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LA CONSTRUCCIOH DE UN SISTi<.:IiiA G~HERADOR DE 
PROGRAlilAS DE INTERVALO FIJO (IF) 70 SEG. 

Gabriel ~chez Ruiz 

·.Asesor: Lic. Jos4 Sánchez Barrera. 

R.ESUM&N 

Él presente trabajo tiene dos propdsitos: a) 4ea..: 

cribir la forma de construir un generador de progra

mas de IF 70 aeg.; y.b) examinar el condicionamiento 

de.l ndmero de respuestas en los subcic.los en que ea 

dividido e1 IF. Sirvieron .como sujetos cuatro ratas 

cepa zaragozana (Z2V),, su ejecucidn fue evaluada 

con un registrador acU.lllulativo y el sistema disefta-

. do • .El. IF 70 seg. fue dividido en 1.4 subintervalos 

de 5 seg.,, se registr6 l.a frecuencia de respuestas 

en cada uno• Los resultados son considerad.os en dos 

grupos dif'erentes de datos.; de acue;rdo a.l primero se 

sugiere que el sistema produce con.fiablemente tiempos 

de. igual duracidn • .En el.. segundo no fue hallada una 

consistencia sistemática de la tasa de respuesta en

tre los subciclos para las sesiones tanto intra como-

. intersujetoe. No se cono.luye terminantemente ia· impo

sibilidad de encontrar valores específicos condicio

nados de las tasas locales de respuesta. ~on enfati

zados algunos procedimientos alternativos en .la 

bdequeda de este parámetro. 
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El objetívo primordial de la ciencia es expli

car los fendmenos naturales. en palabras más cr:!pticas; 

elaborar explicaciones que reciben el nombre de teor:!as 

(Kerlinger. F.N •• l.975). La ciencia no s61o se define 

por eu contenido. l.q hace por su método. ésta constituye 

m4s Wl&. disposición en l.a bl1squeda y· aceptacidn de un 

orden. de uniformidades y de relaciones válidas entre 

los hechos que lo que alguien ha dicho de ellos (Skinner. 

B.F. 9 1953). 

Se ha indicado que todas las ciencias se de

rivan de l.a filosofía. pero han logrado su más amplio .,., 
desarrollo en épocas diferentes (cf. Bernal, J.D., igai). 

La psicología ha tenido siempre la preocupaci6n de querer 

probar que es mayor de edad y que está más cercana a las 

ciencias naturales que a cualqUier otra categor!a (Ardi

la, R., 1.977). 

Las disciplinas científicas han. sido clasifi

cadas de varias formas, por ejemp1.o; para lindelband 

(cit. en. Ardila, R., 1977) son de dos tipos: Ideosráf'i

!!!!.• que tratan sobre la historia de la cultura, y 

Kamot6ticas, que son las llamadas ciencias naturales. 

Aunque algunos autores (e.g., Boring, E.G •• 1978; µue

ller, F.L., 1.980) sostienen que Wundt, con su método 

experimental y su laboratorio, pretende lograr que la 

psicología sea nomotética; es en l.a ~poca de Lotze, 

K:cuger, .E'echner, Weber y Helmholtz, entre otros, cuando 
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empieza a interesarse en entidades más objetivas (!Joli

na, A.J ., J.981). Antes tenía preocupaciones y atenciones 

diferentes. 

A partir del siglo XVII, con 1as afirmaciones 

de Descartes (cf. Merani, .A.L., 1973; Mueller, F.L., 1980) 

J.a situación de la psicolog.:!a se .hace claramente conf.lic

tiva. Con la división de lo humano en dos sustancias, 

·Descartes, plantea una dicotoll!!a que iillplica ventajas 

'1' desventajas. Las ventajas las heredan.principal.mente 

las ciencias nomotéticas; 1a biología, la fieio.log!a, 

entre otras. Ya que así se dedican sin ningwla preocu

paci&n al estudio de la res extensa (la materia),,. lo , 

que tiene relación con la conducta involuntaria, lo cor

poral y ceden el. estudio de la res cogi.tans (lo irima.te

rial), lo vinculado con la conducta voluntaria, l.o men

tal a otras disciplinas. Las desventajas se concentraron 

en la spicología pues queda en una posición donde el 

objeto de estudio oscila entre la res cogitans y la 

res extensa. 

Ei. interés de \iund t era elaborar una psicolo

g!a que admitiera sól.o "hechos" y que recurriera a la 

experimentación y a la medici6n (Muellar, F.L., 1980). 

La psicología de Wundt era muy especial ya que si bien 

se proponía. el. empleo de la introspecci6n, como método 

de estudio, eefialaba que la invenci6n de aparatos "per

mit.!a hacer más perfecta. la introspección y precisar 
. . 

la composición de la conciencia" (Malina, A..J., l.981, 
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p. 19). El. introspeccioniSJllo implic6 notables contra

dicciones y no prodbjo 1o que se esperaba en 1a psico

log!a, es decir que admitiera ánicamente "hechos", en 

consecuencia se opin6 que ésta sola.mente era 1a esperan

.za de una ciencia:. Wundt basaba su psicolag!a en una 

t1Losofía idealista, intentaba 111.tegrar esa fi1osofía 

Con la fisiología; para él el. centre del conocimiento 

"psicoldgico era el sujeto al que asignaba la tarea de 

observar procesos interiores, no exteriores, e in.formar 

. no sobre acontecimientos reales, sino sobre su proyeccidn 

en el particular mundo inmaterial de los fen6menos psí

quicos. 
.,;.,. 

Con el conductismo de Watson se produce un 

importante cambio, se consideraba ahora a la psicología 

una disciplina puramente objetiva y experimental de la 

ciencia natural (Skinner, B.P.,. 195'.;). Con l.os conduc

tistas se hace ánfasis en la conducta externamente ob

servable, exigiendo que el psic6logo se limitara a es

tudiar eJ.. comportamiento y nada más que el comporta

miento. A partir de entonces en la spicología aparece 

un interés diferente en las reacciones de los organis

mos; por reacciones se entiende las respuestas que los 

organismos ejecutan a los objetos estimulantes que les 

circundan (Kantor, J.R., 1969). El oonductismo postuló 

que la conducta estaba determinada por la interacci6n 

del organismo y su medio y que el método propio para 

analizarla debía fundarse en medidas objetivas y re-



producibles; rechazó la explicación darla conducta en 

función de acontecimientos mentales porque ~stos no eran 

accesibles a la manipulación, ni a la medición C Catania, 

Ch.A., 1.968). El. tratamiento que did est.á posición a la 

conducta depend!a, en un principio, de la reflexolog!a, 

· ésto es; la relaci6n estímulo-respuesta. · 

El descubrimiento del. reflejo fue· esencial.mente 

el descubrimien~o de J.as fuerzas que actdan sobre .el 

organismo y explican s6lo una parte de su comportamiento. 

seiialar!a poco después Skinner. agregando que: 

"La conducta mediante l.a cual el organismo 
se pone en contacto con el ambiente que le 
rodea (conducta operante) y obtiene de él lo 
que necesita para su existencia y ·propagación 
de la especie, no puede encajarse a la 
fuerza dentro de la tajante f6rmul.a de es
tímulo y respuesta" (Skinner, B.F ., l.96l., 
p. 1.39; paréntesis del autor). 

Lo' anterior represent6 la necesidad de dar 

un nuevo tratamiento a los ferÍ.6menos psicológicos. 

Puesto que se consideraba que éstos al estar relaciona

. dos con eventos ambientales eran conducta y se hallaban 

regulados por los mismos principios que afectan a ésta. 

La conducta operante incluye desde actos muy 

sutiles hasta casos muy complejos, pero lo más impor

tante es que tiene relación con lo que se ha llamado 

conducta voluntaria o intencional; por tanto es de 

fundamental interés y el principal foco de atención en 

el aná.l.isis experimental de la conducta (of. liendry, 
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D.P •• 1969). Este se propone demostrar J.a validez de . 
su tratamiento controlando experimentalmente la conduc-

ta, Skinner B.H •• (1953) ha indicado que son tres las 

características, principales, de tal posicicSn: a) es 

un enfoque ate6.rico 7 puramente descriptivo; b) consi

dera que las leyes generales .del aprendizaje oon las 

mismas para cualquier organismo; y, e) se concentra en 

las conductas operantes más que en las respondientes. 

AUnque tambi.§n un rasgo eseJICial.. del anallisis experi- · 

mental de la conducta, es que se coloca al. organismo en 

un espacio experimental donde se manipulan, controlan 

y- miden los est!muios y las respuestas. De '·ata mane:r,:oa, 

el psic6logo no solamente estudia por observaci6n di

recta el ten6meno en el cual está interesado sino que· 

tambi~n verifica lo correcto de sus observaciones por 

medios -instrumentos- elaborados a prop6sito (Kantor, 

.r • .a., 1965) • 

.Lo:s instrumentos en la ciencia han evolucio

nado debido a la necesidad de establecer l.os valores 

de las variables experimentales y medir los efectos 

resultantes. Bll consecuencia. son una parte básica de 

las ciencias experimentales, incluyendo a la psicolo

gía {Cleary, A., 1982). Aunque, no son esenciales en 

todas las ciencias, pues en algunas se requiere bási

camente la mera observaci6n es decir la que se realiza 

sin precisidn cuantitativa {BUnge, M., 1976; v~ase tam

bi~n Hanson, K.R., 1977; Plutchik, R., 1975; Kerlinger, 
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F.N., 1975), y se puede desarrollar una ciencia tan 

compleja capaz de hacer predicciones (1..e., en algunas 

ramas de la bi.olog!a y la. geología). Por cierto tiempo, 

la instrumentacidn. ha desempeflado :tunci.ones de menor 

trascendencia en algunos campos de la·psicolog!a por 

ejemplo; en la psicolog!a dei desarrollo, en algunos 

aspectos de la psicología social, y en una parte con-
. . . ... ~ 

siderable del área clínica. Empero en l.os dltilllos dos 

se ha desarroll.ado un uso cada vez ma,yor de dispositi

vos tecnoldgicos tanto para medici6n como en. control, 

que incluso se ha extendido a tales contextos, un caso 

específico es el de la p~icol.og!a clínica (i.e., la 

re~oalimen.tacidn bi.oldgicaJ (cf. OJ.ton, D.S., y Noon

berg, A.R., 1980; Gaarder, K.P., y Montgomery, P.S., 

1981; Harria, F.A., 1981; entre otros). 

La marcada tendencia del uso de instrumentos 

se da por las siguientes razones: a) permiten la comu

nicacidn del experimentador con el experimento facili

tando la supervisidn de ~ate y la detecc16n, medicidn, 

almacenamiento y presentaci6n de los datos experimenta

l.es. Esto resulta importante ya que as! aumenta l.a ob

jetividad del procedimiento experimenta1 dado que se 

reduce el contacto directo entre el experimentador y 

el sujeto, lo cual resulta de un valor especial en 

algunas disciplinas (Rosenthal, 1976; en Cleary, A., 

i982); h) aiixilian en el establecimiento dei' patrones 

de procedimientos experimentales, es decir, precisando 
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el instrumento que ha de usarse se delimita de alguna 

manera, aunque sea "empleado en una considerable varie

dad de situaciones, el medio ambiente .en que se adqui

rirán los datos (i.e., el equipo util.izado en las in-
.. 

vestigaciones sobre condicionamiento operante) (cf • 
. · 

Skfnner_, B.F., 1956; Berlin, R.M.~ 1977; Bruner, I.C., 

7 Delgado, E., 1981; entre otroa); e) permiten el con

'trol tanto de l.os eventos. estrictamente e.xperimenta1es, 

por ejemplo en la secuencia de·su presentaci6n, como 

de los potencialmente experimentales; d) simplifican 

la producci6n de registros, relativamente, permanentes 

incluso apoyan en repeticiones posteriores de los re-_,.,. 

gistros de todos o cada uno de l.os eventos experimenta

les. ED. ocasiones de aspectos difíciles de captar a 

trav:tSs de nuestros sentidos (Cleary, A., l.982). Un caso 

concreto es el uso d.e electroence:fal.cSgrafos para l.os 

regis-:tros fisiol6gicos durante el suefio; e) consienten 

la automatizacicSn del procedimiento experimental. (c:r. 

Wo1ach, A.li., 1979); !) posibilitan el. aislamiento de 

un fen6meno (i.e., en la psicol.og!a del aprendizaje) y 

medir e.u desarrolla (cf. Rac.hlin, H., 1977). 

En las. primeras etapas de una ciencia experi

menta1 se requiere de aparatos construidos especia.lmente 

para necesidades particulares, segdn. madura la discipli

na aparecen formas más o menos estandarizadas de instru

mentaci6n, ayudando en J.a réplica de investigaciones 

experimentales. Cleary sefialap en relaci6n a la eitua-

7 



cidn de la instrumentaci6n en psicología que: 

"Se han vuelto bastante comunes durante más 
o menos los áltimos 20 años, siendo su prin
cipal ·aplicacicSn los experimentos de condi
cionamiento operante. El primer equipo para 
esta propósito era de naturaleza electromeci
nica, pero·en años recientes. los sistemas 
de control electr6nico y los sistemas compu
tarizados de laboratorio se han usado tam- · 
bién en laboratorios de animares, y, en ge~ 
neral, ahora se usa wia gran variedad de 
técnicas de instrumentaci6n para el control 
de experimentos psicol6gicos 11 (Cleary, A., 
1982, p. 16; subrayado del autor). 

La electrdnica es cada vez más imp~rtante en 

la elaboraci6n de instrumentos, sus ventajas son: a) la 

transformación de un tipo de evento a otro se efectáa 

más fácilmente y mejor(i.e., un evento conductual, co

mo una respuesta, se puede representar en una forma 

eléctrica); b) el. almacenamiento y recuperaci6n de los 

datos se puede lograr con más prontitud; e) la ejecu

ci6n. de varias operaciones 16gicas se hace más rápida

mente, y; d) no resultan siempre tan caros dada l.a con

tinuidad que es posible en su uso, un ejemplo es el 

equipo modular moderno (a de estado s6lido). 

Cuando se emplea un instrumento para efectuar · 

mediciones se debe considerar la satisfaccidn de cinco 

propiedades que son las siguientes: i) Rango, ésta se 

refiere al intervalo, valor superior e inferior máximo, 

en el que puede operar confiablemente; ii) Sensibilidad, 

es el. mínimo de energía que con seguridad se puede distin

guir; iii) Linealidad, que aonsiote en la correspondencia 
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entre las dimensiones, por ejemplo magnitud, de la se-. 
ftal. de entrada y la de salida del iilstrumento; iv) ia 

reduccidn en el margen de variaciones en registros re

petidos se conoce como precisidn; v) Fre.cuencia de res-

puestas, que al.ude a la capacidad del instrumento ·para. 

iiedir eventos de ocurrencia peri6dicá (Plutchik, R., 

·.•1975). 

A pesar de la utilidad de J.oo · instrumen.tos ea 

.evidente que pueden generar a:Lgunos problemas, entra 

ell.os los siguientes: a) con algunas variaciones en los 

detalles de construcciones posteriores, respecto al. e

quipo original., se pueden obtener diferente'·· resultados; 

b) limitan el nlimero ~ tipo de probiemas potencialmente 

estudiables (Plutchik., R., :l975), es decir; constituyen 

de alguna manera W1 sistema de muestreo; e) en ocasiones: 

alteran el fen6meno a estudiar y distorsionan sus cara.c

ter:!sticas,· situa.ci6n denominada acci6n inversa;. d) pue.

den hacer arti1'1cial, al. aislar las variables concretas 

en las que s~ interesa el experimentador, la si tuacidn 

experimental • 

.BD. la psicología los trabajos de PavJ.ov, por 

'Wl lado, y los de Thorndik:e. y Skinn.er, por otro, entre 

otros, tienen una importancia especial ya que sus ob

jetivos eran encontrar tanto alguna Wlidad conveniente 

de an~lisis de. la conducta, como idear un instrumento 

-principal.mente en los dos últimos, y de preferencia 

automático en el caso de Skinner, debido a las caraote-
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r!sticas que asignaba a1 anáiiaia exp~rimental de la 

conducta- para estudiarla con ei máximo control de 

las variables inYolucradas {cf. Rachlin, H., 1977; 

Pe"teraon, LI... R., i9BJ). De estos trabajos se derivan 

descripciones de cdmo los acontecimientos ambientales 

controlan.·conductas partic:ulares en organismos indivi

duales; una vez demostrado que algunos controlan confia

blemente. la conducta se les dio el nombre, a este con

junto de eventos controladores, de i•reforzadorea"· r a 

su accidn •principio de reforzamiento" .(Schoenteld, w. 
N., ~ Cole, R.K., 1979). 

Inicialmente se intentd establecer·las condi

eiones·necesariaa para la eficacia de la operacidn de 

reforzamiento, hubo preocupacidn e 1nter'8 pues se re

conocía la importancia del principio del reforzamiento 

para la ciencia de la conduc.ta. !horndike observd que 

al presentar el reforzador incrementaba la probabilidad 

de que se repitiera una conducta.particular parecida a 

la inmediatamente anterior al reforzamiento-. Poco. tiempo 

despuds se concibid la idea de reforzar intermitentemente 

las ocurrencias.sucesivas de una clase de respuesta, al 

advertir el hecho de que esta omisi6n ocasional. de re

forzamiento aumentara la probabilidad de sucederse una 

respuesta {Skinner, B.F., 1938; Schoenfeld, W.N., 7 Cole, 

.. B.K., J.979). Esto ayudó a precisar lo que ahora se co-

noQe como "programas de reforzamiento", que vino a ser 

la regla para identificar aquellas .respuestas que deb!an 

10 
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reforzarse. Un anáJ.isis amplio acerca de las iaplica

ciones de este concepto ha sido hecha por algunos auto

res (e.g., Schoen.:t:eld, w.N., y Cole. B.K., 1.915). 

El trabajo sobre la programaci6n de reforza

mientos se inició con un probl.ema práctico {Sld.mler, 

B.F., 1.956; .Ferster, C.B.,. y Skinner, B.F., l.957). Los 

programas más comúnmente usados son definidos en tér

m.in.Os de tiempo y respuesta y pueden o no requerir una 

respuesta particular. Los que son independientes· de la 

respuesta son 'programas· de tiempo 7 son referidos como 

tiempo (fijo o variabl.e.). Otros son dependientes de la 

respuesta,. éstos son nombrados de razdn. pudiendo ser 

determinado por un nWllero ~ijo o variabl.e de respuestas 

(Zeiler, 11.n.,. 1917}. Un caso especial es eJ. programa 

de in.terval..o ya que combina requisitos "temporal.es 7 de 

respuesta.. es decir in.Yolucra un programa de tiempo y 

uno de raz6n (frecuentemente. de razdn fija uno). La di

ferenciacidn de estos programas de reforzamiento simpl.es 

se hace a partir de propiedades espec!~icas de 1.as res

puestas por ejemplo; fuerza,. duracidn, distribución, 

entre otras (Yéase Ferster, a.B., ~ Skinner,. B.F., l.957; 

Sohoen!eld• W.N., l.970;.. Kimble, G.A., l.975; Zei.ler, M.D., 

1977; entre otros}. 

En µn programa de intervalo se refuerza la 

prill.era respuesta que oaurre después que ·ha transcurrido 

un tiempo especificado desde l.a ocurrencia de un ref or

zamiento precedente o algtin otro evento ambiental (Cata-

ll. 

' . ~· 
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'·· nia, Ch.A., y Reynolds, G.S., 1968). El de intervalo 

fijo (IF) tiene como detalla considerable qu~ un orga

nismo típicamente responde poco o nada justo despu's 

del. reforzamiento, aunque incrementa el.responder a lo 

largo del intervalo. Mientras que en el de intervalo 

variable (.IV) se refuerza la primera respuesta luego 

que ~a ocurrido un lapso variable y una tasa de res

puesta.relativamen~e constante es mantellida a travé~ 

de cada intervalo; en consecuencia las duraciones 

partic.ulares de los dif'erentes intervalos pueden mo- .· 

dular la respuesta. Catania y Reynolds indican que: 

"La distribucicSn de las respuestas en el tiempo depen-
. . . 

den dela distribuci6n de los reforzamientos en el 

tie¡npo" (Catania, Oh.A., y Reynolds~ G.S., l.968, 

p. 328). 

La diferencia más evidente entre l.os progra

mas de .IV e IF es que el. segundo proporciona reforza

mientos en un punto fijo a l.o largo de un continuo 

temporal mientras que el de IV lo hace en diferentes 

puntos. Dentro de las cualidades más sobresalientes 

. del programa de IF están las siguientes: a) aunque re

quiere s6lo una respuesta como criterio para la presen

tac.16n del reforzador, permite mantener muchas respues

tas (Ferster, c.:a., y Skinner,. B.F., 1957); b) concede 

lograr una progresión ordenada de las tasas de respues

ta a travás de cada intervalo (Dews, P.B., 1962, en Ca

tania, Ch.A.); e) ea efectivo en controlar el momento 

12 
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de ocurrencia de la respuesta dentro del intervalo . 
(Skinner, B.F., y Morse, vl.H., 1957). LOs otros progra-

mas de reforzamiento simples no permiten mantener una 

tasa de respuesta tan bien como los de intervalo fijo 

(Zeiler, hl.D., 1968); d) ai constituir un caso inter

medio de los programas de reforzamiento de l.a relaci6n 
' . 

dependencia o independencia respuesta-reforzador, pro-

gramas de raz6n ~ tiempo respectivamente (Zeiler, M.D., 

J.968; Santoyo, c.v., 1977), reduce el efecto que e~ la 

frecuencía, tasa y patr6n ~e respuestas son car~cterís

ticos de ~stos -tiempo y raz6n- al articularlos en la 

formaci6n de programas complejos; e) permite; programar 

la presentación de estímulos diferentes (estímulos_neu

tros) del reforzador y que no poseen un valor demostra

ble de reforzamiento (Schoenfeld, W.N., y Cole, R.K., 

1979; v&ase también. Farmer, J., y Sc.hoenfeld, W.N., 

1966 a y b; Bruner, r.c., 1981, entre otros). En resu

men, lo anterior posibilita el usar la ejecuci6n conduc

tual en este tipo de programas (i.e., como l!nea base) 

para estudiar los efectos de otras variables (i.e., 

farmacología conductual, condicionamiento de evitación, 

psicofisioJ.ogía). 

Sobre la instrumentaci6n para instaurar pro

gramas de reforzamiento de IF se han ofrecido algunos 

escritos {e.g., Ferster, C.B~, y Skinner, l:l.F., 1957; 

Clark, F.G., y Candill.• C.\V., 1960; Wolaoh, A.H., 1.979; 

Cleary, A., 1982). :&npero ésta no resulta siempre total-
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mente accesible dado sus características -sofisticaci6n, 

la necesidad de una preparaci6n amplia en electr6nica. 

e.asto •. entre otras-. Una situación similar ocurre para 

otras: alternativas (1.e., el equipo de estado s6l.ido). 

Propósito de este estudio 

De acuerdo a lo. anterior es claro que en. la 

psicología l.a instrumentaci6n asume las siguientes par

ticularidades; las técnicas para estudiar la conducta 

son las herramientas del psicdl.ogo y son tan esenciales 

que a veces parecen adquirir una importancia tal que 

éste . se in.teresa más por el. func,ionamiento mismo de las 

herramientas que por sus cometidos. Por ejemplo, el 

problema de la medici6n en el condicionamiento instru

mental, no es el de descubrir l.a respuesta ante un 

estímulo, como en el condicionamiento clásico, sino el 

de inventar un aparato sensible a los cambios que el 

proceso de aprendizaje produce en l.a conducta del 

organismo (Rachl.in, H., 1.977). LOs planteamientos del 

análisis experimental de la conducta abrieron horizontes 

a sorprendentes innovaciones te6ricas y tecnológicas; 

la libertad e importancia tanto de la construcción de 

aparatos como del adiestramiento en los fundamentos 

para. su construcoi6n ha sido enfatizada por diversos 

autores (cf. Skinner, B.F., 1956; Ardila, R., l.977; 

Rachlin, H., 1977). 

El presente trabajo intenta describir la forma 
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de construir un. sistema generador de progra.I:las de re

forzamiento de IF, ·originalmente de 70 seg., probarlo 

e indicar las posibles extensiones experimentales que 

se le pueden dar, en funcicSn de ciertos ajustes en.sus 

Qal'acterísticas origin.ales. Se eligid un programa de 

IF porque simul.táneamente se ha pretendido profundizar 

en el análisis de las propiedades de distribuci6n .tem.:. 

poral de las respuestas,. pues se ha enunciado que: 

"Las condiciones que prevalecen en un progra
ma en el momento del. reforzamiento se consi
derarán como ·contingencias reforzantes dife
renciales de pautas de respuestas en el tiempo, 
más que como est!Jllul.os discriminativos ••• se 
supone que el tiempo que precede ~ la emisi6n 
de una respuesta (su latencia o tiempo entre 
respuestas} es un aspecto mensurable y condi-
cionabl.e de esa respuesta" (Morse, 11.a., cit. 
en Schoenfeld, W.N., 1979, p. 18). 

En consecuencia el análisis de los programas 

de reforzamiento está relacionado con la forma en que 

:funcionan -interactuando- los procesos dinámicos, 

discriminativos y diferenciales para determinar su 

ejecuci6n particular. Parámetros básicos en los progra

mas de reforzamiento son l.a tasa y la demora del. re

forzamiento, de tal forma que se ha planteado una re

lacicSn funcionál entre tasa de respuesta y tasa de re

forzamiento aunque no es válido suponer que conocer. las 

}>rOpiedad.es de programas particulares permite precisar 

los procesos conductuales que sirven de base a las 

ejecuciones generadas por los programas (Schoenfeld. W.N., 

1979). Una forma conveniente de estudiar esa reiación 
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funcional sería el fijar la tasa de reforzamiento, per

mitiendo que la tasa de. respuesta varie libremente. An

teriormente se han mencionado las características del 

programa de IF yes evidente que satisface tal criterio. 

En otros programas (i.e., los de raz6n) la relaci6n 

tasa de respuesta-reforzamiento resul.ta más compleja. 

La segunda intención del trabajo fue la de hacer énfa

sis en que un aspecto también mensurable es.el nt1mero de 

respuestas (tasa local de respuestas) y que puede ser, 

éste, condicionable de la misma forma que la latencia~ 

el tiempo entre respuestas, etc. 

En resumen, se persiguieron dos propósitos: 

a) construir un sistema generador de un programa de IP 

70 seg., para la respuesta de palanqueo, probarlo; y b) 

aportar información acerca de la condicionabilidad del 

nWllero de respuestas en un programa de reforzamiento 

de intervalo fijo dentro de la distribuci6n de respues

tas particular de este tipo de programa. 

16 



YETODO 

Sujetos 

Se usaron cuatro ratas :machos cepa zaragozana 

(Z2V), sin 'historia experimental.,· de 200 a 210 d:!as de 

edad al inicio del estudici. .. mantenidos en cajaa babi ta..: 

cidn individuales con alimentacidn ad libi tum y con 1Ula 

privacidn d.e asua por 2J horas antes de iniciar cada se-: 

sidn exp~imental.• LOs cuatro sujetos (S-21., S-22, S-2J 

y S-24) fueron sometidos ·al. mismo procedimiento experi"."' 

aental y su ejecución. fue evalUada con los mismos sis

temas de registro. S-24 se usd, particularmelite, para 

:La produccicSn de datos de las Últimas sesiones. 

Aparatos 

. Se empleó una cámara experimental para candi~ 

cionamiento d.e ratas (caja de Skinner) construída con 

lae oaracter!sticas típicas de ástas; un circuito da 

relevad.ores; un registrador acumulativo (RGC/Mod. No. 

GJl.00); · l.6 contadores electromecánicos (BRS/LVE 11.od. No. 

SLC-002); do's fuentes de poder de 28 VCD; y el. generador 

!!el programa de intervalo fijo, del. cual a continuaci6n 

se describen sus caracter!sticas. 

En la Figura l. aparece la disposicidn general 

de sus· componentes y en la ~abl.a l. la lista de éstos, 

as! como sus oaracter!sticas. En la Figura l se nota· 

17 
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142 

R 

C-l. 

R-1. 

R~ 

D-I. 

T-1 

TABLA f 

LISTA DE COMPONENTES 

llicroswitches 10 A 1./4 H.P. 
l.25-250 VCA, l/2 a 1.25 ven, l/4 
a 250 ven · 

~otor de VCA de l r.p.m. 

Motor de VCA de 5 r.p.m. 

; Relevado res de 28 VCD 

Capaci tor de 220 M .F ~ 25 VOD 

Hesístencia de alambre de 4.8 
KOhms 

.Preset de l KOhms 

Diodo tipo by-126 

·Transistor 

. Engranes 

lámina de acrílico de 20x2.0 cm. 

Placa de aluminio de 30x30 cm. 

Tabl.iJ.la para grabar circuitos 
de .lOxJ.O cm. 

Cab.le del nW!l. 22 

Cantidad 

lB 

l 

l 

6 

l 

l 

l 

l 

l. 

2. . 

Costo aproximado: 31..000 pesos 
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que el sistema generador del programa de reforzamiento 

está constituido por cuatro mecanismos reguladores de 

tiempo (Tl, r2, T3 y T4). Tl es el encargado de progra

mar la duraci6n total de cada sesi6n. T2 es el genera

dor de la duraci6n de loa ensayos, es decir del IF 70 

seg. T3 controla el tiempo de acceso al reforzador y 

T4 es un agregado -opcional- que evalúa. -verifica

la constancia a los valores temporales que son pro

gramados,. en cada uno de los ensayos, por T2. 

'.C.l. y T2 consisten en dos motores eléctricos. 

111. y 112 respectivamente, que giran a diferente velocidad 
..... 

cada uno. l. ciclo por hora y l. ciclo por 70 seg. Bn Tl. 

hay dos microswitches: uno que determina el paso de co

rriente ~terna a ambos motores y a la del registrdor 

acwaulativo; y el otro que interrumpe la línea de 28 

volts de corriente directa (VCD)1 de la fuente de 

poder A, la cual es responsable de la luz general de 

l.a cámara experimental y de pulsos controlados v.!a el 

microswitch de la palanca de respuesta, el que a su vez 

regula un relevador (Rl.) en el que se ha hecho el si

guiente arreglo: un juego de contactos coordina el ne

gativo de los l.4 contadores (cada uno registra la fre

cuencia de respuestas para uno sdlo de los l.4 subinter

valos -de 5 seg. cada uno- en que es dividido el IF 

70 seg.). note que el positivo está fijo y que la forma 

de organizarl.o es que el negativo se conecta a1 com'dn, 

de ese primer juego de contactos. y sale por el normal-
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mente abierto (NA), al ~uncionar Rl., hacia alguno de 

los 14 microswitches que corresponde, cada uno, a un 

sdlo contador; ~sto es, el microswitch l (MS 1.) da o

portunidad a que haya un pulso el~ctrico exclusivamente 

al contador l., el microswitch 2 (liiS 2) al contador 2, 

y as! sucesivamente. La disposici6n de 112 es para que 

conforme gire permita el. paso de un pulso, ésto ocurre 

cuando el sujeto presioq.a la palanca de respuesta, úni

camente a un contador. Más adelante · ae ofrece wia ex

plicaci6n acerca de dicha disposicidn. Otro juego de 

contactos, de .al., hace funcionar el. contadQJ':' 15 (que 

contabili.za el. ndmero total de respuestas. durante la 

sesi6n} 1 del registrador acum.ulativo. El. tercer juego 

es usado para activar el circuito electr6nico de TJ. 

~ está compuesto por un circuito electr6nico simple; 

un conqensador (C-l.} cuyo negativo es facil.itado por el 
~· •• ¡ • - "· 

KA .del llS J.5 lo cual sucede sol.amente cuando ha terminado 

un ensa;yo as! aunque tenga el diodo (D-1) un pulso po

sitivo, antes de transcurrido el ensayo, el sistema no 

funcionará. El. pul.so positivo. en T). ocurre al dar la 

primera respuesta al término del intervalo, éste parte 

de un transistor (T-l.) cuya duraci6n. es posib.le graduar 

con un preset (R-2) -e.l emp.leado aqui, de 100 Kohms, 

permite una variaci6n de 0-lJ seg., en este caso fue 

usad.o un tiempo de 3 seg.-. ~ coordina el. :runciona

m.iento de tres relevadores; uno directamente y dos in

directamente. El primer juego de contactos deja avanzar 
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el contador 16 doride se registra la tasa de reforzad.ores 

(acceso a leche azucarada); el segundo, 1118.llipUla el puJ.so 

negativo de un relevador que permanece, entonces, acti

vado por J seg., entonces suceden dos cosas: 1) l.a 

bobina del mecanismo dispensador del reforzador funciona · 

7; 2) es posible que J42 tenga energía para que funcione 

e inicie .un nuevo ensayo; dado el arreglo que h~ ·en 

112 que consiste en pararse automáticamente al finali

zar cada ensayo -o bien al terminar la sesidn, dado 

. que Ml interrumpe la corriente tambi'n. en 112, en cuyo 

caso no resulta lo indicado en este inciso- para hacer 

contingente el reforzador (BR) a la respuesta, y :f'avo-
. . 

recer un programa de intervaJ.o. Además~ en el registra-

dor. acumUlativo .el marcador de event.os y reforzadores 

funcionan; el de ER con un juego de contactos indepen

diente pero perteneciente al mismo relevador que es · 

controlado por T-1 de T3 y el marcador de eventos, en 

este caso ·los eventos son las finalizaciones e inicios 

de los intenalos, por el llS 1.5. En la misma Figura l 

aparece indicada 1a. posición de las conexiones de un 

interruptor manual para la administraci6n del ER, prin

cipalmente durante la fase de moldeamiento. La dnica 

c::onsideracidn aquí es que conviene est~ funcionando el 

llS 14 y sea desconectado de E-l, as! es posible mani

pular a voluntad la duraci6n del ER. 

T4,. constituido por un relevador y dos · cron6-

metros (A y B) -en este trabajo fueron usados crondme-
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tres electrónicos- funciona a partir de un pulso nega

tivo que ocurre al fin del IF y que va de MS 15. Del 

relevador se emplea un par de juegos de contactos~ 

Puesto que la estructura de los cr6nometros consiste 

en un comWi. una línea que detiene su funcionamiento y 

otra que lo permite; en el común de los contactos usa

dos ae1 relevador se conecta el comWi de los cron6me

tros, en el NC la línea que pone en marcha los cron6-

metros y en el. NA la que 1.os detiene. De tal manera 

que cuando termina un ensayo el cron6metro se detiene 

T.el tiempo registrado corresponde a la duracidn de 

los ensay~s. En este tipo de cron6metros es posibl.e 

•borrar" los valores que se van registrando entre los 

ens~os. 

Un círculo de acrÍlico es usado en el sistema 

Tl, el cual se acomoda junto a Ml. para generar el IF 

y registrar las tasas locales de respuesta, su carac

terística es la de contener una muesca cuya ampl.itud 

es dada por l.a vel.ocidad a l.a que gira 1iU. y la duración 

deseada de los subintervalos. Se ha mencionad.O· cual 

es 1a funcidn de M1 sin embargo para hacerla posible 

ea necesario el siguiente ar.reglo: Ml, originalmente 

gira 5 vueltas.por minuto pero usando dos engranes se 

puede variar su velocidad. El procedimiento consiste 

en elegir uno con cualquier ndmero de dientes, en un 

torno es posible fabricarlo de cobre o aluminio, y 

otro con una cantidad de dientes diferente; la mayo~ 
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menor o nula disc~epancia entre ambos engranes determi

na la velocidad en q11e pu.ede funcionas 141.. ·Se pueda se

leccionar voluntariamente tal. velocidad efectuando 

este cálcu.lo: elegido un engrane, preferentemente con 

más de diez dientes, este nWn.ero (J.lam,moslo !) es 

considerado el l.00% de la frecuencia con que gira, luego 

se _precisa la velocidad deseada y se deriva el porcen

taje (!.) que del. total le corresponde, finalmente este 

valor es considerado en una propórci6n -que se escribe 

! es igual a 100 como -~ (la velocidad deseada) es igual 

a!-· 
Una lámina de aluminio fue usada'·para afian

zar a lll., y una placa de acr.!J.ico para acomodar ios 

l.4 microswi tches, que fraccionan. en subcicl.os el IF. 

En un. eje -se. conoce como "espagueti"- se sujetan. 

dos círculos de acrílico más, uno para manipular el ne

gativo para T-1 de T3 y el otro para el control. de r.u. 
Los 14 microswitchesdeben disponerse para que al dejar 

de funcionar uno el siguiente lo haga, el tamafio del 

espacio que corresponde a l.a ranura, en el círculo de 

acr!lico, es determinado s,egún la duración que se de

see para cada subdivisión del IF; en consecuencia los 

microswitches serán colocados considerando la idea an-

terior ·• Resul. ta recomendable que la ranura de l.os tres 

circ11los de acrílico coincidan en tamafio -exactamente

y en su colocación, es decir cuando uno est~ en la po

sición. correspondiente al subintervalo cinco l.os otros 
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dos tambi~n. 

Situacidn experimental 

El estudio se realizd en un cub!culo de l.a 

BHBP. Zaragoza. donde también estuvo el sistema de pro

gramacidn. cuyas dimensiones eran de 2 x 2.5 metros con 

ruido exterior no controlado. 

Proc.edimiento 

ETAPA I.- Se disefid y construy6 el generador 

del pro~rama de lF 70 seg. y fue preparado el sistema 

de programacidn. 

ETAPA II.- Aquí se inicio el procedimiento 

experimental previo, necesario. para exponer a los su

jetos a un programa de reforzamiento de IF 70 seg. El 

moldeamiento de las respuestas f'Ue a través de aproxi

maciones sucesivas. la introduccidn del IF se did gra

dual.mente. primero un. RFC luego un programa de RF. des

pués uno de RV y finalmente el de IF con los siguientes 

valores; 5. io. 20. 40 y 70 segs., es decir casi una 

progres.idn geométrica. Durante 40 sesiones se expuso• 

exclusivamente. el programa de IF 70 seg. La duración 

de las sesiones fue de 35 min. para cada sujeto y se 

llevaron a cabo diariamente (siete días a la semana). 

La ejecución de los sujetos se estimo empleando dos 

sistemas de registro A y B (el. generador del IF y el. re

gistrador acumulativo, respectivamente) de manera simul-
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túea. Dada la divisidn del IF 70 seg. en 14 subinter

valos de 5 seg. se contaron las respuestas en cada uno 

a través de contadores individuales para el sistema A. 

aparte se registrcS el nllmero de reforza.dores dispensados 

· y ~l nmnero total de respuestas por ensayo. 

ETAPA III.- Después se valord la funcionalidad 

del :sistema generador del. IF estimando la semejanza de 

la ejecucidn de ios sujetos con la reportada .por ~erster 

C • .B., y Skinner, .B.F. (1957) y Farmer. J., y Schoenfeld, 

i .11. (J.966 a y- b). El diseilo utilizado• en la evaluacidn 

del sistema constru!do, ~ue el de registro simultáneo 

con aorrelaci6n intersuJetos comparación intrasujetos.2 
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NOTAS 

"' 1Una introducción sencilla y amplia a diversos con-
ceptos de electricidad ~· electrónica puede hall.arse en los 
apéndices de la obra de Wolach, A.a. (1979) y en Cleary, 
A. (1982). 

2Algunos autores (e.g., Sidman, 11., 1960; Cochran, 
W.G., 7 Cox, G.ti., 1962; Castro, L., 1978; entre otrosJ 
han.hecho .Snfasis en la dificultad -quizás excesiva-
de legislar sobre los procedmientos usados en la. blisqueda 
de i.nformacidn dada la necesidad de hacer modificaciones 
en las estrategias conocidas sobre todo cuando se ínves
t.igan aspectos novedosos. Incluso Sidman, 11., (l.960) es 
concreto a1 respecto: 

"A veces 1as técnicas adecuadas serán ias mismas 
que las empl.eadas en otras ocasiones ••• y en más 
de una ocasión será necesario_idear nuevos princi-
pios de diseño. Ji d:e procedimientos experimentales" 
(p.214). 
De acuerdo a lo anterior es posibl.e destacar dos 

planteamientos: i) ei carácter autocorrecti,.~o de los di
seños experimentales; ii) la importancia que asume la 
identificaci6n de los determinantes más relevantes en la 
creación, seleccidn y empleo de los diseiioa·experimenta-

. les, los cuales a saber son los siguientes: las caracte
rísticas del problema a estud.iar; el empleo de grupos de 
su.~etos o de organismos individuales; el concepto de · 
grupo control; la especificaci6n de las medidas a ser to
madas de la variable dependiente; l.a forma en que serán 
evaluados 1os resultados observados; restricciones prác
ticas (i.e., accesibilidad de equipo.); entre otros.; Por 
las características del trabajo desarrollado requerimos 
"inventar" un disefio experimental., dada la ausencia de 
uno que sugiriera, o describiera, cabalmente el arreglo 
de las condiciones experimentales que se pretendían instau
rar, que además nos permitiera comunicarl.o y que se a
justara a los propdsi.tos del estudio. Le hemos asignado 
la condicidn de disefio experimental. porque intenta cons
tituir un esquema de l.a aplicacidn de la metodología ex
perimental y porque en la identificación, de~inici6n. y 
medicidn d.e las variables dependientes no está en fun
cidn de un criterio subjetivo. Las características más 
sobresalientes de este diseño son que: a) ae emplean 
diferentes instrumentos -o técnicas- que permiten 
evaluar los cambios ocurridos en las variables depen
dientes elegidas; b) no precisa de varios sujetos puesto 
que las fUnciones de ~stos las desempeña, en el sujeto 
usado, la evaluacidn hecha de él mismo a travás de cada 
instrumento empleado; e) se pueden fijar criterios de 
referencia (i.e., elegidos de la literatura sobre el 
tema a estudiar) previos al desarrollo del experimento· 
e independientes de la ejecuci6n medida en los sujetos 
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utilizados para ex~orar, cuando es posible, correlacio
nes o comparaciones entre el criterio tomado t las medi
ciones hechas; d) los sujetos pueden ser, o no, expuestos 
a las mismas manipulaciones y hacer comparaciones entre 
los efectos de éstas; e) puede ser empleado para poner 
a. prueba hipdtesis además de usarse para contestar pre
guntas de investigacidn; f) podría resultar conveniente 

· para trabajos que buscan proponer innovaciones tecnol6-
gicas y en los que es menester evaluar sus atributos. 

Es evidente lo necesario e importante que resulta 
valorar alguna de las caracter!sticas de este diseño, a 
nuestro juicio podría ser el alcance de los resultados 
experimentales a otras especies; es.decir lo que se 
C.onoce como generalidad de los datos a trav's de 1a re
. plicacidn interespecie y que está claramente relacionado 
con las fuentes de validez externa, entre otras • 
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RESULr:ADOS 

Los resultados de .. este trabajo son considerados 

en dos grupos de datos. EJ.. primero (Tabla 2 y Figuras 2 a 

5) se refiere a la evaluaci6n del sistema generador del 

programa de IF 70 seg. El segundo grupo (Figuras 6 a ·10) 

. está :ylacionado con el segundo prop6si to del es~tidio 

por J.o tanto es constitu!do por la ejecucicSn de los su

jetos .. 

. .. . 

i.;- EvaluacicSn del generador del. programa de IF 70·seg. 

En la Tabla 2 aparece un resumen del análisis 

estadístico de las tiempos generados por e.l sistema cons

truido; la estimacicSn es hecha, de ensayos seleccionados 

aleatoriamente, mediante dos croncSmetros (A y B), el cál

culo es obtenido a partir de la frecuencia de los enSSJ'OS 

registrados. Ah! se muestra que tanto para los tratamien

tos de dispersicSn absoluta como relativa, la discrepancia 

entre l.oa valores temporales producidos no ea significa-

tiva en ambos croncSmetros. Fue empleada además la prueba 

t de sttident con un nivel de significaci6n de .05 (es

pecíficamente p~ .05, que da una. :regidn cr!tica de 2.0) 

para interpretar la diferencia entre la media de l.os 

estimadores, la de~isi6n asumida es qua llyI as igual a 

~II (ésto ea, no existe diferencia). 

'· 
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Figuras 2 a 5.-

De la Figura 2 a la 5 se reWie un. grupo de re-

gistros obtenidos a través del registrádor acumulativo. 

Estos son . porciones tomados en forma azarosa. La Figura 

2 muestra los del S-21, los del S-22 son iriÓluÍdos en 

la Pigura :;, 1a Figura 4 y- 5 muestran los registros acu

mulativos del. S-23 y S-24, respectivamente. Se puede a

preciar en eatas figuras el típico patr6n de respuestas 

"festoneado." de los programas de IF. 

Se puede sugerir que e1 sistema generador del 

programa de reforzamiento de IF 70 seg. para l.a respues

ta de palanqueo produce ciclos temporales regulares. 

JO 
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2.- Distribuci6n de l.as respuestas en la ejecucidn de 

. J.os sujetos. 

El. segundo conjunto de resuJ.tados ea presentado 

en las Figu:ras 6 a 10• Ah! se muestra la clistribucidn 

de.la i'recuencia relativa de ia ocurrencia de respuestas 

· observada en los subciclos en ·que es dividido el. IF 70 

·seg •. 

La frecuencia relativa de las tasas J.ocales de 

respuesta son mostradas en una ordenada logar!tmica, l.a 

trans.t'ormaci6n fue u.Bada para organizar y hacer más com

pacta la. discrepancia · -en frecuencia relativa- de las 

ejecuciones de los sujetos .. Las sesiones sin respues.ta 

no· h·an sido graficadas en estas figuras. La 6 correspon

de al animal s-21., la 7 al.. s-22, al. s-23 . la Figura a y 

la Figura 9 al S-23. 

Puede. observarse que no existe una constancia 

cie val.ores relativos, in.tersujetos ni intrasujetos., en 

la mayor parte de J.os subciclos considerados a excepci6n 

·del subciclo 2 donde el 57 .8%, del total de gráficas in-

cluidas, presenta cero respuestas. Un caso similar J.o 

constituye el subciclo 3 aunque el. porcentaj.e resuJ. ta 

menor, 40.2, en que la tasa tiende a cero. Se nota que 

ésto ocurre m.ás cuando el subciclo 2 tambi4n lo muestra 

as:!. Por otro lado., se nota que 110 es frecuente que los 

val.ores relativos altos est6n ubicados en los liltimos 

subcicl~s, particularmente°9el J.4. Los subciclos fueron 

denotados con los números ordinales .correspondientes a 
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su secuencia cronológica. 
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ll'igUra: l.O.-
En l.aFigura l.O se integra la distribuci6n,en 

!recuen~ia relativa, de· la tasa de respuesta por sesión 

.de l.os sujetos. LOs datos son computados dividiendo la 

tasa de respuesta de cada una de las sesion~·s por e1 

total de respuestas· acumuladas durante 1a fase experi

menta1. Nuevamente las sesiones sin respuesta han sido 

omitidas. Se han transformado l.os valores en un sistema 

logar!tmico decimal con e1.fin de mostrarlos en una es

cala más grande; as! es posibl.e advertir l.a irregu.l.a

ridad de J.as tasas de respuesta intra e intersujetos. 
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DISCUSION 

La discusión de los resultados del estudio es 

hecha analizando los do~ propós:i.tos que éste ten!a. 

l.~- Construir un sistema generador de programas de I.ii' 

70 aeg. 

La experimentacidn instrumentada -totalmente~ 

se ha vuelto muy común en la psicología. especialmente en 

estudios sobre condicionamiento operante o respondiente. 

Desde la simplificaci6n de la "caja problema" (puzzle 

bax) de Thorndike; inventada apro:z:imadamentEJ.. en. 1698, por· 

Skinner la si tuaci6n resul. ta más evidente. Sin embargo la 

libertad que existe en el diseño y la construcción de 

equipo instrumental tiene varias implicaciones: a) remite 

ª' las ventajas que carác.terizan a l.a instrumentaci6n, 

una d.e las más importantes es 1.a automatizaci6.0: del. pro

cedimiento instrumental.; b) refiere a los problemas que 

causa la instrumentaci6n, por ejemplo consideraciones 

sobre la forma de validar el instrumento. Este trabajo 

hace contacto con ambos grupos de implicaciones, aunque 

por lo que constitu!a el prop6sito se relaciona más con 

los problemas a enfrentar en la construcci6n de un-instru

mento. 

Algunos autores han sefialado {e.g., Plutchik, 

R., 1.975; Cl.ear;r, A., 1.982) que la ausencia de dos cuali

dades, validez y confiabilidad, ocasiona distorsiones, 
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en el estudio del feitdmeno elegido. De acuerdo a los pa

rámetros que se hab!an planteado -l.a reproducción apro

ximada de l.os registros acumuJ.ativos mostrados en Fers

. ter. C.B •• y Skinner, B.F .. , (l.957; págs. l.37, 143 y 1.45) 

y. en Parmer, J., y Schoenfeld. M.N. 1 (l.966 a Y. b) y l.a 

.. producción. constante de ciclos da 70 aeg. como cri tarios 

d.e .validez• además la presencia de ello entre l.os· suje

tos experimentales para la evaluaci6n de la confiabili

dad- los resultados permiten sugerir que el sistema 

~uneiona adecuadamente. 

Aunque en loa origenes del. Análisis Experimen

tal de la Conducta se ponía énfasis en l.a ta.Sa de res

pu~sta. incluso Skinner 1 B.F. reporta que l.os primeros 

aparatos se usaron para estudiar l.as respuestas emiti

da.S de ensayo a ensayo (en H.onig, w.K •• l.966), se ha 

ido ampliando el nám.ero de eventos como constituyentes 

de la variable dependiente (i.e., latencia, TERs, PPER). 

El equipo aquí.descrito no es capaz de estudiar tales 

eventos, sin realizar sencillos arreglos. Una vez hechos 

es posible conseguirlo, al menos para la latencia. El 

arregio consiste en usar un cronómetro electrónico. de 

los que normalmente tienen un polo com11n, otro que lo 

hace avanzar y uno más que lo detiene (J.a funcidn de

seada se obtiene al conectar eJ. polo correspondiente 

con el com\Úl) conectado al mismo relevador (llam~moslo 

A) usado en T4 (v6ase la Figura l) y reproduciendo un 

circuito como el de T3 en el cual el pul.so que entra a 



D-l. es dado por l.a primera respuesta emitida al termi

nar el. intervalo, l.a Wiica cond.icicSn es que hal.la otro 

rel.ev&dor (B). &L polo que detiene al. cron6metro debe 

tener conexi6n·en ambos relevad.ores y el. que lo hace 

avanzar· solamente en el relevador A, l.o cual sucede a1 

salir corriente por liS 15~ cuando ~ ausencia de co

rriente e1 estad.o del relevador determina que el coml1n. 

del cronómetro haga contacto con el po_l.o que l.o detiene • 

.E:l pulso que saldría por T.;..l. irá al. rel.evador B, enton

ces es graduada una duracicSn mayor del pulso, en rela

cicSn a los subintervalos, para que permanezca parado 

él crondmetro. ai.entras ca.m.bia el arregl.o en ·11$ 1.5 J 

desaparece la conexi6n del. com.ún con el. pal.o de avance 

del croncSmetro. 

Posibilidades adicional.es del. sistema son: a) 

generar otros val.ores temporales para l.ograr programas 

de intervalo fijo o de tiempo fijo, l.o cual. se consigue 

dnicamente cambiando los· engranes -una opci6n es consi

derar que existen talleres donde los fabrican a un precio 

reducido-; b) ampliar o reducir la duraci6n de l.os sub-

. intervalos en que es segmentad.o·el. IF, ásto se obtiene 

al hacer mayor o menor la muesca del circulo de acr!l.ico

que gira para obtener, en ll2, J.o deseado. Además e8 con

veniente ajustar el nmnero de microswitches al de subin

tervalos considerados. Una característica aparte es l.a 

asequibilidad económica, ya que el costo de un circuito 

reportado por Clark, F.G., y Candili, c.w., (1960) -no 
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se tiene información de otros, igualmente detallados

estar!a en la actualidad, por arr~ba del precio del sis

tema descrito en este trabajo; el costo aproximado ya 

ha sido indicado. 

Finalmente, el generador. de programas de ref'or

zami.ento de IF, se empled en un trabajo posterior sin 

presentar problemas en su funcionamiento. 

2.- El condicionamiento de la distribuci6n del nú.mero de 

respuestas en un programa de reforzamiento de IF 70 ses•:. 

Los resultados obtenidos sugieren, parcialmente, 

la ausencia de valores constantes en la tasa local de 

respuesta a través de las sesiones y más aún entre los 

sujetos. No obstante se nota que en algunos subinterva-

los existen tendencias a la estabilización de cíertos 

valores de la tasa de respuesta. Por otro lado, de ma

nera interesante los datos son coherentes, en el análi

sis visual de los registros acW11uJ.ativos, y contradicto

rios, usando un aná:Lisis que represente con más detaJ.le 

los cambios en la tasa de respuesta a través del interva

lo, con el planteamiento hecho por algunos autores {e.g •• 

Ferster. C.B., y Skinner, B~F., 1957; Fry, W~, Kelleher, 

R.T., y Cook, L., 1.960; Cata.nia, Ch.A., y Reynolds, G.S., 

1968; Schneider, B.A., 1969; Branch, M.N., y Gol1ub, 

L.R., 1974) respecto a la distribuci6n de las respues-

tas en un programa de IF; ppcas o ninguna justo después 

del reforzamiento aunque la frecuencia incrementa durante 
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el intervalo • 

Estos hallazgos pueden ser explicados de la 

. sigufente manera, particularmente el carácter c.ontradic

torio que.asumen los datos: los.acontecimientos que man

tienen la conducta no son exactamente estáticos, a excep-
.·.· . . 

c.i6n de los programados.en tiempo fijo o no.contingentes; 

·.además los efectos de los estímulos programados dependen 

tanto de su naturaleza~ del programa. en que se presenten 

as! como de ·la experiencia de los organismos (Herrnstein, 

R.J., en Honig, W.K., 1966); y de algunos aspectos, dif'í-: 

cilmente explícitos, inherentes a losprogramas de refor

zamiento precedentes (Alleman, H.D., y Zeilér, M"!D., 

1974), en contraste a este '111 timo señalamiento se han 

reportado otros resultados (cf. L6pez, R.P., 1977). Esto 

es, las manipulaciones implicadas en un programa de refor

zamiento, no son las única.a que determinan lo que aparece 

como patrón típico de ejecución en cada tipo de programa, 

por ejempJ.() el progl'amade mantenimiento precedente podría 

generar efectos di~erenciales; el tiempo entre reforza

dores, que en el caso de los programas de IF no es muy 

regular, como lo muestra la inspecci6n de sus caracterís

ticá.s el estudio de Schneider, B.A. (1969), en donde se 

advierte que .. se trata de un programa m'liltiple, con· un 

componente de extinción y otro de intervalo variable; 

incluso la posibilidad de manipular la modalidad de pre-

sentación. del reforzamiento (disponibilidad limitada o 

.ilimitada} en un programa de IF. De ello se deduce que 
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es posibl..e advertir, a través de un análisis cuantitativo 

minucioso, la presencia de una tasa local de respuesta 

relativamente alta en el primer subintervalo del IF "y 

puesta que en la literatura no se precisa el tratamiento 

total de los parámetros seftalados antes, si acaso la si

tuación de disponibilidad del reforzamiento, es dificil.. 

eoncluir que los datos sean erráticos as! coma indicar 

exactamente los determinantes de tales resulta.dos. A 

nuestro juicio habría tres posibilidades: i) que entre los 

efectos del· intervalo fijo, y como explicación propuesta 

sobre el mantenimiento del. responder a lo largo· del in..:. 

tervalo, se condicionen también respuestas con· una demora 

del reforzamiento larga y no únicamente para una demora 

corta. ii) que s6:Lo una situación de disposicidn ilimi..:. 

tad.a del reforzamiento, como la. empleada aqu!, l.o fa

vorezca. Trabajos que tienen el propdsito de proponer 

un método cuantitativo para describir la"ejecuci6n en 

un programa de IF, y en los que no ocurre -o no se re• 

porta- 1.0 que en este estudio, no especifican la mani

pulación ni siquiera de este parámetro. Quizás las des

cripciones del IF sól.o hayan sido para la disposicidn 

limitada del reforzamiento. iii) que se trate de una 

conducta. supersticiosa dado que estas respuestas, a ex

cepci6n de una, no tienen consecuencias especificad.as. 

Por otro lado l.a semejanza de los datos de 

este trabajo con otros es la siguiente: con los de 

Schneider. B.A. (1969), lo inestabl.e del 11breakpoint 11 
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(punto de máxima acel~.ración); con los de J:'erster. C.B., 

y Skinner. B.F •• {1957) de que hay pocas o ninguna res

puesta al inicio. exceptuando especialmente el primer 

subintervalo. que aumenta a lo largo del intervalo. aun

que no necesariamente la tasa máxima de respuesta se al.

canza en el 11J.timo subintervalo. 

La.a· implicaciones de este trabajo consisten 

en ·.que al parecer l.os prógramas de reforzamiento de IF, 
.· . 

. . ' . 

al menos,·es1;án descritos ·incompletamente, incluso.en 

los·casos.donde se hac~ éní"asis en. lo inéompleto. del.a 

descripción :¡ se intenta hacer una más completa {cf. 

Snapper, A.G., Knapp, J .z., y Kushner, H.K .. , en Schoen

feld, w.li., 1970), resUl.tar:!a importante atender el 

efecto de algunos parámetros como los señalados antes. 

Aparte, normalmente el estudio de la conducta en un 

programa de IF se refiere a la obtención de tasas pro

medio de respuesta, una inspección visual. del registro 

acumUlativo o en otros casos, como han mencionado Branch, 

ll.N., y Goll.ub, L.R., (1914) se divide el. intervalo en 

segmentos {normalmente l.O) (e.g., Dews, P.B., 1962, en 

Catania, Ch.A., l.968) y se computa la tasa promedio en 

cada uno. El uso de u.n análisis más molecular podría 

.ser litil. 

La consecuencia es que serían destacadas o 

· descubiertas algunas variables adicionales que hacen 

surgir 1 mantienen la conducta, después de todo ésto es 

l.o que constituye la preocupación esencial del anál.isis 
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experimental de la conduct~,, 

conclusiones 

En resumen, son dos; 

1) El sistema generador de programas de li' puede producir 

ciclos de 70 seg. constantes y con algunas modificaciones 

podría ser empleado para originar .otros valores. y evaluar 

parámetros conductuales adicionales a la tasa de respues-

ta. 

2) Forma.lmente no se puede plantear la presencia de tasas 

de respuesta específicas en cada subintervalo del IF, 

aunque existen ligeras evidencias de ser posible. Se. 

sugi_ere hacer más investigaci.6n donde se mantengan cons

tantes algunos parámetros no siempre explícitos (ndmero 

de sesiones; programa de mantenimiento precedente; li-

mi taci6n o ilimi taci6n de la disponibilidad del refor

zamiento; valor del intervalo; tiempo entre reforzadores, 

el cual es asegurado por un tiempo entre respuestas espe

~ificado) o donde el análisis de la tasa local de res

puesta sea diferente al c6mputo de promedios. Te6rica

mente es posible esperar una tasa de respuesta más o 

menos cons·tante y que tenga una distribuci6n a lo largo 

del IF casi inalterable, puesto que a.l plantearse que 

un IF tiene dos componentes, la característica de uno, 

el de IV, es el mantenimiento de una tasa regular y con 

pocas fluctuaciones. 
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