°ncis:tl, mi e~reso ñe la E. N. E.P.I. - lJ. M. 4..'f. en el -

~ño ~e 1979 , es nqralelo con el n~ ci~iento de l~ Escuel q -

de Psicolo~ía de la U. A. S., en el ~ismo ~ño . Esto Ahre 

unq covun tl1ra nersonfll si g;ni í"icq ti ve como e~resan.o v tam- 

bi én qvunan te ñe profe sor (1978-1981) ñe una escuela joven 

(E. N . E.P . I.-U.N.~.M . ) y tamb~én como ~ocente de una escue-
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la joven y provinciana a partir de 1931 (Escuel?. ~e Psico

los:;.ía. U.~.s . ). Con e s to se ~uiere ~ecir nue Amba s es --

cuel~s , ne creaci6n reciente, se encontra ban v aún ahora -

así suce1e , s e encuentrqn en nn pro c eso de ñe s~ rrollo cu- 

rricu.lar Runnu~ ne unR manerR desi .rrual po r pertenecer l a s 

do s , a un contexto social parti cular di feren t e 'l c on 

o ri ent9cion~s ~ si col6;:;i c 3 s no si:n.il a re s . 

3 s neces~ri o r ec RlCR r, por otrB pa rte , nue c o~o mie~

br o e~re s~ d o de l a se~ñ8 qene~aci6n (1979) , v a siete 

año s de di s tanci ~ no sov recien e ~resa~o aün c u~nño nueña 

-percibirs e mi pr6xi 'Il.a ti t ulación con l ~ ;ire s e!'l t e t esis . 

8onsi de r~nño ~ue :ni c q30 , no es una si ~~Aci6n e~cencion~l

!!lente na r ticular , s i no rme m~ s bien r es ron ne a un contexto 

e1uc~tivo ~~ s a~pli o , e s pr eci so de ja r estableci ño co~o un 

111 \> t i vo de r eflexión cr:í tic!:! este hecho en el á mbito esco--

1 ?.r v pr o f e s ional. 
Parti cul ari ~ ~n~o nuevamente en la Sscuela de Ps,icolo

gi a (U. A. S. ), imnul so e~er~ente de esta tesis; se confonna 

c u rricularmente por si ete ~reas rme son las si rmientes : 

B8 sic~, ~c c i 6n 8omuni ta ria , :'.':duc a ti va , Social , Filosófica , 

·· ~ étodo s Cu.an ti t s=t ti vo s v Psi e o biol6stica ; contando B Oe'"!'\~ s 

con un i~ciniente e inrn~~uro Dep~rtqmento ñe Servic i o So-
cial. La s <los nrimeras áreA.s se mantiene a lo l ar~o de 

Jos l~ sem~stres nue dura lR CarrerR de Psicolo~ía . 

La pre f~ ente tesis se ocupa de unq de las áre::\s auxi -

l i qre s t1e es t q c~rrera; es decir , ne 'vtétodos Cui:m ti t8 t i "ºª 

V A '1UP ~ctu~l'D.en te es lq oue menos h R s i •1o encuqdr.qda en -
nuntos de c ontacto s istemÁ t icos con las dél'll4S áreas , sos- 

tenien:l o con e sto, ,,ue es uw:i t .::i re.q necesaria v urltente . 

~nuí, se to113 como referenci e:i. a la Aaiznatura de ~álisis 

Exnerimen t~l ñe l a ~onduc tP. nue se imn.qrte en el cuar to 

se~estre ~entro del ~re~ B~si c q , .q l~ que si bien le su--

Ed ere cen tr~lrnente el u so de técnic~s est~dí sticas no trA 

~icionale s , t Rmbién l e pro~one un ti po rle ex0eri~ento 

anlicabl e en sus inst~lBcione s de lRborato ri o , a tendiendo 

a las con<liciones "limitaciones nu e ést - 3 Dresentq_n . 
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3s ~sí, oue en di c ha ~si ~atur~ uno ,e los ni veles ~e 

su11~ r elevancia, el cmü es nece s~ rio 1estqc<;\r , es l ~ re- 

l qc i 6n de los · • é to~os 0 u.Rnti ta tivo s con los fen6'.Denr) s tlSi 

col6uicos A nivel in~ivi ~ual . ~sto , en RrPs ~~ suner~ r 

los qn~lisiq ~~r~11ente ñescri otivos v , ~us~qndo ~~to s r e-

Pr esentqtiv)S v ca~~titativos . Pa rti cul q!"'Tle~te es ~enes-

ter ·1enc1 onq r l~ t1olé'T!ic~ ,,ue entorna el uso ne técni cRs -

est::i.ñístici,s en el qn~lisis de un solo su.ieto . Es nec esR

rio con<:Ji'1nrAr ::t"DpliB!:ien t e este punto en cuqnto q su u so y 

restricc i ones ~ entro ~el ca~~o de Ja Psicolo~! A Básic a . 

fi.ñe 'Tl~ s , debe señ~l:=irse lq rio si bi lii:lPñ ~e recurri r A -

otr 0s qnÁli sis ~ue c0n m~s clari dAd desc ribAn e inte r pr e-

ten q los oatos psicol6~i co s . 

~esde aouí , se desprende el ob jeti vo ~ásico ñel ur e-

sente tr~b,jo : T:lro po r ciona r altern~ tivas rle an41isi s cus~

tit~tivo intrqsu;eto v a l R ve~ , con~re ~,~ la relqoi6n en

tre l~s .. éto.:os ';u"l!l ti ta t i vos - Co'llo nq r te '1e la ·•ate-,~ti 

C9- v la Psicolo~ía . 

T)e es t a I'oMa v co!!lo uri~er p~so ""enér i-oo , s~ ~ esa--

rro"!la ..., luetro s e ~n'll i~a cu::inti tB tivq'1lente un exne r imen t o 

sencillo r eAli "q(fo en la E. N. E. P. I. - TJ . l.1 . A. ." . Carre r ::i de -

?sicolo ~Í A en el año ñe 1981, utili ~ ~n~o N=l en coTflna r A- -

c i 6n in t r A su ,i eto v cu.ve tí tul o e s "Co n tr::i s t e 0ond uc t 'JJÜ en 

J'ro~raTfl::is ' fúlti nles con I'ie~no Fijo ". El l ec t or Dorlr~ r e

vi s~r est~ tem~ti c~ en los capítulos II , J II , I V, V v VI -

en es~e e sc r ito . 

~s nrec~so ~cl1rAr ~ue el experi~e~tí 1resenta rlos 

s~rias li 11i t J:tciones . lJ!l ~ i e ella s e s c:r1nol6~ca , es ñe- 

ci r , siendo rea11 ~~ao en el año de 1992 conlleva el ries~o 

-~en 13 Pr4ctic~ ~sí es- , ~ e no s~ r vi~e~te . Jo r estA -

M"-:Sn , ~1 11"1"31 ñel experi".llen to , s e sus r esult::dos ur eli - 

'UinAres v de l a ñ.i scusión , se señ •ü:ui ql cnm~s ~ ''Tls ilier::t--

~iones rel~ tiv~s a una aproxi~aci6n biblio ar q1ic1 rec i ente 

,..u e mí n ima"T\ente ~ e vi gen~ i B te6ric::¡ "ll e x ne:-1 'T!en t 0 . lo 

c 11s l se con te"llt1l;:i i:il 1:in!ü ~ el CApÍ tulo II en el qn~rt~~o 

6. 



ref erido a "al ~un::i.s consi~e~ciones . 11 

La otra li~i t~ci 6n es ,et~1ol6~i~a ¡ ~s~cto difícil -
de rest~u~~r d::ld8s l~s condiciones limi t qrlas en nue se de

st:irr oll6 . Esto se reconoce v se -:inntie:,,.. ~ l"JO un~ f:üla -
s i "llific i:\tiv":\ . C)in e:nbare:o , v Acenti:tnño 1$1 ~ehiñ::l c rític~ 

,eto~ol6~c~ , no es un~ si tu3ci6n r estri:tivA , to~anno en 

cuenta la limitaci6n ~et~nol6 qicR ~e l qs instal~cione s ~e 

l~borAtorio ,,e la ~scuP.l~ de Psi cololtiA ñe lA U. A. S. a ~4s 

ñe nu@. el t ema cen t rAl es la de~ostraci6n esti:t~ í sticq . 

Final mente , ·.r com") ·~e":Undo 'DA~o re"lé.ricn s~ est31lece 

v ;use~ concretAr la relaci6n ~iscir1inRriA existente en-
tre l~ ''~ t ei:i4tic q v la Fsi~ol o"'ÍFI a tri>vés '1e un encu~d re 

teórico , señAlando esne~í ficq~nte n1e •ino ,,e reJ~c16n 
discinlin~riA se ~enerA en la ores~~t~ tesi s . ~sto s~ no 

drÁ revis~r a lo lar~o 1el ca ní tulo VII , en la nrese~te 
tesis . 

,.. -a t · 1 ava ACo~p~~~ o con o~o o --:n-:eri or , el oesr, rrollo -

de este trabAjo . 
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Contr~ste conductui:tl en Pr0 ctr~m~e "úJ ti nles con 

Tiemuo Fi j o . 

l\ntecede'1 tes . 
ns'.l~lmente en situaciones exoeri 11ent(\les , un pro~::-a 

~a ~ ílti nle, co~siste en nos 6 ~ás proctr~~~s de refor-7. ~-

~i en to indenendi ente . los cu8les se pre sentqn al or~~nis
rno en forrnA RUCPHi "PI , c~dq une ele el los en nr P.sP.nc ia rle 

un estí'llulo ciisc r i"linl'i tivo c Br 8.cterísti co . ( S'lrinner y 

?erster, S. D.) . 
T>ur Rnte 1!3. eY.n':>sici ón ~ un uroO"r~m~ i1ú1 ti ole, C!::d,q -

uno de los e s tí :nl os rn1e se !'re sen t:in e-en er an unq ej ecu-
ci6n añecuad~ aJ "'ro~rarn~ rie r efoI"7emiento con el oue es

t~ -:isociAdo . ( -:e~;nolds , 197 3) . 

in lo ~ rro~~~~B s múltiples . un efecto t i ni co es el -

co~t~~s+e c o~e~c tu~l . ~ld.!1.ner <1948) Iue el pri~ero en -

h~~-~r ~1 ::-~s -e~~o ñe este fenómeno oor ~edio ~e un exre

ri 1e~to ~e ~is~ri "'lin3ci6n , en el cu~l emple6 un IF- I F 
u~ra Líne" -q'1se · y un IF- Sxtinci6n narA Fa s e ~xperi "tlent~ü . 

De~ostr6 nue lq exti~ci6n ~ra~uql de l a emisión de res--
nue st~ s en nresencia de un estímulo neP'ati vo tenÍB el 
efecto de hAcer ñis~inui r la tasa de resuuestqs Ante un -

estímulo . 
Revnold s (1961) observó en l o encont r Año por S'ldnner 

nue la t~ sq de resnuestas ante un estí1ulo positivo cqm-

biaba en direcci6n opuesta, nor lo cual lo denomin6 ; con

tras te conrl~ctu~l . 

~ oarti r de esto, en años posteriores se realiz~ron 

ñiversas investi~aciones , l as cuales no diferían de la 

~efini ci 6n -ue- ~qba Revnol 1s (1961 ) . Wil'<ie (1971) ; He . 

Sweenev v .:o ri~r. ( 1ª79) defini er on el contra ste como una 

rel~ci 6n invers~ e~t ::-e la tRsq de resnuest~s e~itidq ~u-
r qn t e un comnoner. constant e de un ~ro~rRma ~últiple v -

l P.s con1ici ones oe reforz~~iento en un seMmdo comnonent e 

vA.ri1=1 ble . 
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Bl contraste con~uctu9l dependiendo de en nue comno-

nente se vean los efectos de la variable i ndependiente re
cibe el nombre de positivo 6 negativo. 

~hora bien, la definici6n de contraste con<luctual tal 

como se ha estRblecido hasta ahora, no ha teni do ~rAndes -
i ~plicaciones . Sin emb~r~o , en el momento en nue se cues

tionan cuale s son las con'1iciones suficientes v necesari~s 

nue no si bilitan la ocurrencia del ~ismo , sur~en vari8s 
contrl'líl.icciones nue i ~ni<len determinar cuales son los fac 
to res involucraños. 

l\.l~u.nos investi f;ad ores han su~erido nue dos son las -
conñiciones dete rminantes : 

a) La reducci6n en la tasA ~e i recuenciA de reforza
miento , (Revnol ds , 1961) . 

b) La reducci6n en la t~sa de r es pue stas ( Schwartz v 
SAmzu, 1977) durante un componente de un proararna múlti--
ril e . 

Wilkie ( 1971) plantea nue los prerenuisi tos· anterio-·

res, noñrian ser condiciones su1·icientes nero no necesa--
ri~s nara la ocurrencia de contra ste , dado nue existen 
muchos nar8metros nue no han siño analizados . Po r esta 

razón , es prematur o tratar de defini r contraste sin antes 
haber encontrado las condiciones necesarias v suficientes 
para la ocurrencia ñel mismo. 

La manipulación nue usa par8 justifi car su ulantea--
miento es el emuleo de refor?;amiento nemorado en un compo
nente de un pro~rama múltiple . ~omo es sabido, este nará
metro consiste en reforz3.r una respuesta, interponiendo 
intervalos ñe tiemuo entre su emi si6n v la entree;a de re-
for7.amiento. Las investiESaciones reali?.a<fos con este pro 
cedimiento plantean aue la efectivinad del reforzado r ñis
minuve a medida nue au~enta la demora de la entrega . 

Los resultados del estudio su~ieren al autor nue la -
manipulaci6n de este pará~etro puede ser una variable aue 
influva en la ocurrencia de este fenómeno; dado aue obser

v6 al introducirlo oue los c·ambios de las :t:asas de :: ~ s----



puestas son real1Jlente opuestos per o no se tiodr:!a aecir ,,ue 

los efectos ( el i ncremento en la tasa oe resuues t3s en el 
comnonente const~nte ) se debían al cambio en el comnonente 

variRble , esto es , a l decremento de l a tasa de este compo
nente. Por lo tanto no se encuentran correlaciones . 

En realidqf! ''lilkie ( 1971) no realiza al~o oue pueda -
aclarar este eve~ to , ~ano ~ue reafirma con sus resultados 
lo pl ante::iño uor ~e,rnol ñs ( 1961) , considerando nue ::il ha- 

cer uso ñe le de~or~ en un co~ponente <le un pro~rama múl-
ti ple es como reñuci r l::i frecuencia ñe r eforzamiento . A -

pes3r de esto , pl antea dos condiciones que se deben satis
face r nar a analiz~r lo aue sería el contr aste conñuctua}. ,

pero sin dar alC"UDa alternativa para alcanzarlas . 
I) La tasa ce respuestas en un componente de un pro 

~ra~a ~Últinle de be sunerar la tas?. de línea base como re
sulta do de ql;rÚn cambio; 

¿) Puede no haber decremento en la tasa de respues-
tqs ni en la frecuencia de reI°or zami en to en el componente 
cambiaño . 

'Sn otro eJ:~eri 1lento Pierce, fümforn ;v Zimmerman 
(197¿) intro~ujeron diferentes duraciones de demora y tres 

procedi~ientos de entre~a de reforza'lliento demorado en I . 
V. I~ Encontraron nue l q ej ecuci6n se ve afectadA m4s 

significativamente nor la duración de la demora , observan
do decremento en la tasR de resnuest?.s v efectos en la 

n~us~ nost-reforzamiento (P. P. R. ) , conforme la duraci6n ~e 
l~ ~emora ~ument8bA . 

E.asta anuí, se hi:in '1lencionar1o l3s dei"i nici ones de 

contraste y , los fqcto res rme Anarente~ente lo ñeterminan . 
Cons iñer::indo esto , el interés nrinci pal del exn~ri --

mento nue ?. continu~ci6n se desarrolla es evalua r 18 in--
tro·1ucci6n del narárnetro TF, po r su relevanci a no contin-

~entes , esto es : observar los efectos de la introducci6n 
ne un pro~ramA ne TF en un comuonente ñe un program~ múl-
tiple IF-IF. 
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~ lo referente a los nro~r~~~s de tie~po fijo , se 

to~q coino base un estu~i o realiza~o nor L6pe7. (1977) , en -
el cu'.:il maneja nrograin::i s de re1o rzaroiento indepenfli en t e 

I F v TF (co~o.p?.so rx>sterio r al IF) . Sus hall8~;os ~os--
traron i:iue en pro gra'.IlaS TF, 01umño son precediiios nor ·.m -

IF, la tas~ terminal decrece , nient::-a s nue la P.P. R. se 
:n<mtiene i"1tal en Rm"o s pro-ramq s (Saull, 1971 : en : L6nez , 
1977). Adein~s de estA característica se encontr6 nue los 

pro~ram~s de TF tien~en a pro~ucir lll1 decre~ento en la 
conr1uc ta conforme las sesiones transcurren , aun 11ue esto se 
ha a tri buiño al nrofSrama i::rece r1ente , nostrando efectos en 

el natr6n ñe resuuestas po r el progra~a anter io r ( I?). ~n 

~lP"Un~s ocqsiones se m~tiene un patr6n positiv~mente qce
ler3io en el TF cu~ndo este es ante~ediño por ~ro~r,~~s 

~ o IE' . 

Lo nue con1u,io al emuleo de este ~ro~r~ma co~o vsriR

ble i n~ene~ñiente iue el cuestiona:n.iento ~cerc~ 1e los 

efectos oue se enco~t~qrÍan si se rompiera con lq contin-

~enci::i en u..~o de los comnonentes . Que tino ~e ejecución -
se encontrarÍ R en el otro nroar~~~ ( TF) . Por otr o l~ño , -

observar si el re sponder se m3ntiene P. pes~r de este ~ani 

nulaci6n o si decre~enta . 

Se debe señ~le r oue los pro~ra~~ s TF, son no contin- 
~entes v, ~ue nesnué s de haber sometido al su~eto a un 
nro~rama contin~ente, (L6pez , R. F., 1977) se r omne con la 

contin~encia dando como r e sultado un decremento en 1~ t~sa 
de respuestas de la conducta registra da. ne est~ ~orn~, -

al presenta r el reforzamiento inneuendiente oe lq conducta 
se nued en produci r, conductas suoersticiosas ~enen~ien1o -
del nunto de contacto del r e forza-nient o uositivo (S~inner 
y Ferster, 1948) . 

De acuerdo a estos plantea-ni.entes, se es~erq ~ue en -

la Fase ~xneri~ental el contr aste conductu~l se ohserv~ en 

base a lo ~laneaño no r t 6pez ( 1977) . 
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'fétodo . 
Sujeto: un picb6n in~enuo mantenido aproxima~~mente -

al 80~ de su peso ad libitwn a t r avés del méto~o rle res--
t ricci6n nue tonsi ste en nri.var al nich6n de ~lPÚn S3tis-
fac t or b~sico , en este caso , ñe ~rAno , con la finalida~ de 

disminuir su neso corporal a un por: entaj e determin~ño 
previR~ente , en el presente caso; al BJ% a par tir de su 
neso promeñio ad li bi tum, ur oporcionando pequeBas cantida
des ñe alimento calculado en hase a su in~esta ad libitu11, 

es decir, el sujeto furn~e como su propio control . Sexo 

del pich6n ; hem'r~ . 

, ~p~r~tos y m~ teri.al es: se utiliz6 un~ caja ñe S~inner 

!1ara ni chones con dos teclas 11ue fueron tre.nsluminqdas con 
di1erentes color es e intensida1, ~udiendo emitir uulso e 

eléctricos nue fueron uresion~-ios lo suficiente co!llo para 
ActivAr el 1i c roswitch e'1heri'1o , un co11edero , el c11al nudo 

ac t i va r se 1edi an t e un interru~to r h~ciendo ~isnoni~le el -
~rf\no , ~o e11~s de iluminar se co!'l luz blanca . Pn apa r ato de 

control , \un reloj , h ojas de recl stro de ocurrencia con t í-
nu~ ; dividid~s en Minutos y suhdiviñidas en seaundos . 

~\ . Cuando el sujeto inició el pico teo tanto en le t ecla 
A como en la B, este fué re~strado nor dos re~istros di--

~tales resnectiva~ente. 

Cuando se cumplió el componente para alRUnA de lae 
teclas se anaa6 la l uz nue acompañó al programa de lq te-
cla v ee activ6 el comedero, ~ermaneciendo este por el ne
riórlo nroP.;ramado ·. Terminando el ueri6do oe reforzamiento 
se encendió l~ tecla opuesta v corrió el resnectivo nr o---

2rarna. 

E:ntrenRrn.ien to nreliminar. 
Se llev6 a cabo de la siguiente manerP. : el suj eto se 

entren6 nara nicotear una tecla nue fuá traslu~inada nor -
unR luz bl~nca (Tecla ~. derecha) . Po r cada resnuesta An 
te ésta, recihi6 refor7,~m.iento, terminando la sesi ón al 
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haber entre~8do ¿J reforz~dores ~ue consi stieron ~e t r es -
seirundos ñe acceso 81 comedero , es deciri al arano . 

Se entrenó a picar en la tecla opuestFi (Tecla ~ . i?.-

ouierda) oue fue tras}u~inada con luz blRnca , per-nFinecien

do la t ecla A oscurecida , otínñose el refor znrni en to i nial -
11ue el Anterior, fin~li :r, ando l~ sesión ~ espués de le en--
tre""R de ¿) refor z Rdo res . 

Tie s nués de e s tos dos entren~miento s se le nresentaron 
al sujeto ños tecl as ilu.rninanBs en fo rm~ ::i1 ternada, a las 
cu~l es tuvo oue re s non<ler narq tener Acceso al ~rano ba jo 
un nr o ssrama múl tiple R.F'I - :ll'I , es to es : 

l . Se presentó una de las tecJ a s iluminada s (tecla -
A) en el cual al dar el pr imero ñe l os pico t azos é st~ se -

3n~ ~6 ~ando re f orzamiento durante tres sevu.nños rl e Rec eso 
Rl Q'T "ln O . 

2. pqr~ el inicio de la seoUnda tecla (tecl~ ~)se -
i i6 un interv~lo interensavo de nos serun~o s ~i -.tien~o el 
'!Ú S~o nroceñirn.iento rme la tecla A. En este n~so l a luz -

~ue iluminó ~mbas t eclas permqneció de color bl ~nco ~ 

La s esi6r.i concluv6 d esnu~s de ha ber entreuFlrio 51 re-

forzañores oistribuidos en ~m~As tecJas ; es ~eci ~ el 51~ -
uara caña uno ( n = ) . 5) , siendo esto necesario ns r A el cam-
hio ne condi ciones estímulo. 

~ este nunto , l as luces blancas oue iluminr> " an R a"1-

b~s teclas fueron CA~biadas de lA eirTU.iente formR: 
LR tecla A f ué cubierta nor la nar te anterio~ con un° 

mica ro~ ~ nue d~ño ilu.rninadR con este col or ; v l~ tecla ~ . 

se cam~ia a un color ver de : siendo esto necesArio n~r~ nue 

ca1~ co~ponente del progra~9 mliltinle tuviera ur: gstf , ul o 
discri minati vo. ~ste p?.so se -llev6 R c ~bo baj o un nroce-

dimiento ~últipl e RFI- RFI con las ~i s~~s conñicío~es de 
reforza:ii en to . 

Pro e eñi mi en t o . 
L!neR base. 

S r CRm~i6 el nro~rama mÚl tinle RFI - RFI A un mÚlti~le 
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I F31- I F31=seP::Unños con intervqJo i nterens~vo de cinco se~

DUndos bajo l~S ~is~aS c ondiciones de ilurainAci6n. Des- -
pués de haber reci hido los 51 reforz~ñores di s tri buidos en 
Ambas tecl~s .se c~m~i6 a la conoici6n eXT1eri~ental . 

?ase experimentql . 
El cam~io a conñ ici6n exneri ~entql consi stió en pasar 

del uro~r~m~ ~úl ti pl e ñe líne~ hAse ~1 pro~ra~R mú.ltiple -

I F30 "-TF30 '' . 
Bn estq IASe se nrob6 de ~ue ~~n ~rg influía lA varia-

bl e ind enendi ente ( com"Oonente T.?31 " ) en e l otr o componente 
( IF3 '.) ") . 

El intervalo de i n terens8vo se 11a'1'1 tuvo a dos segundos 
con l As mism~s condiciones ñe r~fo r--.q~iento de l í nea hase . 

Re sultado~ ureli~in~re s . 

~e lo~ró un~ est~~i li~~~ en la ejecución ñentr o de l A 
f~se ñe l í neA hase, y a ~ue nr~sentq :mq tenñenciq po sitiva 

similBr , ñefiniña en el nivel Rl inicio de Ja ejecuc ión v 
en l as sesione s nosterio r es . 

Po r otr~ nerte, s e ~~ ~ifes~1 ñecre,ent o en el comuo- 

nente B. en el en~} se intr oñu.i o el uro()"raTT1a TF- 31 11 nue 
funci onó como ~ariabl e I ndenendie!'lte , en la iase exper i --

ment::il. 
~ comnon en te A ( I F- 3~ '') con respecto ~1 c omponente -

B, s e m~ntuvo ~l 11ris~o ni vel ne LíneA 3P.se , s i n embar~o se 

estableci6 la tendencia uositivq en q~aa s c o~nonentes. 

~ l~ ~is~~ fase exneri,entql se observA ~ue en A v 3 

la ejecución es n~r~le!R, ~~n:enien~o se la ejecuci6n del -

Comnonente ~ A un nivel ID~S bajo nue la e~ecuci6n rlel COm

oonente A. . 

Fina] «e~te los n~trone s ñe e;cuci6n CA~bian en nirec

ci6n opuestfl , nor lo nue se '1UP.oe consi~era.r oue el con- - 
tr::iste conñuctu::il ocurri6 l'le,.'i do a l a manipulaci6n de l a -

Vari~ble Indenendiente ( TF- 3:) ") . 

14 



ni scusi6n . 
Se nuerle co nsi ~erar ~ue el contraste conduc tu~l ocu-

rri6 en este estu1io , dAdo ~ue se enc0ntr6 riue los r~tro- 

nes de e jecuoi6n (en l~s poc~s sesiones riue se llevaron a 
c ~bo en l~ f ase exnerimental ) variaban en el nivel pero 
sin emhar~o ~m,q s ~~ntenían una tendencia po sitiva . Se 
nueñe nredecir riue si el nú1e ro de sesi ones de Fase Expe-
ri mental huhi P.r::! si~o el mi smo riue ñ.e J, :!ne~ Ba s e , lAs l í-

ne ~ s de e jecuci6n se hubieran ~Anteni íl o c on 1 ~ mismA ten- 
~ enciA posi tiv~ no vari qn<l o ~ucho en lo ,,ue r espec t a 81 

nivel ~ el coirrcrnen t e A ( IF- 3) 11
) con el CO'TlflOnen te B ( T:B'---

31 ") da do ,.,ue en est e c omponente, a oe s~r de nue el refor

~Ador se a~b~ en un ti e~no fi j o indenen~i entemente de la -
coniiuo t q del su;i e t o , el nun t o de con t~c to del reforz~ ñor -

coinci1í ~ con l~ res~ue s ta oel pichón , ~ún cu~n~o en el 

tie~no ini ci~l ñel pro~ra~A , el sujeto nr esen tAba con~uc-

tqs "''H~ 110 .;;.,.an ele interés, n~ r.q r e!?'i strarse ( des-nlazarse 

nor l A cq~R te 1m lu~8r a otro, aletea r , nicRr al re~eñ.or -
iie l ~ tecl q , etc .). uero eme eRt Bs mAntenís=m la tas~ ;i e 

resnu~s t::.s ""'º r sesi6n lm t~n to dismimúao , ds:mdo como re- 
sul t~iio ,,,1e la e~ e~ución en e s t e comnonen te se encontrar a 

a un nivel 'll~S h~ .i o nuie el co'tlnonente Asociáldo (IF- 3)"). 
Se nuede decir riue l,:i ejecuc i 6n realmente ci:imbi6 po r 

l A in t r omisión a.e l A 1.'a r iable Inñependiente (Tlt' 3 ') " ) , este 
e s un hecho sirmificativo. 

Po r otro lRño , to~::tndo en cuenta oue el nú~ero de se

s ione s ñ~ Línea ~qse fué mA'ror (le::: s esiones) nue pa r R la -
F~se ~xneri~ent~l ( 5 sesiones) , es imnortqnte hacer notar 

nue este ?.S~e:to , ~eviene en un ~robl e~a metodoló~co ; 

f ql t., ne re':"resentativid~ñ de l as seiones en Fase Exneri--

11enti:i.l . · 
~on ~sto se ~ ere decir, ,,ue el efecto encont~do 

~ ·~rÍA h'!\cer Tl""~s~r riue no es del todo ñebido a la intro-
ducci6n ñe i~ ,.,ria ~le Independiente. 

Por otrA o~r~e , en este es t udio , los re sultados ~ues
tr~n ~lau.n~s c~rqcterísticas nue plan te~ López (1977) con 
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con respecto al e"nnleo de prog::-ar.i s independientes IF y T.1''. 

ti ar.ll'll~entA oue cu~noo se somete a un suj eto a un 
pro~rama de TF ha1iendo sido antes ex~uesto ~ un pro~ra~~ -

IF o RF , el patr6n de ejecuci6n en el nrimero , se ~antiene 
positivA~ente acelerRdo co"'Oo efecto del nro~rama precedente 
aue el decre~ento ~ue nuede uroducir el pro~rama TF está 
en funci6n Al progra-na anterio r ( I F) v nue la P. P. R. se 
mantiene i~al en e~bos co'llnonentea ( IF v Tlt,) decreciendo -

l~s tas~e terminales. Como se dijo , L6 pez lo hac e exrlíci 

to pAr~ pro~ra~~s innepenñientes, sin e~bar~o ; estas carac

terístic Rs se re~istrAron en un pro~rR~a m~ltinle . Las ca
racterístic~s nue pre sentRn los pro~ra~as no contin~entes -

pueden se r un factor ~ue por sus efectos podría contribuir 
en la ocurrenc i a del fenómeno ll~mRdo contraste con1uctual . 
Por e.i e~r-lo , en este estuñio se mqni pu16 un TF3~ 11 asociado 

a un IF3:)" . Como se observa, ::¡rnbos componentes tienen el -
~ismo ti e~no ~~~ la entre~a de reforz~miento , es deci~ la 

'lli sm~ Irecuenci~ de reforzalriento se mRntiene nara a~bos 

co~nonentes . ¿Pero rrué efectos se encontraríRn si el com-
uonente constante fuera mavo r nue el componente variable 
( n. ej. IFI ~T.P31 11 ) o vi c eversi:q rme el componente constante 
fuera menor ,,ue el cornt:1onente variqble (p . ej. IF30 11- TFIY)? 

En el primer caso nuizás ha~r!a un ñecre~ento en el 
componente constante v en el se"'U.ndo caso un ~ecremento en 
el co~ponente variqble . Esto , en base a las c~racter!sti-
c~s v efectos de dichos progra~es • 

.\lgun~s consideraciones. 

No cabe duda nue toda investi~aci6n cien tífica t'tS un -
nroceeo de continuida1 . De est~ forma, habiendo a~uí a...~a-

li zedo el p~rámetro '!'iempo Fijo ( TF 3 ) 11
) respecto a su in- 

fluencil! sobre el co1monente Intervalo Fijo ( IF 31 ") , sur~e 

le necesidqd de propener el análisis de otro p~rá~etro nue 

se eqtima es comnlementario al nará~etro TF v oue ~udiera -
~rro , ar tod~vía más datos acerca del Contraste Conductu~l -

v es el uso del pará~etro Reforzamiento DemorAdo: teniendo 
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co~o interés nrincinal observar la interacción de lq ñemo
ra v el ti emoo fijo en un Pr ot{rama Ufil. ti ple IF-T.P. Esto -
nodr!R tener CO'llo efecto , un uosi '!:>l e dec remento en ambos -
comnonentes ,;fel Proe;rama ~'Úl ti nl e de ACu er'lo a lo nlentea
do no r 'llilkie ( 1971) . 

Sin embar~o , la explicaci6n del vontr~ ste ~onduc tual 

ha s iño un a sunto de polémica v aú..~ en la Actualidad su~-
si sten ~ltrUna s visicitudes. 

Resoecto al nunto nue se est~ tratando (reforzamiento 
~ emorR~o) , Lattal v Crawford - Goñbey (1985), agre~an añn 
rn& s elernen tos , Rl señ:=ilar "!Ue "los procedimiento s de de"lo 
ra de reforzami ento se ~escriben como ~ro~rama s encqdena- 
dos de dos comnonentes en ~on~e l a resnonsividad en el 
co~no~ente inicial nro~uce un cornnonente t errtinP.1 nue ter
nina con 1~ ~i s ~oni ili~a~ de ~limento''. ~s decir, la de
~orA de re1or7.Ami ento ql enc~ien~r la responsivida~ de dos 
ur o 17 r!>'!?~S ".le r e10 ::::-z:::. ""lÍ en to une i e tener eíec tos di i erencia-
1 es , en este CPso , en lq inter~cci6n IF- TF, v nue pueden -

resuJ t~ r en un incre11ento en el primer comnonente. Esto -
nor~ue los mi smos autores , ~enci onan a ~ e~~s , nue lo s nr o-

~r~m~e mtiltinles se nueden utilizar p9ra asecrurRr nue lRs 
resnuestAs Ante Ambos co~nonente s nermitAn introduci r un -

nro~rAma enc~denAdo , encontránñose nue cuando se esnera el 
mismo tino de ejecuci6n en ~os comnonentes , la frecuencia 
rte res~uestas es mA.vo r en el primero . Lo anterio r, debido 
a un enc::¡dem~11iento de respuestA.s, es deci r, a "una se---

cuencia o rde~ada de r e snuestas en ñonñe cAd~ resnuestA en 
la secuencia sirve co110 o nr 0duce el e s ti mu.lo di scri "Din~-
ti vo nar R la resnuesta ,,ue si~e" (J,attal v Crawford -
'1oñbe..,, 198 5) . 

Por otra uarte, v en contexto m~s "e~eral , se trata- 
r~n Ahora, ele~entos nue hR~qn m~s s6Jido el encuañr e teó
rico del exnerimento sobre contraste conductual nue en un 

inicio va se describi6 val cual se anlicará un t r AtRm.ien
to estad:! stico . 
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As!, Nevi n , J . A. (1971 ) ars;u.111enta nue "el cont~ete , 

se asoci A frecuente~ente con el r eforzA'lliento diferencial 

en nresencia de un E+ y un E- . ( • •• ) El contraste con--- 
ductual i~plica cqmbi os en l a conduc ta en direccione s 

opuestas . " 
Se ha conside1·atio l)Ue Revnol ds ( i q61) fué el nrimero 

de li:i investi,...aci6n sobre 8ontraste Conductul=ll al mane jar 

nue el incremen to en la t asa de r es puestas pueñe atri bui r 
se ~1 incremen to en le f r ecuencia rel AtivP de reforzadores 

y a1ín "subsecuent es investi gaciones con T'ro~ri:i'llqS múl ti--
ples de r eforzami ento han i ndi cado nue l q frecuencia r ela

tiva de reforzadores en un component e de un pro~ramq es un 
determinante noderoso de la t a sa de re snuesta en otro com
nonente . 11 

( evin, J . A. , 1971 ) . En e s te entonces no se -

d~ba i mnortancia a la conducta renuerid~ por el refor1~--
mi ento como un nosi ~le estí mulo discri~in~tivo co~o ~ños -

~esnués se la 1ier on Latt~l v Crawford - 1od~ev (1995). 
' á s bien se dec:!a ,..ue "l~ t e rminaci6n de reíorza"'lien~o en 

l a nresencia de un estí mulo (E- ) nr oduce contrast e con~uc 

tu~l - un inc r emento en le tasa de res~ue~ta en nresencie -
de un estímulo altern~do (lUe e s té correlqcionado con r e--
fo rz.a.T!\i ento ( E+) - . " (Nevin, J . · A., 1 971) . 

Un ~ño desnués (197 ¿) Thompson v Gr Abowski señalan 
riue el contrAst e conductual se encuentra interveni ño no r -
un r> r oceso de interacci 6n, esto e s , "l a conducta , en el 
res~ectivo component e de l os proqr amas múltiples no sie~-
ure es i ndepenñient e del otro comnonente. Un c~,bio en lP. 
t~s~ de r espuestA ñurante l a ur asentaci6n de uno de los 
estí mulo s, ñeri vado de un cambi o en el ~ro~ra~~ . ~soci~do 

con otro estí "lulo se conoce como intP.rAcci6n . 11 
( Tho"?lpso:i, 

T. v '} r a hows'd. , 197 ¿ ) • 

Al r esnecto del con~r~ste, l os ~i s~os ~uto res exnli -
can nue "cURnñ.o un componente r eforzado se man ti ene al 
mis~o vaJo r mient ras nue un s e,:mndo co~nonente es someti1o 

a extinc i6n ( ••. ) , l a t a sa ñe res nuest~ en el comnonente -
r eforza do Aurr ~~t~ . bsto e s conocido c omo cont!"1=lste l)()Si --
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tl.. vo . 11 ( ) . . . . 
Por otro l~do, "un decremento en l a r esnonei vi ñad ocu

rre cus:\ndo el nro~rama en el otro comnone n t e se c~mbia des

de extinc ión A uno de reforza~ien to. Tal a ec re~en to se co-

noc e CO 'nO contraste ne~ati vo . 11 
( • •• ). ~c -er~ndo este ti po 

óe con trqste consi ~érese nue se entrena P. un suj eto en l ln -

'ó.l t . I V 15 11-Ext. v lue iro s e trflnsfi e r e e ·m !úl t. I V 1 5" -

IV 5 ". Se esnera nue la ta s a de re spuesta ~ur~mte el corn-

ponente IV 1 5" tiend~ a <lecrementar. Est o e s un ejemplo de 

contra ste ne~ativo . 

De be señalarse oue el contraste , s en posi tivo o n ePA- 

tivo no es únicamente atingente a pro~r~mqs ~ú.ltipl e e con -

un componen te de ext inci6n, sino QUe m~ ~ bien s e expl ica en 

f 1:mci6n <ie la ttensidad de refo r7. R."'1i en to t..n el semmdo com-

nonente v su influenci a sobre el nri~ero . 

v a en 1977, Schwartz y ~a~zu : P.~re~~n m~ s el ement os ; -
11 e xi s ten cu.q"tr o t inos -oosibles ~e ir.ter ... cc i~n en pr o C!r 9:nq s : 

c ontrs:\ s te no si ti vo v ne;sati vo e inñu~ci6n no s i ti va v ne&;a-

ti va . " 

Ea~i~ndo se descrito el contr a Rte nosi t i vo v ne cativo , 

se pr ecisarán a c ontinuación los do s tinos de inducci6n: 

l. Inducción positiva.- "es un incre¡ent o en la res-

non s ividA.d en 1:m componente fijo de un "O r o1;r amA múltiple 

con un incre11ento en el otro componen te ." ( '1chwa.rtz , B., -

v ~aMZU, E. , 1977) . 
¿ . Inducción ne i:.;ati va. - "se defi ne como un dec re:nento 

en lA reeponsi vidañ en un com-oonente ii jo de un nro~raroa 
m'dltiule con decre~e~ to en l a re ~ponsivi~~; en el o tro com

ponente. (Schwartz , B. , v ~amzu, E., 1º~7 ) . 

Es c l aro nue con tr?..s"'te cowiuc~·1~1 (> i n'1'..lc c i6n son dos 

nrocesos relacionP. d os aunaue di¡er erite s . 

Hasta aiiuí , el qsu.."l t o de la i nr1.uer: ;i ... iie 111 tasa de -

resnuesta en un comnon en t e so bre l q res~o~~ivida~ en el 

otro componente era un motivo óe nolé1Tti C$'1 ¡ "no necesa ria--

mente el cambio en l a tas~ de res~u~s te de un componente 

ca1abiB la tasa en el otro co"Dponente ( •. • ). Al~os invee-
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tiqañores hAD. se~alRdo oue este es un asun to de controver

sia ." ( <>chwartz, B., v ~amzu , E., 1977) . 
En este contexto, los qutores hAcen c rític~s severas 

a l a exnlicaci6n controver~ida del contrAste. Primer a---
~ente se~alan nue comunmente en los rrogra~As de re fo r za-
~i ento se utiliza un IV en el comnonente iijo . En 'N>Cas -
oc Rsiones se han utili?ado otr os pro~ra~R s . ~ se!!Uildo 

t~riuino dicen ~ue no r lo ~enerRl el nro~~ma de re fo r za--
miento en el componente de cAmbio e s un IV y de ahí s e 

transfiere a extinci6n . Precisa~ente una ~e las incerti-
dwnbree se cent ra en eve ri ~i:\r 'lUé ca-nbi os de procedimien
tos son necesRrios p~ra producir contr aste . En tercer lu

var, Aclaran ~ue usu8l~ente se renuiere de lA misma res--
nuesta v del mis~o re forz~miento en los dos comronentes de 

un rro~r~~~ ~Últipl e . L~s variaciones ~ue se han intentR
ño , frecuente"lente hqn fracasado en el intento ele generar 

contr~ste . i 'inalment e , cuestionRn el uso nue por costu:n-
bre se ha ~echo de Pic~one s co~o suj etos de experiment~--

ci6n. ''L::is diferenciAs de esnecie son ev1den t e s en los 
exneri~entos ñe contn:\ste , este es un Reunto que debe in-
vesti~arse . Cn.~ndo l9s rat~s son su;i etos , los r esul taños 
son e,,uivocos . 11 

( Scbwa r tz. 'R ., v GAmzu, "E ., 1977 ) . No 
obstante nue en Al ~.l..Tlos c~sos haya evidencia ~e contraste 

al experimentar con ratas . 
La di scuai6n sobre el contras te se 1:lcent,\8 al ahondar 

en m~s nuntos explicativos: ''hay cierto s pr oblemas 16f{icos 
~1 evqlu~r el contr aste negativo . Rachlin (1973) su~iri6 

~ue el contras~e nositivo v ne~ativo son el mismo fen6meno 
ne ro que ocurren en ~ iferentes pun tos en una secuencia ex
neri!Dental . " ( Sch\"l'artz , B., y Garnzu, E. , 1977) . Por 

e; emnlo , al recut"lerar la Línea 'Rase desnués de una hse 

Experiment91 . 
:;i fen6meno de l~ inhibición es un~ forma explicativa 

"llás rieJ contraste co"!11uc tu'll . 11Se ar~ve nue el re fo r ze-
~iento de una clRse de conducta tiene un efecto inhibito-
rio eohre tod~s lRs otras clases de conducta. Por lo tan-
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to el re1'orzq-ni ento en un comnonente de un proP"r~"Tl9 ~Úl ti 

ple inhibirÁ la resnonsivi1ad en otr o componente.( •.• ) . -
La i nh1bici6n ñe la r esnuesta t r ae co~o consecuencia una -
reanuP.sta emocional , l o cual nuede acelerar la re sPQnsivi 

dad. " (Schwartz , B., y ~amzu, E., 1977) . 
&l ~~se a lo nue se ha r evisado h~Ets a~uí , subsist en 

dos vAriAntee te6ric~s sobr e el contraste con~uctu3l : una , 
bAs~dA en la reñucci6n en la f r eci1encia de reforz~rni ento y 

la otrR, bAsada en la r educción de la t asA ñe respuesta . 
I,a cons tq,nte experimentación acere~ del con traste 

conñuctu~l ori~in~ba nuevos hallaz~os . Po r ejemplo , de--
mostr Ar nue el ngtr6n ñe r esnonsividad dentro de un compo
nente en un pro~ra~a rnÚltinle no se muestra constante . 
"Los c~-niios en la tgsg de resnuesta son frecuen temente 

m~s ~~~áticos al co~ienzo ~e un componente. ~stos cam- - 

bios , los cual es se restrin~en a solamente un~ ~orci6n de 

un co~~onente , se refieren al contr a ste local (Malone v 
st~ddon , 1973). 11 

( SchW?. r tz , 'S.' V '1~m7U, E.' 1977) . ~sts 

u~rticul~rid~1 , ae encuqdra, en lA ló~cq ~eneral del con
t ra s te conñuc t uRl nositi vo v ne~tivo . 

Ali:ru.n~s ~eri vaciones nue se han hecho iiel contr~ste -

locAl son las si trU.ientes: a ) los efec t os del contras te lo
c~l aument an con el ~umento en la durac i 6n ae1 componente 
de cAmbio ($tqddon, 19 69 ; Wilton v Clemente, 1971); b) l a 
forma de contraste local es diferente en nichones y ra t~ s. 

( Bernheim v Williams, 19 67; Williams , 1965) . {Véase Sch-
wartz , B., y Gamzu, E. , 1977). 

Volviendo al caso de la relaci6n entre l a frecuencia 

de reforz~miento v l ~ tasa de respues ta , existe une anro-
ximaci6n acerca de la releci6n de pr onorc i onRlidad entre -

los dos niveles a rri ba sefialados , conocid~ como ii:ni.~1Aci6n 

o l ev del e f ecto , esto ee, si aumenta la !"recuencia r ela-

ti va ~e refor7.airl ento, aument a proporcionalmente la t a sa -
relqtivA de re spuesta. En este sentirlo se ha encontrado -
croe "le i~laci6n no ocurre usual !Ilente en los pro~ramas 
~'6.ltiplee . Más bien l a distribuci~n de r espuestas en los 
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dos comnonentes al estar en propo r ci6n direc ta A los refor 
zamiento s en loe dos co~ponentes , el o r~anismo tiende a un~ 

baja i ~.a1Rci6n ( Revnol ~ s , 1961 h)" ( '~Rs e SchwRr tz, ~. , v 

rramzu, E. , 1917) . 
Los ~is~os autor es (Schwar tz , B. , v ~~mzu , E., 1977) , 

preci s~m que "C)hi r.m v Vlheatlev ( 1971) v Todorov ( 197 c2) han 
mostraño ~ue con comuonente s de ñuraci6n extrema damente 

cort a ( p . ej. aJredeoo r de 11 se~dos) , se obtiene i",'Uala

ci6n en loe prop;ram;:\S mÚl tinles ." 
Po r otrR parte , nehe se~ alarse nue los pro~ram~s con- 

curr entes sí ~ener~n , co~o CRSO generAl , el fenómeno de la 

ifn1~laci6n, estableciéndose de esta manera unR rel~ci6n 
siP'Jlific~tiva con loe pro~ra~as múltinlee; ~á s concreta~en

te , se ~uede co nsiderar nue un ~ro~~mg concur rente es un -
caso esneci P. ) ñe im nro~~rnA !'lúl tiple en ~onde el suj 0 to v 

no Pl exueri,ent~dor controla la duraci6n del co~uonente . -
ksí lo consi ""11 RD C)chwert z v G::¡mzu ( 1977); "tanto la an:r-oxi 
mqci6n teórica de Herrnstein co~o los d~tos obt eni dos no~ -

Shimp v \'lhe~tl ev ( 1971) y l odorov ( 197 ¿) swñeren oue los ~ 
pro~ra~AS ~úl tiples v los concurrentes tienen eiectos simi 

l~res solo cui:mdo los progra~a s múl ti -oles son cortos . 11 

T~mbién arR:Umentan nue existe una di f erencia básica respec 

to al control sobre la conducta en qmbos pro,rrram.ci. e, es de-
cir , en los pro crrnm::is concurrentes la i~l.8laci6n es inde--
nendiente ñe l a duración del c omnonente v en loe múltiples , 
la ia;u~l~ci6n de~eode de la duraci6n ñel componente. 

Un dato mAs ; "'ta111zu y Schwartz Br~en 11ue lAS res~--
puestRe su.~~das a anuellas 11ue son mantenidas no r una de--
pendencia r efo rzAdor-resnues t a en un pro"rama múl ti ple e s-
t:::i n~arrl, nroduce contra s t e. 11 

( Sch~ rtz, B., v ~amzu," E., -
1977) . Esto se conoce co1110 la teoría a~itiva del contr~ste 
entendida co~o una aproxim~ci6n diferent e a la inhibición . 
Es t o es, se considera oue exi ste una relaci6n ~e excitAci6n 
entre el reforz~~or y el estí111ulo lo cuAl , es de acuer do a 
esta t eoría , la cAusa del contraste. No ohstante , "Havin.cr 

sucO.ere nue el ~ontraa te puede depender de l a acc i6n con---
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juntarle lq e~citaci6n ( •• . ) v l a inhibici6n de la ~i s~9 

resT'uesta. 11 
( SchwRrtz, B., v Ga'U7U, E. , 1977) . De acuerdo 

con esta apreciaci6n s e puede decir 16 lticq~ente nue la teo

ría de la aditiv1dad no es a nlicable al cont raste ne~ativo . 

~ este nlano , per o en una investiP-aci6n posterior, 
.'c. Sweene;v , F. l\. (198~) , llev6 a ca";o t.res experi~entos -

con nichones utilizando pro~r~mas múl t ipl es v r efol"7,Ando 

con 1:1;rano. Aplic6 un l"ran ran~o de v::\riac i 6n de los compo

nentes; ~esne 4 se "Unnos hasta 1 6 ~inutoe . En J os dos pri 
meros expe rimentos se renuiri6 como respuest~ el picoteo a 

la tecla v encontró nue "el ta-naño absoluto oel contr~ste -
conductual positivo (experi~ento 1) v ne ~~tivo (exneri~ento 
¿) v~ri6 inversamente respecto a le ñur~ci6n ~ el co~nonen-

te . 11 ('•e . Sweeney, F. K. , 198¿) . El ter~er exnerimento 

re1TUiri6 lq r esnuesta de nisar unq hRrrq encontrPndo oue 
"el t amaño absoluto del contraste ne ::q t i vo va ri6 di recte---
en te r 0 spect0 ~ le dur:-lci6n del co- ... ::>r.eri~e . 11 (Je . Swee--

nev , F. ~., 198¿) . Esto sufd.ere nue ~Qr.to el contraste no

sitivo como neaa t ivo son si~é trico s cuqndo l a re s nuesta re
nuerina es picotea r a la t ecla. Sin e~ oar~o , esto no re--
sul t~ cierto parq lg relqci6n entre Pi car una t ecl a v pic~r 

una barra ree~ecto a la forma del contraste . A~re~a finql 
mente nue "los resul tados sostienen nue l A 'tleñiñR fiel con-

tr~ste conductual es la ñiferencia e~tre l a t~sa de re o---
puesta en Línea Base , y l~s tasas emi t i dAs cu~ndo el con- - 
trAste está ~resente ." (Uc . Sweenev , F. v ., lQS¿) . 

nn afto desnués (1983), el 'Uismo ~uto r, investi"a con -
~á s nreci si6n, el con traste en nichones r e ~i.ii r i endo l~ res
nuestR de :pisar uni:t barra , en este cq sf") , iusc~n~o estqble-

cer contnste no si t i vo con esta resnue ~.1.R . r~ra '?Sto uti-
liz6 un )(úl t. IV 15 11 

- IV 15 11 v 1'1e,..o· lo ~!'1n s firi6 a un 
uúl t. IV 15 11-Ext ., encontrándose cono re s-.!l t q.t'\o contr;:¡ste -

conductual positivo . "Estos r esult'='! '.ios contradicen l os ha
lla?.~os de otros estudios, los cuqles fr~c ~s~n para encon-
trar cont raste poei ti vo CU9 ! Hio los pichones presionan una -
han~.·· (Me . Sweeney, F. r •. , 1983) . Se desprende de aouí, 
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un motivo ~e cue stionAmien to a la teoría adi tiva del con--
traste conductuql, la cual neduce oue el contraste puede no 

ocur r i r en esta sitnaci6n. 
Este , si .'1Ue siendo un asunto de controver sia . Wi - ---

lliams, B., A. , ( 1983), señal6 nue ''lA mavor v::iri able de 
control es la tasi:\ rel~tiva de reforz 9mient o , la cual no se 

puede reducir a alguna. combinac i6n de retorzador-estímulo Y 

efectos t1 e reforzado r - respuesta . 11 Con esto , se cuestionA -

nuevamente a la teoría Aditiva del contraste . El autor, en 

base a su postura , considera oue en este senti~o, le apr o- 
xim~ci6n cu~ntitativg ne Herrnstein es inadecuada, va nue -

si endo ~enerali~able ante ~rogr~mas concurr entes, solo es -
confiqble en una pi:irte es pecial (componente ''de duraci6n 

corta) de los pr o.n:ra11:::i s m1ü ti nles . Tul re ali '1:'\d , existe in
certitiurnbre 11 nor,..u e r ecientes evidencias muestran oue 111s -

interacciones de los nro.qrarnas son temnoral mente asimétri - 
co s, denendi endo nrimqr i a.mente de l as conc'liciones de refor 

zamiento riue Si F"llen al cornnonente de un programa. 11 
( '~ri ---

lliarns , B.· A. , 198 3) . 

~l proble~R de las diferencias interespecie fué anRli 
?.ado con detenimiento :nor Dou~a.n , Me . Sweeney y Fanner 
(1985) a tr3v~s de dos ex:oerimentos en los nue examinaron -
los efectos de la tasa de reforzamiento en la línea base v 

en la duraci6n del comnonente sobre el contr~ste conductuAl 
v sobre la re- di stri 1)uc i6n c1e l a conñuc ta interina en ra t A s . 

Encontraron aue ocurri6 contras t e positivo en un r~fil_ t. IV -
1 ')" - IV 1 ') '' trans1·eri do r.t un Múl t . IV 11- Ext ., -per o no así 
en nn Húl t. IV ó') " - I V 6) 11 tr:=ms.ferido a un "i!últ. IV fr) 

Ext . , los autores indican oue l A duraci6n del comnonente no 
tuvo un efecto si ~i ficativo sobre el contraste, q ~iferen

ci a ~e los resul t a-·1os encontrAdos en l a e j ecuci6n de nicho 
nes al nic~r un P. tec l~ . Otro resultado imnortante es el 
re:f:erido ~ riue el c on t r Pst e 1·ue acomnAñac1o nor una tas11. 
incrementAd~ en el c o~~onente de cambio sin decrementar ~n 

el coMponente tijo . Estos resultarles "son consistente s con 
}aS rre:iiCCÍOneB Oa SA.daS en }a ley d e l A ig;ualaci6n. 11 
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(Dou~an, J . D. , Me . -::;weenev, F. ~ . v Fiuiner, V. A. , 1985) . 

~ n se puede dej nr de sañalar nue el pro~rama múltiple en 

nue se produjo e l contraste tuvo sus co~po~en tes con 1ur~-

ci6n cort~ ( IY 1 J'' ). Los autor~s a&;reg::m oue con los ha - -

llaZ "O S encont=ados se 1emuestr a nue la teoría ~eneral del 

contras t e no observa todas las in ~tancias causales del co~

t r '1st e con '1uc t 11!3l . En paJabr as de los mismos ~utores se 

re~n'!le e l entorno nue rodea al cont~ste : "Estos oatos no 

son el ~e~or so stén par a l ?. controvertid9 teoría ael con--

tra ste connuc tual ( . •• ) • " ( Dou~~n , ,J . D. , "~e . Sweenev , F . 

Y. . v F~rMer, V. A., 1985) . 
g~ bienño contextu~lizarlo con esto, el encu~dre teórico 

del eY.reri~ento , a continu~~i6n se someterán los d~tos ex-
tr~í<lo s ~es~e el ex~erimento descrito , a un trRt~miento es

tq ~Í s tico oue or etende ser si s tem~tico v íundamentalmente -
ae"'lo c; tra ti vo . 
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Análisis de sc r iptivo de datos . Pesos del Pich6n en las 

ñiferentes Fases . 
Con esta primera aproximaci6n de análisis de datos , se 

~retende seBalar nue con el objeto de la utilizaci6n de 

técnicP.s estadísticas en Anzlisis de co~pAraci6n intrasuje
to , es necesario realizar al~os ajustes nue no violenten 
l qs s ·1posiciones estA1.!sticas al utilizarlas con un solo 

suj~to . Este es el pro~6sito del nresente Apartado . Por -

t al motivo, se rlividi r~ en tres secciones el análisis de 

los t:lAto s: A) Presentaci6n ~a ·1ular , b) PresentAci6n Gr Á
fi c~ y c) AnÁJisis Cu~ntitativo a través de lA técnic8 de 

re"resi6n estadística . 

! .. resentA~i6n TA bular . Peso Pr omedio del Pi ~h6n . 

~ este c~so , se nr esenta la distribución de los nesos 

del nich6n ~ lo lAr~o de once dí~s teniendo como objetivo -
::..o~Rlizsr el ne so "ad li bi tu'll " del ~ni rrtAl. (Véase 1'~ '11P. 1) . 

Inter esa observar la tenñenci~ de vAriP.ci6n pro~edio -
en l ~ ~ist~i ~uci6n de los natos a fin de obtener un 1Ato 

(peso) pro~edio del pichón v considen>rlo co~o l Ín P-a base -

res~ec to A las fases exne~ijent~les. Bs ñecir , se persi~e 
ohtE>ner 1m di:~to de ·naturalez::l cuanti t~tivfi nue nos peMí ta 

co~n~rar interval armente los valores nromedio de las fases 
experimenti:ües ir e c:; ti roa r q pqrti r de las c o;npRraciones en-

tre los 'lli smos un:i fuente ·de variación ,.,ue influva en la 
con~1rotR del nich6n a l o largo de lP comparación i ntrasuj e
to ~n lAs diferentes fases de traha)o exueriment~l . 

J'~r~ tener nna información mavor nue co'llnle!!lente al 
valo r nromedio ~ue se uresenta en la narte inferior de la -
~a ~lq l. se ~~rea~ la pr e sentaci6n gráfica de d~cha distri -

1Nci6!1 de los d::l t os oue ner-ri ta obtener un dato cuali tAtivo 
neces~rio: la tendencia ~ue dibuja el peso del suj eto en 
e::>tA forma de manirestaci6n física . 

~sí mismo se hAr4 par~ c~da un~ rle las fRsea si.cruien- -
tes . 
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Tabla l. Distribuci6n de l os pesos del 

Pich6n "a~ li bi tu.--n ''. 

Peso del Pich6n 

Fecha Peso 
' 

9- 1- 81 371. 3 ~r. 
l¿- 1- 81 3'ttl . 1 ~r. 

13- 1- 81 3¿¿ .a e:r. 

14- 1- 81 3¿6. 5 flr. 

15- 1- 81 34 5 . 4 rz.r. 
1 6- 1- 81 3¿4 _7 gr . 
lQ- ,_ 81 31¿.Q &r.r . 
21- 1- 81 311.l ¡rr. 
¿1- 1- 81 31¿.a ar. 

22- 1- 81 3¿9. ') gr. 

c:'.3- 1 - 81 , 317. 7 ar. 

Obsérvese riue el rango de los pesos va-
ría de 311.1 grs. a 371. 3 -º;rs . 

Datos obtenidos en la Carr era de Psico-
log!a de la E. N. E. P. Iztacala . U. N.l.M. 
1981. 

Peso Promedio: 3~7.3 ~r. 

Peso ad libitu.m: '61 . 84 gr. (81%). 
Peso ad libitum: ¿78.21 gr. (85%) . 

Presentaci6n Gráfica. Feso Promedio del Pich6n . 

En este punto, el objetivo es observar la tendencia 
que sigue la distribuci6n de pesos a lo largo de once días. 

Est~ tendencia manifiesta estabilidad a exceuci6n de los 
d!as l v 5, que sienño ¿ dí as de once, no representan si~i

ficancia . Esto es , no se ~ltera la tendencia re~~r d~ la 
distribuci6n de los datos. También se aeBala el nivel al 
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rme habí a aue di sminui r e l peso rromedio del pichón ~a rA al

CR-n.,,qr el 81 6 el 85 ~ de su peso "Ad libitwn". (Véase irrá-

IicA 1) . 

Presentación Tabular. Peso durante ' ' ol de'.:ITDiento ñel !'ich6n. 

TAhla 2 . Di s tribución de los pesos del 

Pich6n dur~ te l a fas e de ' 'ol

deamiento . (Antes de CA~B se

sión) . 

Peso del J'ic h6n 

Sesi6n Peso 

l 315 ".r. 

2 31 -1 f!r. 

3 312 szr . 
4 311) tlr. 
5 311 tt.r. 
6 1 312 t.tr . 
7 308 l!r. 

8 300 ;rr. 

9 280 rtr. 

Obsérvese oue en lA fil tima seei6n el pe

so disrni nuve sia::n.ifica tiva:nente . 

Datos o b t e:rldos en la Carrerq de Psico- 

lot"'Í R oe lP. ?: . ::. "S . T. I ztacala. TT.N.A.. 'P ~. 

1991. 

Fr esentaci6n '; r áí"ica. ?eso dursnte . ~ol deArniento del Pi ch6n . 

Tanto en la rabl a 2 como en l B r,rAfic~ 2 ( referid~ a l a 

1·a s e de 'fo ldeA'Uiento) , s e puede nota r una disminución aun nue 

no si;rnificativa r especto al peso li bre del nich6n . Sin em

barqo en térninos pr ome1iqles coincide con el peso ad libi-

tu.TTJ del sujeto. Es decir, e:d.ste control hacia una no +~n---
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X= 327.3 

Pe sos 
(Gramos) 
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GrRfica l. Peso Libre del Pich6n. 
1 

("\ 

- - - - - - - __,=-..o=.-_;-=---

- - - - - - - - - - - - - - - -- - - -
Peso ad li bi tum 261.R4 ( 80%) 

1 3 4 5 6 1 8 9 10 11 
Intervalos por Día. 

natos obtenidos en la C arrer~ de Psicolo gí ~ 1e la E.N.E.P. I z tac~

la. U.N.A.H. 1981. 



cia.l variable extra~a : el pe so . 

Present !:ic i6n TRbul$'1 r . Peso durante Líne a 13~. 

TSibla 3. Distribución de l os neso s de) Pi -
ch6n durante la fe.se de I í nea l a -

s e . ( Antes v de snué s oe e Ana se-

ei6n) . 

Peso nel Pich6n 

Sesi6n Antes Despuás 

1 ¿~ ~ t:Tr. ¿88 l!r...___ 

..2.. - /A 1 (77' • ¿88 í!r. 

3 El 1 trr . ¿8 ) rtr. 
4 ¿q 1 í!r. ¿8 ) &rr. 

5 ¿55 gr. ¿a 5 r:.r. 

6 ¿56 28 5 gr . ' 
~rz ·-

7 ¿'"7 ') llr. ,0 1 l!r. 

8 ¿ffi qr, ¿11 R'..~ 

q ¿ó5 gr, ¿? ') í!r. 

10 ~61 gr . ~68 ,q::r. 

11 285 IZr, ¿en ur. 

12 ;¿3') IZT. ¿q 5 e-r. 

Obsérvese aue las variaciones antes v des

nués no son si~rliI'icativas. 

Dat o s o bteni dos en la Carrera de Psi colo-
~ía de la E. N.E. P. Iz t acala . U. N. A. ~ . 19Bt. 

Presentqci6n Gráfica . Peso durante Línea Base. 
En este c a so , el ran~o de variaci6n antes de caña se-

si6n fué 26Q- zq o ~. v con respecto e l ~ v~riaci6n d espu~s 

fu~ 271- 290. Es deci r, el nivel de variación en ambos ca- 
sos no fué si!'Tl.ific~tivo como se mue s t r a en la gráfica 3. 



Gráfica 2. :Peso dur,qn te Moldeamiento . 

Peso Antes ñe c~da Sesión . 

o 
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( rrramo s) 

\.,J 

"' 

Gr~fica 3. Peso dur~nte Línea Base. 
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Intervalos nor Día. 

Obsérvese nue lR Vari~bilidad Antes y Después 

no es si ~i í'icA. ti VA. 

Datos obteni<lo s en . lA C.qrrera de Pst colo g:!a 

de la B.N. P,.P. I z tacalR. U.N.A.~~. 1981. 

-----1 Antes 

f- - - -4 nespués 



Pr esentaci6n T~bular. Peso durante Fa se Sxner irnent1:ü. 

Tabla 4. Distribución de los pesos del P1-
ch6n durante la Fase Experimentql. 

(kntes v despu~s de cada sesión) . 

Peso del Pich6n 

Sesi6n ~ntes Después 

1 23.1 ll.r. 27 5 a:r. 
2 2 '3'3 ~r . 236 e-r. 
'3 275 f!r . 2í3 ') E?.r . 

4 Z73 17'r . Zf4 E!r. 

5 z¡¿ s:rr . 276 gr. 

Obsérves e nue la sesi6n 1 es l a nue presen
t s:l el mayor rango de variación "antes y 

deepu~s" . 

Datos obtenidos en la Carrera de Psicología 

de la 3. N. E. P. Iztacala. U. N.A. H. 1981 . 

Presentaci6n ~ráfic~ . Peso durRnte Fase Experimental. 

La variaci6n que se encuentra en los ran~os antes y 

despu~e de cada sesi6n es de 234-275 ~r. y de ¿36-&30 gr. -
respectivamente , lo cual, no r efl eja en lo ~eneral vari a--
ci6n de significancia. Esta situac16n se muestra visual--
mente en la gráfica 4. 
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Peso 
( GrRmo s) 

t _ 1 A.ntes 
l- __ 1 De !:lpu~s 

9 ') 

6~ 

3 ') 

GráficR 4. Peso durRnte Fase Experimental. 

') 

• ¡,º---·---'• 

"' /¡ ' /, '.1 

1 4 

Interval os por Día. 

Obsérvese ~ue la ~esi6n 1, es lR ~ue presenta 
el mayor ri:m~o ~ e vqriA c i6n. 

natos o bteni~os en lR CRrrera de Psic olo ~ía ~ e 

la E. N.E.P. I~tACRl A. U.N.A.~. 1981. 



Análisis Cuantitativo a través de l a técnica de 
Re~res16n Estadística . Ajuste Funcional de Da
tos. Nivel I. Pesos del Pich6n en l as dife--

rentes fa~es. 

En este apartado v a manera demostrativa se utilizar! 
un primer ajuste de datos a trav~s del n~todo conocido co-
mo 1't.{ano Li bre•• en cada uno de l os niveles presentados : 

Peso "ad libi tum" del pich6n , peso dur1:mte 'oldeamiento, 
peso durante Línea Base y , peso durante Fase 3x~erimental. 

Este ~átodo es muy emnírico , sin embar~o , ,uestra ñe manera 

simple cual es la forma en oue se ajuatRn los ~ato s. 

Uicho m~todo consiste en trazar un~ línea recta apro-
xi mada, o sea; sin uso de . eAlculo estadí stico fo rmal , de 
manera rru.e to~ue la mavoría de los puntos r euistrados. 

Desde a cruí s e pueden determinar los VAlo r es de "a" y 11b 11
; -

nar tes inte~r~nte s de la ecuac16n ñe la línea recta v= a+bx 

donde 11a ", es lA ordenada al ori gen y 11b 11 es l a pendiente -
(t~ sa de acelerqci6n) de la línea recta. 

A:iuste de da tos para el peso "ad libi t un 11 del .pich6n. 
En este caso, ee interpola el análisis, limitado por -

las sesiones 1 v 11. Se debe aclarar aue no se permite la 

extrRnalaci6n de los datos en tanto oue no son independien
tes v en ese sentido no se puede nredecir la t endencia sino 

más bi~n describirla. Dicha descripci6n Abarca desde la 
eesi6n uno hasta la once resnecto R l a distribuci6n de los 
pesos del pich6n. 

La tendencia ~eneral de los datos en el di spereigrama 
es descendente (Gráfica 5). Ue a11uí oue la línea trf\zada -
aproximadamente, llev~ esa tendencia aoem4s de t ratBr de 
pasar lo más cercana posible a le !Da'1o r:ía de los puntos . 

Para encontrar el v::tlor de 11a '', solamente se proloml;a 
la línea recta hasta nue intersecte al e je .l.-"· De ests 
manera , la intersecc16n se 160aliza en el v~lor 362, el 
cual corresponde a la orden~da al ori~en, es decir, la 

constante "a" ea igual a 362. 
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GrA1'ica 5. Peso "ad libi tum 11 riel Pich6n. l\juste l!'uncion.ql ne -

Datos. 

• . - _.._ - - - __ , 
( 3.8, 34 5) Interrohwi6n. 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Interv.qlos por Día. 

Obs~rvese aue los 1 ías 1 y 5 muestrr:m la VRri aci 6n !YlÁ.S si~ifica
tiva dentro de la oistribución de datos. 

Datos obtenidos en la Cartera de Psicología de la ~. N . E.P. 17.t~-
cala. U. N.A. M. 1981 . 



Para dete!"TllinAr el valor de "b" ( pendiente 6 inclin!3-

ci6n del~ línea recta), se debe señalar nue la uendiente -
oe una recta est~ d~tia nor l a .siguiente ecuaci6n : 

Cambio en "y" 
b= Cambio · en "x" 

Y1-Y2 
X1-Xz 

= Y 2-YJ 
Xz-Xl 

Al r especto, se l ocali zan dos puntos cuales11uier a de -

la l i nea recta tAl como se ~uestra en la fig . 5; en nuestro 

e j emplo , bajo este procedimiento se encuentrRn las sigui en
te s coordenadas: 

( 3 • 8 , 34 5) y ( 6. 8 , 3 3 ')) 
X1 Y1 Xz y Z 

~l sustituir en la ecuación se tiene ~ue: 

-5 

Se obtiene así, la ecuacj6n de la línea rec ti=1 para l os 
datos observa~o s ac erca de la eist ri buci6n de los pesos del 
nich6n; 11ad libitum", en función del avance de l as s esiones: 

Y= 3 6~-5X 

nescri biendo a esta ecuaci6n se puede deci r nue no r 

cada ses16n de avanc e -en un senti na cronol6gico- , se mani
fiesta una disminuci6n promedio de 5 ~r~mos . ~s estq pues , 
l a forme interpolativa de de scribir los ñatos habi~n~olos -
ajustado funcionalmente. 

Dehe aclar arse nue este méto ~o nuede conducir ~ erro-
re s debido a rrue es poco probable ~ue las l í neas rectas 
trazadas nor dos o m~ s personas y , qÚn cuando l a mis~~ per
sona trazara l a recta en dos ocasio~es ; sea la misma . Esto 
es, po r cada persona o_ue a j ustase una recta a través oel 
m~to1o de l~ mano libre, se ~aperaría una rec ta -rlnimamente 

diferen t e . 
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Sin emb8r~o , este método , nermite observar cual es le 
16~ica nue s e sic;ue para el a j uste func ional de una distri 
lmci6n de datos a trav~s de una recta . Se nasará ahora R -

l a sil;Uiente f~se . 

~~uste ñe datos nª-!J!. el ~ del nich6n durante oldea----

miento . 

Anu:! , ~e interpola el análisis, limitado por las sesio

nes 1 v 9. Se r eiter a ~ue no s e permite l a extrapolaci6n -
de los ~~tos ya oue no son inde~endientes . Es deci r, no se 
~ueñe nr eíleci r la tenñencia sino m~s bien desc r ibi rla . Es
t o ea , la descripc16n ~barc~ de la ses16n uno hasta la nue

ve resnecto A l a di stribuc i6n de pesos del pich6n . La ten
denciP. .c-eneral de los datos en el di snersi n;rama es desc en-
aen :e (~r~fica 6) . Como se ~~estra , la líne9 t ra7.ada anro
xi~a1a~ente lleva esa tendencia ~dem~ s de intentar pasar lo 
~~s cerc~na posible a la ~avería de los pun t os . 

Far R encontr~r el valor de 110 11
, se prolon,:ra 1 a línea -

recta. b~st~ nue intersecte al eje "v 11
• 

De esta forma , l a intersecci6n se localiza en el val or 
33J, el cual corresnon~e a l a ·ordenada al orí uen, e s deci r, 
l a constante 11a 11 e s iRU.al a 330 . 

Para deteniinar el valo r de "b" ( pendiente o inclina-
ci6n de la J ínea r ecta) , se oebe recorílar aue la nendiente 
de un~ recta estA dada por l a si~ente ecuac ión: 

b= ~R"llbio en "v " 
~ ambio en 11x 11 

V1 - v2 e YZ.-YJ 
xi-x2 xz-x1 

~e estA manera, se localizan nos puntos cualesm.rlera -
de l ~ líne~ r ecta tal como se muestra en la fi~. 6; en este 
C3 SO , b~jo este nrocedi~i ento se encuentran las siguientes 
coortienadas : 



Peso 
(Gramos) 

GrR1'i.ca 6. f'eso dnri:mte l.fo lneRmiento del Pich6n. 

a 

Peso Antes ~e canR Seei6n. ~juste 

Funcional de URtos. 

331 

3 )') -

- - - ( 5, 314 ) ( 8 , ¿89) 

¡~--=--;-----~.;=:--==--=:~=--=~=-.=.:-~-==-·~-=-=~~ 1 
L____ - -- ~ - ~ 

,70 

¿41 

¿11 

180 

90 

61 

31 

1 Interpolaci6n. 1 

1 

1 

1 ¿ 3 4 5 6 7 8 9 

Intervalos por Día. 

Obsérvese oue lR Vqriabilinan nor día es poco si~i-

i'i CA. ti VA • 

DRtos obteni~os e~ la P8rrera de Psicolo ~í a de la 

E.N.E.P. Iztacala. CT. N.A. M. 1931. 
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Al sustituir en la ecuación se tiene oue : 

b= Y1-Yz 
X1-X2 

- 304-289 15 = - 5 
5-8 = -3 

Se obtiene ae!, la ecuación de la l!nea recta para los 

oatos observados acerca de la distribuci6n de los uesos del 
uichón durante su moldel?lm.iento en 1'unci6n d_el avance de las 

sesiones: 

y = 33:}-5X 

Describiendo a esta ecuaci6n se nuede flecir ,,ue uor ca

da sesi6n ne av~nce -en un sentido cronol6.l!ico-, s e mani----
1·iesta una di súnución promeñ:i, o de 5 R;ramos . 

Es esta forma interpolativa de descri bir los ñatos 

hBbi~ndolos ajustado 1unciornümente. 
Se pasar8 ahora , al si~ente ajuste de datos. u 

A~uste de ch tos ~ el neso del nichón durante Línea Base. 

En este caso , se interpola el an4lisis, limitado por 
las sesiones 1 y 12. La descripción abarca de la sesión 1 -
hasta la l¿ respecto a l a distribuci6n de pesos del pich6n. 
La tendencia de los ñatos en el dispersi grama es descendente 
(Gráfica 7) . La línea t razada de manera aproximada, lleva -

esa tendenciR a más de intentar pasar lo más cercana posible 

~ la mRvoría de los puntos . 
Para encontrar el valor de ºa 11

, s e prolon~a la línea 
recta hasta ciue intersecte al eje ~". 

De esta manera , la intersecci6n se localiza en el valor 
295, el cual corresponde a l a ordenada al ori~en , o sea, la 
constante 11a. 1

' es io;ual a 295. -
Par a deter.ninflr el valor de "b 11 

( pendiente o inclina--
ci6n de la líne~ recta), se utiliza ·1a ecuaci6n: 
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Peso 
( ítrarno e) 

Gráfica 7. Peso riur~nte Línea. Base nel Pich6n. 

Peso ~ntes ne c~da Sesi6n. Ajuste 

FuncionAl de Datos. 

300 - ~ - - 1 • )( ( 5_, 26.8 )_ . _( l_2t- ~~): . . . 
ZTO ~ ___ _ _: __ __ • _ _ !... _ .:_ _ ~ _ _ • __ • _ ___ ~ 
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G) 1 '2 3 4 5 
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Interv~los nor Día. 
Obs~rvese ,,ue li:i V8rianilidad: por ñía no es 

si cmific"lti va. 

12 

D~tos obteniños An l~ Carrera ne Fsicolo~ía de 

lq E.N.~.P. I~t~c1'll9. U.N.A.~. J9~1. 



Cambio en 
b::s Cambio en 

ery u 

"X" 

Así , se localizan ~os puntos cualestiuiera de la l íneA -
recta tal como ee mue s t rA en la fi ~ . 7 ; en este caso , se en

cuentran 111s s i g¡úentea coordenadas: 

Al Austi t irl r en 111 ecuA.ci6n se ti ene nue : 

8 
-~ 

- 7 -1.14 

Se ohtiene así , la ec~ci6n de la línea recta par a los 
da t os observados acerca de la di etribuc16n de los pesos del 

pichón ñur Ante Li nea 3sse antes de cada sesi6n, en función 
del d 1 i 

o avanc e e as se s ones: 

Y= 29 5- 1 • 14 X 

Describiendo a esta ecuaci6n s e puede deci r nue nor ca

da sesión ñe avance -en su sentido cronoJ6gico- , se m~ni---
fiest~ una 1isrninuci6n promedio ~e 1.14 ~ramos . 

De la misma forma se nrocederá ahora a a j us tar loe da-
tos del peso del pich6n durante Linea ~a se desnu~s de cada -
sesi6n. 

~nu:!, la desc riuci6n abarca de la sesión 1 hastR la l~ 
con respecto a la distr1buci6n de pesos ~el ~ich6n . LR ten
denci~ de los datos es descendente . (~r~fica 8) . 

Se encuentra nue el valor '1e la constante "a", es iº-'Ual 
a fil. 

Para encontrar el valor de "b 11
, se susti tu._ve en la si-

~ente ecUAci6n: 



Peso 
( 3- rR:nos) 

~ 
IJJ 

Grqficl'i 8 . Feso -lur!.'ln te Línea B:Jse rlel Pich6n . 

Peso des pués de c a da Sesi6n. ~jus

te Fnncional de Datos. 

300 ~ _ r- _ - . _ ___ (--4_. _4BQ) _ _ - - - - - • l 
1 • !! • • 

270 r - - - - - - - - - - - ~ - ~ - .!_ - ~- _ __ I 
( 10, 274) 1 

240 

210 

180 
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90 
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1 

60 -

30 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Intervalos por Día. 

Obsérvese nne lq VA.riq,bilidad nor dí~ no es sig

ni fic~ti va. 

natos obt i;nj -los en, lR. G.q,rrerR ~e Peicolo~:ía de 

lR E. f:.P..P. 17.tRcqlA. TJ.N.A.M. 1981 . 



Localizando do s puntos cualesnuiera de l a l!neq recta -

tal como se mu estra en la ti~ . 8, se encuentran las silSUien
t es coordenañas : 

( 4 , a3 6) y ( 1 o, 27 4) 
X1 Y1 Xz y 2 

Al eusti tui r en la ecu~ci6n se t i ene aue : 

b= Y i -Y z = 28 6-27 4 
X1- X2 4-10 

12 
-6 - - 2 

Se ontiene as!, l a ecuación de l q línea recta p~ra los 

dato s observa1os acerca de la distribuO"i6n de l os pesos del 
pic~6n durqnte la Lí nea 3ase después de cada sesión , en fun -
ci6n del avance ne las sesiones: ~ 

Y= 292- 2X 

Desc ri biendo a esta ecugci6n se puede decir ~ue nor c a

da sesi6n de avanc~ - en eu sentido cronol6r::i co-, se mani---
fie s ts una disminución promedio ~ e 2 ~ramos. 

Al comparar la ecuaci6n Y= ¿<j5- l.14X con la ecuación 
Y= 292-ZX nos encontramos oue la tasA de desaceleración en-
tre ambas presenta una diferencia ~ooo si~ificAtivA . 

Pase~o s al si.cr-rlente a j uste de datos. 

Aj uste de datos para el peso del picb6n durante la Fase 
Exnerimental antes ~ después de cada sesi6n. 

La desc ri pci6n abarca de la sesi6n uno a la cinco. La 
tendencia de lo s datos es ascendente. (Gráfica 9) . 

Se encuentra que el valor de la const~nte 11a ", es iE;Ual 
a 234 . 

Para encontrar el valor de "b ", se sustituve en l a si--
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Peso 
~ ( li-rRmo s) "1 

' u 

3) ") 

271 

¿4 ') 

¿1 1 

181 

r..r~fica 9. Peso r'lurAnte FAse "'::x perimental del 

Fi ch6n. Peso ~ntes de c ada Seai6n. 

Ajuste Funcional de D~toa. 

,- - - - - • - - . - - 1 

1 1 

~ ·- - · - - - - - --1 
1 1 

1 

1 

1 

] 51 . 

12) 

9 ') 

60 

31 

'.) 1 ¿ 3 4 5 

Interv~üo s por Dí~ .• 
Obsérvese el camhio si~ific~tivo de l a Sesi6n 
¿ a l~ C)eAi6n 3. 

n~tos obte1i1os en la ~arrera de Psicolo.cdR de 

la E.N.E. P. IztqcRla . TI . N.A. M. 1981. 



" 

guiente ecu~ci6n : 

Localizando dos puntos cual es~uiera de l A línea recta -

tal co~o se muestra en la gráfica 9, s e encuentran l as s i--

JSU,ientea coordenAd~ s : 

Al sustituir en l a ecu~ci6n se tiene ~ue : 

274- 240 
5-1 

34 
. 4 - +8 . 5 

Se obtiene así , l a ecu~ci6h 1e 1 9 l :!nea rectR par~ los 
~ato s observados acerca de l~ distribuci6n de los pesos oel 

pich6n durante Fase ~x~eri~ental entes de cada s esi6n y en 

funci6n del avAnce de l~s sesiones : 

Y= 234+8 . 5X 

Describi endo a es ta ecu~c ión se puede deci r oue nor ca
da sesión de avance - en su sentido cronol6gico- , se mani---
f iesta un au~ento pro~edio de 8.5 ~ramos . 

De manera si~ilar se proced e~ qhorR. a ~justar Jos 1a-

tos del peso ñel pich6n durante FR Se Exnerimental desnu~s ne 

cada s esi6n. 
La descri uc16n a ·narea ne l a sesión 1 a la 9. La t en--

dencia de los datos es ~s~endente . (~ r~rica 10) . 

Se encuentra riue el valo r de la constante 11a 11 es i ~w:ü 
a 252. 

Par a encontrar el valo r oe ''o ·' , se sustituve en la si- 
~ente ecuac16n: 
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1 
) 

Peso 
(Gramos) 

300 

Gráfica 10. Peso durante Fase Experimental 

del Pich6n. Peso después de cada 

sesión. Ajuste f'uncional de datos. 
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o 1 2 3 4 5 

Intervalos por Día. 

Obsérvese la tendencia ligeramente ascendente 

de la distribuci6n de datos. 

Datos obtenidos en la Carrera de Psicología de 

la E.N.E.P. Iztacala. U.N.A.M. 1981. 



Localizando dos punto s cualesouiera de la línea recta -

tal como se muest ra en la ~ráfi ca 11, se encuentran las si-
.<;ujentes coordenRdas: 

( 1 , 255) y ( 5, 276) 
X1 Y1 Xz y 2 

Al sustituir en la ecu~ci6n se tiene nue: 

b= Y 2-Y1 _ 276-255 21 5 25 
X2- X1 5-1 

2 ~ - + • 

Se obtiene así, la ecuaci6n de l a línea recta par~ los 
datos obsP-rvados ace rca ñe la distribuci6n de los peso s del 
pich6n oura~te F~se Sxperimentsl después de cada s esi6n y en 
r·unci6n del av::tnce de las sesiones : 

Y= 252+5.25X 

Describi endo a esta ecuaci6n se puede decir nue no r ca

da sesi6n de ~vanee -en su sentido cronol6t:;ico-, se mani---

fiest~ un incremento promedio de 5.25 ~ramos. 
Al comparar la ecuaci6n ~= 234t8.5X con la ecuaci6n 

Y= 252+ 5 . ~5X se encuentra nue le taea de aceleraci6n entre -
ambas presenta una diferencia que tiende a ser si~ificati va. 

Análisis Particular. 
CoBo un nrimer elemento de análisis, es nertinente se-

ñalar aue el peso de un or~aniemo infrahum~no -en este caso 
un pich6n- no e s suje to con frecuencia a un análisis esta--
dí stico micro . Sin embar~o, es un aspec to complementario 
i mportante pr onio de un análisis intrasujeto ya nue permite 
detectar aproxi~adamente la tan~encial presencia de varia--

bles extrañas sobre el peso del organismo y aue en ese sen--
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tido modifinuen su conducta , en una form~ inesperadA . 
Po r e jemplo , al observgr la ~ráfica ¿, respecto al ~e so 

dura!l.te ••oldea.'Tliento, antes ae cada sesi 6n , se puede ver nue 
dibuja una teni! encia cercana al pe so "Ad li1'itum" v no al 80 

u 85~ de dicho ueso (ver G~fica 1) . ~a deci r, el pich6n 
emui eza su ejecución no r arri ba del peso esperado. De ~rin

cipio , resu.J ta en una posible variable extrAñq resnecto al -
nivel de privación del or~anismo y oue aumenta la probabili

dad de ejecuciones atí picas. 
En cambio, en el peso durante r,:!nea BAse, antes de cad.13 

sesi6n (ver ~ráfic~ 3), se observa f1Ue este se AjustA al pe
so esnerado de sde donde se puede sunoner nue l a vAriAble pe

so tiene pocss nrobabilidades de ser una variable extraña 
r esnecto a la ejecuc ión t í pica que se esperA nel su·eto ex-

perimental . ~ñe~~s , en l a misma g~fica s e nuede ver oue la 
variabilidad antes v desnu~s oe cadR s esi6n no es simiifica

ti va . Sin ernbar~o , -co~o es na~~ra1 e sper ar lo- el peso de s
pués ae cati.A seei0n fu~ mavor nue el de ~tes de cada s esión 

a exce pción de la sesión 4 . 
Fo r ot r o lqdo , se encuentr a nue en la Fase ~xperimental 

en sus pri~eras sesiones , el ui ch6n emniezR lA e jecución por 

debajo del neso esp~rado (ver ~ráfica 4). Es to, su.cd.ere la 
uresenciR de unn va riabl e extrañA respec t o al nivel ne pri-
VRci6n del ~ich6n . Lo cual , puede resultar en unn e j ecuci6n 
a t ípica rl el or~Anismo . También se observa un dato intere--
SRnte ; en las ~1 ti~A S sesiones el sujeto alcanza el pe so es
pe r año antes de ~icbas sesiones. Uno se debe atener a la 
suposic16n ~e nue est~ variable ext rRña fue corretd..da . Ade
~4s , en l a mismA ~ráfica se puede observar oue el peso del -
nich6n desnués de cadR seei6n fue mavor oue el del pe so an-
tes de cada sesi6n - como naturalmente se esnera-, a excep--

ci6n de la seei6n 3 donde los nesos ant es y desnu~s de cad~ 
sesi6n fueron igu~l es . Un dato m~ s; l a s esi6n 4 e s l P. rme -
:oresenta el mavo r rcm~o de vari a.ci6n, lo cual hace suponer -

~ue en esa sesión e specífica el pich6n tuvo una ejecuci6n 

por encima de lo normal . Se ~ncuentr~ aouí , aue pnsiblemen-
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te a lo lar~o de esa sesi6n los experimentA ~ore s havan incu

rrido en la alteraci6n de las condicione s experi~ental es v -

por supuesto en la facilitaci6n de la presencia de variables 
extrañas. Sin·embargo, la tendencia ~eneral parece no ha--

berse alterado. 
En otra línea, pero rel Acionado con l o anterior, se 

puede preci sar ~ trnvés de la tendencia estadí stica de los -
datos, cual es la tendencia al incremento o decremento pr o-
medio del peso del pich6n a lo largo de cada fase . Par a es
to, se utili z6 el ajuste funcional de los datos a través de 

un primer método, conoci ño como "f','étodo de la '.4ano Libre 11
, -

rústico para muchos, pero oue sin embar~o se atiene a la 

elici taci6n del proceso co~oscitivo mas comple j o: la i~agi
na.ci6n , en su nivel de crea ti vi dad. Es decir, este ,¡{étodo -
avu<l~ ~1 indivi duo ~ ajus t ar los datos de acuerdo a lo ~ue -

la lórrica le indica. Por eso es un Método "Ue no se ñebe 
ol vi dar. 

o 
Por medio de este Método y a nesar de los ries~os ~ue -

presenta , se puede observar nue la tasa de aceleraci6n o 
desaceleraci6n a lo lari;i:o de las fases de Moldeamiento, Lí-
nea Base, v Exneri~ental fue homogénea con va riaciones poc o 
si~ificativa.s (ver grAí'ica.s 6, 7, 8, 9 y l~). Sin embar~o, 

en lo aue respecta al peso "ad li bi turn 11
, el pich6n tuvo un~ 

t endenci~ a decre~entar de peso, si~ificativa (ver ~réfica 

5). Esto es natural debido a oue el suj eto no está b~jo 
control ex:peri"'lental v por lo tanto, su tendencia· resulta 

inesperadl'!.. 
Para firn=ilizar, debe nuedar claro nue el nresente Méto

ño es uno de tres ~ue en este trabajo se utiliza ~ ~ue por -

ser de na turaleza prima.ria v b~sicamente cu~litativa , en e s 
te primer ~omento, se de s~los6. Los otros dos Métodos, se -
revis~.rán en el si~ente canítulo • 

.. 
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Análisis ne scrintivo de datos . Frecuencia de res
puestAs del Pich6n en lqs diferentes fases. 

Present~ci6n Tabular y_ G~fica . Descrinci6n ~análisis . 

( Frecuenci" ñ.e resnuestqs del ni~h6n en lAs diferentes f'a --
ses). 

En esta se~.lnda a?roximaci6n de ~nálisis de datos , el -

presente An~rtaño se dividi r á en tres p~rtes : a) Presenta-
ci6n Tabular, b) Presentación Gráfica v c) Análisis CURn-
ti tativo de los il'1 tos . i\ l"'IUÍ, se utili ?. a r~n comp~rAtivarnente 

lo s m~todos de Se'Tlinrome"lios y el ñ.e ·~íni111os ~uadrafios . 

Pres en ta.ci6n Ti::, ';1t1Ar . F~se de IJ:!nea Base . Ej ecuci6n ñel 
Pichón fil!. lY1 ~roa-ra:n~ HÚl tin1 e IF30'' - IF30" . ( Rerris tro ::Q.Q.I 

Ocurrencici Contínuft) . 

i\ouí se presenta la ~istri ~uci6n de las frecuenci~s de 

respuestP. del r i ch6n en térrrl.nos de su e j ecución a lo largo 
de doc e sesiones . Debe aclararse nue po r l~ incidencia de -
vari~bles extra~as signi!icati vas ( fal t9. de control exneri-
ment~l) , l~ ~rimera sesi6n no se c o~put6 . Po r est~ r8z6n la 
frecuencia de respuestas en 1icha s esi6n no se encuentra re
ESi stra.da . 
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Tabla 5. Distribuci6n de Frecuencia de Res-
puesta del Pich6n. Fase de Línea -
Base. Tecla Verde y Tecla Ro j a . 
(Re~stro por Ocurrencia Contínua) . 

Sesione s Tecla Verde Tecla Roja 

l - -
2 243 233 

3 2:7 ¿ 269 

4 290 274 

5 29) 284 

6 29J 288 

7 296 3J3 

8 320 3')8 

9 325 313 

10 338 333 

11 347 350 

12 362 355 

Obsérvese aue en la mayoría de l as sesiones -
l a Fr ecu encia de Respuesta fue mayo r en la 

Tecl ~ Verde ~ue en la ltoja . 
DRtos obtenidos en la Carrera de Psicolo~a -
de la E. N. E. P. Iztacala. U.N. ~. M. 1981. 

A mqnern comnlementaria se dará paso a la ~fica co--
rresnondiente . 

Presentaci6n ~ iiica . Fase de Líne~ ~ase. Ejecuc16n del 
Pich6n ~ !.Yl Programa ' l filtinle IF30" - I F30 ". (Registro mu: 
Ocurrencia Contínua). 
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Esta parte, nretend~ observar la tendencia oue si.cnie la 

distri buci6n de f recuencias de r esnuestas del pich6n a lo 
lar~o de doce sesiones . La tendencia oue s e manifi esta en -

ambas t eclas e~ a incrementar ~radu~lmente en un ran~o de 
frecuencia de 243- 362 en la t ecla verde v un ran~o de fre--

cuencia de 233-355 en la tecla ro j ~. (Ver gráfica 11). Se 
observa t~mbién , ~ue la frecuencia de respuestas sobre la 
tecla verñe es ~~vor nue l a de la tecla r oja en la mAvor!a -

de las ocasi ones, a trav~s de las sesiones , a excepc16n, de 
l qs sesiones 7 v 11. La diferencia por sesi6n entre ambas -

tecl8s no e s si E;n ificativa. En lo ~eneral , se dibuja una 
ejecuc i6n estable ñel pich6n. 

Presentaci6n Tab'.l.la r . Fase ~xnerimental . Ejecuci6n ñel 

Pich6n ~ un Fr o P.:r amR MÚltinl e IF30" - TF30 ". (Re~istro nor 

Ocurrenc i a Cont!nua) . 

~abl~ 6. Distribuci6n de Frecuencia de Res-
puesta del Pich6n. Fase Experimen
tal . Tecla Verde v Tecla Roja. 
( Re~stro por Ocurrencia Contí nua) . 

Sesiones Tecla Verd e Tecla Roja 

1 267 195 

2 '287 244 

3 314 260 

4 320 276 

5 335 287 -

Obsérvese aue en todas las sesi ones la Fre--
cuenci a de Respuesta es mavor en la Tecla 
Verde nue en la Tecla Roja. 
Datos o hk~nidos en la Carrera de Psicologí a -

de la E. N.E.P. Iztacala. U.N.A. M. 1981. 
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Presentación Gráfica . Fase Experi~ent9l . Ejecución del 

Pich6n m !.!!!. Pr ograma MÚl tiple IP30º - TF30 ". (Re~ stro po r 
Ocurrencia Con t inua). 

En l a ttrá'fica (ver ,:;ráfi ca 12) como en su t abla comple
ment~ri~ se puede observA r cl qra~ente en las dos t eclas una 

tendencia de incremento en la frecudnciB de re spuesta, si en
do ~ás pro~unci~do en la tecl?. r oja. En el caso de la te-

clA verde se nresenta un ran~o de 267- 335 en la frecuencia -
ñ P- respuesta ~ientrA B ~ue en la tecla r o) a s e mAnifiesta un 
ran~o de 195-287 . JJa ñií'erenciP. por s esiones en tre ambR S 
tecl As tiende a ser sil'1lifi cativa . También se observa aue -

en todas las s esiones, la f recuencia ne reepuest~ e a m~vor -
en la tecla verde ~ue en l ~ tecla roja . 
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AJiálisis Cuantitativo a través de lA t~cnic A de 
Regresi6n Estadíettca. Ajuste Funcional de Da
tos . Nivel II. Frecuencia de Respuestas del -

Pich6n en las diferentes fases . 

En este seE?Undo momento , se utilizarán dos t~cnicas pa

ra el ajuste funcional de ña tos, más comple:1 as nue lR "Ore--
sentada en el capítulo antecedente : el Método de los Se!lli--
promeñios v el de l!Ínimos Cu.~drados a manera comparativa, 
cuya naturaleza. es i 'undamen talmente cui:in ti t::i ti va. 

Para esto , se recurrirá a la ej ecuci6n pro~ramátic a del 

pich6n en t~rminos de su frecuencia de respues t~s en las di 

ferent es fases exneri~entales en 1onde el análisis intr~su-
j eto exi~e ser cuantitativo. 

HAciendo referencia a lo s métodos mencion~ños Anterior
mente , v en orimera instancie. al ''étodo de los Semi T'ro1J1eri ios, 
nuede consider~rsele - por así decirlo - una form::i subsecuente 
al riétodo de l:::i 1,.'ano Libre 11

• Ss decir, en el CSlSO rm e nos -

ocup~ ( Jéto ~o de los Semipromedios) se dividen los aatos en 
dos partes iP:"Uales cuando el número de da tos es na r . Si el 
nú~ero de datos es imnar, entonces los d~tos se dividen en -

dos p~rtes desimiales. Se trata en este s entido de p~o~ucir 
dos ecuaciones simultáneas y resolverlas. En la ~isma prÁc

tica se ~emostrará esto. Como se ve, este método conlleva -
más precisi6n estadística, pero eu 16.gice parte del m~to do -
de la •rr.~ano Libre" ya eme al dividir en dos partes a 1:::1 se-

rie de datos , s e yretende igu~larla y a la vez consiner::ir ~ 

todos los puntos . (Balanceo de la di~tancia promedio). 
Por otra parte, el Mátodo de los MíniT'!los Cu~ar~ao s e s -

consi derAdo en su anlicaci6n como la t~cnica más ·usual -r 

precisa par a estimar las constantes de l a ecuaci6n ñ~ un~ 

línea recta va rme bajo este criterio se obtiene una ónic~ -
línea r ecta de mejor ajuste, le cual to~a en cuent~ todos 
los d~tos del exneri~ento. Es i~portante se1alar nue en l os 
'1~étodos de "Hano I.ibre 11 v "Semipromedios" la ecuación de la 

l inea recta no aserru.ra ser la única posible. En cambio, el 
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'·fétodo de los Hí nimos Cuadrados nroduce una so lA ecuaci6n 

para la línea recta , en este sentido, s e libera de los ses-
~os de los dos nrimeros V.~todos. Su nrocedimiento se demos

trará en la mi s:na práctica. 

En resn~en, s e utilizará co~parativa~ente el Rjuste de 

d::itos a través del Método de Se!llipromedios v del i~étodo de -

'"':Ínimo s Cuadrados en cada una de las 1ases de los prouramtls 

múJ. tiples IF30" - I.F3')" e IF3J" - T.F31 11 en nue el nich6n es

tuvo sujeto A ej ecuci6n en términos ae 1 P. i'recuenciA de res

pnest a . Es decir, en sus fases de Línea Base v F,xnerimental 

respectivAmente • 

.\iuste de dAto·s. Fase de Línea Base . Ei ecuci6n ñel Pichón 

en }fil Pro'?'rama Vú.1 ti ul e IF30 " - IF30 11
• ( Re..,istro lli21: Ocu---

rrenciq Continua) . 

Se utilizará primer~mente el •{étodo de Semipro'Dedios . -

?ara e sto, s e recurrirá a los dP.~os ne la t abla 5, tomando -
~ 

co110 referencia a las colWIL?Ias "sesiones 11 v '' teclA verde". 

Sesiones 

6 

Tecla Verde 

2 o 

&i este caso , la serie 

ne dAtos en Ambas columnas 

implica un número impar. -

Se relacionan los seis 

nr imeros nAres de valores 

v se de termin~ el valor de 

lA SU'!l"ltOTÍ9 de "X" V de -

''Y 11
• Se reAli za la mi sme 

oneraci6n p~ra loe '61.timos 

cinco pares ñe d~to s. 

De esta formR, la su.l'Jlatoria de "X" p"lra la primer~ par-
'te es : 
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~:a 2+3+-41"5t- 6.-7= 27 

La surnAtori a ie "X" para l a s e !.!Uilda narte ee: 

í Xz= ~+9 +10+11~12= 50 

Lq, sumqtorie <le ''Y' " pare. l a primera oarte es : 

~Y¡= ~43t272;290+ 290+290+ 296= 1 681 

LR su'llatoria de ''! 11 narl!l l a semnda parte e s : 

~ el ce só de íX1 , los valores se su~~ron en seis oca

siones . Bste dAto s e toma como reterencia par~ indicar el 
valor RSOCÍ$310 'l ''a 11 como componente de la línea r ecta ; 

y = a ... hx. 
De est~ ~gnerR , !X1 se asociR con 6a. "Sn el caso de -

~~2 se asoci~ con 5a . 
Con estos dAto s se sustituven lo s valoree en l as ecu~

ci ones de la lín~a recta, las cu::iles se re sil.l ven corno ecm~ 

cione s simu1t4nP,RS : 

\ 
1 681 = 6rH b ( 27) 
1 692= 5r.i +b ( 50) 

Para resolver , se puede utiliz~r el ~roc e~i rniento de -
elirninqci6n. ~~f , se multi plica l s or imer a ecuaci6n oo r el 

coeficiente de 11a 11 re!eri da a la se~ña ecuaci6n. !>esnués 
se multipli ca, l ~ ~e~L~~ a ecu~ci 6n no r el coeiiciente de 

"a '' referido a l ~ nri!llera ecu~ción . De e e tB manera s e 
i R;U~l an lo s v~ l o::-e s n' l.'1'1éricos del coeficiente de "a .. en las 

dos ecu~cione s . ~s- .nando un valor ne~tivo a uno ~e los -
coefi~ientes nu.~éricos , se obt endrá un valor io:u~l a cero -
al suma r l os términos . Es deci r, se eliminAn los coefi----

ci entes . 
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De acuerdo con lo ante rior se obtiene l o si!tUiente : 

(1691 2 6a+-b ( 27~ - 5 

(1 6927 5a.-b ( 50~ t- 6 

One rando : 

-8405 = - 30a- 135b 
101 52= • 30q+ 300b 

1741'= o +165b 

'Despe ,j ando la incó~i ta 1•b 11
: 

1747 
b= 165 10. 6 

b= 10 . 6 

S11s ti tu·.rendo el valor ne 11 b 11 en 'ma ii e las ecuaci ones -

or i'?inales se o!>tiene el valo r de 11a 11
: 

1 691= 6!l+l0 . 6 ( 27) 

1 681 = 6~• 286. 2 

1 681= 28 6. 2= 6a 

1 394 . 8= 6a 

1 3~4 . 8.:s 8 

232. 5= a 

a 2 232 . 5 

De esta forma , la ecu~ci6n de l a línea r ec ta es : 

Y= 232 . 5tl0 . 6X 

PAr R ~raficar s e aai~an dos val. or es cualesnuiera al 

rnt11erRl "X11
• 
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Y= 232 . 5tl0. 6 ( 2) 

Y= 232. 5+21 . 2 

Y= 253 . 7 

La coordenada es (2, 253. 7) 
X1 Y2 

Y= 232.5+10.6 (10) 

Y= Z32. 5+106 

Y= 338 . 5 

La coordenad~ es ( 10. 338 . 5) 
x2 Yz 

De est~ maner.:i se pr ocede a qrafic~r . (Ver ~ráfica 13) . 
A continuaci6n . se utilizar~ el Mé to do de lo s Mínimo s -

Cuadr ados. El nroc edi'liento de este m~todo ti ene como pr o-

p6 si to ~ener~r una línea recta 15.nica nue Tllinimi7>e l~ s res--
viaciones respecto a J os puntos asir>nqdos . 

Es necesario de s tacar nue existen diferen tes ca"1linos 
pa r a obtener la ecuaci6n de la l í nea rectA única . Aouí se -

usará el de las eOuaciones normales . 
Considerando que la ecuaci6n ~eneral de la línea recta 

Y= a+hX, tiene dos inc6gnitas ("a" y 11b 11
) , se precisA. de dos 

ecuaciones . 
Se ha dicho nue el ~étodo de los H:!ni mos Cuadrados toma 

en cuenta a todos los datos . Es a sí nue l~ to talid~d de es
tos , s e o ~tiene mediante la sumatoria de c~1R uno ne l os 

t~ruinos de la línea recta . As! : 

n n n 
$.Y= íat!bX 

1=-1 i=l i=l 

Dado nue "a 11 es una constante , l~ BU!llatoriR i,. puede 
i=l 

expresarse de la ei~ente maner~: 
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Gráfica 1 3. Ajus te de Datos. Fase de Línea Base. 
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Ejecuci6n del Pich6n en un Programa Múlti

pl e IF30"-IF30". Semipromedios y Mínimos -

Cua drados. Tecla Verde. 

• 

--L_ Y= 234.l+l0.4X 
( Mínimos cuadrados) 

t' t 
Y= 232.5+10.6X 

(Mátodo de Semipromedios) 

o 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Sesiones. 

Datos obtenidos en la Carrera de Psicología de 

la E.N.E.P. Iztacala. U.N.A.M. 1981. 



( a+a+At ••• +a)= Na, e s decir "N veces a 11
• 

n De esta forma , .~= Na . 

Así, la e~nresi~n ori'Sinal se puede mostrar como si'1Ue: 

f'r = Na.t- ~bX 
i=l 1=1 

n 
~hora , l~ expreei6n .f bX, implica la suma de una cons--

1==1 
tnnte ( 11b") po r loe valores de la "X", en este sentido , "b" 

puede SAlir de la sumatoria sin ~ue se altere la exnresi6n. 
Es decir: 

f~f= bX1~bX¿+bX3+ ••• +bXn) 

= b (X1+X2rX~ • •• - Xn) 
= b fx 

i=l 

La 6Cuaci6n orilli.nal nued~ entonces: 

(Pr imera ecuaci6n normal) 

Multiplicando la ecuaci6n general Y== a+ bX por "X", pa
ra la asociac16n de datos, se tiene oue: 

(Y= atbX)X= XY= aX+bX2 

ParA considerar la totalidad de los puntos, se anlica -
la sumatori~ , así : 

(Segunda ecuación no rm~l ) 

En resumen, las ecuaciones normales para lA línea rect~ 
son las sin;uientes: 
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tr= Na.b~X 
i-1 i=l 

Desde P ~ui, ee puede r esolver es te sistema de ecuq----

ciones simult~neas par a obtener 11a 11 y "b" . 

Pa ra este caso , se recurrirá a los datos de l ~ tFibla 5, 
tomanño como referenciFi a las columnas "Sesiones " (X) v "Te

cla Verde 11 (Y) . 

X y XY 

2 24 486 

3 2 816 

4 1160 

6 o 1740 

8 320 2 60 

10 o 
11 

12 

77 ¿475') 

Sus ti tu rendo : 

3373= lla+77b 

24 7 50= 771!+- 649b 

4 

16 

6 

64 

81 

100 

121 

144 

649 

1'n este ajuste , s e 

sustitu_ven las divers~s -

sum~s en l ~s ecuAciones -
normales . Se ti ene lo 

si~ente : 

fx= 77 
i=l 

v= 3373 
i=l 

n 
fX'f= ¿47 50 

i=l 

1~2: 649 N= 11 

Resolvien~o estas ecuaciones ~or el mátodo de la elimi

nac16n. 
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( 3373= lla+77b} - 77 
~4750= 77a+649~ +11 

-259 721= -847a-5929b 
+272 250= .+847at7139b 

12 529= o +1210b 

DespejAnño b : 

12 529 
1210 b 

10 . 36= b 

b= 10. 36 

sustitu,vendo ben cual~uiera de las dos ecuaciones no r

inal es: 

3373= lla~77 ( 10. 36) 

3373= lla+797 . 72 
3373_7q7 . 72 

11 
2575 . 28 

11 
234 . 1 

a 

- a 

= a 
a= 234 .l 

De esta forma la ecuación de la líneR rectR es : 

Ya: 234 .1+10.4X 

Para p;r aficar se aei~an dos valores cualeanuiera al 

numeral "X11
: 

Sea Xi= 3 

Y= 234 .1+10.4 ( 3) 
Y:r 234.1+31.2 

Y= 265 . 3 
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La coordenada es (3 , 265.3) 
X1 Y1 

Y= 234.1+10.4 (9) 
Y= 234 .1+93. 6 

Y= 327 . 7 

La coordenada es (9, 327 . 7) 
Xz v2 

De estq manera se procede a ~raficar (ver ~ráfi ca 13) . 
Bajo este procedimiento se considera nue esta es la 

recta del mejor ~juste , ~a oue las sumas rle las desviaciones 

verticales elevadas ~l cuqdrado de los puntos co rrespondi en
tes a los datos observados , con respecto a la rectA de ~íni
mo s cu~drRdos , es menor nue las sumas de lRs desviaciones 

verticales elevafü'ls a l cuadrado de los puntos correspondien

tes a los d~tos , respecto de cualnuier otra rectA. 
filiara , co~par~ndo las ecuaciones obt enidas uor los dos 

méto1oe ; se encuentra nue la diferencia entre ambas no es 

Y= 2-:S2 . 5f-10.6X 
Y= 234 . 1.-10. 4X 

(Semi promedios) 

( "tínimos Cuadrados) 

si.i;nificRtiva. Sin embar~o , dado lo expuesto Anteriormente, 
debe consi<lerarse a le se~da ecuaci6n como l a recta de me
jor ajuste. ne cuRlnuier f orinq, anuí, la recta obtenida a -
t ravé s del ·~étodo de Semiprornedios, es confiable . 

Descri 1iendo a la ecu9ci6n Y= 234.l+l0.4X, se puede de
ci r nue . por caia sesi6n de avance -en su sentido cronol6.cd.-
co- se manifiesta un incremento pr omedio de 1 ) . 4 respuestas 
en término s de f~ecuencia , respecto a lq e jecuci6n ante la -
tecla verde. 

A continuRci0n, se hará en términos similares el ajuste 

iu1cional de datos para la e jecuci6n del pich6n ante la .:tA-
~ x:c.i.a, to~anño como referencia a la t~bla 5. 
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X 

! 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

q 

10 

11 

12 

V 

233 

26q 

Z74 

284 

288 

303 

30R 

313 

3~3 

350 

355 

Dividiendo la serie de dBtos en dos 

partes , las sumatori~s son las sie;uien-

tee: 

~X1= Z+3+4t5+ 6t7= 27 

~2= Bt 9+1 0+11+12= 50 

iY1 = 233+269+274+284+288~ 303= 1651 

~Y 2= 30'3.f- 313t 333r 350t 355= 1 659 

t:. Xi se asociR con 6R. . 

iX2 se asoc i ~ con 5a . 

A trrivés de ec,1aciones normales: 

16 51 = 6a+ b ( 27 ) 

1 659 = 5a+ b ( 50) 

Resolvi endo por eliminaci6n: 

[1 651 = 6B+b ( ZlV -5 

[1 659= s~b < soj] +6 

Oneranrio: 

- 8¿55= - 30ri- l 35b 
9q54:z 30 at 300b 

1699= ') +165b 

Desne.i::\ndo b : 



b= 1 6t9 e: 1 o. 3 
1 5 

b= 10.3 

~ustituvendo ben un~ de las ecu~cione s ori~inAles : 

1 651 = 6q+l0. 3 ( ~ ) 

1651= 6~+ 278 . 1 

1 651-278 .1 6 - a 

a= 228 .1 

Así , le ecuqci6n de la líneR rectq es : 

Y: 228 . 1+10 . 3X 

Para ~rafi~ar se asi cri!lll dos valores cual es~ui era al -

n111T1eral "X". 

Sea X1= 2 

V : 228 .1+10. 3 (2) 

Y: 228 . 1+20. 6 

Y= 248 . 7 

I,a coordenRda es ( 2, 248. 7) 

Sea X2= 10 

Y= 228 . 1+10.3 (10) 

Y = 228.1+103 

Y= 331 .1 

La coordenR1a es (lJ , 331 .1) 

Q 

De esta forma, se procede a ~rRficar (ver ~ráfica 14 ) . 

~ continuac16n, el ~~tono de l os 1.!:íni'llos CuAdrados: 
Se toma como referenciA a las col UTUilaS "Sesiones 11 (X) 

v "TeclA Roja" ( Y) de la tabla 5. 
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X y 

2 233 

- 3 26g 

4 274 

5 284 

6 288 

7 303 
~ 

8 308 

9 313 

10 333 

11 350 

1 2 355 
77 3310 

YJ x2 

466 4 

307 q 

1Qq6 16 

1420 25 

1 728 36 

2121 49 

2464 ó4 

28l7 81 

3330 100 

3950 121 

4260 144 
2/J 359 64 9 

Las sumR toriRs son 

l Ae si "'Ui en t es: 

i~= 3310 

n 
f X'f-:a 24 359 

i=1. 

n 
f.X2= 649 

i -1 
N= 11 

Sustitu1endo en las ecuaciones normal e s : 

3310= l la+77b 
24 359= 77a+ 649b 

Resolviendo por el M~to do de eliminación: 

[3310= l la+77riJ -77 
(24359= 77a+649b] +11 

- 254 870= -847a- 59 29b 
267 949= +8d7a+7139b 
1 3 019= _ o ~12lob 

Desne.i~ni:lo b : 

b= 13079 10 8 
1210 • 
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Ej ecuci6n del Pich6n en un Programa 

Múltiple IF30"-IF30" . Semipromedios 

y Mínimos Cuadrados. Tecla Roja. 

~- . 
• -t Y= 225.3+10.8X 

( rlinimos Cuadrados) 

2 3 4 5 6 7 

Sesiones. 

---· -t 
Y= 228.1+10.3X 

(Semipromedios) 

8 9 10 11 12 

Datos obtenido s en la Qarrera de Psicología de 

la E. N.E . P . Iztacala. U.N.A.M. 1981. 



b= 10 . 8 

Sueti t uvendo ben cualouiera de las ecuaciones norm~les : 

33102 l l a +77 (10.8) 

3310 = llat831.6 

3310- 831. 6 
a - 11 

a = 225 .3 

Así , la ecu~ci6n de Ja l íne~ recta es: 

Y= 225. 3+1 0 .8X 

Par A gr Rficar se asil!Ilan dos valores cualesouiera al 

nu rnerl'\l "X'' : 

V : 225 . J t l0 . 8 ( 3) 

Y= 225. 3+32. 4 
V : 257. 7 

La coor denanq e s ( 3, 257 .7 ) 

Sea Xz2 9 

Y: 225. 3+10.8 (9) 
Y : 225 . 3+97 • 2 
V : 322. 5 

Lq coorden~oa e s (9 , 322. 5) 
De esta mRnern , se nr ocede a tz;r aficar ( ver e;ráfica 14). 

~s t~ es la r ecta del me jor ajuste . 
Cornnarando lRs ecUBciones obteni dAs nor l os dos méto--

do s ; s~ encuentra nue la di f erenciA ent re ~mbaa tiende q ser 
si'?!li f icativa en la pen~iente, tal co~o se ve en la gráficA 

14 . 
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Y= 228 .1+10 . 3X 

Y= 225. 3+10 .SX 

Describiendo a l a ecuaci6n v= ¿¿5.)+11.BX, se puede de

cir nue po r cada sesi6n de avance -en su sentido cronol6 fri-
co- se m~nifiesta un incremento prome~io de 11. 8 respuestas 
en t~rminos de frecuenci ~ resuecto a la e ; ecuci6n an t e l~ 
teclq "!"o j a . 

Aj u s te de fü:1 tos . Fase Exnerimen tal. . E,i ecuci6n del Pich6n -

,m un ProJ?rama r.~ú1 ti nle IF30 11 
- TF 30 ª. ( Re .g-i stro por Ocur-

r encia Contínu~). 

En este caso, se utilizar~n los m~to <los va descritos, -
en ! orm" simili::ir, tomando co!Ilo ref erencia a lfiS co] umrnrn 
11Sesiones '1 ( X ) y "Tecla Verde" (Y) de la tahla 6. 

X y 

1 267 

2 287 

3 31~ 

4 320 

5 33'5 

11 

Dividi endo l e serie de datos en 

dos partes , las su.~atorias son l~s si-
inri en t es: 

~ X1 = 1+2+3= 6 

iX¿= 4•5= 9 
~ Y1 = 267 +287 • 314= 868 

f Y2= 320+ 335= 655 

~Xl se asociA con 3a. 
tX2 se RSOC Í 8 con 2a . 

A través ~e las ecURcionee normales: 

668= 3~+ b ( 6) 

fi55= ¿a+b ( 9) 

Resolvienoo por eliminaci6n: 

r-2 



(8 68= 3a+ b ( 651 - 2 

[655= 2a ~b (9)1 ~3 

Operando i 

-1736= - 6a-1 2b 
1965= + 6a427b 

229= o .. 15b 

DespejRnño b : 

b - 229 1 5 3 - 1 5 - • 

b= 1 5. 3 

~us~i tuvendo ben una de las ecuaciones noT"T\ales : 

86q= 3a+l5 . 3 ( 6) 

868= 3a+91 . 8 

a= 868- 91.8 
3 

a= 258 . 7 

e 

As! , la ecuaci6n de l a línea rectA es : 

Y= 2 58 . 7+15. 3X 

PAr~ -rafi car se asiman dos valore~ CUS\lea,,uiern ql 

numeral "X'': 

Sea X1= 1 

Y= 258.7+1 5. 3 (1) 

y= 2 59 . 1+15. 3 

Y= 274 

La coo r denada ea (1, 274 ) . 



Sea Xz= 5 

Y= 258 . 7 +1 5.3 ( 5) 

Y= 2 58 . 7• 7 6. 5 

Y2 335 . 2 

La c oo r dena da es (5 , 335 . 2) . 
n e esta forma se proce de a ~a ti car (ver p,;rÁ 11 c~ 1 5) . 

A con t i nuaci6n, el ~étodo de l o s H:ínimos Cui:i ñr A<fo s : 

S e t oma corno r e ierenci a a l a s colu"l.Das "Ses i ones '' ( X) v 
"Tecla Ver de " (Y ) de la t i:ibla 6. 

X y 
1 

Il 
1 

1 267 2 67 

2 287 57 4 

3 314 q42 1 

4 320 1 280 

5 335 1 675 

1 5 4738 

x2 

1 

4 

q 

1 6 

25 

55 

L~s su~qtori as son las 

si~entes : 

n 
í. ;{: 

i =l 
1 5 

n 
~Y= 1 523 

1=1 

n 
1 XY= 4738 

i 2 l 

f x2= 5? N= 5 
i =l 

Sus tituvendo en l as ecuaci one s normal e s: 

1 523= 5a+15b 

4738= 1 5q~ 55b 

Re solviendo 'PO r e l mé t odo de eli minRc i 6n : -

( 1 52,= s~~1sbJ -1 5 
t 4738= 1 5a+ 55b1 +5 



- 22 845= - 75a- 225b 
_23 690= +75a-+-275b 

845= o + 50b 

Despe .i an"do b: 

845 
b=-~= 16.9 

b= 1 6. 9 

SustitQvenño b en cu~lnuiera de las ecuqciones normales: 

1523= 5a~l5 (16 . 9) 

1523= 5a+253. 5 
1 523- 253. 5 a= 5 

a= 253.9 

~sí , la ecu::lci6n de l a línea recta es : 

Y= 253.9.¡..16.9X 

Para ~r~ficar se ~si"n.an dos VRlores cuRles~uier~ Al 

numeral "X 11
: 

Sea X1= 2 

Y= 253 . 9+16.9 ( 2) 

Y= 253 . 9+3).8 
Y= 287 . 7 

L~ coordenHd~ es (2, 287 . 7) . 
Sea 1:2= 4 

Y= 253.9+16.9 (4) 

Y= 253.9+67. 6 
Y= 321. 5 

75 



340 

Gráfica 15. Ajuste de Datos. Fase Experimental. 
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....... 

Ejecuci6n del Pich6n en un Programa 

Múltiple IF30"-TF30'' • Semipromedios 

y Mínimos Cuadrados. Tecla Verde. 

~t 
Y= 258.7+15.)X 

~ (Semipromedios) 

t Y= 253.9+16.9X 
(Mínimos Cuadrados) 

2 3 4 5 6 7 . 8 9 10 11 12 

Sesiones. 

Datos obtenidos en la Carrera de Psicolog~a de 

la E.N.E.P. Iztacala. U.N.A.M. 1981. 



L~ coordenada e s (4 , 321 . 5) . 
De estt:i. manera ee nr ocede A ~rqficAr (ver R:rá.t"ica 15) . 

Esta e s lA rectA del mejor ajuste . 
C omp~rando las ecuaciones obteni ~as po r l os ños m~ todos 

se encuentr A oue l a diferencia entre ambas tien~e A ser si~-

Y= 2 58 . 7 • l 5. 3X 

Y= 253.9"-1 6 . 9X 

nificativa t~nto en la ordenAda al ori ~en como en la nen---

di ente t Rl como se ve en la ~r~fic ~ 1 5. 
nescrihiendo a la ecu~ci6n Y= 253 . 9 ~1 6 . 9X , se puede de

cir oue norccada sesi6n ~e avanc e - en su sentido cronol6iti -
co- , se '!!~ni fie sti:t un incre'tlento promedio ele 1 6. 9 resnuestas 
en térlirios ~e frecuencia respecto a la ej ec ·.ici6n ~nte lq 

tecl~ ver " e. 
!\ conti nuAci6n, se hará en términos similares el ajuste 

fu~cion~l rle da to s nara la ej ecuci6n del nich6n P.nte lq te-

el~ roi~ , tom~ndo como referencia a le tabla 6. 

X 
1 

_1 

2 

. ~ 1 

1 4 
1 

1 5 J 

y 

lQ e; 

244 

260 

276 

287 

'Dividiendo la serie ñe rlatos 
en dos pA r tes , l~s eUJ!latorias son 

l as siguientes: 

z X1= 1+2+ "5= 6 

~ Xz= 4~ 5= 9 

~ Y1 = 195-+244+260= 699 

~ y~ 27 6+287= 563 

~ ~l se asoci a con )a . 
z X2 s e a sociq con 2a . 

~ tr~vés de las ecuac ione s norntAles: 

699 = 3a i-b ( 6) 

563= 2A._b (9) 
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Resol viendo po r el i mi nqci 6n : 

(699= 3a- b ( ó)1 - 2 

[563= 2a- b (9)1 +3 

0pe rAnl'io : 

- 1398: - 6P- 12b 
1 669= + 6a• 27b 

291= o ~l 5b 

291 
b= 1 5 - 19 . 4 

b= 19 . '1 

Sustituvendo b en un~ de las ecuaciones normqles : 

699= 3a+l9 . 4 ( 6) 
699 = 3A.+116. 4 

5gq_116 . 4 
R= 

3 
a= 194 . 2 

~a:! , lq ecut:lci6n ñe la líneA rect~ e s : 

Y= 194. 21-19. 4X 

P~rP. !.l'Ta1i c~r se ~sicman dos v~lores cual ~s "ui e ra Bl 
nu"DerAl "X" : 

Sea Xi= 1 

Y= 194 . 2+19 . ~ (1) 
Y= 194. 2•19 . 4 
Y= 213 . 6 

La coo r ñenada es (1, 21 3. 6). 

78· 
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Sea X2= 5 

Y= 194 . 2~19.4 (5) 
1= 194 . ~+97 

Y= 291 . 2 

Lq coorden.qdA es ( 5, 291. 2) . 

TESIS DONADA POR 
D. G. B. • UNAM 

De est~ forma se ur ocede a graficar (ver gráfica 16). 

l\. continuaci6n el i~6toi:1o de los H:ínimos CuR.drados: 

Se tomq como referencü1 a las colul"l\nRs m:;esiones " (X) v 
11Tecla Roja 11 (Y) de la tAbla 6. 

X y 

1 1 

2 488 

260 780 

4 276 

28 14 

15 1262 400 2 

1lr.' 1000491 

x2 

1 

4 

Las Sul"l\~torias son -

l ns sil_S\tlentes: 

n 
~X= 15 
i=l Q 

~ry= 1262 
i=l 

ITr= 4002 
i=l 

~x2= 
i=l 55 N= 5 

Sustit~~endo en las ecuaciones normales: 

1 262= 5a+l 5o 
400 2= i sa+ 55b 

Resolviendo por el m~todo de eli~in~ci6n : 

f 1262= 5tH·l 5b 1 -1 5 

[ 4002= 1 5a~55b] +5 
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Gráfica 16. Ajust e de Datos. Fa se Experimental. 

o 

Ejecución del Pich6n en un Programa 

Múltiple IF30"-TF30". Semipromedios 

y Mínimos Cuadrados. Tecla Roja. 

:;...-

• ""t_Y= 194.2+19.4X 
(Semipromedios) 

. t Y= 187.6+21.6X 
{Mínimos Cuadrados) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Sesiones. 

Datos obtenidos en la Carrera de Psicología de 

la E.N. E.P. Iztacala. U.N.A.M. 1981. 



1 es: 

- 18930= -7 5~-225b 
20010= +75et275b 
1000= O + 5Tb 

Despe,iando b: 

b= 
1~~0 21. 6 

b= 21. 6 

Sustituven1o ben cuales~uiera ñe las ecu~ciIDnes norinA -

1262= 5a+l 5 ( 21. 6) 

1252= 5a+3¿4 

1262- 324 
a= 5 
a= 187.6 

Q 

Así, la ecu~ci6n de la linea recta es: 

Y= 187. 6+21. 6X 

Para c:rraficar se a.si r;nan dos viüores cw3lesnui era al 

nurneral "X 11
: 

se~ x1= 2 

y= 18 7 • 6+ 21. ó ( 2) 

Y= 187 . ó+43. 2 

Y= 230 . 8 

La coorden~d~ es (2, 230 . 8). 

Se a -X:2= ~ 

y= 18 7 • Ó• 21 • 6 ( 4 ) 

Y= 187.ó~86.4 

Y= 274 

frl 



LA coo r ñenada es (4 , 274) . 
De estA m~nera se proc ede a ~nlficar ( ver ~rá1ica 1 6) . 

Esta es la recta del me j or ajuste. 

Compar~ndo las ecuacione s obtenidas nor los ños méto--

dos; s e encuentra ~ue la diferencia entre ~~~as tiende a ser 

Y= 194 . 2+19 . 4X 

Y= 187 . 6+21 . 6X 

si gn.ificativA en cui:mto a la ordenada al ori~en , nero no en 

la ~entiiente , tal como se ve en la ~r~fic A 1 6. 
nescribiendo a l A ecuaci6n Y= 187 . 6~ 21 . 6~ , se puede de

ci r ~ue po r ca~a sesión de avi:mc e - en su s entioo cronol6~i-
co- , s e ~Anifiesta un incremento promedio le 21. . 6 reenuestas 

en t énninos de f recuenciP. re s!"ecto a la e~e~uci6n Ante la te 

clF:i r oja . 

~nálisis Particulqr. 

Con este arartado , se de!!lostró l a ~~s ~ltR urec i si6n 
ti.el fétodo ne l o s ..,•íni!!lo s ~u~v~rados , cuvo nroce<limiento ~e-

nerA Un '! ·r úniCR. recta , COilOCid~ CO.JlO rectA ri el mejo r q~uste . 

A'1n cuando en este caso , en lo general no hubo di ferenci~s -

signi f i cativas entre l~s ecuaciones obtenidAs por el ~étodo 

<le Semipro'tle<U os y el de 1H nimos Cuat'lrados , par A el efecto -

del ~nálieis intra suj eto . e snec!fica~ente mic ro , la di f eren

cia tienrle A ser r elevAnte, de ahí, l A necesioArl ~ e u tiJizar 
un ''éto'io nue uresente J os menores rie s ,,.os notenciales en lA 

bús,,ueda d e 1111 r ecta d e a ;i ust e í'unc io~~l , es "eci r , el M~to

do de loe •Hnimos Cuq~rados . 

Por otro lado , el uso del Rj uste iuncionql "e ~Rtos , 

resul tq ser una t~cnica recomendable en lA ev~lu~ci6n del 

contraste conductual vq ,,ue la tend encia de l a ~endi ente de 

le l !nea recta , indica el ~do de incremento o decremento -

de une s eri e de datos. Esto uermi t e comnt:tr . .1.· la e .1ecuci 6n -

del nich6n ant e las do s tecla ~ v el c ambi o de co~nonente 

( de IF 30 " a TF 30 ") en l a Fase ExperinientAl v e s t i mBr ASÍ, 
1 



en nue me~idA se presenta el contraste conductual . 
~sí s e tiene, ~ue en la ejecuci6n del ui ch6n en ~l Pro

grama "Úl ti n] e IF 30 " - I F 30" ante las t~clae vi:> r de v ro .iA 
en la Fase de .Línea Base, le nendi ente (b) ea de 10 . 4 v 10.8 
resuectivq~ente , (ver ~r~ficqs 13 v l~) , es deci r la tqs~ de 

~celeraci6n con ,.,ue el uich6n estabili7.A su ej ecución de en
trarlA , no nresenta un~ di1erenciA sicmiiicAtiva . Po r estq -

rRzón no se supone la in11uenci a perturbadora de variables -
extrqñAS. Al intronucir la Fase Exneri rnent1ü con un Pro gr a

Tl\R 11úl tipl e I~"' 30 11 
- TF 30 11

, la ej ecuci6n dll pich6n presen
tq un~ penñiente (b) de 1 6. 9 ~nte le tecla ver~e v unA ~en-

·Hente ( b) ñe 21 . 6 ante la tecla r oja (ver ~rÁficas 15 v 16) . 

Es posibl e estimar nue da~o que l a tAsa de »celerRci6n e s 

~~vor en la tPCl~ roj ~ , v de hqberse aument Rno las sesiones , 
se nuniesen intersecta r lRs ejecuciones ( renresent~~ q s po r -

lqs líneA s r ectRs) en un momen to consecuente. Esto , se pue
de decir , ,.,ue .i.11e unq v~ri~ble no controla A. a . Bn CUR nto Bl 

CRmbi o ñe comnonentes ( de IF 30" a 'I'}t' 30·•) se observa en la 

~r~fica 1) nue l i:- nen~iente (h) e s de 1 0 . 4 (CO"ll"Onente JF 
30 11 

- teclq verde ) ·• en l q gr.4fic~ 15 lq T'Pn~i ente ( h) es de 
16. 9 (corn uonent e I F 30 11 

- t ecla verne) . Lq tendencil1 entre 
Ambas es notori~~ente ñiferente alcanz~ndose raavor tAsq de -

aceleraci6n en )A Fase ~xnerimental (ver ~r~fic~ 17) lo cual 
inrticA nue ~mbcis ecuaciones manifi e stAn un a entino ot1uesto . 
De acuerdo con esto , el Contraste Conductual Positivo se 
nr oduce eí'?.ctivRmente . 

~ continuaci6n, se nre sentA en el si~ente CRnitulo el 
encua~re teórico-e st~ ~ístico Al ,.,ue se circunscribe la de--
~ostr~ci6n est~dí stic R nue ~nui se ACRba de reAlizar. Esto , 
con el ob j eto iie no nresent~r un en1·0 nue nurA1'\en te T>Mt:!"'llá--

tico . 
~ el mi amo sen t i '10 , " ' dado ,,ue a ,,u.í se ha ha blA<fo ~e 

la r..,1 qción en "';re la ·~A te-n3 ticA en su nar te est.,dí atice ,, , -

~e lq Psi c0lo~Í R , tRrabi ~n se comple~entR el subsiguiente ca

n! tulo , exnlic3ndo lA fo!"!IlA en nue se e stAblece la r elaci6n 
entre Amhas disciplinas cientí fic~s , a trav~s ~e su 

1 

contextu8li7.aci6n nisc i plinaria. 

a; 
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1 Gráfica 17. Contrast e Conductual. Cambio de Compo~ 

o 1 

nente ante la Tecla Ro ja. IF30'' ·a TF30". 

Ejecuci6n del Pich6n. 

I[ IF30". Tecla Verde.F. 

1 

1 IF30". Tec~a Verde. L. B. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Sesiones. 

Datos obtenidos en la Carrera. de Psicología de 

la E.N. E.P. Iztacala. U.N.A.M. 1981. 



Usos v Restricciones de l a Re~resi6n Estqd{sti 

ca P,n Psicologí a . Un :3-nfo oue DisciplinRrio . 

LR ~e~resi6n Esta dí stice . ~ el Ajuste Funcional de Datos . 

En este capítulo se pretende mínimamente destacar el 

encuRñre te6rico " n:enérico en el riue se eu"'>sume el Ajust e -

iunci onql de ~atos es ñecir, en la TeorÍ A de la ~e~resi6n 
Es "':i:i 11:í s tics:\ , rl esde una 6otica nisci!>J in~riA de acue rdo ~ su 

relqci6n con lR Psicolo/1,Í a . 

~n referenciR ~ la Re "r esi6n Esta1ís tic~ el obj etivo 

central es generar una ecu3ci6n ryue repre sente a una serie -

de dato s , donde el cÁ.lculo da una ecuRci6n e nuival e de 

acuerdo con el en1oriue ~eom~trico , a ajusta r una curva po r -

menio ñe una disnersi6n . Este ajuste es conocido con el 

no11~re de re .,.resi6n de •rv" so "1re 11~ 11 , el cual es un mo deJ o -

-:i~temático sil'Tlol e riue fun~e CO'llO l~ desc r j T1Ci6n breve v nr e

cis') '' • ade-rins como medi o n8rq la nredicci6n de un con ,·unto 
-le tiq to s . 

Es iT!lportante 11encionar que en unli seri e 1e dAtos se de

be ouscar el 'lle~o r a~uste, entendiendo nor u~ ~uen a ~uste de 
dqtos q anuel oroc edi"!liento ,.,ue 1Tlini'1liza el error tot~ü, e s 

to es , nue nr esentq la ~enor cantiñB~ d0 ~esviAciones de la 

seri e de datos r esnecto a una ecuac ión ne l A líneA r ecta. 

~~isten tres criterios es tañísticoe para la ubic~ci6n -

de unA l ínea rect~ ajustada a una serie de dAtos. 

nn nrimer cri t erio ten~ativo , nue en el nr esente traba
jo s e .,~rnej 6 c orno "Vétodo de la ''Ano Libre 11 imyl ica amüizar 

v n'">icAr anroximadamente una líne~ A~ustAda nue roinim.ize l t> 

su~~ de l os errores o ñesvi9ciones . 

i°1( Yreql - Y esti r:iado) 
i=l 

Desafo:!'tune rlA:nente , este no es un p r ocedimi ento bueno. -

Po r e ,i e1rolo , obsérvese el siE;ll.i ente caso f igurado : 
fuiuí, las l:íneAs de 11a" y de "b 11 reepec ti va'llen te recon-• 

8'4 



Fi~1ra l . ~j uste Tentativo de Datos . 

y y 

• + ·+ 

• ·-

a X 

Fuente : Wonnacott, T. H., y Wonn~cott, R. J ., Intro

ducci6n a la Bst~dístic~ . Sd. LPIDSA, Méxi

co t 1979 . p . 264 . 

X 

vienen de iPllal manera en las observaciones , no obstante de 
,,ue el a ,iuste en "a 11 es un ajuste intuí ti varnente bueno v el 

de ''b" es un ~juste -nalo . ~xiste en este é~emplo , un Gpro--

blema ~e si~o va nue en los dos casos los e r ro r es n0 si tivos 

neutr~li7.an ~ los ne.i:;ativos, ne tal form~ oue la suma es 
imial ~ cero. Por eso , v en un sentido formRl v específico , 

e ste tino ~e Rj uste, es ri e s~oso . En otras nAlabr~s , este -
cri tP.rio no nerrni te distin1ZUi r entre ajustes malos ·.r buenos. 

~Jn sernmtio criterio , el cual ueni t e superar el proble

mq de sis:mo consiste en minimizar la su.~a de los yqlo r es a b

solutos d ~ los errores. 

~ I Yreal - Yestirnado I 
i =l 

Este criterio no permite nue l os gr~ndes errores posi-

t i vos compensen a los ~r~ndes errores ne~ativos. De esta 

~~nerq se posibi litq eliminar los malos qjustes. Por ejem-

nlo, obsérvese el sinuiente caso fi~rado : 

Anuí , el aj uste pr es enta tonAvÍa un~ de sventqja . Es tá 

claro nue el ajuste en 11b" satisface me jor el criterio ,,ue -

8 5 
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Figura 2. Ajuste de Da.tos por Valores Absolutos. 

y 

1 

a X b 

Fuente ; Wonnacott , T. H. y Wonnacott , R. J., Introducci6n' 
a la Estailístic~. ~d . LIWTSA. , México, 1979 . 

p . 265 . 

se es tá abarcando oue el a j uste en "a" ·ra nue la smna de los 
VA.lo res aosolutos de los er rores o desviaciones en 11a 11 es 

<I 

i t;lla} ~ cuatro; 

~~l I Yreal - YestimAño I= I (-1) + (2) + (-1) I= 1+2+1= 

4 v , en 11b 11 es ig11al a tres; f. I Yreal - YestirnAdo I= I 
i=l 

(O) ,. ( 3) • (O) I = O+ -:S+O= 3. 

En este sentido, se puede afirm~r ~ue el mejor Bjuste -

e s el de "b". fiin embar~o, "'uiz~ no sea lA me jor aoluci6n -
pa~ el problema ~el sismo 7 del ajuste, debido a nue en es

te caso se ignora totalmente al punto medí~ 
nn t1?rcer criterio, ~r i::i l~ vez, una se~d~ forma ñe 

sun~rA r el ~roblem~ ñel si~o, consiste en minimi 7.ar l~ su~q 

~e l os cuAñrados de los errores. 

i~ ( !real - Yesti~~ao )2 

Este criterio se conoce ~omo el Método de los H:íni"Uos 
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Cuadrados. Su n9rte justifi cativ~ c omnrende cuRtro premi ---

s a s: 
l. L~ elevaci6n al cuadrado supriTlle el nro~lemq del 

si c:,no va riue .todos los errores o desviRcione s se transfo rman 

en no si ti vo s . 

2. La o ~er~ci6n de eleva r Al cu"l 1rA~o, da relevanci~ a 

l o s errores ~r~ndes, de est~ ~anera , ql tratar de sa tisfacer 

este criterio, se evitan iti cbo s erro r es siempre ' ' cu"lnrio s e s:\ 

no sible. Farf.i e ~to, se tornan en cu enta t odos los nu.11tos v a 
+.rqvés de este criterio se eli ~e a l mejor a j uste. Por ejem-

plo, en la fi f: . 2, el me j or ajuste s e mani i i esta en 11a ·• ya -

nue lR suma de los cuRdra1oe de loe e rrores en "a 11 es 

( Yreal - Yesti~ado )2= (-1 ) 2 + (2)2 + (-1 )2= 1+4+1= 6 

"b " e s i~l ( Yr eal - Yestimarto )2= ( 0)2 .+ ( 3)2 + ( o) 2= 

0= 9. 

f 
i=l 
ven 

0+9+ 

3. El alq;ebra del Método de los J<Jfni mos Cuqdr~do s es -

muv f ácil de m8ni nul a r. 
4. Sxi ste un~ ,iusti f icaci6n te6ric a si"Jli ficativ~ pa r a 

el criterio de los 'Unimos Cu~drano s; el cri terio ñe m~xima 

verosiTllili tud. 

Con la demn st~ci6n cu~nti t~ tiv~ nue en l A pre s ente te

sis se reali 7'6, se rme de o bs e rvar con cl ari<h íl nue el ~~us te 

funcional ñe d"ltos está c omprendid0 den t r o de l a Regr esi6n -

BstadísticR. 

Tam"li~n ,,ueda imnlíci to riue en ~mbA.s si t iia cio nes s e bus

C8 estRblec er relaciones f uncionales entre unR v Rri A.ble in-

dependi ente (V.,.I) '' una variRble de:penrHente (V . "D . ) . 

En ambos casos, nor otra ~arte, se tiene como nr or6sito, 

reñu~ir unR serie ~e datos a un~ expresi 6n ~a te~Á ticR , e s 

decir, producir lR ecuaci6n de una J ínea · rectR. Esto es 

ventAjoso nornue se r>ermi te est~blecer l !:! reli:ici6n entre dos 

o nt~s v~riables ·r no en val ores -pi:i r ti c uJ are ~ de 11-"'1 experi--

mento. A.de111~s, l o grR en form.R q;enéric~ exnlica r i ne,,uívoc~

rnente los resultAdos ñe un e stu~i o o ex neri '1lento . J 

'Entendiendo nue el A.i uste t unci 'onql ~ e a ~to s es l a de-

term.inaci631 ñe los valores oe las const!:lntes "a'' (-ordenada -
1 

al ori o-en) v "b 11 (pendiente ñe l A 1 :!nea rec t~ ) ,,ue se en----
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cuentran en una ecuaci6n nue s e sunone se ~ nlicq a un con--
i un t o ñe da to s , ea preciso señqlq r nue con i in ee ~e todol6Pi. 

co s en el An~l isis int r 11sujeto, la determinación ~ e di chas -
const~ntes ti ~ne su l í mite explicativo . ~a ~ ec i r, dA do nue 

los dqtos T>r esent:m r1ependenci~ ser ial •r sin nretender vio-

l entqr el re~uerimi ento de ~a tos inde~endi en tes en l~ Rerrre
si6n EstA~ i stica , se hace uso solo ~ e 1 a ~e sc ri nci6n ñe. los 
dAtos ,. !lQ. iie lq predicción ñe 1os miemos , va '1Ue a l no ser 

AleAtorios no se Ajustan A un ~orleln prooAbilístico. Po r 
eatq rAz6n se recurre A lo nue a~uí se ha llA~Ado lR inter-
no1Aci6n ñe Jos r1qto s . Sin ~mh.g rn:o , en RJ "'1mos momento s \' -
fines exnlicati vos se hAcen iuicios vAl or ativos oe los re--

sultAdos con el oh~ e to de esti mQr el fluj o v re1lujo ~e l As 
vq ""jAbles ex trAñqs nue nueden nertur bar lA ejecuc ión rle un -
or~Anis~o e~ un ~xneri~ento . 3st~ nermite ñ~rle sistemati-
ciñAñ a la nesc r i nc i6n ·r eXl"lic C1ci6n ñe los r~ sul ta ~o s . 

3n el A.ius te 1unciomü ti e ilatos , tAl ~o~o se demos t r ó -
en lq nr esente tesis , la Q rt~ ~1s relev~nte en u~q ecu~ci6n 

de lR l íneA ~ectA ' = A- bX ~s la pendiente ( b' va nue e ~tq 

oi ~e 'tm~ho AC ercA "l e l a relación f unciornü entre "X" v '"' ''. 

TJna penñjente (b) uositiva i nnic 0 nue '"f " crece conforme 11X11 

au"!len tA v se conoce como r el!=tci6n 1 ineal di r ec t g . TTnA pen--

di en te neo;At ivr:i (-b) señ~l a ,.,ue los vFilores de '"' 11 t i enden a 
~ecrecer s:i mer'lidF.l nue los vRJore ~ ñe 11X11 c recen v se conoce 

como rel~ci6~ l ineAl i nve rsFi . CuF.lndo no exi s te re1Ac i6n en
t r e "X" v '"' 11

, e s t A es irrual A cero • 

.t"i nF.l) TT1ente , debe ser.alAr se nue no se nuede hablAr oel -
a j uste I 'mcional de dF.ltos sin h~~lAr de l a Re~resi6n ~~ta--
dística , "'llho c; CO'llnlel"llen tArios entr e si , T'e r o nue con 1'ines 
metodol6'7icos en ocaci ~nes se pr ec isq de su uso sepArado, -
tAJ como suceriió en el c ::i so nue Anuí se analizó . Es deci r, 

se neben nrecis~r os ~ücR'1ces · r li"lit~cionee t>Ue e s t arísti 
camente nresentA unA técnic~ cu~ntitA tivA , respecto al fen6-

"leno psicol6P'i co esnecífico 1JUe :>e pr etende evaluAr . ~ono-

cer así, los nuntc s ~e cont~cto ~ue se estqbl ecen Al rel;:i --
cion~rse lA mAte~átic~ con l A ~sicolo~a, e s unA necesidAd -
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importan t e. 

Lq relac i6n entre la PsicologíA y la ~ate~~tica . 

Comunmente no se le ha dado a la '-iAte'n4 tiC$l li:i irnpo t~n

cia rue se merec e dentro del ámbito de la Psi colo~ía; co~o -
una herr8mientq sumamente importante uAr A ñotqr ~ l ~ ~is~a -

PsicolorríA de m4s claridad científi ca . 
Pri~er~mente se debe destacar nue el obj eto de estudio 

ne le ~Ate~~tica son l os ~o n elos y l os si s temas como cons--

t ructo s descrintivos v explicativos de la re~lidad. En este 
contexto v ~ún cuando en su sentiño ~enérico la Psicolo~!a -

no tiene homo1o~~1o su objeto de estu~io, dentro del A.náli -

si s ~xr>eri 11ent~ll de lA Conoucta, tiene ñ.efinido como ob,j eto 

~e estu~io A la conduc ta . 
~ onsiñe~nño ,,ue la disciplina ri e~~d e s un coniunto P.s

~ec í fic os ~ e conocimientos suceptibles ~e ser ense~qdo , v 
,,ue tie"1e su s nro nios an tec eiientee en cuanto e educa.ci6n , 
fo r'Ilaci6n , nrocer'limi entos , métodos '' Áreas de contenido . v 

nue q1e~4s , to~A disciplinA cientí fica debe ser intersect~da 
no r una o m~s <l iscipl in8s cient:í l"icas , lue"'o entonces la 

~sicolo~i~ dehe ser intersectadA uor una o ~~s íljsci ~lina s -
,,ue coadvuven a evAlu8r su o '"i~ eto ae estudio . Sn este caso, 
es i ntersec t~dq no r l a "~A te'l'I~ ticq ;:i t r Avés a e uno ne sus 
subconjuntos ; J~ est~ cHstica , }q cual t iene como i i nalidad -

construir modelos desc ri ptivos 'r exnlicRtivos de la realidad . 

Dic~o en otras ~alabra s , el o bjeto de estudio de la 

PsicolQ cdq - º n este CA.SO l~ conducta-, sienilo l i:i materia 
cen t r A1 ~e ~n~lisis en la presente tesis, es i nter sectado 
no r l::i esta rt!stica auxilümdo l fl ev~luaci6n de este objeto a 
t rqvés 1e )q ~onstrucci 6n de un modelo descri pti vo v exnli-

c?.. ti vo :. l e ecuqci6n de la l ínea recta q trnvés il el ajuste 
funcionql ~ e nqtos. 

Se ~tiende qsf, nue amb~s disciplinas científicRs; l a -
Psicolo isíci ., - )~ '·'q tern~tica presentRn el miS'TlO nivel ;1erár--

' ~uico ~e entr~ñ~ , no seer cadA una resnectiva~ente un objeto 
ae estudio estinulR~o. Sin embarao el objeto ~ e estudio 
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monelo descriutivo v exnlicativo (de la e ~tBrl. Í sticR) se su0-
or~ina al objeto de estudio conducta (en el Análisis Exneri 
mentRl del~ Conducta) . Esto es, la est~dística auxilia con 

el an~lisis cuantitativo al análisis conductual ~entro del -
contexto psicoló~ico . 

~s ASÍ, como la ~~;:itemátic~ renresentBdq ariui por lA "::s

tad:Í stic~, se tr::insí'orm::o1 en una di sci !llinq científica a.uxi- 
liRr pqra la Psi coJ.oR:Ía y oue tiene como finalidi:J.~, contri - 
biü..,... a l~ vali daci6n cientíí'ics:i de est,q mi ama . 

Par~ dotar de más clAridad q estq tem~tica, a continua
ci6n se estructurqrá un encuq~ re teórico acerca de J.qs di --
vers::l~ relaciones disciplinRri9s , nue :permita explicar en su 
~usto plano taórico, nue tino de relación se estRblece entre 
las na s disciplinas cient:Íiicas . 

Encuqnre te6rico rl.e l~s di1erentes rel aciones ilisci nlina.ries. 

C ontextu~li 7.aci6n O.e la I'roblem~tic a. 

Se parte del hecho de ~ue no existe homo~eneidad en cu- 0 

cu:=mto a los di versos conceptos ~isci plinarios, q saber: 
l · Discinlinar ieda , . 
i. ~~ulti <iisci nlinarieda~ . 

3. Tr~nsdisciplinBriedad . 

4 . Plur idisciplinariedañ. 
5. Interdisciplinariedad. 

A este resnecto, se har~ unq, comparR.ci6n ~r anÁlisis en
tre diversos autores . 

~sí , ~a)o ~6mez (1979) define a la disciplinaried8d co
co un conJun to esnecífico de conocimientos suceptible de ser 
enseñado, v ~ue tiene sus propios antecedentes en cuqnto a -
educ::tci6n, i ·orrnaci6n , procedi!nientos , métodos " áreas de 
contenido. 

En tanto , Hec~hausen ( 1972) , haciendo refe renciR a Jean 

I'ia~et, 'llencionFt siete comnonentes deiini torios de una dis-
ci plinq científic~: 

L. ~1 11do~inio material de las discipli nas 11
• El domi

nio o c~mno material comprende la ser ie de o b,i eto ':·. en el 



sentioo hAbituA1 del término, en los nue est~ bAsq~a l a ñis

ci p1 in~ . Po r ej emplo, la Psicología se ocupa ñel ho~bre . 

2. El "dominio de estuoio de las di scipl in~s. 11 31_ . <lo -

minio de estu!iio de una disciplina consiste en 'ra ri.os sub- -
con ·untos , clAra~ente circunscritos, nue TlOnen de rel j eve 

fenómenos de un mismo dominio materiRl. 
~o ~re los dos co~ponentes an terio r es , conviene aclarar 

lo si"1liente: el d~"tlinio material se r e1·i ere Al ob,ieto ñe 

estnñio ñe CA.dR discipl ina v el domi nio de estudio se refi e
r e ~1 cArnno ~ue Abord~ ca oA unR de la s disciplinA s . 

3. El "nivel ne inte~raci6n te~rics:1" de lqs disci pli-

n~s . Este es el cr1terio más im~ort~nte ñe unA ñisciplinA. 
To d~ ñi sc i nlina em~:íricA ( P.sto es, excl u·rendo las ñi sci 1:111-

nqs ~UrA~ente t e6ricas como lqs matemáti cAs) intent~n r e---
con Rtruir lq, ' 're~üidAñ " de su domj nio de estu'iios en térrni -

nos teóricos , con el fin de apresAr esa extrao rdinaria~ente 
co~nleja realida~ , v de entender, explicar v predeci r los 

ren6~enos v sucesos l"!Ue conciernen a e se tfominio . De este -
modo , se c refl?l los concepto s 1und~mentales de uns:t rUsci plina. 

4 . Los ''métodos " de l as disciplin~ s . UnA diaci nlina -
0.es~rro 1 1P sus ~étodo s con dos pro pósitos: pri~ero , narA 

~~resar los fen6~enos observables nue conciernen A su do"lli-

ni o de estu:iio; se .:rundo, para transformqr loe fen6meno s 
ohs ervRbles en datos nue seAn m4s esnec!ficos n~rA el pro--
bl emA riue i:te inves tilr,8 (por eje'Uplo, nor medio de r e"?las de 
interT):re t qci6n). Se dice aue una di sciplinA a .lZRn~~o su au

t onorn.!A en el 'UO"Tlento en rme hA dest:\ rrollAiio mé tooos nropi os. 
Se co~si~erq nue los 'Uétodos son anropiqdos nqrA unq di sci-

nlin~ , siemnre nue cumplan con 'los con~iciones : ~ue sean 
a decuaños a l~ naturale~8 del dominio de estuñio narq nue 

nued~n revelar inzormaci6n esencial, v nue exista unA co- --
rresnonrlencia inductiva entre las 9nlicRciones metodol6ti.ca s 
conc retRs v lAa le~es ~eneralea fonnuladA s en el niveJ ne la 
inte crraci6n te6rica. 

5. Los "ins t ru..'llentos de análisis'' de 1 AS disciplinqs. ~ 

Los instrumento s de an~lisis se apovan so bre las estrBte"i.~s 
• 
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16tj_cqe, 1 o e razonarnientos matemáticos v lR constr ucción ele 
~oñelos uara procesos complejos de retroalimentación . Por 

su elevado .q:rado de formal ización, loe instrul"l\ento s ::tnAl:Í-
ticos_ son altamente ~eneralizablee y se Jnede Aplicar a do-. 
minios de estu~io m~y ñiversos. 

6. 116.pliceciones prácticas 11 de las disciplinas . Las 
ñisci olina s di1'ieren considerable'Uente en lo nue se refiere 
~ sus posibi l idades de aplicaci6n v de utilizac16n nr8cticR 

en Jos dominios de la actividad pr ofesional . L~ obli ~aci6n 

de encontrar A.nlicaciones , tiene si.empre un fuerte imm~cto 

sobre el mndo en nue la organizAci6n. ln investi~~ci6n v 
los currículR de estAs discinlinas se e s tructuran en lAs 
universidades . 

7 . ''Conting;encias hist6ricAs 11 de l qs r1isciplinas . 
To'i~ disci PlinA es nroducto de un ñ es~rrollo hist óric0 -· en 
to1o ~o~en to se encuentra en un e s tado ne trAnsic i6n . Las 
di sc iplinas están s ::>metid1=1s a I·uer::r.9s exteriores en cons--

tRn te cambio , co~o ~on el oresti~io nue les ñ? l~ opini6n -
públic q , los valores sociocul turales, lAs id eolo ""Í~s rolí-

ticas v las conñiciones econ6micqs . 
Co~narando A ~alo G6mez y Hec~hAusen , el ~ri~er ~utor 

en su defi nición de ~iscinlinariedAd Abre lR nosibiliña~ ~e 
.rrener Rlizarla t~mto narg lA.s ciencias exrictqs como rn~rA las 

sociales; rnientr~s nue el sen:unoo auto r no tiene unf'I ~efini 

ci6n de ~isciplinarieda~; solo menciona siete comnonentes -
definitorios orientanos hacig las disciplinqe exActas o n~

turales , (esto nornue las cienciAs exactAs o nat11rAl e s tie
nen bien ~eli~itado su campo de estu~io, ASÍ como su ohj e to 
de estwUo v , los fen6rnenos con los rue tra tA, están l ec.-~-

liz~ños). 8in subestimAr la im~ortancia de su nlante~~ien
to, es nr eciso seffal ar ~ue los ~lementos verti ~os nor el. -
autor ( Heckhausen) son rítidos -, Dor lo t smto correl t>ci ona
dos con las ciencias exactas . 

Po r otrf.l parte , Boisot (1972) nlan tea t res ele~en~ 1 -

pa~ la oefinici6n de discipl inari edad : ~ 

l. Ob~ etos obeervAbles v los formalizAños , a~bos mq--
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nipula1os nor meñio ñe m~to~os y proce1imientos. 
z. Fen6menos , nue son la m~ teriqlizaci6n de lA inter

re1Aci6n entre Pmbos objetos . 
3. Lev~s, cu.vos términos V l~ formu1Ac i6n de~en~en ne 

un con.i unto de nxiomJ:ls , ,,ue den cuen t q de l oe ren6 menos v -
nernit~n nrenecir su operaci6n. 

Los ele~en tos ñe este con~unto, dota~o de relaci ones -
i ~ternas v/o extern~s , se revelan a trAvés ñe fen6menos oue 

a posteriori , confirnRn o anulan las leyes . 
~l resnecto los ele~entos nue nlantea Boisot p~r~ la -

í 'ormulaci6n de c'ii sci nlinas , son nrecel"tos válidos p?ra las 

rU~cinlinas exactas, pero no para lo s fen6 "'1enos sociales u 
otro t±no de di scinlin~s. 

Finalmente, no existe unq ~iferenciR ~uv rnqrcaoA en 
cu~nto a 1Rs nre~isq s plante~d~ s n3 r ? l q 1or~ulaci6n ñe 

tliscinlinR.s entre Boisot v '}~lo 'T6mez , ' ra "Ue 3oisot se in
clin~ nor rlBr m4s ele~entos p~ra lAs cienciAs exRct~s v Ga
lo º'}6TUez , l os ¡ encionq t qnto nP.r~ l qs cienciqs exActqs co-

mo nar~ las s0ci Ales . 
Así , to~qn1o en consirlerAci6 ~ A estos autores, se nue

rtenl~mteA!" el si -uiente conce l"t o iie iii sci uJ in8riedad : Es -

un cuerno esnec:! 1'ico de conociTUientos . suceyitible de ser 
enseftado , con un método de traba jo pr onio así como un obje
to de estudio. Es ta di sciplina es intersectRña uor una o -

m~s disci nl inAs ~ue fun~en como AuxiliAres . 
El siguiente ~snecto A comna r ar v An~lizar es el tér-

rnino 'llul titiisci nlinarieñad, el cu~l es <i~finiño no r 11-u'r 
'ichAud ( 197 2) , como ºuna &;9~!:! ;e rti sci nlinqs r-ue son oí're

cidRs simul t~neamente , pero sin h$ice r exnl:fci t~s lRs posi-

bles relRciones entre si ". {'~: ~6mez , ";., ''Univers1'1'3d -
e InterdisciplinariedA ~ ··, neslin~e .,,.o . 115 , Centro de Hu'I!a

niñBdes , U. N. A. n . , 1979 . p . 4L 

~ t::into , ~u'r ~erizer (197 2) ll=l oefine como 11vuxtap0si

ci6n de ~ivers~s disciPlin~s ~ue A vec=J no tienen nin~nR 
rel::ici6n qps:\rente . 11 

f)obr e esto, existe coinc i denciR entre los dos autores 
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ya que plantean oue las 

Por otra parte , mi entras que Berger habla de yuxtapo-

sici6n de diver sas disc i plinas; Michaud menciona tma gama -

de disciplinas ofrécidas simultáneamente . 

Debe señalars e qu e el t~rmino yuxtaposici6n planteado 

por Berger no es el a decuado para definir a la multidisci-

plinariedad debido a que i mplica una sobreposici6n de dis-

ciplinas , y el que plantea V~chaud no precisa l a s caract e-

ríst icas del ob j et o de estudio y l a metodologí a requerida . 

Por esto , se proc ede a estructurar el s i guiente con--

c epto: 

Mul tidis ciplinari edad.- Es una vinculaci6n entre di-

vers as disci plinas cient íficas , que pueden ser a fines o no, 

con un obj eto de est udio común o no y con una metodología -

h et er ogénea. 

Respecto al término transdis ciplinariedad, que es el -

que ahor a se r evisará, Guy Ber ger (1972) l a define como "el 

es t ablecimiento d~ una axiomática común para un conjunto de 

disciplina s . " Guy Michaud (1972) l a define como "la coor-

di naci6n de t odas las disci plinas en el s i stema de educa--

ci6n-innova ci 6n sobre l a base de una axiomática generaliza

da ( ••• ) , y l a e.parici6n de su model o epistemol6gico . 11 

(En: G6mez , G., "Universidad e Interdisciplinariedad" , Des

linde No . 115, Cent r o de Humanidades , U. N. A.M., 1979. p . 5) . 

Tanto Ber~cr c omo Michaud coinciden en cuanto a que 

mencionan una ~~iomática común y gen eralizada. Ahora bien, 

debe cons i derarse aue la definición que da Berger sobre 

transdi sciplinariedad e s limitada ya que men ciona la inter

r el aci6n ún1cament-J pa ra un conjunto de disc iplinas. Mien

tras qu e l a definición plant eada por Llichaud es más acabada 

y a que considera l a interrel~ci6n de todas las disciplinas 

94 

: 



y no solamente para un conjunto de ~stas. 

En este sentido estando de acuerdo con Guy Michaud, la 

definici6n r espectiva debe r escatarse . 

Un elemn~o más a analizar es el r ef erente a la pluri

di s ciplinariedad el cual es definido por Guy filichaud (1972) 

como ºywctaposici6n de varias disciplinas norma l.mente al -

mi smo nivel jerárquico; agrupaci6n que permi te un posible 

me joramiento de l as relacion es entr e ellas ." Guy Berger -

(1972) , l a de f ine como: "interacción existente entre dos o 

más di sciplinas difer entes. Tal interacci6n puede ir des

de la simple comunicación de ideas hasta la integración 

mutua de conceptos directivos, metodología, procedimien--

tos , epi stemología, terminología, datos y la organizaci6n 

de l a investigaci6n y l a enseñanza en un campo más bien 

grande ." 

Haciendo una síntesis de ambas definiciones se puede 

gen erar el siguiente concepto: "yuxt apos ici6n de dos o más 

disciplinas diferent es con una metodología homogénea o he

terogénea, con un objeto de estudio común o no; es decir, 

se puede ir desde la simple comunicaci6n de ideas hasta la 

integraci6n mutua de conceptos, procedimientos y, la orga

nizaci6n y la enseñanza en un campo más bien grande." 

El último el emento a analizar es el referido a la in

t er disc iplinariedad . Sin embargo, tomando en cuenta que -

los autores difieren en cuanto a la terminología utilizada 

y a que deviene en una temática polámica se r ealizará un 

análisis comparativo y de aporte entre tres autores con 

experiencia en este tema; Heckhausen, Boisot y, Pol lari • 
.J 

En este sentido, Heckhausen (1972), menciona cinco ti-

pos de interdisciplinariedad: 
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l. Interdisciplinariedad indeterminada. A esta ca-! 

t egoría pertenecen todas las clases de esfu erzos enciclo-

pédicos que desembocan en curr:ícula ambiguos. 

Para Heokhausen lo anterior es una forma de interdis

ciplinariedad debido a que la concibe como "la yuxtaposi-

ci6n de dis ciplinas que se suponen más o menos r el aciona-

das ." ( Berger, G., 1972). Pero desde un punto de vieta -

estricto , el autor se enmarca dentro del terreno de la 

pluridisciplinari edad ya que este ·tipo de "interdiscipli-

nariedad" es concebida como no acabada ni con capacidad de 

;integraci6n. 

2 . Interdisciplinariedad auxiliar . Frecuentemente, 

los mé todos empleados por una disciplina, proporcionan in

formaci6n que tiene un cierto valor indicativo para el do

minio de e s tudio de otra disciplina y su respectivo nivel 
o 

de int egraci6n te6rica. 

Ubicando a las disciplinas auxiliares como elementos 

que no promueven a la interdisciplinariedad, el plantea--

mi ento anterior se circunscribe básicamente al de l a plu-

ridisciplinariedad. 

3. Interdisciplinariedad compuesta. Implica la 

unión de disciplinas diversas que tengan la neces idad im

periosa de aplicar técnicas de soluci6n a problemas que 

resistan el impacto cambiante de las contingencias hist6-

ricas. Por ejemplo, el urbanismo le plantea problemas a -

la biología, la economía y a la psicología. En este caso, 

los campos de estudio no se sobreponen entre si . 

Lo que aquí s e maneja como interdisciplinariedad com

puesta, se refiere en un sentido limitado a la interdisci

plinariedad debido a que no se asocia la necesidad de un -

Marco Te6rico sino más bien ~ficientista. • 



4. Interdisciplinariedad suplementaria. >i~as dis

ci plinas perten ecientes a los miemos dominios materiales ,

de s arrollan una sobreposición parcial y . dan lugar arela~ 

ciones suplementarias entre los respectivos dominios de -

estudio. 

En tanto que este tipo de inter disciplinariedad mane

ja la "sobreposición parcial" se puede decir que se ubica 

en el t erren o de la multidisciplinariedad . 

5. Inter di sciplinariedad unificadora. Este tipo es 

el r esultado de una consistencia c ada vez mayor en el do-

minio de estudio de dos disciplinas , consistencia que ha -

surgido de un acercami ento entre los métodos y los niveles 

r espectivos de integraci6n teórica. Así por e jemplo, de -

l a Biologí a y l a Física , surgió la Biofisica. 

Este caso , es r epr es entativo de la di sc iplinariedad, 

ya que la fusión de dos dis ciplinas c onforma una nueva 

disciplina con un obj eto de estudio definido y un método -

científico propio. 

Est e pl anteamiento se ajusta a las ciencias exactas, 

ya qu e en l as disciplinas exactas se puede llegar con ma-- 

yor fac ilidad a un nivel mayor de integración t eórica y 

metodológica, debido a que estas tienen bien delimitado su 

campo de estudi o , su objeto de estudio y sus fenómen os , 

son legali zados . 

En otro sentido, pero a la v ez relacionado con este -

t ema, Boisot arriba a tres tipos de interdisciplinariedads 

l. Interdisciplinariedad lineal . Se r efiere a la 

s i tuación en que un fen6meno de una disciplina es legali-

zado con la ~. uda de la ley de otra disciplina. 

Aquí, Boi sot plantea la no existencia de afinidad en

tre disci plinas , es decir, s~ñala que una disciplina cen~ 



tral se apoya en disciplinas auxiliares. Se está pues, en 

el terreno de la disciplinariedad. 

2. Interdisciplinariedad estructural . Implica que -

las interacciones entre dos o m!.s disciplinas llevan a la 

creación de un cuerpo de leyes nuevas que forman la es---

tructura básica de una disci plina original. 

Lo que Boisot plantea, no se refiere en su sentido 

estricto a la interdisciplinariedad sino mas bien a la dis

ciplinariedad . 

Hasta aquí , es evidente que Heckhausen y Boisot coin

ciden en cuanto a contenido y no en cuento a terminología. 

Bl primero la nomina interdisciplinari~dad unificadora y -

el segundo la llama interdisci plinariedad estruct ural . 

3. Interdisci plinariedad r estrictiva. Esta expre~ 

sión indica que se r estringe el campo de aplicación de ca

da disciplina puesta en juego por un objetivo concreto. 

Las di sciplinas que "res tringen" actúan como r estricciones 

s obre las otras . Cada disci plina r estrictiva impone con-

fines teóricos , económicos o hu.manos sobre las otras. Por 

ejempl o , en un proyecto de urbanismo, el psicólogo , soció

l ogo y e l economista, impondrán cada uno un número de r es

tricciones que, tomadas en su conjunto delimitarán el lirea 

de posibilidad dentro de la cual puede situarse un proyec

to científico . 

Con esto, Boisot se circunscribe al campo de la in-

terdisciplinariedad que no presenta un Marco Teórico sino 

más bien eficientista, tal como señalaba Heckhausen con el 

t~rmino inter disciplinariedad compuesta. 

En el mismo contexto ~ollari (1982), plantea dos ti-

pos de interdisciplinariedad, que son: 

l. Interdisciplinarieda.d momentánea. I 1. no pre:ci---



si6n en los límites entre dos dis ciplinas científicas es-

tablece ciertas c ercanías entre ellas. Es a partir de ta

les acercamientos e indefiniciones en los límites cientí-

ficos que surge una posibilidad válida de interrelacionar 

or ganicamente disciplinas entre si. 

Se compr ende que a medida que s e va dando el proceso 

de inter acci6n entre di sciplina s se da una interdiscipli~ 

nariedad momentánea , la cual en su parte final cabe den t ro 

de la disciplinari edad o como el mismo Follari la llama: -

Postdisciplinariedad, lo cual coincide r especto al conte-

nido con He ckhaus en (Interdiscipl inariedad unificadora) y 

Boisot ( Interdisciplinariedad es tructural). 

2. Int er di s ciplinariedad ef i cientista. Esta s irve 

a l a r esoluci ón de pr oblemas prácticos , ya qu e la vigencia 

de l a i n t erdi scipl inari edad es má s inmediata. No hay ma~ e 

yor es prejuic i os y a n adie le inquieta juntar a los diver-

sos pr ofesionis tas con un fin emin entemente práctico donde 

s e atiende a los pr oblemas ocasionados por el Capitalismo. 

Por e j emplo, el urbanismo y la contaminaci6n. 

Finalmente, y en base a todos los elementos vertidos 

anteriormente, s e puede concretar el s i guiente concepto de 

interdisciplinariedad: interrelaci6n de disciplinas cien-

tíficas afine s entre si, en base a un objeto de estudio 

común qu e aborda los problema s con una metodología homogé

nea, estableciéndose un n i vel j erárquico de intervención -

de a cuerdo a la naturaleza del problema. 

J erarquizaci6n di s ciplinaria. 

De acuerdo a lo expuesto, r e s pecto a las _diversas 

f orma s di s ciplinaria s y con el objeto de presentar una or

ganizaci6n disciplinaria, a oo:· t inuaci<Sn s e presenta un 
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cuadro jerárquico (Cuadro 1) y uno esqu emático (Cuadro 2) : 

Cuadro l. Jerarquizaci6n Disciplinaria. 

l. Disciplinari edad. 

2. ~"11.tidisciplinariedad. 

3. Interdisciplinariedad. 

4. Transdisciplinariedad. 

Descri bi endo al Cuadro 1, se indica qu e la discipli-

nari edad es la forma más simple respecto a l a enseñanza y 

práctica de un cuerpo de conocimi entos científicos. Esta 

a su vez es .una pr ecurrente suficiente y n ecesari a para 

dar pa s o a la multidisciplinariedad . De maner a simil ar la 

multidisci pli nari edad es una precurrente suf i ci ente y n e-

cesaría para dar paso a la interdisciplinariedad . As í 

mismo , l a i nt er discipl inarieda d es el paso antecedent e de 

la t~ansdisciplinariedad. 

Cuadro 2 . Ezqu ematizaci6n Dis ciplinaria • 

.--~----t Predisciplinariedad 

Pluridisci

plinariedad 

1 

L-Disciplinariedad 

l ¡ Postdisciplinariedad 
;;-

Mul ti di sc i plinari e dad : l 
1 

)o ?Jlomentánea 

Interdisciplinarieda d 

~~~~Eficientista 1 
1 

Tranadisciplinariedad 
" 

Describiendo al Cuadro 2, se indica que la Pluridis--~ 

ciplinariedad es el campo gen~rico disciplinario qu e abar

ca a la DiE" ·:.iplinat·iedad, la1 Mu.ltidisciplinariedad, la 
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Interdisciplinariedad y , la Transdisciplinariedad . Ahora 

bien, cuando se habla de un cuerpo sistemático de conoci-

mientos que aspira a llegar a ser una disciplina científi

ca pero que no tiene un objeto de estudi o bien definido ni 

un m~todo de trabajo propio, estamos hablando de Predisci

plinariedad, que s in embargo, es parte de la Disciplina--

riedad. En el caso de la Postdisciplinariedad, que resul

ta de la :fUsi6n de dos disciplinas antecedent es , y en ese 

sentido de una Interdis ciplinariedad Momentánea, al cons-

ti tuirse en una nueva disciplina, pasa a formar parte de -

la Disciplinariedad aunque en un sentido más complejo. 

Finalmente, en la actualidad la Inter di s ciplinariedad al 

no lograr concretar un !t!a.rco Teórico que la sustente , pre

senta dos modalidades; primeramente, la Interdisciplina--

riedad Momentánea que cristaliza en l a Pos tdisciplinarie--
" 

dad y , en segundo lugar, la Inter disciplinariedad Efi--

cientista, l a que es limitada, ya que al carecer de un 

Marco Te6rico bien establecido, solo pr esenta lm. Marco 

T~cnico de Referencia. 

Los cuadros aquí mostrados, se presentan como un pos

tulado te6rico, como una categoría científica y que por 

esa raz6n están sujetos al análisis y a l a discusi6n. 

Desde aquí, se puede derivar la forma de relación 

particular que se establece entre l a Matemática y la Psi-

cología, lo cual, es una de las pretensiones centrales de 

este capítulo. 

Ubicaci6n formal del análisis disciplinario r eali zado en -

la presente tesis. J 

Heinz Heckhausen {1972) h abla al r especto de la ca---

racterística de las matemáticas y su relaci6n con otras 
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disciplinas, s eñalando que los instrumentos analíticos son 

entre todos los instrumentos de criterio, los menos espe-

cíficos para la diferenciaci6n de disciplinas. Sin embar

go, herramientas analíticas tales como los modelos matemá

ticos o la simulación por computadoras son fascinantes en 

virtud de su naturaleza transdisciplinaria. El mismo 

autor, dice además que esta transdisciplinariedad de las -

herramientas analíticas llevá incluso a la conclusi6n 

auda z , pero err6nea, de que las disciplinas que comparten 

los mismos instrumentos analíticos podrían desarrollar una 

interdisciplinariedad intrínseca, cayendo así en la Pseu-

dointerdisciplinariedad. De aquí que se d eba señalar que 

esta hace r ef erencia a toda aquella actividad que con el -

n ombre de i nterdisciplinariedad, interviene en una proble

mética , per o oue en su práctica , n o lo es. 

De esta menera , decir que la Mat emática al relacio--

narse con la Ps icología establece una vinculaci6n inter~ 

disciplinaria , cuando en realidad lo que hace es auxiliar 

en la eva luación del objeto de estudio de la Psicología, -

implica caer en el terreno de la Pseudointerdisciplinarie

dad. Debe quedar claro que la Interiisciplinariedad tra-

baja con discipl inas científicas afines y no auxiliares. 

Además , conociendo que el objeto de estudio de la Ma

temática son los modelos y sistemas descriptivos y expli~ 

cativos, lo que hace esta (la Matemática) formal.mente, es 

vincularse con cada una de las disciplinas por separado, -

auxiliando l a evaluación de cada objeto de estudio en for

ma particular y de esta manera, en un sentido aislado. 

Esto , en ningún momeH~o favorece la vinculaci6n entre to-

das las disciplinas. Por esta razón, la Matemática no es 

Transdisciplinaria. 
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Resulta ocioso seflalar que la relaci6n entre la Psi-

colog!a y la Matemática, tampoco es Multidisciplinaria ya 

que esta se postula con una metodología heterogénea y lo -

que hace la Matemática es entremeter términos o conceptos 

que homogenizan la evaluación de un objeto de estudio par

ticular. 

Luego entonces, la práctica verdad.era de la Matemáti

ca es intersectar a otra disciplina auxiliándola en la 

evaluación del objeto de estudio correspondiente. Es de~ 

cir, la Matemática se transforma y funge como una disci--

plina científica auxiliar. 

¿ Qué sucede en la presente tesis ? Que el análisis 

disciplinario realizado se ubica formalmente en el dominio 

de la Disciplinariedad. Expliquemos: la Estadística, como 

una parte de l a Matemática, intersecta a la Psicología en 

la parte evaluat iva del objeto de est~dio que aquí se 

aborda; l a conducta. Más particularmente, a través del 

ajuste funcional de datos (parte estadística) se genera un 

modelo descriptivo y explicativo conocido como la recta 

del mejor ajuste (Y= a+bX) para evaluar complementaria.men

te y de manera central la ejecuci6n (conducta) del pich6n 

en términos de la frecuencia de respuestas en base a su 

t endencia. En segundo lugar y de manera secundaria, fue -

un auxiliar en la evaluación de una Variable Independiente 

secundaria muy relacionada con la forma de. ejecuci6n: el -

peso analizado en cuanto a su tendencia. 

Es pues que aquí, se apela a la Disciplinariedad en 

un sentido que pretende ser más acabado y sistemático. 

103 

•l 

.. 



'Conclusi6n. 

Partiendo del hecho de que el objetivo de la presente 

tesis consistía en proporcionar alternativas de análisis 

cuantitativo y concretar la r elaci6n entre loe Métodos 

Cuantitativos y la Ps icología a través del ofrecimiento de 

herramientas te6rico-metodol6gices correlativas a ambos 

niveles disciplinarios; con confianza se puede señalar que 

en l a primera parte del objetivo se logr6 proporcionar una 

forma concreta para el análisis intrasujeto, expresando 

sistemáticamente cuales son los límites en este caso, del 

uso de l a Estadística. Con esto s e ampli6 la posibilidad 

de superar el uso de t écnicas elementales descri ptivas y 

también l a r es i stencia al uso de técnicas de análisis 

cuantitativo. o 

En cuanto a la segunda parte del objetivo, a través 

del encuadre t e6rico de las diferentes relaciones disci--

plinarias, se logr6 dar claridad acerca del tipo de r ela-

ci6n que se establece entre la Psicología y la Matemática 

y en lo particular en la parte metodológica cristalizada -

en el presente trabajo. 

Está clarÓ que en la búsqueda de categorías científi

cas, el camino es continuo y también abundante en el aná

lisis y la crítica metodol6gica. Por eso, lo que con este 

escrito se r ealiz6, está obligado a aceptar todo tipo de -

críticas que en su seno sean .constructivas . 
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Bien sabíamos que eran muY peligrosos l os ma

mares en los que nos aventurábamos, 

y que solo teníamos una probabilidad sobre diez 

de salir vivos. 

Y no obstante , nos hemos arriesgado , a causa 

de lo que esperábamos gahar, haciendo enmudecer 

el t emor de los peligros probables. 

Shakespeare , Enrique IV, 2 , acto I, v . 181 y s . 
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