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PARA DESARROLLAR UN MODELO DE DISTRIBUCION DE 
RESPUESTAS EN a~LECCION INTERTEMPORAL BAJO CON
DIC!CN~S DE INCERTIDUMBRE, ESTUDIAMOS CON OCHO 
PICHONES, LA RESPUESTA DE PICOTEO EN UN PROGRAMA 
MULTIPLE MODIFICADO. UN COMPONENTE, SENALADO POR 
LA ILUMINACION DE LA T¿ CLA IZQUIERDA, ALTERNO CON 
UNA PROBABILIDAD DE 0.5 CON u~o DE DOS COMPONENTES, 
CADA UNO SE~ALADO CON ILUMINACIONES DISTINTIVAS DE 
LA TECLA DERECHA. LOS COMPONENTES ALTERNARON CADA 
60 segs. Y LAS SESIONES EXPERIMENTALES TENIAN UNA 
DURACION DC 40 min. EN LA CONDICION DE LINEA BASE 
EL PICOTEO A LA TECLA EN TODOS LOS COMPONENTES SE 
REFORZO CON COMIDA DE ACUE~DO A UN PROGRAMA DE IN
TERVALO VARIABLE 60 segs. SE PROBARON DOS CONDICIO
NES EXPERIMENTALES. EN LA PRIMERA, UNICAMENTE LA 
CONTINGENCIA ASOCIADA CON UNO DE LOS DOS PF:OGRAMAS 
PRDBABILISTICOS FUE CAMBIADA A EXTINCIDN, EN LA 
SEGUNDA, LA TASA DE REFORZAMIENTO ESP~RADA ASOCIADA 
CON LOS COMPONENTES PROEAOILISTICOS SE MANTUVO CONS
TANTE, EXTINGUIENDO LAS RESPUESTAS EN UNO DE LOS 
COMPONENTES Y DOBLANDO LA TASA DE REFORZAMIENTO EN 
EL OTRO COMPONENTE PROBABILISTICO. LOS RESULTADOS -
INDICAN CUE: 11LA TASA DE RESPUESTA EMITIDA EN EL -
COMPONENTE QUE SE MANTIENE FIJO NO MOSTRO SER SEN
SICLE A LOS C~MBIOS EN LA TASA DE REFORZAMIENTO DEL 
COMPONENfE ANTERIOR. 2lSE ENCONTRARON INTERACCIONES 
ENTRE COMPONENTES QUE NUNCA ALTERNABAN. 3JLA TASA DE 
RESPUC:TA EMITIDA DURANTE EL COM?O~ENTE FIJO NO ESTU
VO CO~TROLADA POR LA TASA DE REFORZAMIENTO ESPERADA. 
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I NTRODLJC:I'-: ION 

Una de las caracteristicas que ha conservado el Anilisis 

Experimental de la conducta, a traves d~ su evoluci6n como 

sistema tecirico-metoea1ó,~ico~ a:; ir en busca de la:; 

relaciones funcionales que fundam2nten el desarrollo de una 

teoria •;¡eneral. 

En sus inicios, esta b~squeda estuvo enfocada en el estudio 

de las manipulacicnes sistemiticas de las relaciones entre 

respuestas y reforzador, cambiando las condiciones de 

estlmulacion en quG estas se llevaban a cabo. Este tipo de 

analisis conocido como contingenci&s de reforzaffiiento ha 

permitido acumular informaci6n muy valiosa acerca de los 

posibles deter~inantes de la condccta !Skinner, 19661. 

Sin embargo, al tratar ce integrar sus hallazgos dentro de un 

sistema organizado que tenga implicaciones mas generales, esta 

apro:.:ima·=iÓn se enfrenta con el p1·-obleoT.a tJe dete1-mir""''- si la 

contribución de ci~rta ...,·ar·i2.t · lE· ob·5G·rv 0. dc<. aisl¿,dam'2nte~ no 

sa ·.;e afect¿'\ ·j::. cuar.do erit1 · an i:.=?n interac~iÓn otras · .. · a1-i ~:..ble;:, .. 

Un nivel de an~lisis mas melar surgi6 al caracterizar la 

condL1cta COi!El pa1-te de un sistema de t-ett-oalimer.taciÓn. 
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en el comportamiento produce un cambio ambiental q u e afecta 

nuev amente al comportamiento. 

Es te tipo d e modelos llamados de equilibrio lteoricamente 

el proceso termina al alcan~arse un equilibrio estable>, 

han sido postulados en diferentes ramas de la ciencia por 

ejemplo: en Biología Evolutíva CMaynar Smith, 1978>, en 

Ecología IKrebs y Davis, 1981> y en Economía COeaton y 

Muellbauer, 1980>; intersectandose los intereses de varios 

de ellos con los propuestos en Psicol og i a IHerrnstein, 1970; 

Rachlin, Battalio, Kagel y Green, 198 1 : Gr een, Kagel y 

Battalio, 1982; Hur s ch, 1984; Staddon, 1979, 1980, 1982>; en 

donde, al estud1~r las interacciones entre el organismo y su 

medioambiente dentro de un sistema de retroc.limentaciÓn, se 

postula qLte la asignac ión de conducta Cen estado de equilibrio) 

esta dada p o r la solución de un si ste.r1a de al menos dos 

ecu~ciones. 

La primera de e,;.t ¿ .. s 2cl•ac 1ones repr-esenta la trasformación 

de vari ables med1~amb1entale5 en cond uct a <funci6n del organismo 

"' o regla de respuesta>, mientras que la 5egunda es una f u ncion 

que desc rib e cc.ffia el mediaambiente~ caracterizada en terminas de 

r estricciones~ tran5farma v ariables conductuales en insumos 

m2d ioambi e nt ~le~ <Baum. 1Q73 , 1979 : Pr el2c, 14821. 



, 
La s2gunda ecuacion captura la disponibilidad cun la 

que se presentan los eventos que cumplen algLma función 

importante para el organismo. Aquí, vemos que e ;:i:;ten d·:JS 

parámetros que, ya sea por separado o interactuando, 

determinan la forma en la que se presenta. , dichos eventos; 

el primero de estos parámetros se refiere al paso del 

tiempo, y el segundo a la cantidad de esfuerzo o trabajo 

q•_1e debe realizar el organismo <notese qL1e estos parámetros 

engloban lo que tradicionalmente se conoce como programas 

de reforzamiento -Ferster y Skinner, 1957-l. 

Nuestro interés como Psicólogos esta centrado en el estudio 

de las estrategias que utiliza el organismo para adaptarse 

a s~ medioambiente, por tanto, el determinar la forma de la 

primera ecL1aciÓn se con v ierte en nuestra te.rea principal. 

Al concentrar nuestro i nteré'.s en el descubri mi en to de las 

reglas j e respuesta, uno de les puntos a resol ver es conocer 

el efecto que tiene , para el organi s mo, la he t erogeneidad 

temporal con la que se le presantan los e ventos ambientales; 

es decir, determinar si la conducta que emite se ve afectada 

por las condiciones de reforzamiento v igentes en diferentes 

periodos temporales. Gran parte d e las teorias e x istentes 

obtienen sus conclusi ones asignando a todos los e ventos el 

mismo {ndice temporal. Esta omisión no sería un problema si se 

demostrara que la conducta de los organismos no se ve afectada 



por las condiciones que operan en otros periodos temporales. 

Sin embargo, existe e~idencia que sugiere que la conducta 

emitida por un suj2to en cierto momento, es sensible a la · 

cantidad de reforzamiento vigente en otro periodo temporal. 

Este hecho nos muestra la necesidad de extender nuestro campo 

de estudio al terreno inte1-temporai ( Wi 11 iams, 1983>. 

Un an~logo e xperimental de la heterogeniedad temporal con 

la que se le presentan naturalmente los eventos al organismo, 

lo encontramos en los programas múltiples. En estos programas, 

dos o mas est{mulos discriminativos, asociados con una 

contingencia particular. son alternados en forma regular o al 

azar. Cada estímulo discriminati vo con su correspondiente 

programa de reforzamiento es llamado componente CFerster y 

Skinner· , 1957). 

Dos son los p~incipales hallazgos encontrados al estudiar 

programa s m~ltiples: 

al Los aspectos cualitati.os de l os patrones de respuesta 

resultantes en ca~a componente son tota lmente compatibles a 

l os generados de manera independiente por el programa de 

reforzamiento •igente en di cho componente. 

bl Los aspectos cuantitat ivos !medidos en tasas de respuesta) 

están tamlJién ·=ot-rel a cionadc. s con las r- e5tt-icciones que i mpe1-an 

en los componente s alter·nos <Reynolds, 19bla, 1'761b). 
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En relación al segundo t-iecho, la teoría clásica de 

condicionamiento Estímulo-Respuesta <Spence, 1936>, basandose 

en la generalización de estímulos, explica el que en cierta» 

situaciones se observe una relacion directa entre la tasa de 

respuesta emitida en un componente y la densidad de 

reforzamiento proporcionada en otro componente; sin embargo, 

no da cuenta de las situaciones en las cuales dicha relación 

es inversa. Esta Última situación se conoce con el nombre 

de contraste conductual, <Reynolds 1961a, 1961bl y su estudio 

a puesto en marcha una extensa area de investigación. 

Resumiendo, al restringir nuestro interés a programas múltiples 

con dos componentes, podemos clasificar las interacciones que se 

generan en cuatro grupos: 

1> Contraste Positivo. Incremento en la tasa de respuesta 

de un componente que se mantiene fijo <C.F.> al decrementar 

la densidad del reforzamiento en el componente alterno <C.A.>. 

2> Contraste Negativo. Decremento en la tasa de respuesta 

de C.F. al incrementar la densidad del reforzamiento en C.A •• 

3> lnduccion Positiva. Incremento en la tasa de respuesta 

de C.F. al incrementar la densidad del reforzamiento en C.A •• 

4> Induccion Negativa. Decremeto en la tasa de respuesta 

de C.F. al decrementar la densidad del reforzamiento en C.A •• 

El fenómeno de contraste conductual se ha observado al 

analizar la conducta de los Sujetos, tanto desde un punto de 
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vista global <cambio en la tasa de respuesta en el componente 

que se mantiene fijo, computado en relación a su tiempo total de 

presentación> como local <cambio en la tasa de respuesta en el 

componente fijo computadas en diferentes porciones del 

componente>. 

Dentro del estudio del f enÓmeno de contraste conductLtal e;< i sten 

por un lado las teorías que asumiendo la generalidad del fenÓtTieno, 

concentran su atención en descLtbrir la(s) variableCsl 

responsable(s) y por otro, aquellas que cuestionando dicha 

generalidad afirman que el contraste conductual no . ocurre en 

cualquier situacion experimental. 

Un ejemplo del segundo tipo de teorías, conocida como teoría 

aditiva <Gamzu y Schwartz, 1973; Hearst y Jenkins, 1974; Rachlin, 

1973; Schwartz y Gamzu, 1977> surgio al tomar en cuenta la 

naturaleza de las situaciones e xperimentales donde no se había 

encontrado contraste. Este tipo de situaciones fueron divididas 

en tres grupos: a> investigaciones en las que se utilizaba ratas 

como sujeto experimental; bl invesigaciones en las que, 

trabajando con pichones, el estimulo discriminativo no se 

encontraba localizado en la tecla de respuesta y cl las 

investiaciones en las que, trabajando con pichones, se estudiaba 

una respuesta diferente al picoteo. 

Tomando en cuenta las investigacio~es anteriores y basando su 
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e xplicació'n en el condiciar.amienta clásico, la teat-ía ad i tiva 

argumenta qLle solamente se observa el fenómeno de contr .. ste 

conductual CLlando respuestas provocadas por la contingencia 

Pavltiviana entre el est{mulo y el reforzador se sL1man a la 

linea base Gperante. 

La explicaci¿n propuesta por la teoría aditiva se enfrenta a 

graves problemas empíricos y logicos. Entre los p1-oblemas de tipo 

emp{rico tenemos que existe un amplio número de investigaciones 

en las que se observa contraste condLlctual al trabajar con ratas 

<Beninger y Kendall, 1975; Blough, 1980; Bradshaw y col. 1978; 

Gutman, 1977; Nallan y McCoy, 1979, con humanos (Rovee-Collier 

y Capatides, 1979) y, también, en situaciones experimentales en 

donde el estímulo discriminativo se localiza fuera de la tecla de 

respuesta CBouzas y Baum, 1976; Hemmes, 1973; Westbrook 19731. 

Un problema de tipo l Óg i co lo encontramos en el desarrollo que 

hace Rachlin <1973) de esta teoría. En este desarrollo se 

propone que el contraste positivo puede ser explicado 

considerando que la presencia de un estímulo predictor de 

comida desencadena respuestas de automoldeamiento qL1e alcanzan 

SLl valor má." i mo al i ni ci o del componente. Sigui en do el 

razonamieto anterior tendríamos que el contraste global no 

debería ocurrir en ausencia de contraste local; sin embargo, 

existen muchos estudias en los cuales se comprueba que la 

existencia d~l contraste global es independiente de la presencia 

de contraste local <BoneaL1 ·>' A;:elrod, 1962; Catania y Gill, 1'?64; 
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Mackintosh, Li~tle y Lcrd, 1972; Malone, 1976; Nevin y 

Shettleworth, 19661. 

En general, no e x iste evidencia concluyente en contra de la 

teoría aditi va CMcSweeney, Ettinger y Norman, 19811, pero dada la 

cant1dad de problemas empíricos con los que se efrenta es 

necesario buscar nuevas teorías alt2rnativas <Williams, 1983>. 

Entre las teorías que asumen la generalidad del fenómeno de 

contraste conductual la mas importante es la propuesta por 

Herrnstein (19701. Esta teoria surgió como una e :·:tensiÓn del 

modelo propuesto para e :< plicar la e 1 ecucián observada en 

programas simples y en pr agramas concurrentes. As{, segLtn 

est a teoría, la tasa de respuesta observada ya sea en programas 

,., j ,r,p les, en progrc;mas •:oncurrent.es o en programas múltiples es 

1_m;1 -iunc1 Ón de l,;; ta:;a relcitiva de reforzcimiento. Formalmente, 

&l mod~l~ que propone se e ~ presa de la siguiente manera: 

•.• 1 

Er1 donde "B :·· " representa la tasa de r-espuesta bajo consideración; 

"fC' es una constz.nte QL•e indica la tasa asint~tica de respuesta; 

··>:-.; " :s la f1-e ,- uer. c: ia de r· efor· z .~miento contingente sobre "B:·• "; el 

p:.ro;.,netr·· o "mw, pudia11dn tomar· va lores entre O y 1, determina la 
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fracción de la tasa de reforzc-.miento del componente alterno, 

simbolizado por "Ry", que afecta a "Bx"; por ultimo, "Ro" es la 

tasa de todos los otros reforzadores disponibles simultaneamente. 

Combinando la ecuación 1 con una similar que represente 

la tasa de respuesta en un segundo componente, obtenemos la 

siguiente ecuación: 

Bx/By <Rx/Ry> < CRy+mRx+Ro> / <Rx+mRy+Rol > 

. • . 2 

L,a ecuación 2 muestra que conforme "m" se aprox ima a 

la razón de respuee.tas es mas sensible a los cambios en la 

razón de reforzadores. Dicha sensibilidad también aumenta al 

incrementar el valor absoluto de Ro o su valor relativo en 

relación a Rx y a Ry. Cada una de estas posibles formas de 

incrementar la sensibilidad de la razón de respuesta a la 

razón de reforzadores, ha sid~ verificada empíricamente de 

manera exitosa <Bouzas, 1976> 

El punto de vista de Herrnstein, cuya descripción se 

encuentra en el Ane:·:c 1, ademi'Ís de ofrecer simplicidad 

conceptual, ha sido apoyado por un gran n~mero de hallazgos 

experimentales Cde Villiers y Herrnstein, 1976>. Sin embargo, 
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su formulación no esta e}:enta de prcblemas de tipo empírico y 

lógico. McLean y White <1983> hacen notar la ambigüedad 

asociada con la interpretacion de la constante "K". 

Esta ambigüedad permite interpretar de dos formas diferentes 

las restricciones asociadas con situaciones de elección 

intertempora1: 

a> La primera interpretación ser{a que "1<" represente el total 

de la conducta sumada a lo largo de todos los periodos, esto es: 

1
, 
'· B:-:+By+Bm,+Boy 

.,. ... -:-

Donde "Bo:-:" y "Boy" representan respectivamente. la tasa de todas 

las otras respuestas disponibles simultaneamente en el 

componente .. ,, " y en el componente "y". Esta forma de interpretar 

a la costante "K" es la utilizada en programas concurrentes e 

ind ica una igu~lacion a lo largo de las dos componentes. Para 

qu~ la ecuacíon anterior 5atisfaga la propiedad conocida como 

adit i vidad el parametro "m" debe tomar el valor de 1. Dicha 

propipdad nos dice que la suma de las soluciones para cada 

re:;;pue;;ta d¡;,be igualClr la restricción asociada con el total de 

r~spuestas; 8S decir, la suma de las tasas 1e respuesta que se 

predicen, pa1·a cade1. una de las respuesta;: baJo consideración, 
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debe ser igual a la tasa total posible de respuesta. 

bl La s~gunda po~ibilidad es que "K" indique el total de la 

conduela en cada uno de los diferentes periodos, es decir: 

... 4 

En este segundo caso v emos que el parametro "m" toma el valor 

de O para que se satisfaga la propiedad conocida como aditividad. 

Para lns casos en que el parametro "m" toma valores entre O y 1 

la e r: L• c<ción 1 no cumµle dicha propiedad. 

Mcle cm ·¡1 White (198"::l r;pt an µorla se•;¡unda interpretación 

asu miendo que m""O. Esta decis i ón Ja toman evitando suponer que 

la tasa de reforza~iento en un componente afec ta la tasa de 

1· e s pL• c• sta t?mitida en otro ¡-omponEnt.e, -, a que, segun ello:, e:ta 

:o.• .1 posi -: ión e -5 101 f uente principal de los problerr.a s de tipo 

!· •>q 0 {ri c ::; a l os que s e e nf rent .;; la a pro:-: imaciÓn de Herrnstein. 

As\, tomando como partida la l e,• de i;;¡u a laciÓn generalizada 

r: .. /B.¡ 

- 11 -
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en donde el nuevo parámetro "a" representa el grado de 

sen::.ibilidad a reforzadores disponibles concurrentemente y el 

parámetro "b" la predisposición por una de las alternativas. 

For tanto, para Mclean y White (1983>, la distribución de 

conductas en un componente es sensible a la tasa de 

reforzamiento relativo <Rx en relacion a Ro:d e insensible a la 

tasa de reforzamiento vigente en el componente alterno. 

Staddon (198~>, retomando el modelo propuesto por Herrnstein 

y tomando como punto de partida la ecuación 3, concluye que 

la subigualacion observada en programas múltiples se puede 

e ;< pl icar- agr-egando una r-estricciÓn tempor-al. Así, mientras 

que en los pr-ogramas concurrentes cualquier actividad puede 

ocupar todo el tiempo disponible, en los programas múltiples 

la respuesta instrumental del componente " x " <Bx> y la 

respuesta instrumE>ntal del componente "y" <By>, solo pueden 

en-.itirse e:<clusivamente en el periodo de tiempo que define 

cada componente. Simbolicamente tenemos: 

8 ;.: / <B:.-+B.,,+Bo> R;-: I <R :-~ +Ry+Ro > 

••• b 

<= "" • .J 

••• 7 

- 12 -



La restricción anterior implica que &n un programa múltiple 

con do.s componentes de identica duración, la tasa de cada 

respuesta instrumental no puede se mayor a K/2. 

Al analizar las ecuaciones 5 y 6, es evidente que no 

obstante partir de diferentes suposiciones, tanto en el modelo 

de McLean y White como en el de Staddon, la relación obser vada 

entre razones de respuesta y razones de reforzamiento depende 

del valor absoluto de las otras fuentes de reforzamiento <Rol. 

I'ncorporando la& propiedades dinámicc.s que demuestra tener 

Ro CHinson y Staddon, 1978l, Staddon C1982l, postula la 

e :dstencia de un efecto momentaneo de privación/saciedad en el 

valor de Ro. De acuerdo a este efecto, en un programa múltiple 

en el cual se manipulan los programas de reforzamiento asociados 

a · cada componente se pos.tula que: 

al Al incrementar la tasa de reforzamiento en el componente 

" x " se incremena la tasa de respuesta en dicho componente CBx l; 

d 'ado que existe una restricción tempora.l, cuando incrementa Bx 

decrementa Bo. El decremento en la emisión de Ba trae como 

cons&cuencia un incremento del valor de Ro, ocasionado por la 

privación momentanea de este tipo de reforzadores. 

b l Cuando se decrementa la tasa de ref orz ami en to R:-: , decrement.;1 

la tasa de respuesta Bx incrementandose la tasa de todas las 

otras respuest.;1s Bo. Al ocurrir Bo mayor número de veces el 

valor de Ro decrementa a causa de una sac i edad temporal. 
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De los postulados anteriores se deduce que al presentar en 

forma alternada un componene O\Sociado a una tasa de reforzamiento 

alta y un componente a;;ociado a una tasa de reforzamiento baja, Ro 

alcanzara su valor mcÍ:<imo al inicio del componente asociado a 

la menor ta;;a de reforzamiento y su valor mínimo al iniciar el 

componente asociado con una alta tasa de reforzamiento. 

En relación a esta afirmación, Williams (1982> señala la 

importancia de analizar la tasa de respuesta local para poder 

determinar la naturaleza de las variables que producen contraste. 

Así, si 1 a tase. de respL1esta 1 ocal decrementa conforme 

transcurre un componente que alterna con extinción, podríamos 

afirmar que la transición desde el periodo anterior es 

la causa principal de contraste. Por otro lado, si la tasa de 

respuesta local se incrementa hasta alcanzar su mayor nivel al 

final de dicho componente, tendríamos que la variable que 

controla cc0ntraste se local iza en la transición al siguiente 

componente. 

Varios estudios hr.;n reportado que la tasa de respuesta 

emitida en un componente, es sensible a las condiciones que 

opPran en un componente po•terior CPliskoff, 1961; 1963; Wilton 

y Gay, 1969>. Particularmente, Williams 11976, 1979, 1981, 1982, 
, 

1983> y Williams y Wixted C1986l han hecho hincapie en el valor 

teórico que tienen esto;; hal le>zgos. 
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En un primer experimento Williams <1974>, observo'la tasa de 

respuesta de SLtj.etos sometidos a una situación de discriminación. 

En esta situación, se presentaba un est(mulo asociado a comida 

CS+> alternando irregularmente con un est(mulo que señalaba 

extinción CS->. Al no permitir que mas de dos S+ ocurrieran en 

forma sucesiva, es decir, el segundo estimulo S+ iba siempre 

seguido por un S-, Williams encontró inesperadamente que la tasa 

de respuesta al S+ que era seguido por un S- era mayor a la tasa 

de respuesta emitída en los componentes S+ que eran seguidos por 

un S- o un S+. Posteriormente, Buck, Rothstein y W~lliams <1975), 

al investigar este hallazgo encontraron que la tasa de respuesta 

local en los componentes S+ que eran seguidos por un S-, se 

incrementaba poco a poco hasta alcanzar su nivel mas alto al 

finalizar dichos componentes. 

Alternativamente a la postura de Williams, Malone C1976> 

sugirió que la diferencia observada entre la tasa de respuesta 

emitida al inicio del componente y la emitida al final del 

componente P.od( a ser caLtsada por una i nducc i Ón negativa ocurrida 

al inicio del componente. Evidencia en contra de esta 

interpretación fue dada por Williams <1982>, en donde analizó la 

tasa de respuesta local generada en un programa multiple IV-EXT 

manipulando la duración de los componentes. Un resultado 

interesante en este e xperimento fue el constatar que la 

ocurrencia o no ocurrencia de contraste local al inicio del 

componente era independiente de la e x istencia del incremento 
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observado en la parte final. 

Para lograr desenmascarar los efectos producidos por el 

programa posterior, Williams C1976a; 197ób; 1979; 1981> estudió 

pr-ogr an1as 11lLÍl ti p 1 es con mas de dos componentes. Espec Í f i camente, 

al utilizar un programa múltiple con tres componentes (Williams, 

1981>, variando la tasa de reforzamiento en el componente 

intermedio, encontró lo siguiente: 

al El efecto del programa posterior =~ observó consistentemente 

en todos los sujetos. 

b) El efecto del programa anterior fue encontrado solamente en 

algunas condiciones teniendo mayor magnitud al iniciar cada fase 

e;:per i mental. 

Como concl usi Ón a estos hal 1 azgos Wi 11 i ams observó que el efecto 

general de la tasa relativa de reforzamiento es igual a la suma 

de los efectos producidos por el programa anterior y por el 

programa posterior; siendo estcs Últimos los principales 

responsabl~s de las interacciones obser v adas en estado estable. 

Con este :;enalamiento Williams cuestiona el conside1-ar la 

tasa relativa de reforzamiento como variable primitiva no 

reducible a mecanismos más básicos. Es decir, para él el 

problema principal del modelo propuesto por Herrnstein es 

que trata la tasa relativa de reforzamiento como una variable 

molar sin tomar en cuenta que el e fecto del contexto de 

reforzamiento, al menos en programas múltiple5, no e5 simétrico 
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tempor.;:;lmente. 

Williams y Wi x ted 11986), en la buaqueda de una ecua~ion 

que englobe s u s hal lazgoa retoman la formLtlaciÓn hecha por 

Catania 11973l. En dicha ecuación se plantea que la tasa de 

reapuesta es función tanto del efecto e:-: ci tatorio del reforzador 

que mantiene esa clase de respuestas como de un efecto inhibitorio 

producido par todos los reforzadores presentes. De esta forma, para 

ellos, la inter-acciÓn no simétrica obser-vada en pr-ogramas múltiples 

pu~de ser- e x plicada tomando en cuenta que cada c6ntexto produce 

una inhibicio~ diferente sobre dicha conducta. Así, de acL1erdo a 

este punto de vista, la tasa de r-espuesta la podemos e x presar de la 

siguiente for-ma: 

Bn s IRn / < ( IRn + pRn-1 + fRn•~ l / C 1 + p + f l l + C l l 

8 

en donde Bn es la tasa de r eapuesta en el componente "n", Rn la 

tasa de refarz ;-,mie·nto en dicho componente "n", F:n-L la tasa de 

r-efot-zamiento en el componente anterior-, Rn+L la tas a de 

refar-zamient:o en el co .T:p a nene posterior, "p 11 y "f" son 

constantes que repr-e s entan el peso r-elativo que tienen los 

componentes anter-ior- l"p"l y poster-ior- ("f") en relación al 

pesc1 del crn;. p;:;nente ob =; er-vado <el cLtal e;; igual a 1 >. La 

const a nt e ccn u:-11dades nL'fmero d<:? respue s tas entr-e tiE" .T·po. 
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esta correlacionada directc.mente con l.;, constante "C" cuyas 

unidade:; son número de reforzadores entre tiempo. 

Siguiendo la tray~~ toric. d e las in~estigaciones realizadas 

: ~ of l·J·:. 11 : - •1;1'..:: , en ~1 ¡:,,- e :-;ent.1-:;. e ;-: p~t-imento se utiliza un pt'-agrama 

,,. ._l)ti¡•lP C" ·:'.)•• t,.es r:ompu.-•ent e 5. Aquí, un con•pcno?nte, llam~do fijü, 

alterna can una ¡:.;1 c.l;abi!id.;.d df' 0.5 L-on d•1S po;;ibles componentes, 

llamados estocasticos. El ""' :· p •~• ; ,,,pnt. .• ~sta dividido en cinco 

fa:;es (diseno reversible ABACA>; er. 1. <'< fc.•'-.;- ".;" l n o; tn°·-s 

componentes se encuentran a!>oc:iados a L1n prc•gret•ii"• 1le 

refor::amiento de intervalo variable 60 se•;¡undo:;; 4?st .. " ¡.:wog1· .. ; m.;, 

en la fase "S", es cambiado a e;-:tinciÓn en un componente 

estocistico permc.neciendo la misma contingencia en los dos 

componentes restantes. En 1C1 fase "C" uno de los componentes 

est.:>cá:;ticos es asociado con e :< tinci·:Ín mient1-as que en el otro 

op~ra un programa de reforzamiento de intervalo variable 30 seg.; 

es decir, en esta fase la ta:;a de reforzamiento esperada para 

los componentes e s tocásticos es igucil a la de la fase "A" (60 

1·efor::ado1·es por ho1·a). 

Hasta c.~ora, los modelos propues t as para e~plicar contraste 

conduc: l: 11al c..-:impa1-ter1 como 1-a,3.;:¡o distintivo la supc..o:.iciÓn de que 

los 0t· g<.<roismos operan con c0or1pleta certidumbre al distribuir 

:;u condL1cta entre lo;, ·: c .. 11µon.-nte o; de'·'" prngrarna m{1Itiple. No 

;:-.tstante, la estructura del medio a.1ot; i-=nte n¿¡tural es 

esencialmente un proceso e:;toc~~tico (p r oceso probabilio;tico qwe 
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i;-iclu·1e un pa1-ametro temporal -Snell, 1965-) .,r pot t.;;nto lo;; 

sujetos deben distribuir su conducta bajo condiciones inciertas. 

Sig•_tienda este pLtnto de v ista el pt-esente e '·:pet ime.-.to pretende 

ser un primer paso en el estudio de la distribucic:r1 de conduct¡¡,s 

en una situacion experimental estocástica. Este tipo de 

situacion nos permitira probar la importancia de la tasa de 

reforzamiento relativa esperada. 

La mayoría de las explicaciones existentes sugieren que las 

condiciones que operan en el componente anterior son las 

causantes de contraste conductual IGamzu y Schwartz, 1973; 

Nevin y Shettleworth, 1966; Rachlin, 1973; Staddon, 1978). 

En la presente investigación, computando las re s puestas del 

componente f i jO tomando en cuenta el componente estocástica 

que lo precediÓ,evaluaremos la importancia de dicho componente. 

' 
En el programa m~ltiple utilizado en la presente in vestigacion, 

los cc:mponentes estocásticos nunca c>.ltern.:.n. Por- tanto, 

prestaremos particular ater.ciÓn él cualquier cambio observado 2n la 

tasa de repuesta al componente estocástica que se mantenga f i jO, 

cuando se varíe la densidad de reforzamiento en el otro componente 

estoc,stico <fase "B"l; ya que este cambio nos indicaría que el 

fenómeno de contraste conductual no es solamente el resultajc; de 

las transicione~ entre componentes asociados con diferentes 

valores. 
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Independientemente de la regla de decisión que se utilice, 

es común suponer irdependencia de prefet-encias. E:.ta propiedad 

conocida como aditi v idad, impone restricciones sobre la 

forma que deben tener las funciones utilizadas. En particular, 

e;)tas re:;tricciane:=. 11í1pl1 ·=arían que los ci4mbio:; observadas er. la 

asignacic';n de tiempos relati vo :; a ciertas respuestas, son el 

resultadc; de la competencia ent1·e dicha;; respL1e:.ta;; poi- el tiempo 

disponible y no de la interacción entre los valores de los 

1-ef .:n-z adore;;. 

BoLtzas <en preparación>, eligiendo como regla de respuesta 

ma~.; imizaciÓn, una descripción detallada de estos modelos la 

encontramo$ en el Anex o 1, argllmenta que los hallazgos 

encont1-ados al anal i za1- el fenómeno de contra:.te conductual 

indican la necesidad de postul a r funciones de u tilidad o v alor 

que t omen en cLtenta la 5L•5titL11:;ilid .:.d e ntr e algunas de los 

refor=adores. 

Bauzas ha encontrado conveniente tr abaj ar con la siguiente 

especifi cacion funcional: 

u " ' " ,I' r\., . +· <Ro:·:"'- + Ro y"''l ('> 

• .. 9 

doride "U" repre:;ent ,_, una 1-unci.:5n d¿:. utilidad. Beta. rep1-eser1ta 

el gr.:.d o de sustit u ibilidad entre comida ~· otros reforzadores, 

- ::o -



mientras que alfa representa, para cada grupo de reforzadores, el 

grado de sustituibilidad en diferentes periodos. 

Una interpretacion de la ecuación anterior es como un proceso 

/ 
de asignacion de respuestas en dos estados. El organismo primero 

asigna coducta entre comida y otros reforzadores y, después de 

esto, asigna conductas dentro de cada grupG a los dos componentes 

Bauzas (en preparacionl ha encontrado que las funciones de 

respuesta generadas por la suposición de que los organismos 
,. 

max imizan la funcion de utilidad sujetos a las restricciones 

temporales de los programas multiples san consistentes can una 

gran variedad de datos e xperimentales. El e xperimento que aqu{ 

se describe, siendo parte de un proyecto general propuesto por 

Bauzas (19841 tiene también entre sus objetivos el cooperar en 

esta estructuraci~n teórica. 

Resumiendo, el objetivo espectfico de esta investigación es 

dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

a) iEs la tasa de reforzamiento relativa esperada la Única 

variable responsable de la producción de c:ontra;;te c:onductual? 

bl LEs la tasa de respuesta emitida en un componente sensible 

a los cambios en la tasa de reforzamiento del componente que 

lo antecede? 

el ¿Ex isten interacciones entre componentes que no alternan'? 
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METDDD 

S U J E T O S 

Ocho pichones adL1ltos domésticos ColL1mba Livia, 

experimetalmente ingenuos, con una edad aproximada de tres 

años al inicio del estudio. 

A P A R A T O S 

Se utilizaron dos camaras idénticas de condicionamiento 

operante para pichones, diseRadas por el personal del 

laboratorio. 

En el interior de las cámaras se encontraba una luz general, 

una bocina productora de ruido blanco para enmascarar el ruido 

e xterno y un panel de inteligencia. En la parte superior de dicho 

panel se localizaban tres teclas tran5lucida5 con su corre5pondiente 

proyector de est(mul.::is. En este e:·: perimento, solo las teclas 

laterales fueron utilizadas, estando cancelanda la tec la central con 

aluminio. Para el conteo de un picotazo efectivo se reqL1erfan 

aproximadamente 0 .15 N. 



Bajo dichas teclas se ubicaba el acceso a un comed e ro 

electromagn~tico presentador de alimento <grano balance~do>. 

El reforzamiento consistid en la operación de dicho comedero 

permitiendo acceso libre durante 3 seg. Durante este tiempo 

se prendía una luz que iluminaba el alimento apagando tanto 

la luz general como la de la tecla asociada al componente 

en turno. 

El control de la secuencia de presentación de los estímulos 

dentro de las cámaras e:~ perimentales, asi como el r:-egístr·o 

de las respuestas de cada animal, estuvo a cargo de un 

Microprocesador SYM y una interfase AKR. Este equipo de 

control se encontraba conectado por un lado directamente a las 

cajas experimentales y por otro a una Microcomputadora Digital 

modelo POP 11/23. La Microcomputadora tenía como función 

almacenar los datos en discos flex ibles y ayudar en su 

tratamiento posterior. 

P R O C E D 1 M 1 E N T O 

Los SLtjetos fueron alojados en cajas habitación individuales 

teniendo los primeros treinta dias acceso libre tanto al agua 

como al alimento <grano balanceado>. Durante este periodo 

se registró diariamente el peso de los animales, tomando la 

media de este registro como punto de comparación posterior 
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<peso ad libitum>. 

Desp~1és de ese periodo, se restringió paulatinamente la 

cantidad de alimento disponible hasta que se alcanzó el criterio 

de 80% (+-5 grm> de peso con respecto al valor ad libitum. 

Una vez mantenidos a los sujetos diez días al 80% de su peso 

normal, se paso a la fase de entrenamiento del picoteo por medio 

del siguiente programa de automoldeamiento: 52 seg. de intervalo 

entre ensayo en el que la ~nica luz que se encontraba prendida 

era la luz general. Cualquier respuesta dentro de este intervalo 

no ten(a consecuencia alguna. Después de éste periodo se 

iluminaba 8 seg una tecla de respuesta. En las dos primeras 

sesiónes se ilwninÓ la tecla derecha de rojo, en la tercera y 

cuarta sesión fue iluminada la tecla izquierda de amarillo y, 

por J1timo, en las sesicines cinco y seis se iluminó nuevamente 

la tecla derecha pero ahora de verde. 

Las respuestas a la tecla iluminada eran reforzadas con forme 

a un programa de reforzamiento continuo, mientras que las 

respuestas a la tecla apagada no tenían consecuencia alguna. Al 

finalizar los 8 ~eg. de ensayo se daba un reforzador (3 seg. de 

acceso a comida) independientemente de que el suje~o hubiera 

respondido a alguna de las teclas. Terminando este periodo se 

i ni ciaba nuevamente un intervalo entre ensayos. La durací a'n de cada 

sesian era de 30 min .. 
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Despue";; de la se:< ta sesión de automoldeamiento, los sujetos 
, 

fueron e xpuestos a la primera fase de la investigacion. 

El experimento estuvo dividido en cinco fases CdiseRo 

reversible ABACA>, en cada una de las cuales se utiliz6 un 

programa m~ltiple modificado cuyas caracteristicas se muestran 

en la figura 1: 

En dicha figura observamos que uno de los componente~, llamado 

componente fijo <C.F. l, sena.lado poi- ' la ilLlminaciÓn 

amarilla de la tecla izquierda, alternaba con una probabilidad 

de 0.5 con uno de dos posibles componentes. Estos componentes, 

llamados estocá'sticos eran señalados por la iluminación con luz 

roja <C.Rl o por la iluminacion con luz verde <C.Vl de la tecla 

derecha. La terminacion de cualquiera de estos componentes 

estoca'sticos daba lugar al inicio nuevamente del componente fi,;o. 

Los tres componentes tenían una duració"n de 1 minuto y la sesión 

terminaba al completarse 40 miutos. 

FASE "A" 

En la tabla 1 se muestran los programas de reforzamiento 

utilizados en cada componente, la asignaci~n de sujetos a cada 

grupo y el número de sesiones de cada fase e:-:perimental. Aquí 

podemos observar que en los tres componentes de la fase "A", 

también llame.da línea bc-1se, se utilizó Lln programa de intervalo 

variable 60 seg. <IV 60"1. Los intervalus de dicho programa fueron 

determinadas de acuerdo a 1 a progresi Ón de Fl es:-ol er y Hof f man 



11962> len donde N=10 y T=60>, siendo el orden de su 

/ 
presentacion al azar. 

FASE "Bº 

En esta fase el programa de reforzamiento asociado al componente 

estocástico C.F:. fue cambiado a e ;{ tinciÓn, la contingencia en los 

otros componentes se mantuvo constante. 

FASE 11 C" 

En esta fase solamente en el componente C.F. el programa de 

refo1-zamiento siguió siendo un l'J 60". El componente estocastico 

C.R. fue cambiado a e :-: tinciÓn mientras que en el otro componente 

estocástico <C.'v'. > oper- ó un progr-ama de reforzamiento IV 30" 

(aquí, en la progresion de Fleshler y Hoffman -1962-, N=10 y 

T=30 >. Es decir, en esta fase la tasa de reforzamiento esperada 

para los c omponentes estocásticos es igual a la de la fase "A" 

Cesto es 60 reforzadores por hora). 

Para el Grupo 1 el orden de presentaci¡{r¡ de las fases fue 

AE:ACA 'Y pa1-a el Grupc 2 ACABA ver tabla 1 >. 

Los cambies de fase estuv ieron señalados por el alcance de un 

criterio de estabilidad en el cual solo fueron permitidas 

variaciones en la t ~ sa de respuesta menores a un 15% de la 

media durante 10 d{as consecutios. En la figura 1 se muestra 

el número de sesi ór.es de cada fase e :{ perimental. 
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M E D I D A S 

Se tomaron las medidas siguientes1 

Respuestas globales, es de~ir, número de respuestas computadas 

en relación a la duración da cada componente. 

Como medida local, se dividió cada componente en intervalos 

de 1 seg. obteniendose una medida de todas las respuestas dadas 

en el 1er ~eg., todas las dadas en el 2o seg., todas las dadas 

en el 3er seg.,etc. formando un total de 60 subintervalos para 

cada componente. 

Al computar las respuestas del componente fijo se tomó en 

cuenta el componente estocástico que lo precedió. 
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RESULTADOS 

Nuestro objetivo espec{fico en la presente investigaci~n es 

dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

a) lEs la tasa de reforz•miento relativa esperada la Única 

variable responsable de la producción de contraste conductual? 

b) c. Es la tasa de respuesta emitida en un componente sensible 

a los cambios en la tasa de reforzamiento del componente que 

lo antecede? 

c >(_E:~ 1 sten interacciones entre componetes que no alternan? 

, 
comprension, clasificaremos los hallazgos 

dando respuesta a cada Llna de las interrogantes anteriores. 

a> Para dar respuesta a la primera interrogante, analizaremos 

la ausencia o presencia de contraste conductual en los 

componentes fijos: 

, 
1. Dado que despues de cada fase e xperimental se recupero la 

l{nea be.se, todas las cc;mparaciones se hacen con respecto al 

promedio de dichas líneas base (fases "A">. La tabla 2 muestra 

los porcentajes de cámbio en la tasa de respuesta promedio 

emitida en las Últimas cinco ses1Ónes de las fases "B" y "C" 

comparadas con respecto al promedio de las tres líneas base. 

Aqu{, observamos que en la fase "B" los porcentajes de 
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cambio en los componentes C.F.d.V. son en el sujeto CB3 

46%, en KP3 -20%, en C85 16%, en CBl 8%, en KP5 8%, KP9 12X, 

en CB8 11% y en CB4 35%. Para los componentes C.F.d.R. el 

porcentaje de cambio en CB3 es de 44%, en KP3 -20%, en CB5 15%, 

en CB1 10X, en KP5 12% en KP9 15% en CBB 12% y en CB4 57%. 

Promediando estos porcentaje& por sujeto tenemos que, en esta 

fase, solamente en tres sujetos existen incrementos superiores 

al 15% en todos los componentes fijos. 

2. También en la tabla 2 se mLtestran los porcentajes de 

cambio correspondientes a la fase "C". En esta fase notamos 

que cinco de los sujetos presentan incrementos superiores 

al 15% en los componentes fijos. Dichos incrementos alcanzan 

un nivel de 40.5% en tres de los sujetos CCB3, KP3 y KP5> y un 

19% en los sujetos KP9 y CB4. 

Si definimos contraste conductual positi v o como un incremento 

mayor al 15~:, en la fase "B" enc ·:mtramos éste feno~T1eno en tres de 

los sujetos mientras que en la fase "C" se presentan en cinco 

&Ltjetos incremento:; superiores a éste cri ter i a. Por tanto, podemos 

conclLtir qLte en la fase "C" la .presencia de éste fenómeno, en 

los componentes fijos, fue más clara. Ya que es en ésta. fa:;e en 

donde la t,;,sa de reforzamiento e·sperada p¿1ra los componentes 

estoc,sticos se mantu~o constante 160 refurzadores por hora>, 

como contestaci6n a l a primera interrogante planteada, afirmamos 

que la tasa de reforzamiento relativa esperada no es la Jnica 



variabl& pr o ductora de contraste conductual. 

b) F'c.r =¡ dar res puest2. a 1 a ó'e9unda interrogante debemos comparar 

la e;ecucic~ que prese ntaron los sujetos ante los componentes 

fij o ·,; • .j•_1e '"• ran "'ntecedi . . jc;:;; por e >'. tinciÓr-1, con la tasa de respllesta 

emitida en los comp~nent¿~ que eran precedidos por el componente 

estocástico cu·1 a t:.:;sa de ref •:•r=c.miento se mantllVD fija <fase "B"l 

o se cambii a L1n programa de IV 30 seg. (fase "C"l. Haciendo dicha 

cdmp~r-i;. c ié;n encor,t.r-c-mos la s iguiente: 

1. En la fa s e "8", al comparar las tasas de respuesta globales 

emitidc. s en los con1ponentes fijos r:uyo componente anterior era 

e ~ tinclon IC.F.d.Rl con los componentes fijos que eran prec edidos 

p or el c ampon 1·n t~ estoci=tico no manipL1lc.do CC.F.d.V.l, vemos qlle 

solamente en el sujeta CB~ ~~ isti6 una diferencia significativa, 

sierido m¿.·1or l a t:o< <;; .;o de l'"es¡:.11esta en los componentes C.F.d.R •. 

~ pes «T de r,o e:dstir- una diferer,c i .a clal'"a, observamo·s qlle también 

en ~ l su jeto VF'5 es rnayc;r la tasa de respuesta en los componentes 

C.F.d.R .• En la tabl.:. 2 observamos que la mediana del porcentaje 

de c:c<mbio e s de tl.~ ~··"· r· .:. los componer.tes C.F.d.'J . y de 13.5 para 

l o a companent ~~ C.F.d.~. l o cu~ l sugiere que no e x iste una 

eJ~cu ~ i¿G dl f p r e nte e n ~ichns c~mponentes. 

Er. la fa ·o;e "C", CD11of)<'o•-ar+do las tasas de r-espuesta de los 

.: r.:om¡•onente s fi ~ ·. ;s r.F .d. ',' . 'i C.F.d.R., ol:is er- v amos que los 

sujetos C84 i VP9 h acen u na diferencia sigificativa entl'"e estos 

:::o 



componentes. En la tabla 2 encontramos que la mediana del 

porcentaje de cambio respecto al promedio de las tres l(neas 

bases en el grupo 1 es de 22% para los componentes C.F.d.V. y de 

23.~ en los componentes C.F.d.R. En el grupo 2 tenemos que estas 

medianas indican solamente un aumento de un 13.5% en los 

componentes C.F.d.V. mientras que para los componentes C.F.d.R. 

es de un 25% . Esto nos indica que por lo menos en el grupo 2 

si existi¿ una diferencia entre las tasa de respuesta emitidas 

en los componentes fijos que eran antecedidos por extincioñ 

<componentes C.F.d.Rl y las emitidas en los componentes fijos 

precedidos por un programa de reforzamiento IV 30'' (componentes 

C.F.d.V>, sin embargo cabe señalar que dicha diferencia es 

ocasionada por la ejecució'n de solamente dos de los cuatro 

sujetos. 

Con base 'n los hallazgos anteriores podemos afirmar que 

la tasa de respuesta emitida en los componentes fijos no 

demostró ser significativamente sensible a los cambios en la 

tasa de reforzamiento del componente que lo antecedió. 

cl Para responder a la tercera interrogante, analizaremos la 

tasa de respuesta en el componente estocástico cuyo programa 

de reforzamiento se mantuvo constante (fase "B"l. 

Al observar los cambios encontrados en la tasa de respuesta 

global del componente C.V. notamos que es en este componente 
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donde localizamos tanto el mc.yor nú'mero de sujetos por arriba 

de un 15~~. como los ma/·ores incrementos. As{, tenemos que 

en los SLljetos KP3, CB5 y KP9 el incremento con respecto a 

la tasa de respuesta promedio de las fases "A" es de un 17X, 

en CB1 de Ltn 37/., en l<P5 de un ::;:~~~. en CBS de un 30% y en 

CB4 de un 55%. Solamente el sujeto CB3 presenta un incremento 

de solo 5"1.. Por tc.nto, siete· de los ocho sujetos aumentaron 

sinif icativamente su tasa de respuesta en presencia de este 

componente estocástico. 

Dado que este componente estocástico nunca alternó con el 

componente asociado a extinciÓn el hallazgo anterior muestra 

que e >: isten interacciones entre componentes que no alternan. 

Otros resultado s interesantes de la presente investigación 

son los referentes a las tasas de respuesta locales. En las 

figuras Al a A8 se muestra la tasa de respuesta local <computada 

cada 3 seg.> promediada para los ~ltimos cinco días de cada 

condición. En ~stas figuras observamo5 que no sufri~ ningun 

c.;;mbio significc.ti vo el patro'n de respuesta en la!i fases "B" y 

"C": e;-.tc. ausencia de contraste local fue encontrada también al 

anc.lizar l as primerc.s sesiones de cada fase e xperimental. 

Por Jltimo, las figuras 81 a 88 muestran un resumen de 

las tasas de res pues ta globales obtenidas a lo largo de todo 

el e ;: pe1-i mento. En estas figL1ras, el número de s.esiones 



de cada fase eMperimental fue dividido en seis bloques, 

representC<ndo el Último bloque las cinco sesiones finales de 
,, 

cada fase. En ralacion ha estas figuras encontramos que a 

partir del cuarto bloque <sesion 24 aproximadamente> los su;eto 

empezaron a estabilizar su conducta. 
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D:ISCUS:ION 

Tres fueron los resultados principales encontrados en la 

presente investigació'n: 

al No se encontró diferencia entre la tasa de respllesta emitida 

en los componentes fijOS cuyo componente anterior era el 

componente estocástico asociado a extinción <C.F.d.R.> y la tasa 

de respuesta emitida en los componentes fijos C.F.d.V. que eran 

precedidos por el componente estocástico cuya tasa de 

reforzamiento ti& mantuvo fija (fase "B"> o se incremento al doble 

<fase "C"l. 

bl En la fase "C " cinco de los 6cho sujetos presentiron contraste 

conductual en el componente fijo. Es en ésta fase donde se 

mantuvo constante la tasa de reforzamiento relativa esperada en 

los componentes estocá'sticos (60 reforzadores por hora>. 

el En la fase "B" siete de los ocho sujetos presentaron 

contraste conductual en el componente estocástico cuya tasa de 

reforzamiento permanecio igual. Éste componente nunca alternó 

con el componente estocástico asoci~do a e xtinción. 

Para un mejor entendimiento primeramente analizaremos 

el como diferentes teorias e xplican los resultados del presente 

e xperimento y , posteriormente, ejemplificaremos las propiedades 

que debe cumplir un modelo que englobe todos los hallazgo s 

encontrados. 
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En la introduccia'n mer. ci.onamo~ que el feno';neno de contraste 

c ondLi..: tual, encontrado en progr.;.ma s múltiples, ha sido e xplicado 

b u5cando la variable responsable en el componente anterior 

CGa mz u y Schwartz, 1973; Nev in y Shettleworth, 1966; Rachlin, 

1973; Staddon, 198~). Siguiendo este punto de v ista en el presente 

e ~ per i mento se esperar{a encontrar una diferencia entre la tasa de 

respue sta del componente fij o que ·~iene después de un componente 

que mantuv o su tasa de reforzamiento igual o la incremento al doble 

(componente C.F.d.V.> y la tasa de respues t a emitida en el 

compo nente fiJo cuando l o antecede un componente asociado a 
, 

e ~ tincion <componente C.F.d.R.l. En particular, en la fase "B" se 

esperar f'a encor.trar un c. ma yor t <:.sa de respuesta en 1 os componentes 

C.F.d.F:. en comparación a la emitida en los componentes C.F.d.V., 

ya que los componentes C.F.d.R. eran precedidos por el componente 
, 

asociado a e x tincion. F'or otro lado en la fa:;e "C" se e:;perar(a 

encontrar contraste negat ivo en los componentes C.F.d.V. ya que en 

el pr ograma que lo antecede la ta:;a de reforzamiento se incremento 

al doble. Dado que e s en esta ~lt i ma fase "C " donde la frecuencia 

ele refo1- z eim i ento en los componentes estocásticos fue manipulada 

en ·Ji re.:c ione;; contrar- i r1 s 1 para mantener constante la tasa de 

ref cr~c.mien to esperada, &i el compo nente anterior fuera la fuente 

pr· i n c ir· ¿, l pr oduc t.o ra de .:;c.ro tr <iste , es en esta fase en donde las 

dif e renc ia& en t re l ~ s tas as de respue&ta a los componentes C.F.d.R. 

y C.F.d. V. debpr(a n d e ~er maycres. Sin embargo, el primer hecho 

i 1np o 1- t ante que ·::.bss;- ·, amos e& que, tanto en la fase "B " como en la 

f .;,se. " C", d i e t.a s tase. s .je respuesta son mu y ;;i mil ares. As{, 
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pod¿mo·;; a.fir-mc..r que b a jü las condici c r.es : .·;~ t?rimer.t:i.le: del 

¡:.1-esente e:-<per í mento "La t¿;s.; .. j;,; re=.otJesta emitid.¡_; en un 

componente que se mantiene fiJo no demostró ser sensible a los 

c~mbios en la tasa de reforzamiento del componente anterior" 

! A f i r me.<: i Ün 1 ) • 

Por otro le.do, en lC< fC<se "B" encontramos que a pesar de que 

' 
el componente estoca.stico C.V. nLmca alternó con el componente 

ac;ociado con extincion, es en este componente donde se observan 

maiores incrementos en la tasa de respuesta. Este resultado nos 

permite .:.firmar que "E:dsten interacciones entre componentes 

que no alternan" 
/ 

<Afirmacion ~>, lo cual nos sugiere que par• 

poder dar cuenta del fenómeno de contraste conductual necesitamos 

tomar en cuenta variables que no ba=.en SLl efec:to unicamente en la 

tran$iciÓn entre componentes. El hecho anterior nos lleva a 

post•.• 1 ar que el su.1eto esta separando lo=. reforzadore:; de acuerdo 

a si estos ocurren en el componente fijo o en el componente 

Al no ob=erv.;.r se un clara efecto de tran:-ició'n, podr{amos 

supcme1- que el contraste encontrado depende principalmennte de la 

tasa rpfarz~miento esper~da. No obstante, en la fase •e• dicha 

t&ss de ref~r~amiento s~ mantuvo constante y, sin embargo, es en 

esta fase donde enc ontramos ~ayore5 incrementos en la tasa de 

respuesta emitid• en Hl comnonente fijo C.F. 
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El hecho anterior nos hace ver que a pesar de que la tasa 

de reforzamiento relati va esperada es una varible que posee 

grandes poderes e xplicativos, el contraste conductual es un 

fenó'meno en donde entran en jltego mas variables. Es decir, 

"la tasa de respuesta emitida en un componente que se mantiene 

fijo no se ve afectada unicamente por la tasa de reforzamiento 

/ 
que se espera obtener" <Afirmacion 3>. 

Los resultados encontrados muestran la necesidad de e xtender 

los modelos existentes de tal forma que engloben todos los 

hallazgos encontrados. Por tal motivo, y dado que ~uestro 

objetivo es encontrar relaciónes funcionales que fundamenten una 

teor{a general, ejemplificaremos por medio de un modelo las 

propiedades formales obtenidas en el presente e xperimento. 

Las tres afirmaciones mencionadas anteriormente nos sugieren 

que la tasa de respuesta emitida en cada componente es una 

funció'n de por lo menos dos variables: 

a> La primera de ellas se refiere a la tasa de reforzamiento 

obtenida en dicho componente. 

b) La segunda variable es una función del valor qL1e tiene, pc.ra 

el sujeto, el reforzador recibido. Este valor esta en funcic(n 

primeramente de lo que tradicionalmente se ha considerado como 

privació'n. Aqu{, vemos que existen dos p'osibles fuentes: por un 

lado tenemos la pri vación general, es decir, en nuestro caso 

pa1-ticular el qlte el sujeto se encuer.tr-e al so;: de Sl< peso 
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ad libitum; por otro lodo tenemos una pri ·.,·aciÓn momentanea, que 

tema en cuen~a el tiempo que lleva el sujeto sin ser reforzado. 

También el valor del reforzador recibido e:> una funció'n de la 

tasa de reforzamiento proporcionada en los otros componentes; 

e;;ta fur.ciÓn debe contepla1- el hecho de que los sujeto;; separan 

1 os reforzadores de acL1erdo a si estcs ocLtrren en el componente 

fijo o en el componente estocástico. 

Simbolicr;.mente tenemos: 

B··· f < R:.: , V< Rx > > ••• 10 

'J(R: : l g( M<Pl,P'.2>, W<R;: ,R·;,Rz)) ••• 11 

En donde, en la ecuación 10. "Bx" representa la tasa de 

respue·;;ta en el componente " ;., ", 
,,.. 

la cual es una funcion 

"f" de la tasa de reforzamiento en dicho componente "Rx" 

y del valor del reforzador recibido V(Rx>. 

En la ecuaci~n 1l tenemos. que el valor del reforzador recibido 
,, 

es una funcion "g" de dos para.metros: 

"M<F'l,P::>" pc.rámetro que es una fur.cio"n "M" del grado de privacion 

general del sujeto <Pll y del tiempo total que lleva sin ;;er 

reforzado <P::·>. 

"W ( R;.: , F' )< , Rz) " par.;;.metro que e ;.; presa una f une i Ón de 1 a tase;. de 

reforzsm1ento recibida en cada componente. 
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Ya que los reEultadQS sugieren que el sujeto esta separando 

reforzadores de acuerdo a si estos ocurren en el componente 

fijo o en lo:. componentes e;;;toc3'sticos, el parametro "W<R:.:,F~y,Rz>" 

debe contemplar esto. Formalmente, considerando que el componente 

";.:"representa al componente que se.mantiene fijo, el componente "y" 

a uno de los componentes estoc.á'sticos y el componente 

tenemos que: 

W<Rx,Ry,Rz> f < g < Rx ) , h < Ry , Rz ) ) 

••• 1~ 

"-" .. el otro, 

en donde "f", "g" y "h" representan diferentes funciones. Con 

respecto a las funciones "g" y "h" podemos afirmar que son 

separables. 

Los aumentos encontrados en la tasa de respuesta del componente 

fijo C.F., observados en la fase "C", son explicados por la 

fLtn~iÓn "hCRy,Rz>". Esta función entre los componentes 

estocá'sticos consideramos que en SL• forma ma;;; ;;;imple puede 

ser una diferencia entre las frecuencias de reforzamient o 

de cada componente. 

Como hemos señal <o do, el modelo anterior enfatiza la necpsidad 

de tomar Pn cuenta no solamente las condiciones ~igentes en la 

tr.o.nsi c i Ón er-.tre com¡..;onenteF, si no tambi e'n, 1 a estrLtctura de 

~alor definida a lo largo de todos los periodos in~olucradcs. 
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Por- J1 timo, 
,. 

a maner-a de conclusion, podemos decit- qL1.;, l as 

hallazgos del presente e x per-imento n ,:·<, i n.-lL .,., c la• "<oi•Ent E· qu<= 

c..nntra: t e conductual ''º es -;ol.amen t. ~ el r t- <o.ul te.do d e 1 ''" 

no han prestado atención a la<o. -func iones de ,-t!t r-o.;.li0t>? nte.c iün , 

por tal moti vo, como parte del proy~c t o g~n f ·r a l ~1 4u m p Pr- l~n~L ~ 

<Bouz"as, Vazquez y Moran, en preparació'n>. 

Finalmente, dado que la duraci~n de las componentes tambien 

juega un papel importante en la elección intertemporal bajo 

riesgo, en otra parte del proyecto se manipLtlará est.a ,.-arid.ble. 
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ANEXO 1 

IGUALACION Y MAXIMIZACION 

Al analizar la conducta de los organ1 smos como parte de L1n 

sistema de retroalimentacian, el estudio de la transfot-maciÓn 

de las variables medioambi~ntales en conducta (regla de 

respuesta> se con ~ ierte en nuestra tarea principal. 

Entre los modelos de reglas de respuesta prGpuestos ex i~ten 

dos que, dada la repercusi~n que han generado, es importante 

e :, plicarlos de manera L1n poco más detallada. 

Al primero de estos mcd~las se le conoce como "Ley del efe~to 

relativo" !de Villiers, 1977; Herrnstein, 1970>. Sus supuestos 

son: 

al El organismo puede ordenar todas sus conductas en terminas 

/ 
de una funcion de valar relativo. 

b) Las manipulaciones e xperimentales <programas de reforzamiento) 

son evaluadas como un conJunto de restri~ciones en lo~ 

posibles valores relati vos que pueden ser obtenidos. 

el El organismo se comporta igualando el valor relati vo de ~ada 

una de sus actividades. 

Este modelo es descrito formalmente, en termines de proporci one~ 
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de respuestas y de reforzadores, por l a siguiente ecuacion. 

F: :, / < F' .: +F:o ) 

Al 

,. 
B;, 1-epr2·senta la tasa de respLló;!Sta bajo conside1-acion, R:-: es la 

frecuencia de reforzamiento contingente sobre Bx , Bo se ref i ere 

a la tasa de todas las otras respuestas medidas en las unidades 

de Bx y Ro es la tasa de todos los otros reforzadores disponibles. 

Dado que la suma de Bx y Bo es una constante (f() que representa 

la tasa asintótica de respuesta., la ecuaciGn Al la podemos 

escribir de la siguiente manera: 

Bv K <Rx/ CRx+Rol 

A'.: 

,. 
Una e :·; tencion de este modelo, CHen- nstein, 197 0) que intenta 

e: :plicar la ejecución en pr_ogramc,s mLÍltiples, es: 

B:.; I< CF;;:/CF:· +o<: F~ ·,;+F:ol 

~~ 

t"t ·-· 

,. -Donde- "m" e:; ur1 nu.e v'C par-a:mett-o que d e te1-mina la fra.ccion de 

la tasa de 1-ef or za.mi ento d el componente al terno Ry, que afecta 
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Div i di endo la ecuac:i~n A3 en t re una similar par e·. l-'i: .- e: p uestas 

en el componente "y " CBy l tenemos : 

B:</By R>: <Ry+mR:<+Rol I Ry <R:·: +mRy+Rol 

••• A4 

/ 

En e s ta ecuacion, se obseva claramente que la sensibilidad de 

la raz Ó;, de respuestas <B:</By> a la razón de reforzadores <R:dRy> 

cambia dependiendo primeramente del valor que toma el para~etro '' mv 

<m=O, O<m<l, m=l>. Incrementos en esta sensibilidad han sido 

reportados al aumentar: el tamaño de ·m; el valor absoluto de ' Ro·; 

o su valor relativo con respecto a·Rx" y''Ry''csouzas y Baum 1976; 

Nevin, 1974a; 1974b; Shimp y Wheatly, 1971). 

/ 

En el caso de m=l , la ecuacion A4 la podemos escribir de la 

siguiente forma: 

Bx /By = R:< /Ry 

••• A5 

Uno de los problemas con los que se enfrenta esta ecuacion es 

es el de explicar las situaciones en las que el reforzador Rx 

es cualitativamente diferente al reforzador Ry. Rac:hlin 11978>, 

al tratar de solucionar este problema modifica dicha ecuac:ion 

c:on~luyendo que la medida fundamental de la conducta es el 

tiempo asignado a cada actividad, el cual refleja el valor -
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reforzante de la mism a . Rachlin introduce asi el concepto de 

valor conJL•.gando distint a.s p,srticularid2.de·s del reforzamiento 

tales como la demora. la c an tidad, la calidad etc.: 

,, 
simbolicamente~ 5eguG su punto de vista, la ecuacio~ AS la podemos 

e :.: presar a.si: 

8': /By '·./>:/'.,'y 

••• A6 

En donde Vx es el valor del reforzamiento "x'' 1 Vy es el valor 

de l reforzamiento " y ". Cuando la s i tuación ES simé'trica <R:·:=Ry)' 

como caso particular, tendr[amos que Vx/Vy=Rx/Ry. Para Baum 

< 1974>, esta relación puede ser e :·: presada en forma general como: 

b CR;.: /Ry~ 

.•• A7 

donde "a" 1-ep1-esenta el grado de sensibilidad entre los 

reforzadores ·1 "b" lo. predisposición por Ltna de Las alternativas. 

r·ara Rachlln, l .a•,¡el , E::;ttal 10 (1 "'?80>. el v alm- de "a" depende 

de la sustitu1b 1li dad de los reforzadores. En e:te mismo art(culo 

F•achl1 n ,- col. r,c;s muest1- a 1-, como ig ua laciO'n pLtede ser derivada de 

un mcdE?lo basc•.dü en un proct?eo de ma;, imi:::ac1~n. 

Este ;;e.;¡undc; modelo, llamado de ma;: imizacion, ha sido utilizado 

tanto en Psicología como en biolog(a <Allison 1979; Hursh 1978; 
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1984; Krebs y Davies 1978; Rachlin, Green, Kagel y Battalio, 1976; 

Rachlin y Burkhard, 1978; Staddon, 1979; 19801 y consiste en lo 

siguiente: 

a) El organismo puede ordenar en terminas de preferencia todas 

las diferentes combinaciones de reforzadores que existen en 

su medio ambiente. 

b) Las manipulaciones experimentales <programas de reforzamiento> 

pueden ser caracterizadas como un conjunto de 1-es.tricciones 

en las posibles combinaciones de reforzadores. 

c> De entre estas posibles combinaciones de reforzadores, el 

organismo selecciona la que tiene el valor mas ·alto en el 

orden de preferencia <Bauzas, 1984). 

A la manera de Rachlin y col., podemos resumir las suposiciones 

de este modelo de la siguiente forma: 

i) La conducta es medida temporalmente, estando determinado el 
,. 

valor de cada respuesta por su duracion <Baum y Rachlin, 1969; 

Premack, 1965). El valor de un ccnjunto de respuestas !V) es 
, 

una funcion Cf) del valor de estas respuestas. 

v(ri) Ti y V f (v(rl>, .•• ,v!rn) 

, 
donde ri se refiere a cualquier respuesta y Ti a su duracion. 

, 
iil El incremento en la duracion de una respuesta, permaneciendo 

constante el valor de todas las demás, provoca un incremento 

- 45 -



del valm- de V • 

iii) El valor de V es independiente de la secuencia de las 

respuestas. 

ivl Entt-e más tiempo pase el sujeto ejecutando alguna respuesta, 

sera menor su tendencia a repetirla; es decir, e x iste saciedad. 

v> El sujeto siempre se c ompdrta maximizando el valor de V. Aquí, 

vemos que e;,te model~ no se pregunta si el valor V es ma)-;imi::ado; 

sino que, al tomar ésto como un hecho, su problema a resolver 

es conocer lo que los organismos valoran. 

En base a las suposiciones anteriores y clasificando la conducta 

en tres clases cuantitativamente e xclusivas y exhaustivas 

representadas por las letras I <Instrumental>, C <Contingente> y 

N Caqui se engloban las conductas que no pertenecen ni a la clase 

ni a la C>, el inter¡s de este modelo se centra en determinar 

funciones que describan puntos de igual valor, es decir, por 

definicio'n, puntos a los cuales el SL\jeto es indiferente. 

Notese q1.te la forma de la funció'n m1.1estra la sustituibilidad 

entre las diferentes actividades; o sea, . en caso de que V=aC+bI+cN, 

donde a, b y e son constantes , tendl"'tamos que las acti v idades son 

completamete sustituibles . 

Entre 1 as posibles formas que pueden tomar di chas f une i ó'nes 

se han mencionado los s iguientes tipos: 

al Esfel"'as concentric ~ s. 

bl Elipses 
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d) FLtnciÓnes e ;: ponenc i .:,les 

Al encuntrar Rachl1n y EtL,rU-,ard <1978) que las funciÓnes de 

valor podian ser e ~ ponencial es c üncluyeron que bajo cier~as 

condiciones, como mencionamus anteriormente, tanto el modelo 

de igualación como el de ma:donu:aciÓn predicen lo mismo. 

El que de los modelos anteriores en ocasiones se deriven las 

miso1.a5 pt-ed 1cciones, nos lle·va a plantearnos la po:;ibilidad de 

/ 
que alguno de ellos pueda, dentro de su formulacion, englobar 

al otro. 

Como respuesta a esta interrogante tenemos que, a pesar de 

que ambos modelo:; (cuando son empleados dentro de contextos 

en los que e x isten por lo menos dos reforzadores diferentes) 

e:;t~n asociados a una e:;tructur a de preferencia o de valor 

que sériala el como el organ1smo integra o combina eventos 

diferente:;, sus supuestos basicos, como ya mencionamos, son 

di s tintos. 

Por tant o , la pregunta a res ol ver e s encontrar que tipo de 

comparac1one5 est~ hac iendo el organi:;mo. Por un lado, si la 

r-t:::oglci de respuesta es "igual.:tciÓnº, er.tc.nce:; el animal estarla 

computanJ0 c ad ~ re:;pue:;t~ tratando de igualar el valor relativo 

de e l la:;; por otro, si la regla de respuesta es ".i1a>:imizacibn" 
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lo importante para el on¡¡anismo !ier{A maver&e en direccion del 

mayor valo•· sin tomar er. cuenta lo que produce una respue;;ta 

individual, ~s decir, el organismo ser{a un escalador de colinas 

de valor. 
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TABLAS 

EN LA TABLA 1 SE MUESTRAN LOS PROGRAMAS 

DE REFORZAMIENTO UTILIZADOS EN CADA 

COMPONENTE, LA ASIGNACION DE SUJETOS A 

CADA GRUPO Y EL NUMERO DE SESIONES. 

LA TABLA 2 MUESTRA LOS PORCENTAJES DE 

CAMBIO CON RESPECTO AL PROMEDIO DE LAS 

TRES LINEAS BASES <FASES "A"I 
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FASE 

A 

B 
A 

e 
A 

FASE 

e 
A 

B 
A 

GRUPO 1 

SUJETOS QUE LO INTEGRAN: 
CB3, ~P3, CB5, CBl. 

PRf][jF..AMA PF:OGG:AMA PROGRAMA 
COMPONENTE COMPONENTE COMPONENTE 

FI.JO ESTOCASTICO ESTOCASTICO 
"C. F .. u "C. v. " "C. R. " 

I V 60" IV 60 11 IV 60 11 

IV 60" I 'v' 6 0 11 EXTINCION 
IV 60" IV l ·Oº IV 6 0" 
IV 60 " I 'J 30" EXTINCION 
IV 60" IV 60" IV 60" 

GRLJFºO 

SUJETOS QUE LO INTEGRAN: 
KP5, KP9, CBB, CB4. 

PROGRAMA PFiOGRAMA PROGRAMA 
COMPONP-JTE COMF'ONE'NTE COMPONENTE 

FIJO ESTOCASTICO ESTOCASTICO 
"C. F." "C. 'v' .. " "C. R." 

I '..I 6() ,, IV 6(1" IV 60" 
IV 60" IV -:, r)º EXTINCION 
J V 6<)11 I '.1 6('1' ·rv 60" 
T': f ,(l" I 'J h0 11 EXTINCION 
IV 6('" I 1v' 60" IV 60 11 

TABLA 1 

NUMERO DE 
SESIONES 

40 

30 

NUMERO DE 
SES IONES 

40 
.,.C' 
·-· ..J. 

25 
30 
25 



PORC~~TAJE DE CAM~I O CON RESPECTO AL PROMEDIO 
r:E LAS TF.ES LINE.;s BA: Es <FASES "A") 

F A S E "f.:" 

COM. FIJO "C.F.d.V." COM. FIJO "C.F.d.F:." 
SU COM. ANTERIOR ERA 

EL COM. "'C.V." 

SU COM. ANTERIOR ERA 
EL COM. "C.R." 

s. GRUPO 

CB3 
KP3 -
CB5 
CBl 

MEDIANA 

s. GRUPO 2 

KP5 
l~P9 

CB8 
C84 
MEDI~.NA 

S. GRUPO 1 
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FIGURAS 

LA FIGURA 1 MUESTRA LAS CARACTER!STICAS 

DEL PROGRAMA MULTIPLE UTILIZADO 

EN LAS FIGURAS A1 a AS SE MUESTRA LA TASA 

DE RESPUESTA LOCAL COMPUTADA CADA 3 SEG. 

ESTA TASA LOCAL ES EL PROMEDIO DE LOS 

ULTIMOS CINCO DIAS DE CADA CONDICION 

EN LAS FIGURAS 81 a BB SE MUESTRA UN RESUMEN 

DE LAS TASAS DE RESPUESTA GLOBALES OBTENIDAS 

A LO LARGO DE TODO EL EXPERIMENTO. 
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