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APITULO I

IPTTRODUCC IO,I

Enseñar es disponer de cierto modo las condicio- 

nes o contin?encias de reforzamiento en que los estudiantes

aprenden." ( Skinner, 1970, 78) 

La. demanda por mejor educación, la escasez de ma- 

estros, y los problemas inherentes al entrenamiento adecua- 

do de los mismos, han motivado que se realicen esfuerzos

encauzados a mejorar las técnicas de enseñanza conocidas. 

El método tradicional de instrucción que se. uti- 

liza en las escuelas se ha enfrentado a probles:as que obs- 

taculizan y disminuyen su eficacia. Entre ellos se pueden

mencionar la falta de especificación de objetivos conduc- 

tuales al alumno, el control aversivo aún vire^.te en muchas

escuelas,, y la " escasa disposición de continTencias ae re- 

forzamiento" ( Skinner, 1970). 

Los problemas que aquejan a la educación crecen

a un ritmo mayor que el de las soluciones y respuestas a

los mismos. Hasta muy recientemente, la educación ha re- 

cibido el aporte de la ciencia. Dentro del An4lisis Txpe

rimental de la Conducta, el conocimiento de princinios de

aprendizaje ha sido determinante en el desarrollo de una

tecnolo7iq de la enseñanza, siendo B. 7. Skinner uno de i

los iniciadores de esa tecnología. 
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Entre los logos más conocidos de esta tecnolo-,, 

ía educativa están las máquinas de enseñanza y la ins- 

trucción programada, que implican sistematización

Puchos esfuerzos se han realizado por mejorar

a enseñanza que los estudiantes obtienen mediante los

sistemas tradicionales. La mayoría de ellos, utilizando

diferentes métodos y técnicas, han sido aplicados a ni- 

vel de educación media y universitaria. Uno de los más - 

recientes intentos por superar los problemas de la ense- 

lanza tradicional es el Sistema de Instrucción Personali-, 

nada, o SIP. -, Os éste un sistema educativo propuesto por

Fred S. Keller ( Keller, 1966). 

Las aportaciones positivas que ha proporciona- 

do el SIP a los sistemas educativos han sido demostradas

ampliamente en estados Unidos, Brasil, México, Canadá, 

paises de . Europa y muchos otros. Sin embargo, cada ins- 

titución en la que se aplica el SIP tiene necesidades es- 

pecificas en lo académico, económico, administrativo, etc. 

La consecuencia de ésto es que continuamente se están ana- 

lizando y estudiando por separado cada uno de los compo- 
nentes del sistema. 

La finalidad de esta tesis fue implantar la con -1

ducta de notación en alumnos de la clase de Lógica Simbó- 

lica y Semántica de primer año de la carrera ole Psicolc- 
gia, mediante un sistema instruccional experimental, en

el cual se utilizaron a1p.:unas características del SIP y

de la Instrucción Programada, en combinación con otras

qu:: zon el motivo de estudio de este trabajo. 
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Con el propósito de implantar la conducta de no- 

tacion en los alumnos, se impartió un " curso" que compren- 

dió lo si_,uiente: información proporcionada en forma im- 

resa y dos sesiones de registro. 

Para presentar la información impresa se elabo- 

ró un texto basado en el articulo " La Continencia como u- 

na Variable Independiente de la Interacción Social", del

rr. :,er eth '" eingarten y Francís :: echner ( Apéndice 4). F.1

texto incluyó tres secciones: Pre -Requisitos, Introducción

al Sistema de Rotación ` leingarten-.. echner, y Sistema de P; o- 

tacíón ".ein «artera- I,:echner ( Apéndices 1, 2, 3) : 

1. Pre -Requisitos: La información de los Pre -Requisitos

se proporcionó en forma de objetivos a establecer. Cada

objetivo incluía la, definición de un concepto y un mínimo

de tres ejemplos. 

2. Introducción al Sistema de Piotación 1, ein,->arten- . ech- 

ner y

3. Sistema de notación ",'eingarten- I..echner ( S ] 1? I:) : Ln es- 

tas dos secciones, la información se proporcionó en cuadros+ 

numerados. El objetivo de estas secciones era dar a los a- 

lumnos información acerca del SI;' li.I, y ensellarles con base

en ella a hacer registros objetivos. 

Las dos sesiones de registro que complementaron

la información enseñada a los alumnos fueron: una en el Au- 

ditorio de la Facultad de PsicoloZia, y la segunda en una

escuela de educación especial. 

Elegimos este sistema de notación por considerar

que proporciona información útil para cualquier futuro psi- 

cólogo. jol psicólogo tiene como objeto principal de estu- 

I,:eyer Markle, Susan, 1971
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dio la conducta del hombre. La ciencia de la conducta ha

desarrollado técnicas que permiten un control muy preciso

de la conducta. Con ayuda de técnicas y equipo de labora- 

torio se puede cambiar de diferentes maneras la conducta

de un organismo. Surge entonces la necesidad de registrar

la conducta, objeto de estudio del psicólogo. La observa- 

ción y el registro se hacen indispensables para el análi- 
sis ; r evaluación de esa conducta. Por lo tanto, hacer re- 

gistros objetivos de conductas emitidas por cualquier su- 

jeto es una conducta relevante para todos los psicólogos. 

El Sistema de Notación 1;' ein7sartén-"_-.echner, que se usó co- 

mo base para implantar en los alumnos la conducta de nota- 

ción, es un instrumento muy útil para registrar conductas

y sus consecuencias observables. 

Frecuentemente, los estudiantes de psicología ex- 

presan su inconformidad por no encontrar aplicación prác- 

tica a la información adquirida en la clase de Ló ica Sim- 

bolica y Semántica en el campo de acción del psicólogo. U- 

na de nuestras preocupaciones fué proporcionar a los estu- 

diantes una instancia práctica de dicha información a una

situación típica para el psícologo, a través de un sistema

de registro cuya simbología está tomada, en parte, de la

Lógica. 

La formación adecuada que reciban los estudian- 

tes de cualquier profesión determinará la calidad que de- 

muestren en el futuro como profesionistas. Consideramos

que las respuestas que tratamos de moldear en los alumnos

ampliarán su repertorio y les ayudarán a enfrentarse a los
problemas inherentes a toda actividad profesional. 



5

QAPITULO II

BASES TEORICAS DEL EPZTRENAMIENTO

En vista de que nuestra finalidad era ense_iar

los alumnos a hacer re; istros objetivos mediante un siste- 

ma ínstruccional experimental que incluyó algunas caracte- 

rísticas de la Instrucción Programada y del Sistema de Ins- 
trucción Personalizada ( SIP), este capitulo comprenderá

tres secciones: las primeras dos intentan ofrecer un resu- 

men de los aspectos sobresalientes de ambas, la Instruc- 

ción. Programada y el SIP; la tercera sección tratará la

importancia de los sistemas de registro que requieren ob- 

servadores humanos. Finalmente se ofrece una explicación

del por qué se eligió el Sistema de Notacion Cíeingarten- 

dechnap en relación con la clase de Lógica Siribólica y Se- 
mántica. 

Instrucción Programada

Acerca de la Instrucción Programada y la nueva
tecnologia educativa escribe Holland ( 1960): 

micho se ha hablado últimamente de las máqui- 

nas de enseñanza, pero se le ha dado más importancia a los

aparatos que al aspecto realmente significativo: el desa- 

rrollo de una nueva tecnologia de la educación comenzada

por B. F. Skinner ( 1954- 1958). La tecnologia hace uco de

un aparato llamado máquina de enseñanza que, en forma P-ra- 

dual, presenta una serie de problemas y proporciona ' pre- 

mio' o recompensa inmediata a la respuesta correcta de los

alumnos. 



L1 movimiento actual no es simplemente la me- 
canización de la enseñanza, sino el desarrollo de una nue- 

va tecnologia, una in3eniería corductual de los procedi- 

mientos de enseñanza. 

r,sta nueva tecnologia de la educación no solo

consiste en lo que se ha dado en llamar la automatización

de la enselanza, sino que es un esfuerzo por obtener la

clase de control de la conducta que ha mostrado ser posi- 

ble en el laboratorio. 

I,á nueva tecnologia de la educación es la apli- 
cación de las leyes de la conducta para modificarla o con- 
trolarla. Lsta tecnolo;;ia se hizo posible cuando nos di- 

mos cuenta de que en realidad nos estábamos refiriendo a
un repertorio verbal controlado por las mismas leyes que
controlan las demás conductas... ha conducta, sea o no del

tipo. verbal, puede ser controlada con facilidad y preci- 

sión. 

aunque las máquin:Is no son el aspecto esencial

o definitivo de esta tecnologia, ejercen, sin embargo, u- 

na importante función, porque proporcionan una parte del

fino control que la tecnologia requiere. 

uno de los aspectos más importantes de la má- 
quina es que ésta proporciona reforzamiento inmediato a

las respuestas correctas. 
Contestar correctamente es, y

lo admiten todos, un reforzador para los seres humanos. 

Con las maquinas de enseñanza se consi;;ue un reforzador
inmediato. 

Aunque ofrecen menos control, se usan a veces

en esta nueva tecnologia conductual otras
técnicas tales
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como los libros de instrucción programada y tarjetas de
presentación rápida. 

11U verdadero e importante aspecto de la nueva

tecnologia es la aplicación de métodos de control de la

conducta al desarrollo de programas de enseñanza." ( Ho- 

lland, 1960) 

A continuación enumeraremos los principios en

los que se basa dicha tecnologia ( Holland, 1960); 

1. El reforzamiento inmediato fortalece la respuesta e- 

mitida. El uso cuidadoso de reforzamientos disponi- 

bles que se hacen contin=entes a la conducta del que

aprende es un aspecto importante cíe esta tecnología. 

Los reforzamientos deben ser inmediatos y deben ser
muchos. 

2. La conducta se aprende solo cuando ha sido producida

y reforzada. Las contingencias que ocurren despues

de una respuesta deben ser reforzantes y no aversivas. 

3. Debe haber progresión gradual para establecer reperto- 

rios complejos. Se usan pasos muy pequeños, por lo

tanto, para asegurar que un reforzamiento siga a cada

instancia de conducta relevarte y para asegurar que

la frecuencia de reforzamiento se lleva a un maxímo

mientras las posibles contingencias aversivas de es- 

tar equivocado se reducen a un mínimo. 

4. El proceso de " desvanecimiento", que es otra forma de

progresión gradual, requiere la gradual supresión del

estimulo que sirve de apoyo a la respuesta. 
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5. El quinto principio es el control de la conducta de

observación y de respuesta del alumno en clase. Se

diseña cada paso del pro1rama en base a que el pro- 

gramador haya especificado los objetivos de su ins- 

trucción, su evaluación de conocimiento previo, y

su formulación de una secuencia que progresa del co- 

nocimiento inicialmente asumido al repertorio final

especificado. 

6. El sexto principio está relacionado con el entrena- 

miento en discriminación. Al adquirir conducta com- 

pleja, el alumno debe pasar por una secuencia cuida- 

dosamente diseñada de pasos. Cada paso debe ser tan

pequeño que siempre se pueda dar; sin embarZo, al dar- 

lo el alumno se aproxima más a la conducta completa- 

mente competente. 

7. El séptimo principio consiste en dejar que el alumno

escriba el programa. 

En 1965 Skinner explicaba la instrucción pro- 

gramada en estos términos: 

Las máquinas de ensebar son un simple diseño

que hace posible la aplicación de conocimiento técnico de

la conducta humana al campo práctico de la educación. La

enseñanza es la aceleración del aprendizaje. Los alumnos

aprenden sin ser enseñadon, pero el maestro arre71a las

condiciones bajo las cuales aprenden más rápida y efecti- 

vamente. En a:Ios recientes el análisis experimental de la

conducta ha revelado muchos datos nuevos acerca de condi- 

ciones relevantes. 

Una condición relevante es la relación entre la
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conducta y sus consecuencias; el aprendizaje ocurre cuando

la conducta es ' reforzada'... Se pueden producir grandes cam- 

bios en la conducta arreglando las llamadas contingencias

de reforzamiento. 

Una contribución importante ha sido la llamada

programación' de conocimiento y habilidades- la construc- 

ción de secuencias de contingencias cuidadosamente arregla- 

das que conducen a los desempeños terminales que son el ob- 

jeto de la educación. El maestro comienza con cualquier

conducta que el alumno traiga a la situación instruccioral; 

por reforzamiento selectivo cambia esa conducta de manera

que se aproxima más y mas a un desempeño terminal dado... 
Tan importante es el principio de pro-,ramación que a menudo

se le considera la principal contribución del movimiento de
maquinas de enseñanza, pero el análisis experimental de la

conducta tiene mucho mas que contribuir a una tecnologia de

la educación. 

Muchos hechos y principios derivados del análisis
experimental de la conducta son relevantes a la construcción

de programas efectivos que conduzcan a contingencias termi- 

nales. 

A veces se describe la programación simplemente

como romper el material en un gran número de pequeños peda- 

zos, arreglados en un orden genético plausible. Pero los

pasos pequeños no son suficientes. Algo debe suceder para

ayudar al alumno a dar cada paso, ynaljo debe suceder cuan- 

do lo da. 

Otro principio venerable es que el alumno no de- 
be proceder hasta que haya entendido- co-,.pletamente lo que
debe entender en una etapa dada". ( Skinner, 1965) 
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Sistema de Instrucción Personalizada

SI?) 

El SIP se inició en 1964, cuando los investi.;a- 

dores Keller y Sherman, en colaboración con psicólo; os

brasileños, establecieron en la Universidad de Brasilia

un Departamento de Psicología. Una de sus tareas era me- 

jorar las técnicas de enseñanza conocidas basándose en la
Instrucción Programada y la máquina de enseñanza de Skin- 
ner ( 1950). 

Al tiempo que se seguían empleando los procedi- 

mientos básicos del SIP en Brasil, Sherman y Keller hicie- 

ron, en 1965, varias aplicaciones exitosas del sistema _en

la Universidad del Estado de Arizona. 

Desde su primera aplicación, el SIP ha tenido

una amplia difusión en varios príses, 
principalmente en

los Estados Unidos, en donde se han llevado a cabo la ma- 

yoría de las investigaciones. 

En t::éxico, la primera aplicación se realizó en

el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Mon- 
terrey; posteriormente el SIP fué adoptado por otras ins- 

tituciones, entre las cuales están la universidad Autóno- 

ma de Nuevo León, la Universidad Veracruzana, la Universi- 

dad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad de Baja

California, la Universidad Nacional Autónoma de México, 

apunas escuelas de educación media y superior y los Ins- 
titutos Tecnológicos Regionales ( Speller, 1975, en prensa). 
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El SIP incluye las actividades y los instrumen- 

tos tradicionales de la educación: libros de texto, exá- 

menes, conferencias, laboratorios, demostraciones. La

innovación del SIP consiste en la relación nueva que tie- 

nen los materiales y las pr. ĉticas educativas tradicio- 
nales con la conducta del alumno. La verdadera clave del

SIP es que los alumnos eetz n activos y sus actividades

tienen consecuencias positivas ( Sherman, 1972). 

Entre las características más relevantes del

SIP se encuentran las siuientes ( muchas de las cuales

son comunes a la Instrucción Pro ramada): 

1. El alumno es activo, participa, responde, lee; no se

limita a recibir pasivamente la información que le

transmite el maestro ( Sherman, 1971). 

2. Hay reforzamiento o retroalimentación inmediata. El

alumno recibe reforzamiento casi inmediato a sus es- 

fuerzos: para demostrar su dominio del material, el

alumno presenta un examen al final de cada unidad, 

el cual es evaluado inmediatamente por un instructor

como satisfactorio o insatisfactorio. El alumno no

tiene que esperar varios días para conocer el resul- 

tado de su desempeño. La función de los exámenes es

indicar al alumno su - rado de dominio del material y

las áreas donde tiene problemas y necesita ayuda. 

Sherman, 1967). 

3. El alumno progresa a su propio ritmo. No se verá for- 

zado a avanzar cuando no esté listo, ni tendrá que so- 

portar repeticiones de material que ya dominó. El es- 

tudiante puede administrar su tiempo sejun las condi- 

ciones disponibles y la velocidad a que avance depen- 
derá exclusivamente de su habilidad ( Sherman, 1967). 
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4. El material se presenta en pequeños pasos secuencia - 

dos cuidadosamente. El alumno puede pasar a la si- 

guiente unidad de trabajo después de haber demostra- 

do dominio de 100 -fa en la unidad anterior. El alumno

avanza paso a paso hacia su meta. Cada concepto nue- 

vo se basa en otros que ya fueron introducidos pre- 

viamente. Se evita asá que el alumno se vea expues- 

to a material nuevo y desconocido o parcialmente a- 

prendido ( Keller, 1965; Sherman 1967). 

5. La conducta terminal está claramente especificada. El

alumno procede en una secuencia de material cuidadosa- 

mente disertada que requiere de un desempeño cada vez

más complejo. El material adquirido en una unidad

sirve de base para las siguientes, con lo cual se fa- 

cilita al alumno alcanzar la conducta terminal previa- 

mente especificada ( Sherman, 1967). 

6. Las contingencias de castigo son mínimas. Los tests

no son exámenes en el sentido tradicional; los estu- 

diantes no son ca= stigados por obtener un grado bajo. 

Si el estudiante no ha logrado dominio de 100A del

material, el monitor le pedirá que vuelva a leer las

áreas que requieran más estudio y el estudiante pue- 

de volver a presentarse cuando considere que ha es- 

clarecido sus dudas. IZo hay castigo por los errores

y el alumno está en libertad de seguir intentando las
veces que sea necesario hasta que obtengael grado de- 

seado. La calificación final no se ve afectada por

el número de intentos requeridos para alcanzar el cri- 

terio estipulado ( Sheruian, 1971). 

Otra característica importante del SIP es el u- 

so de monitores, quienes evalúan los exámenes de las uni- 

dades, proporcionan el material de estudio y aclaran las

dudas que tiene el alumno antes y después de los exámenes. 
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El SIP tambien incluye un asistente de clase que aseso- 
ra a los monitores y lleva el registro del desempeflo de
cada alumno, y un instructor que selecciona el material
de estudio,. construye los exámenes del curso y da confe- 

rencias y demostraciones ( Sherman, 1967). 

Las conferencias y demostraciones constituyen

otra característica importante del SIP. La asistencia a

ellas no es obligatoria y la información que proporcio- 

nan no se incluye en los exámenes. Los alumnos obtienen

el privilegio de asistir a ellas aprobando satisfactoria- 

mente determinado número de unidades. Su función es mo- 

tivacional y complementaria a la información del curso
Beller, 1965). 

Sistemas de Registro

Para registrar conductas existen aparatos elec- 

tromecánicos y sistemas de registro de lápiz y papel. Los

primeros tienen ciertas ventajas sobre los segundos, como

por ejemplo, requieren menos atención y esfuerzo de parte

del observador, y por lo tanto le permiten dedicarse a ob- 
servar los eventos críticos ( Bijou, Peterson, Ault, 1968). 

Sin embargo, en muchas instituciones no se cuen- 

ta con equipo electromecánico de registro, o no está dis- 

ponible en todo momento. Además, en las investigaciones

aplicadas no puede utilizarse dicho equipo. En este caso, 

los sistemas de lápiz y papel son más flexibles que los a- 
paratos electromecánicos y no requieren facilidades espe- 

ciales, como por ejemplo, fuente de energía, por lo que

se pueden usar en cualquier escenario ( Bijou, Peterson, 

Ault , 1968) . 
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El Sistema de Notacion 1,7eingarten-*?echner es un

método manual de re- istro que requiere de un observador

humano y de lápiz y papel para registrar conductas humanas, 
sus consecuencias observables, y las relaciones temporales

entre ellas. El psicólogo que utilice el SId'. I,? para hacer

registros observará una conducta y la anotará posteriormen- 

te en un papel por medio de trazos. Los Trazos que el ob- 

servador emite son respuestas que forman parte de su reper- 
torio conductual. Los trazos corresponden a los de los ca- 

racteres del SM5̀1. 

Otro método de lápiz y papel, el descrito por Mar- 

garet S. Johnston y Florence R. Harris ( 1968), se refiere

a " técnicas aplicables al trabajo de lenguaje remedial pa- 

ra obtener un registro objetivo de la conducta verbal de
un sujeto, incluyendo los antecedentes y las consecuencias

de esta conducta". 

Este método de observación ha sido desarrollado

en el curso de investigación reciente sobre modifíca.cion
conductual en escenarios de laboratorio y campo, y ha per- 

mitido al personal de investi7aci6n lograr un alto grado

de objetividad y exactitud en la colección de datos para
propósitos de investigación. Los registros de tales ob- 

servaciones han servido tambien como un adjunto importan- 
te a los programas de tratamiento experimentales que se
estudiaron en dicha. investi5acion, sirviendo como un ins- 

trumento indispensable para dingnostico, planeación de

procedimiento y evaluación de progreso. En un programa

clínico de entrenamiento de len7uaje, la observación y el

registro sistemático pueden servir propósitos de diagnos- 
tico y evaluación similares, 

registrando variables perti- 

nentes al análisis funciona) de la conducta de lenguaje. 

Aunque se ha desarrollado equipo electrónico
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que puede registrar y tabular muchas clases de informa- 
ción conductual, este equipo no está disponible a la ma- 

yoría de las clínicas u organizaciones de investigación. 

A medida que progresa la investi5acíón conductual, sin du- 

da surgirá una tecnologia de métodos de observación auto- 

matizados que permitirá medidas muy exactas y sofistica- 

das de la conducta humana. Sin embargo, aunque este dis- 

ponible tal tecnolo.;ia, los trabajadores de clínica e in- 

vestización deben depender de observadores humanos entre- 

nados en técnicas de observación objetivas y en el uno de
métodos manuales de registro de datos observacionales• 

E1 uso de un observador entrenado para regis- 

trar conducta en escenarios de laboratorio y de campo ha
probado ser el método más satiEfactorio para obtener da- 

tos confiables y exactos. Los observadores entrenados

adquieren un alto grado de exactitud en un tiempo rela- 

tivamente corto." ( Johnston y Harris, 1968, 40- 41) 

Relación del SI:,T con la clase

de Lógica Simbólica y Semántica

Durante el curso tradicional los alumnos de la

clase de Lógica Simbólica y Semántica aprendieron a usar

la condicional lógica SI, EidTO:? CES: SI un organismo hace

algo, ENTONJES inmediatamente ocurre algo; SI un organis- 

mo tiene cierto comportamiento, E11,12011iJES ocurren al ;unas

consecuencias inmediatas. 

Básicamente, el SN'7: 1.R se utilizó para que los a- 

lur n̂os usaran la condicional lógica mediante las reglas es- 
pecificadas en el sistema para hacer registros de conduc- 

tas emitidas por sujetos humanos. 
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CAPITULO III

ELABORACION DEL TEXTO

En este capitulo describiremos las característi- 

cas que nos sirvieron de base para elaborar el texto y a- 

plicarlo. 

Conducta Textual

El texto que utilizamos para implantar la con- 

ducta de notación en los alumnos se componía de un mate- 

rial ( hojas y palabras impresas) presentado a los alum- 

nos en un escenario especifico ( salón de clases). Ante

la presentación de dicho texto los alumnos emitirían la

conducta de leer. Considerando la importancia de un tex- 

to como fuente de estimulación y del control que ejerce

sobre la conducta del alumno, fue aspecto importante de

nuestro trabajo el arreglo de estímulos que componían el

texto. 

En esta tesis utilizaremos los terminos " estí- 

mulos textuales" y " conducta textual" para referirnos a

las palabras escritas del texto y a la conducta de leer, 
respectivamente. 

OLa conducta de leer está directamente contro- 

lada por estímulos verbales visuales ( palabras escritas) 

a las que denominaremos estímulos textuales. Por consi- 

suiente, dicha conducta recibirá el nombre de textual. 

En la conducta textual existe una correspondencia direc- 

ta entre el estímulo y la respuesta, de manera que, an- 

te la presentación de un estimulo textual X, siempre se
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emite la respuesta textual X". ( Ribes, 1972, 162) 

Para controlar la conducta textual de los alu.r

nos, la presentación de estímulos textuales se hizo por

medio de un arreglo sintáctico. Cuando el arreglo de es- 

tímulos textuales de una expresión controla la conducta

textual, decimos que esa expresión ez una unidad sintác- 

tica. En otras palabras, una unidad sintáctica está cons- 

tituida por estímulos textuales ordenados en forma espe- 

cifica. 

Por medio de la conducta textual se esperaba

que los alumnos emitieran conducta de notación, la con- 

ducta final esperada de los alumnos. La emisión de con- 

ducta de notación se haría por medio de trazos en un pa- 

pel. Esto representa la " transcripción de un medio de

emisión de la respuesta a otro medio de emisión" ( Ribes, 

1972,_ 174) 

La conducta verbal hablada se emite mediarte

vocalizaciones y funciona como un estimulo auditivo; 
la

conducta verbal escrita, a través de movimientos de la

mano, y funciona como un estimulo verbal visual y la con- 
ducta verbal textual, por medio de vocalizaciones y está

controlada exclusivamente por estímulos visuales". ( Ri- 

bes, 1972, 173- 174) 

Cuando el alumno emitía conducta de notación

ante estímulos textuales, implicaba " una transcripción

del medio textual al medio motor" ( Ribes, 1972). Asi- 

mismo, el alumno emitía conducta de notación al regis- 

trar directamente a sujetos, en ausencia de estímulos

textuales. 



Especificación de Conducta Terminal

Por medio de los objetivos eonductu^ les elabo- 

rados especificamos la conducta terminal esperada de los

alumnos. 

El objetivo general de la sección Pre -Requisitos

fue: establecer en los alumnos conductas precurrentes al

establecimiento de la conducta de notación. 

El objetivo general de la sección Introducción

al S n -z, fué: que e¡ alumno contestara a la pregunta " Que

es un sistema de notacion". 

Los objetivos espeeificos de la sección

fueron: que el alumno fuera capaz de: 

1. Especificar que es el SIdry:;: 

2. Especificar cuáles son los caracteres del SetVIM

3. Especificar las posiciones de los caracteres

4. Registrar que el organismo 0 emite la respuesta R

5. Registrar que un organismo 0 emite N respuestas

en un periodo de tiempo

6. Especificar las clases de conducta que existen

7. Especificar qué son Eventos Consecutivos y cuál

es el símbolo que los representa

8. Especificar en qué consiste el Condicionamiento

g. Especificar qué son Eventos Simúltáneos y el sím- 

bolo que los representa

10. Especificar qué es una Secuencia

11. Especificar cómo se representa la Exclusión de un

Evento por otro

12. Especificar cómo se representa la Exclusión ',:utua

de 2ventos

r
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13. Especificar qué es un Intervalo

14. Especificar cómo se registra el Número de Res- 

puestas en Intervalos Definidos

15. Especificar cómo se reistra el Número de Res- 

puestas en Intervalos Variables

Un objetivo conductual es un informe de lo que

el estudiante será capaz de hacer al final de una unidad de
estudio. Describe conducta observable, implica experien- 

cias de aprendizaje,; e indica un método de medida." ( Vargas, 

1972, 8) 

La elaboración de objetivos conductuales en el

campo de la educación es muy importante ya que cada paso

de un programa se diseca en base a los objetivos de la ins- 
trucción. 

Estos objetivos nos permiten formular una secuen- 

cia progresiva hasta el repertorio final especificado. 
Una, 

vez especificados los objetivos, se pueden seleccionar los

materiales que se van a utilizar durante el curso. (
Vargas, 

1972) 

Los objetivos ayudan al alumno a estudiar el cur- 

so ya que por medio de ellos se le hace saber que es lo que
se espera que haga. Así, el alumno dirigirá su actividad

seggún lo que el maestro considere importante. (
Vargas, 1972) 

Característícas de los Cuadros

Convinimos en elaborar el material del texto en

cuadros, tomando como base las características de secuen- 
ciacion de la instrucción programada. 

Cada cuadro consis- 

tía de un número y una unidad de información. Sin embar o, 



NX

debemos hacer la aclaración que utilizamos el término
cuadro" sin incluir todas las características que men- 

ciona Susan eyer t;iarkle, 1971, a quien citaremos: 

cuadro o marco: el segmento de material que maneja el

estudiante de una sola vez. Puede variar de magnitud

entre unas cuantas palabras y una página entera o más. 

3n casi todos los métodos de programación, exigirá por

lo menos una respuesta ( cubierta o descubierta) y pro- 

uorcionará el conocimiento de resultados antes de que

el estudiante pase al cuadro si:;uiente." (
Meyer 2darkle, 

1971, 367 ) 

En nuestro texto no se ex¡ - la al alumno una

respuesta ni se le proporcionaba conocimiento de resul- 

tados en cada cuadro; sino que se hacia una evaluación

al final de cada sección, en la cual el alumno emitía

resuuestas. Las instructora; proporcionaban conocimien- 

to de resultados al corregir las evaluaciones. 

Al elaborar los cuadros seguimos algunas de
las reglas que recomienda Susan ileyer l;jarkle en su sec- 

ción " Resumen de Reglas para Buenos Cuadros y Buenas Se- 
cuencias", pá7inas 348 y 349: 

1. La redacción de los cuadros se hizo con claridad y sin

ambiquedades. 

2. La or.:a.nización de los cuadros se hizo siguiendo un

orden lógico. 

3. Los cuadros se elaboraron en relación a la conducta
terminal esperada de los alumnos. 

4. Se proporcionaron ejemplos para arlarar cada término
que se introdujo. 
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En cuan -tu a longitud, la mayoría de los cuadros

estuvo sujeta a un limite arbitrario de 20 palabras por

cuadro. Hay 35 cuadros que contienen más de 20 palabras

y se incluyeron en el texto o porque eran ejemplos indis- 
pensables o porque fué imposible reducirlos a un número

menor sin afectar el contenido del cuadro. Este límite

nos permitió elaborar cuadros con una sola unidad de in- 

formaci6n en lenguaje claro y conciso y evitar cuadros

largos y confusos. 

Acerca de la longitud de los cuadros Susan Me- 

yer :'• rkle dice que la dificultad de un cuadro no consis- 

te en el número de palabras que contenga. Al elaborar un

programa se debe procurar que los cuadros no sean dema- 

siado amplios; por lo tanto, sugiere que cuando nos en- 

contramos con materiales amplios, se debe distribuir el

material en cuadros más pequeños. 

Secuenciacion del ' Material

Las secciones Introducción al SM1,74 y SITV11.1 se

dividieron en subtemas que se distribuyeron secuenciada- 

mente.. La naturaleza sistemática del material del curso

era tal que la información proporcionada en un cuadro ser- 

via de base al si„ uiente. Asimismo, cada subtema estaba

basado en otros a los que se expuso al alumno con anterio- 

ridad. Cada subtema contenía tantos cuadros como fueron

necesarios para cubrir el objetivo del mismo; así tenemos

que la sección Introducción al SIMIT., const6 de 22 cuadros

agrupados en 4 subtemas, y el SN°+IJ consto de 186 cuadros
agrupados en 16 subtemas. 

para hacer discriminados los subtemas se uso u- 

na hoja independiente para la presentaci6n de cada subte- 
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ma con sus respectivos cuadros. 

E1 programa de las máquinas de enseñanza avan- 

za a pasos muy pequeños y graduados, 
empezando por un ni- 

vel simple hasta llegar a un nivel más complejo". (
Holland, 

1960) 

En realidad, una nueva operante compleja puede

no aparecer nunca si no es mediante pasos reforzados en u- 
na serie gradual ( Keller y Schoenfeld, 1950). Solo asi

podemos crear, en forma rápida, un nuevo patrón de conduc- 

ta" . (, iolland , 1960) 

Otra contingencia de reforzamiento que opera pa- 

ra lograr control educacional en el salón de clases es la
naturaleza sistemática del material del curso, donde cada

concepto nuevo se basa en otros a los que el alumno ya ha
sido expuesto. ( Keller, 1965) 

Ejemplos

En la elaboración del texto empleamos un mínimo

de tres ejemplos para cada definición. 
Incluimos ejemplos

a través del texto con el fin de facilitar a los alumnos
el dominio de los términos del material, 

ya que al recono- 

cer y clasificar
correctamente los ejemplos, los alumnos

demostrarían dominio de ese material. 

Un estudiante ' tiene' un concepto cuando puede

identificar correctamente un nuevo ejemplo (
generaliza den- 

tro de la serie) y excluir un nuevo
antiejemplo ( o sea, que

distingue entre miembros y no miembros)." (
RIeyer markle, 

1971, 8 3 ) 

Para algunas definiciones se proporcionó
la re- 
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gla primero y después los ejemplos, como en la sección

Pre -Requisitos. En la sección StTMM se proporcionaron, 

en la mayoría de los casos, los ejemplos primero y al

final la regla. 

Fsto lo hicimos con base en los métodos EGRUL

y RULEG, que representan "
fórmulas para la elaboración de

acuencia de cuadros" ( TTeyer markle, 19711. 176) 

RU - Regla; es una definición, un postulado, parte de un

principio, es una generalidad de la cual se pueden sacar

casos de sustitución. 

EG - Ejemplo: es ejemplo de sustitución; los ejemplos son

descripciones de sucesos físicos, o una declaracion de u- 

na relación prevalente. 

En el método EGRUL, se parte de los ejemplos pa- 

ra conducir a las generalizaciones. 
En el m%todo RULEG

primero se expresan los principios generales y despues se
presentan un gran número de ejemplos. 

Insinuaciones

En la elaboración del texto utilizamos algunas
características tipográficas para llamar la atención de los
alumnos (_ zctores), como por ejemplo, el subrayado de pala- 

bras y su escritura en
letras mayúsculas. 

Estos recursos

hacían relevantes algunas palabras o términos que conside- 
ramos importantes. Con ello, intentamos facilitar el a- 

prendizaje del material a los estudiantes. 

Weyer Markle ( 1971) incluye los recursos tipo- 
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graficos dentro de la amplia serie de recursos llanada

Insinuaciones Visuales. 

Una insinuación es un estimulo suplementario, 

una indicación o un poco de ayuda. que facilita al estu- . 

diante el Viallaz.So de la respuesta correcta, pero no es

un introductor: no le dice la respuesta. ^ n otras pala- 

bras: ( a) se ha agregado algo al estimulo final para fa- 

cilitar el cuadro, y ( b) lo que se ha agregado no es su- 

ficiente para producir la respuesta por si solo". ( Meyer

1.' arkle, 1971, 89) 

Debido a que nuestro texto no requería una res- 

puesta abierta del alumno en cada cuadro, las insinuacio- 

nes visuales que utilizamos tenían el propósito de dar re- 

levancia visual a algunas palabras, sobre todo cuando ha- 

bía posibilidad de confusión; por ejemplo, para diferen- 

ciar claramente entre " estímulos incondicionados" y " es- 

tímalos condicionados". 

Control II_s truccional

Una vez elaborado el texto, pusimos a los alum- 

nos en contacto con él por medio de las instrucciones. Du- 

rante todo el curso se proporcionaron a los alumnos ins- 

triacciones verbales orales. Con ayuda de ellas pudimos

poner en marcha la conducta inicial de los alumnos, y co- 

municarles lo que esperábamos de ellos, y lo que ellos re- 

cibiri'?n a cambio. 

El comportamiento puede ser puesto en marcha

con ayuda de repertorios preestablecidos en los que ni las
respuestas ni sus productos se parezcan a los estímulos con- 

trolantes. Las instrucciones verbales son, tal vez, los

mejores ejemplos de este tipo de comienzo". ( Skinner, 19-70, 

2p$) 
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Por medio de las instrucciones el alumno a- 

te estímulos que provienen del am - prende a responder

anbientesocial y por consiguiente, aumenta su responsivi- 

dad a dichos estímulos y a los reforzadores sociales." 

Ribes, 1972 , 1. 04) 

100:5 de Ejecución

Después de' que los alumnos terminaban de leer

el material de información, recibían hojas de evaluación

pruebas) en las cuales se les exi, ia una ejecución de
100; de maestría. Si no loraban este grado de ejecu- 

ción en la primera oportunidad, podían seguir intentando

hasta lograrlo, sir. que afectara su ca.lificacion el nu- 

mero de oportunidades utilizadas para obtener el nivel

de maestría especificado. 

El requerimiento de 1001 de maestría sobre el

material precedente para poder avanzar a la siguiente

sección fue implantado por considerar que los alumnos de- 
bían responder adecuadamente a los estímulos textuales
en una situación de evaluación. 

Keller ( 1968) definió maestría como la ejecu- 

ción perfecta ( 100;1 correcto) en los ex4-menes de unida= 

des cortas. 

1 Otros investigadores han usado diferentes defi- 

niciones de maestría. Por ejemplo, Semb ( 1972) definió

maestría como 904 correcto. 

En otra investigación hecha en 1974, Semb com- 
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paró el desempeño de los alumnos en los exámenes con dos
criterios de maestría: uno alto ( 1001) y otro bajo ( 60;5). 

Loz resultados indicaron claramente la superioridad del
criterio alto de maestría sobre el bajo. Concluyó que

es el. criterio de lW45 de dominio tal como lo estipuló

P: eller ( 1968) el que determina la mejor ejecución. 

Conocimiento de Resultados

Con base en el principio de reforzamiento inme- 

diato de la instrucción programada y el SIP, fue aspecto

importante de nuestro curso el proporcionar a los alumnos

conocimiento de resultados. 

Inmediatamente después de responder a la evalua- 

cion, el estudiante veía" cor_firmada" su respuesta correcta, 

ya que la instructora así se lo indicaba al marcar la res- 
puesta correcta que coincidía con la plantilla de evalua- 

ción. Si la respuesta era incorrecta, la instructora no

se la marcaba y el estudiante releía el texto para respon- 
der nuevamente a la evaluación. 

A1 confirmar las respuestas correctas se refuer- 

za al estudiante al final de cada unidad del texto, no solo

para encauzar su conducta del modo más eficaz, sino tambien

normarla manteniendo el interés del estudiante". (;, Te- 

y . -,_ arkle , 1971 , 19 ) 

Ll conocimiento de resultados ha sido demostra- 

c como reforzador de respuestas correctas de estudiantes
en : auch- s tareas de aprendizaje. Cuando la respuesta co- 

rrecta del estudíánte va seguida por la presentación de u- 
na confirmación, la probabilidad de que se repita la res- 

pue:: ta correcta aumenta. Cuando las respuestas correctas

no van seguidas. de conocimiento de resultados y cuando el
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estuc] iante no dispone de otro medio para determinar lo que
es correcto, es posible que no aprenda." ( Tmeyer Markle, 1971, 

373) 

Castigo Mínimo

Como se mencionó en la página 25, el número de

oportunidades que los alumnos requerían para lo11rar el 100

no afectaba su calificación final. Es decir, no se propor- 

cionaban calificaciones bajas por no alcanzar maestría en
la primera oportunidad. 

Los tests no son exámenes en el sentido normal. 

Los estudiantes no son casti- ados al obtener un grado bajo
por sus errores. Los tests son más bien una oportunidad

para que los alumnos demuestren su maestría, o para detec- 

tar confusiones antes de que se conviertan en serios pro- 
blemas." ( Sherman, 1971) 

Aspectos del Sin-rMi que se Excluyeron del
Texto

E,1 sistema completo de ríeinZarten- Pdechner se pro- 
porciona completo en el Apéndice 4, al final de la tesis. 

Como mencionamos al principio de esta tesis, únicamente se

tomaron los aspectos más relevantes (
para nuestros propó- 

sitos) del S?TV.M, para elaborar el texto. otros aspectos

que consideramos no indispensables para nuestros propósi- 
tos fueron excluidos del texto por dos razones principa- 
les: ( 1) el tiempo limitado de que disponíamos ( dos sema- 

nas) para lograr nuestro objetivo, . y ( 2) el repertorio i- 

nicial de nuestros sujetos. Dado qze eran sujetos de pri- 

mer año de la carrera, no contaban en su repertorio con

vocabulario amplio de términos psicológicos. Se excluye- 
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ron, por lo tanto, los aspectos y símbolos del SI.T7, ? que

podían provocar confusiones o dificultades en el corto

tiempo disponible. 

Al elaborar el texto, incluimos ejemplos como

parte del entrenamiento de los alumnos. La sesión de re- 

gistro en el Auditorio tambien formó parte del entréna- 

miento, reauiriendo el uso de algunos símbolos del

Pero ni el rento, ni la sesión en el Auditorio, ni la se- 

sión en la escuela de educación especial requirieron el

uso de todos los símbolos del Sid':rnr1 al registrar. Tomando

en cuenta que no podíamos programar entrenamiento para to- 

dos los aspectos y símbolos del STF¿% , eliminamos del tex- 

to los siguientes ( considerando que no afectaba nuestro

objetivo): 

1. Sino de producto ló',,ico: r \ 

2. Signo de reforzador rosible: + E, E

3. Flecha cíclica: 

4. Flechas verticales cruzadas ( evítación competitiva) 

5. Símbolo para indicar variación: V 1

6. Instancias de cooperación y competencia

Introducción de Términos No

Pertenecientes al SNI,',11

En la tercera seccion del texto, SNZI, introcuji- 

os un subtema con las definiciones de Conducta Respondien- 

te y Conducta Operante, haciendo hincapié en las diferen- 
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cías existentes entre ambas. Un poco mas adelante, en la

misma sección, incluimos el subterna Condicionamiento, en

el cual se proporcionaron definiciones de " estímulo neu- 

tral", " estimulo incondicionido", " estimulo condicionado", 

y del proceso de " condicíonamiento". 

Esto lo hicimos ( 1) para poder introducir al_u- 

nos símbolos y aplicaciones del 5,,; ZJ, y ( 2) considerando

la relevancia de dichos conceptos en el repertorio futu- 

ro de los alumnos durante la carrera. 

Por ejemplo, antes de hablar de una relación de

continenciatl, habla necesidad de explicar lo que es una

dependencia" y en qué condiciones se establece cada una

de ellas.. ' 1ssto se explicó mediante las definiciones de

las clases de conducta. 

para explicar el " Re istro de eventos simultá- 

neos", consideramos apropiado y oportuno ejemplificarlo

con instancias de condicionamiento, para lo cual dimos

definiciones de cada término. 
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CIAPIT'JLO IV

PROCEDIVIENTO DE ENTRENAMIENTO

El Sistema de Flotación Weingarten- Mechner se apli- 

có a un grupo de primer aflo de la carrera de Psicología, en

la clase de Lógica Simbólica y Semántica, durante el semes- 

tre de marzo ú agosto de 1975. El grupo consistía de 54 a- 

lumnos inscritos a. la materia, 7 de los cuales no se presen- 

taron a nin~ a de las clases. Esto dio un total de 47 a- 

lumnos que completaron el curso. 

El curso fue aplicado por las dos autoras de esta

tesis, a quienes se designo como " instructoras", despúes de

la terminación del programa de la clase de Lógica Simbólica

y Semántica con el método tradicional. El horario de la cla- 

se fue: miércoles de 8: 00 a 10: 00 a. m., jueves de 8: 00 a

9: 00 a. m., y viernés de 8: 00 a 9: 00 a. m. 

El valor del curso en relación a la califica- 

ción final de los alumnos era el si„ciente: los alumnos que

completaran el curso satisfactoriamente obtendrían una cali- 

ficación de 111,1B” que se promediaría con la calificación ob- 

tenida en la clase con el método tradicional. Los alumnos

que no cumplieran con el curso tendrían que presentar un

trabajo escrito para promediar con su otra calificación. 

Esta fue la razon principal por la cual se pasó lista de a- 

sistencias diariamente. 

El curso tuvo una duración de dos semanas que se

distribuyeron de la siguiente manera: en la primera semana

se aplico el Pre- test y se proporcionó el texto ( material
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impreso) dividido en tres secciones: Pre -Requisitos, In- 

troducción al SPiMM, y SrdM, cada una con su correspondien- 

te evaluación. El escenario durante esta semana fué el

salón # 5 de la Facultad de Psicología de la Universidad

Nacional Autónoma de México. 

En la segunda semana se efectuaron dos sesiones

de registro. La primera sesión tuvo como escenario el Au- 

ditorio de la Facultad, y la segunda sesión fué en el Cen- 

tro de Educación Diferencial " José de Jesús González", u- 

bicado en Dr. Barragán 19791, Col. Del Valle. 

El Post- test se aplicó a los alumnos varios me- 

ses después de terminado el curso. 

PRIMERA SEMANA

Pre- test

El Pre- test constó de ocho preguntas abiertas so- 

bre el SNWM que requerían de los alumnos el uso de los sím- 
bolos del sistema al hacer registros. 

Por medio del Pre- test se obtuvo una medida del

repertorio de entrada de los alumnos al programa. Poste- 

riormente a la terminación del curso se aplicó a los alum- 

nos la misma forma de examen, o sea un Post- test. Los pun - 

tajes de ambos sirvieron para hacer una comparación y de- 
terminar si hubo o no cambio en las respuestas de los aluu- 

nos, y en qué medida. 

Al iniciar la primera clase, con duración de dos

horas, se hizo la presentación de las dos instructoras al

grupo. Se procedió a pasar lista de asistencias. Inmedia- 

tamente se les dieron instrucciones orales a los alumnos
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para contestar el Pre- test. Se les proporcionaron hojas

u los alumnos posa tal fin. Cuando los alumnos terminaron, 

se reco- ieron todas las hojas de los Pre- tests. 

Posteriormente una de las inE: tractoras dio a los

alu=x:os una explicacion breve del S.:;, y su propósito; les

enplícó acerca del contenido del curso, el ru= terial que se- 

ria cubierto, los requisitos y comportamiento esperado de
los alumnos, la relación del S ;¿ í%¡ con 13 clase de Lógica

Simbólica y Semántica que acababan de concluir con el me- 
to.?o tradicional; se úieron las instrucciones de puntua- 

lidad, de asistencia y de calificaciones. Al terminar

esta explicacion, la instructora contestó las preguntas

y aclaró duCas de los alumnos. 

Inmediatamente se procedió a cubrir la primera

seccion informativa del texto: Pre -Requisitos con su res- 

pectiva evaluación. Al final de cada sección informati- 

va se edi : a de i mPriísto loe conocimientos de los alum- 
nos mediante evaluaciones con reactivos de opción múlti- 
ple. 

Pre -1) equisitos

La finalidad de esta sección era establecer con- 

ductas nrecurrentes a través de estímulos de apoyo. Ésto

acilitaria el establecimiento de las conductas terminales

úe scritas en los objetivos del curso. numentaria con ello

la ; probabilidad de ocurrencia de respuestas de notacion. 

Se repartiercn las hojas impresas de los Pre- Re- 

aai- itos. Se dieron instrucciones a los alumnos para leer- 
la:; y levc.ntar la mano al terminar. Cuando un alumno ter- 



minaba de leer, la instructora acudía a su asiento y le

recogía el material de lectura y le entregaba una hoja

de eva_uacion. 

Cuando el alurno terminaba de contactar la e- 

valuaciór. acudía con una de las instructoras a que sn la
corriviera. ;, a instructoíila corregía la hoja de evalua- 

cíón aediante una plantilla y plumones de tres colores: 

rojo para la primera oportunidad, verde para la segunda, 

y azul para la tercera oportunidad. 
Las plantillas eran

de ca.rtoncillo con perforaciones que coincidían con la
respuesta correcta. Si la respuesta del alumno era co- 

rrecta ( coincidía con la plantilla), se le encerraba en

un círculo con el plumón correspondiente. 

El uso de los tres colores de tínta era única- 
mente con la finalidad práctica de permitirnos ver cuán- 

tas oportunidades requerían los alumnos para lograr el
1004. de ejecución, y cuales subtemas presentaban mayor

dificultad. 

Cuando el alumno obtenía el 100;5 de los reac- 

tivos correctos a la primera oportunidad, se le registra- 

ba en una gráfica acumulativa del grupo y el alumno po- 

día salir del salón. Si no tenia el 100lo de reactivos

correctos, la instructora subrayaba el o los reactivos

incorrectos y le entregaba una tarjeta con el nombr,y del
subtema o subtemas que debería volver a leer. esto se

hizo para evitarle al alumno pérdida de tiempo al buscar
el tema requerido. , zl alumno regresaba a su lu,,.r a leer

por segunda vez el material impresa indicado en la tar- 
jeta. Al terminar, el alumno entregaba el material. im- 

preso, recogía nuevamente su examen y regresaba a su lu- 

gar a contestar el o los reactivos incorrectos. Volvía
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nuevamente con la instructora y si todos los reactivos

estaban correctos esta vez, se le anotaba 100 con tinta

verde por ser la segunda oportunidad. Se le registraba

en la gráfica acumulativa del -grupo y_el alumno podía

salir del salón. Si el alumno requería una tercera opor- 

tunidad para lograr 1005ó, se indicaba ésto con tinta a- 

zul. 

Este procedimiento se sibio exactamente igual

con las otras dos secciones: Introducción al : íM21, y SNY71.11. 

Introducción al

Se elaboró la Introducción al SiiVllil para propor- 

cionar información general acerca del SN7=M4 antes de intro- 
ducir los símbolos y reglas de aplicación. Con esta infor- 

mación, el alumno podía contestarse a si mismo preguntas

tales como: Qué es el Sta.., Para que sirve. 

Se aplicó la Introducción en el segundo día de

clases, que tuvo una duraciún de 60 min. 

Después de pasar lista de asistencias se repi- 

tieron las instrucciones de puntualidad y asistencia y se
procedió a entregar las hojas de lectura de la Introduc- 

ción. Nuevamente se instruyó a los alumnos para permane- 

cer en sus lugares y levantar la mano al terminar. Cuando

el alumno levantaba la mano, la instructora. recogia las

hojas impresas y le entregaba las hojas de evaluación. 
Después de contestar la evaluación, el alumno acudía con

una instructora a que se la calificara. Si todos los re - 

activos estaban correctos, se le indicaba 10015 con tinta

roja y se le anotaba en la gráfica. Si requería una se- 

gunda oportunidad, se le anotaba con tinta verde y la ter- 
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cera oportunidad con tinta azul. 

Sistema de Plotación 1" einorten- T,: echner ( SI1tI) 

La tercera sección contiene toda la informa- 

ción acerca del Syil1„ y su objetivo era implantar en los
alumnos la conducta de notación. ITuertra finalidad era

enseñar a los alumnos un sistema de regintro objetivo: 

el elaborado por K. C: ein;;arten y F. P:' echner. En esta sec- 

ción se proporcionaron a los alumnos los símbolos que cons- 

tituyen los caracteres del sistema, y las reglas de apli- 

cación de dichos caracteres. 

Esta clase tuvo una duración de 60 min. y co- 

rrespondió a la aplicación de la última sección de infor- 

mación con su evaluación correspondiente. El procedimien- 

to seguido fué i,ual que las clases anteriores en cuanto

a aplicación y a calificación de la evaluación. 

Al término de esta clase todos los alumnos ha- 

blan aprobado la tercera sección ( y consecuentemente to- 

das las secciones de información) con el 10051 de ejecu- 

ción. 

SEGUNDA SELIANA

Para la segunda semana del curso se proramaron

dos sesiones de registro para los alumnos usando el

La primera sesión fue en el Auditorio de la Fa- 

cultad de Psicología, y constituyó parte del entrenamien- 

to de los alumnos para hacer registros. Se esperaba que

los alumnos generalizaran sus respuestas ante estimula- 
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ción diferente. Se les proyectó una película+de 8 mm que

mostraba el tratamiento dado a un niño autista mediante

un procedimiento de imitación de conducta. El instructor

de la película proporcionaba reforzamiento (
refresco ga- 

seoso) al niño cuando éste imitaba correctamente las con- 
ductas motoras que el instructor ejecutaba. Utilizando

los símbolos del S' j , los alumnos debían registrar en el

papel las conductas del niño que eran seguidas de reforza- 
miento. Previamente a la proyección de la película se in- 

dicó a los alumnos la; clases de conducta que debían regis- 

trar, por ejemplo, levantar mano derecha, levantar pierna

izquierda, brincar.., etc. 

ejemplo: El instructor de la película levanta- 

ba la mano derecha; si el niño imitaba esa conducta ( levan- 

taba la mano derecha), entonces el instructor le servia re- 

fresco a un vaso. El alumno entonces hacia el registro co- 

rrespondiente: 1 UBL&T

Se proyectó la película primeramente dos veces

para que los alumnos atendieran a ella. Posteriormente

se proyectó de nuevo y los alumnos reistraban en una hoja
utilizando los símbolos del sN-:71 las conductas que obser- 

varon y que habían sido especificadas por las instructo- 
ras. Estos registros se evaluaron en relaciSn a los re- 

gistros anteriormente obtenidos por las instructoras. 

Previamente se obtuvo un indice de confiabilidad entre

los registros de las instructoras. 

La segunda y última sesión fue en el Centro de
Educación Diferencial " José de Jesús González", ubicado

en Dr. Barragán # 793, Col. Del Valle. Esta sesión cons- 

tituyó la prueba del ente -.-,miento ya que mediante los

La película tenia una duración de 4 min. aproximada- 

mente y fue facilitada por el Maestro Benjamin Domínguez. 
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registros obtenidos en esta sesión podríamos comprobar

si la conducta de notación se había implantado o no en
los alumnos. Intentaba ser una aplicación práctica de

las sesiones de entrenamiento anteriores. 

Por ser temporada de vacaciones e;1 el Centro, 

solamente asistían 10 niños internos el día del registro. 
Los niños estaban bajo el cuidado de un alumno de sépti- 
mo semestre de la carrera de Psicología, a quien los ni- 

ños llamaban " maestro". El " maestro" reunió a los niños

en el patio de la escuela y les proporcionó
juguetes; los

niños podían jugar libremente. 

Cada alumno del grupo hizo un registro de con- 

ducta de un niño durante intervalos de 15 minutos de ob- 
servación. El alumno registraba las interacciones socia- 

les y la conducta emitida por el niño. 

En esta ocasiSn, lógicamente, no había registro

previo hecho por las instructoras con el cual comparar los
registros de los alumnos. Se evaluaron dichos registros

en base al uso de los símbolos, los caracteres del SlT.; 1

y las posiciones de los mismos. 

Las instructoras pudimos comprobar además, por

medio de opiniones de los alumnos emitidas por escrito al
terminar el curso, que las dos sesiones de registro tuvie- 

ron una función " motivacional" para ellos. 

Post- test

El Post- test consistió de una prueba igrual al
Pre- test, constando de pre.7unt`-s abiertas sobre el S,',: T1I

que requerían el uso de los símbolos del Sistema al re-,is- 
trar. 
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El post- test se aplicó cinco meses después de
concluido el curso por problemas de tipo administrativo. 

El tiempo que transcurrió entre la aplicación del Pre y
Post- test indudablemente fué una variable extraña a la in- 
vestigación que pudo haber influido en los resultados ob- 

tenidos en el Post- test. 

Administrando el mismo test al principio y al

final del curso ( Pre y Post- test) se puede estimar mejor

la) adquisición de conocimiento, permitiendo así una com- 

paración más sensible de los métcdos de enseñanza, que

cuando se usan los datos de un solo test ( Post- test) al

final del curso. El uso de Pre y Post- test proporcionan

evidencia directa del incremento real de la ejecución de
los estudiantes en el curso. En consecuencia, es posible

la evaluación y comparación de los métodos de enseñanza". 
Alba y Pennypaker, 1972) 
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CAPITULO V

R. SULTADOS

El cuadro # 1 muestra los resultados de las e- 

valuaciones del material impreso en términos del número

de oportunidades que utilizaron los alumnos para obtener

100,b de maestría en cada evaluación. 

La evaluación de los Pre -Requisitos consistió

de un examen con cuatro reactivos de opción múltiple. los

resultados muestran 34 alumnos que obtuvieron el 100,c de
ejecución al contestar la evaluación la primera vez; once

alumnos requirieron dos oportunidades para lograr 100; u y

un alumno necesitó tres oportunidades para consejuir 100;*j
de reactivos correctos. 

La evaluación de la Introducción al StP.71d constó

de seis reactivos de opción múltiple. Un total de 27 alum- 

nos contestaron correctamente la evaluación en la primera
oportunidad; 16 en la segunda, y cuatro en la tercera. 

La evaluación del SN' JÍ1-1 constó de 24 reactivos, 

22 de opción múltiple y dos preguntas abiertas que reque- 

rían el uso de los símbolos del W¿%. Diecinueve alumnos

obtuvieron 100% de ejecución al responder por primera vez

a la evaluación, 23 alumnos lograron el 100 después de la

segunda oportunidad, y cuatro alumnos lo hicieron después
de la tercera oportunidad. 

Aún cuando no había limite en cuanto al número

de oportunidades que podía utilizar un alumno para lograr
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100, de ejecución, nin•?ún alumno, en nin ~ a de las eva- 

luaciones, requirió más de tres oportunidades. 

En el Pre- test, Registro de película, Registro

de escuela y Post- test, se cedía a los alumnos emitir

conducta de notación utilizando los símbolos del S'. M. 

La conducta de notación de los alumnos se evaluó en ba- 

se al uso de los símbolos del S: t• •' que son: flechas, pa- 

réntesis, letras mayúsculas que representan la respuesta, 

letras mayúsculas que representan al sujeto, números que

indican intervalos, números que indican respuestas, le- 

tras mayúsculas que representan clase de respuestas. 

Los resultados se ofrecen en t5rminos de por- 

centaje de alumnos que emitieron cada uno de los símbo- 

los en cada prueba: Pre- test, Registro de película, Re- 

gistro de escuela, y Post- test. Se ofrecen comparacio- 

nes entre estas cuatro muestras de conducta de notación

de los alumnos mediante gráficas y tablas. 

El cuadro # 2 y las gráficas 1, 2, 3, 4, 5,. 6, 

y 7, presentan una exposición de los resultados obteni- 

dos en las cuatro muestras: PRE- TEST, REGISTRO PELICULA, 

REGISTRO E< CUELA, y POST- TEST en términos de porcentaje
de alumnos que emitieron cada símbolo: 

Porcentaje de alumnos que emitieron FLECHAS: 

en el Pre- test, 6. 3-, en el Registro de película, 1001, 

en el Registro escuela, 97. 51, y en el Post- test, 90:11. 

Porcentaje de alumnos que emitieron PARENTESIS: 

en el Pre- test, 0,, en el Re¢ istro de película, 86. 91, en

el Renistro escuela, 95. 1., y en el Post- test, 90%. 

Porcentaje de alumnos que emitieron LETRAS MA- 

yUSCULAS QUE REPRESENTAN RESPUESTAS: en el Pre- test, 8. 5Ío, 

en el Registro. de película, 100, en el Registro escuela, 
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100 , y en el Post- test, 90' l. 

Porcentaje de alumnos que emitieron LETRAS :.; AYU- 

ULAS QUE REPRESENTAN CLASE DE RESPU3STAS: en el Pre- test, 

01, en el Registro de película, 89. 1', en el Re^ istro es- 

cuela, 92. 6;4, y en el Post- test, 90.. 

Porcentaje de alumnos que emitieron LETRAS M-kYUS- 

CULAS QUE REPRESENTAN AL SUJETO: en el Pre- test, O; ó, en el

Registro de película, 100-0, en el Registro escuela, 100,,, 

y en el Post- test, 77.A. 

Porcentaje: de alumnos que emitieron ITUMIEROS 14DI- 

CANJO INTERVALOS: en el Pre- test, 0, en el Registro de pe- 

lícula, 67. 3, en el Registro escuela, 87. 8' 15, y en el Post- 

test, 40A. 

Porcentaje de alumnos que emitieron NMIEROS INDI- 

CANDO RESPUESTAS: en el Pre- test, 0;', en el Registro de pe- 

lícula, 100%, en el Registro escuela, 100., y en el Post- 

test,, 59 -1 - 

Si obtenemos un promedio de la ocurrencia de los

símbolos del SIM -4 en las cuatro muestras de registro, encon- 

tramos lo siguiente: en el Pre- test se emitió el 2. 0711. de

los símbolos, en el Registro de película se emitió el 91. 9'

º de los símbolos, en el Registro de escuela especial se

emi- tió el 96. 1% de los símbolos, y en el Post- test se

emitió el 76. 5,, de los símbolos. Esto se ilustra en la gráfica ;

8. Examinando estos datos podemos notar un

incremen- to en la ocurrencia de los símbolos del Pre- test al

Regis- tro de p l̂ícula. Se observa un ligero aumento del Re?

istro de película al Registro de la escuela especial, y un

decre- mento del Registro de la escuela especial al Post- test. 

De- bemos tener presente que el material impreso se aplicó

des- pués del Pre- test y antes del Registro de película; 

asimis- mo, el Post- test se aplicó cinco meses después del Re.
istro de la escuela
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ITU' ERO DE
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OPOr î U i'i I7A Di.S VALUA M ONES

Pre- 

Reguisitos Introducc_ión, 

Un oportunidad 134 1 27

i

19

Dos oportunidades 11 16

i
23

Tres oportunidadosf 1 j 4 4

i

Total de Alumnos ¡ 46 1
47 46

Tdúmero de oportunidades que requirieron

los alumnos para lozrar 100á de ejecu- 
ción en la evaluación de cada sección

informativa: Pre -Requisitos, Introduc- 

ción al S n , y S`?' Z. 

La mayoría de los alumnos lo- rb el 100A
en la se? unda oportunidad. 
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CUADRO ,' 2

Porcentaje de alumnos que utilizaron cada

uno de los siete símbolos del S;' ":'' en cada

muestra de re: 7istro: Pre- test, Re; istro de

película, Registro escuela e.., 3cial, y Post- 

test. El total de alumnos que se presenta- 

ron a cada muestra fué de 46, 47, y 46 re>- 

pectivamente, y al Post- test únicamente se
presentaron 22, alumnos. 

111 STRA DE RIGISTRO

S IMIBOLOS
Pre -Test Regístro Re;; istro Post -Test

Película ( Escuela

Flechas< 6 100, 11 ¡ 97. 5- 0 90' 

Paréntesis•; 
Ot 86. 9 95. 1. 1- 90

Letra Res- 

8. 55 1001. 1 100' 10 90, 
puesta

Letra Clase
1

Oó 89. 1 ; t 92. 6 g0 , 
Respuesta

Letra Sujeto 0? 100;s 100"1 771

i
nlumeros In- ' 

O' 67- 3-,1 87. 8 0 40
tervalos

1
números Res- 0 á 100' 0 l00 ó 59' 

puesta

1
Porcentaje de alumnos que utilizaron cada

uno de los siete símbolos del S;' ":'' en cada

muestra de re: 7istro: Pre- test, Re; istro de

película, Registro escuela e.., 3cial, y Post- 

test. El total de alumnos que se presenta- 

ron a cada muestra fué de 46, 47, y 46 re>- 

pectivamente, y al Post- test únicamente se
presentaron 22, alumnos. 



r21L

40, 

44

A D C D

RE TEST

T7 T 7- U_1

PCCT _-" T

Esta gráfica ilustra el porcentaje de ocurrencia

de Flechas en las cuatro muestras de registro. 

Se emitió 6% de Flechas en el Pre - Test, 100% en

el registro de Película, 97. 5% en el registro - 

en la Escuela Especial y 90% en el Post -Test. 
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TRAFICA - 2

L.. 1

SIP.1? OW . 

4C% 

PRP l
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1 V ... t E:: r. Út:..E :, E,! a.J: 

Esta gráfica ilustra el porcentaje de ocurrencia

de Paréntesis en las cuatro muestras de registro. 
Se emitió 0% de Paréntesis en el Pre—Test, 86. 9% 

en el Registro de Película, 95. 1% en el registro

en la Escuela Especial y 90% en el Post—Test. 
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A. 

0% 

A ñ C D

A. PRE TEST

E. RLGIS: RO DE FELICULy

FGIC': 0 EK LA ESCUEL. ESFECIbi

TEST

Esta gráfica ilustra el porcentaje de ocurrencia

de Letra Mayuscula Que representa a la Respuesta

en las cuatro muestras de registro. Se emitió

8. 5% en el Pre, Test, 100% en el Registro de Pelí

Gula, 100% en el Registro en la Escuela Especial

y 90% en el Post—Test. 
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UTRS YAYU;i'-úiA ; ALE REPRESENTA CL_-: vPC 1' SE

A. PRE T S

B. RECTSTRO :. E PELICULA

LA ESCU1:. i: C

U. PCST TEST

Esta gráfica ilustra el porcentaje de ocurrencia

de Letra llayuscula que representa Clase de Res — 

puestas en las cuatro muestra! de registro. Se

emitió 0% en el Pre— Test, 89. 1 en el Registro de

Película, 92. 6% en el Registro en la Escuela Espe

cial y 90% en el Post— Test. 

PORCIEN70 LE

INUR c.":CiA Ge

rLT

S IM—D0LO . 

60

4 C` 

2O

A. PRE T S

B. RECTSTRO :. E PELICULA

LA ESCU1:. i: C

U. PCST TEST

Esta gráfica ilustra el porcentaje de ocurrencia

de Letra llayuscula que representa Clase de Res — 

puestas en las cuatro muestra! de registro. Se

emitió 0% en el Pre— Test, 89. 1 en el Registro de

Película, 92. 6% en el Registro en la Escuela Espe

cial y 90% en el Post— Test. 
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3I' 73OLO. . 

Esta gráfica ilustra el porcentaje de ocurrencia

de Letra Mayuscula que representa al Sujeto en

las cuatro muestras de registro. Se emitió 0% 

en el Pre - Test, 1C00% en el registro de Película, 

100% en el registro en la Escuela Especial y 77% 

en el Post -Test. 
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Esta gráfica ilustra el porcentaje de ocurrencia

de Letra Mayuscula que representa al Sujeto en

las cuatro muestras de registro. Se emitió 0% 

en el Pre - Test, 1C0º' en el registro de Película, 

100% en el registro en la Escuela Especial y 77% 

en el Post -Test. 
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Esta gráfica ilustra el porcentaje de ocurrencia

de Números indicando Intervalos en las cuatro - 

muestras de registro. Se emitió 0% en el Pre- - 

Test, 67. 3% en el registro de Película, 87. 8% - 

en el registro en la Escuela Especial y 40% en

el Post - Test. 
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IMAPICA # 7

iOS I: DICAi iDO i U:: RO - E RES - ESTAS: 

A B C D

A. PRF. TEST

E. REGISTRO DE iEIICliZA

GiÍ SIRO EN LA ESCUíiI í ESP1:CiAI

D. POST TEST

Esta gráfica ilustra el porcentaje de ocurrencia

de Números indicando Número de Respuestas en las

cuatro muestras de registro. Se emitió 0% en el

Pre - Test, 100% en el registro de Película, lOU70

en el registro en la Escuela Especial y 59% en - 

el Post -Test. 
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PRO; DIO DE LOS SIINTEOLOS UTILIZOGS Eli EL SISTz: t.4, DE tiOTñCI' 

1009

P0^ Z:-::.' 0 DE

1 T A

DI S LCD

6C I. 

SSC% 

20% 

A B C D

A. PRE TEST

ISTRO DE PELICULA

C. REGISTRO EA LA ESCUELA ESPECIAL

D. PCST TEST

Esta gráfica ilustra el porcentaje del promedio de

ocurrencia de los Símbolos utilizados en el Siste- 

ma - de Dotación en las cuatro muestras de registro. 

Se emitió 2. 07% en el Pre -Test, 91. 9% en el regis- 

tro de Película, 96. 1% en el registro en la Escue- 

la Especial y 76. 5% en el Post -Test. 
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CAPITULO VI

T) IS" USION Y OOP; OLTJSIO.TEq

Selección de grupo

rl grupo de alumnos que fun3ieron como sujetos

en este curso fué formado por procedimientos no experimen- 

tales ( no aleatoriamente). Fué asignado por la adminis- 

tración por ser el único disponible según el pro.;rama del

maestro titular y por la idoneidad del programa con el ma- 

terial del curso que se quería implantar. Es decir, en la

formación y selección del grupo hubo limitaciones de tipo
administrativo. Nuestras mediciones fueron del mismo , gru- 

po, antes y después del tratamiento ( pre y post test), y

no tuvimos —cupo control. 

No se utílizó grupo control por la misma razón

anterior: problemas de tipo administrativo para la facili- 

tación de un Irupo control. Por lo tanto nuestra investi- 

oación careció de control experimental completo. 

Acerca del control experimental, Castro ( 1975, 

31) dice: " Concretamente, el control experimental se re- 

fiere a los si..uientes aspectos: a) la manipulación de las

VI; b) la minimización de la participación de las Vi y

c) el re7,istro de los cambios en la VU que ocurren en fun- 

ción de las manipulaciones de las VI. 

A mayor , arado de control experimental, la infor- 

mación obtenida es mayor y más confiable". 
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Diseño

El solo hecho de no haber tenido control sobre

la formación y selección del grupo de alumnos disminuyó
el valor experimental de nuestro diseño. Por otra parte, 

el haber utilizado un solo .7rupo con mediciones de pro y

post test y no haber tenido un grupo control para obtener
una comparación formal, convierte nuestro diseño en Pre- 

experimental, y esta investi..ga.ción es, por lo tanto, de

tipo exploratorio. 

Un diseño con un solo Qrupo, o un diseño en el

cual la única serie de medidas u observaciones son las re- 
alizadas después de la aplicación de la VI, no puede ser

considerado como experimental". ( Castro, 1975, 34) 

Un diseño, para ser experimental: a) debe per- 

mitir al menos una comparación entre dos series de datos; 
b) presupone la intervención del experimentador para la
asignación de sujetos a grupos ( o de tratamientos a suje- 

tos); c) requiere una correspondencia biunivoca entre los

valores de la VD y el evento medido ( como sucede cada vez

que un organismo aumenta un número en un contador); 
d) re- 

quiere que el experimentador tenga el suficiente poder pa- 

ra controlar las VE ( ya sea eliminándolas o manteniéndolas

constantes), y f) no basa sus decisiones en suposiciones

estadísticas o de al. -una otra especie." ( Castro, 1975, 35) 

Seo' la clasificación de Castro nuestra inves- 

tigación cae, dentro de los Diseños Pre -experimentales, en

los Diseños de un solo grupo con pre- test y post- test. 

Cuando se carece de un verdadero control expe- 

rimental sobre las variables ( VI o VE) que afectan a la( s) 

VD r entonces el tener un nivel de comparación dentro del
mismo grupo de sujetos es insuficiente para hacer úna eva- 
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luación del tratamiento. El diseno de un solo grupo con

pre- test y post- test es un ejemplo de esta situación. Es

cierto que al medirse a los sujetos antes ( pre- test) del

tratamiento y después de éste ( post- test), se puede com- 

parar el cambio en alamín índice de la conducta de los .su- 

jetos". 

El problema de este tipo de diseño es que no se

descarta que variables extrañas fueron las causantes del

cambio ( si lo hubo) en la 7D. ' Tecesitaría el investiTa- 

dor demostrar la eficacia o influencia de su VI y tener

control exuerimental sobre las variables entrañas. 

Cuando se utiliza este diseño de un solo grupo

con pre y post test, " lo único que válidamente puede ar- 

güir ( el investigador) es que se produjo un cambio ( si es

que lo hubo) entre la primera y se; unda medición. Fuera

de esta limitada afirmación, toda especulación acerca del

papel que desempeña la Vi en la determinación del cambio

sería aventurada". (. Castro, 1975, 39) 

Por todo lo anterior tenemos que afirmar que la

comparación de nuestras gráficas no es del todo válida. Tj- 

nicamente representan un indicio de que hubo una mejoría

entre la primera y la última medición. 

Para futuras investigaciones sobre el tema suge- 

rimos el uso de un grupo control que permitirá una compara- 

ción más válida y confiable y, por consiguiente, mayor con- 

trol experimental. 

Aplicación del Método

Er vista de que ningún alumno requirió más de tres
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cíones informativas, y que muy pocos inclusive necesitaron

la tercera oportunidad, consideramos que se podría limitar

a dos el numero de oportunidades en exámenes con pre -untas

de opción múltiple. Esto no afectarla la libertad de opor— 

tunidades de los alumnos para locar el criterio estipula— 

do ya que en nuestro trabajo comprobamos que los alumnos

nc requ_eren más de dos oportunidades. 

Cuando las condiciones administr-itivas lo per, i— 

tan, la duración del curso debe ser ma—or con el fin de

poder incluir todos los aspectos del 577.7 y pro_,ramar en— 

trenamiento para ellos. 

Resultados

El cuadro # 2 y las gráficas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

y 8, muestran un incremento en la ocurrencia de los símbo— 

los del SNVIIII a partir del Re istro de la película. La grá— 

fica 118. que contiene los promedios de ocurrencia de los s' 

bolos en las cuatro muestras de re_,istro nos indica que el

mayor promedio de porcentaje de ocurrencia de símbolos se

observa en el reistro de la escuela y el menor en el Pre— 

test. Considerando que el curso del SP;'.7.1 se aplicó des— 

pués del Pre—test y antes de la sesión de Re-- istro de pe— 

lícula y de la sesión de Registro en la escuela especial, 

podemos atribuir el cambio observado en la conducta de los

alumnos a la aplicación de dicho material impreso que conte— 

nía los simbolos del CP',',' y las reTlas de aplicación con las

que los alumnos podían hacer reistros objetivos. 

Como observamos en los Resultados,, la for7,a de

las ,gráficas se repite. Podríamos afirmar que esto ^ e de— 

be a que al hacer re istro^ objetivos utilizando el Siste— 
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ma de Notación F'ein:?a.rten- r?echner, cuando menos seis de los

siete símbolos se utilizan al mismo tiempo. 

El pequeiio incremento que se observa del Regis- 

tro de la película al Registro en la escuela especial pue- 

de deberse al cambio de estimulación que representó la es- 

cuela, ya que por ser alumnos de primer ingreso nunca ha- 

blan sido expuestos a una situación en la que registraran

directamente a sujetos. 

El decremento que se observa del Registro en la

escuela especial al Post- test puede deberse al paso del

tiempo, ya que el Post- test se aplicó cinco meses después

del Registro en la escuela especial, que había representa- 

do la terminación del curso. Creemos que si se hubiera apli- 

cado el Post- test inmediatamente después del Registro en la

escuela especial, la utilización de loe- símbolos por los a- 

lumnos hubiera disminuido menos. 

Conclusiones

Como se puede observar en los Resultados, todos

los alumnos aprobaron las tres secciones informativas de

material impreso con 1001 de ejecución, en base a lo. cual

podemos afirmar que los alumnos adquirieron la información

referente al ST,'.?' por lo que serán capaces de hacer re,Qis- 

tros objetivos tanto si se les señala verbalmente como re- 

gistrando directamente a sujetos. 

Los resultados de la segunda parte del entrena- 

miento, que consistió de los re:; istros hechos por los a- 

lumnos de la proyección de la película y directamente a
sujetos en una escuela de educación especial, muestran que

todos los alumnos registraron conductas usando los símbo- 

los del SN374. 
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Los resultados del Post- test, el cual fué apli- 

cado cinco meses después de la terminación del curso, in- 

dican que la conducta de notación se mantuvo, ya que quin- 

ce de los veintidos alumnos que presentaron el Post- test

hicieron re-,istros utilizando correctamente los símbolos

del MT" 11. Debemos considerar tambien que el transcurso

del tiempo entre la terminación del curso y la aplicación

del Post- test influyó en los resultados. 

Por lo tanto, comparando los resultados del Pre

y el Post- test, podemos afirmar que la conducta de nota- 

ción se adquirió y se mantuvo. 

Resumiendo, podemos afirmar que,. para el rupo

estudiado, el curso del SPT'; IrT fue efectivo en la medida en

que los alumnos aprendieron a hacer registros objetivos

de conductas observables utilizando los símbolos del sis- 

tema. 

Asimismo, el curso cumplió otra finalidad i3ual- 

mente importante: proporcionó a los alumnos una aplicación

practica de la información adquirida en la clase de Lo -,¡ea

Simbólica y ;' em*,íntica y les permitió la adquisición de in- 

formación relevante para su carrera y para el futuro desem- 

peño de su profesión. 

Concluiremos diciendo que, debido a la falta de

control experimental en nuestra investigación, no podemos

atribuir el cambio observado en las mediciones exclusiva- 

mente al método utilizado durante el curso; pero considera- 

mos que si se estableció la conducta de notación en los a- 

lumnos y que, en alguna medida al menos, fue efectivo el

curso. 
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PR! - REQUISITOS

OBJETIVO ,`,'1: ESTABLE.. I1?IENTO DEL CO; TCEPTO Ri LA010N

Definición: Dados dos conjuntos no vacíos, una regla

que aparee un elemento de un conjunto con

un elemento del otro conjunto,. relaciona

esos elementos. 

Para que exista una relación se necesita

que haya dos conjuntos. Ya que se tienen

los conjuntos, se necesita una reTla que

combine un elemento de un conjunto con un

elemento del otro. No se puede formar u- 

na relación usando elementos del mismo

conjunto. 

Ejemplo de

Relación: Un conjunto: Alumnos de la Universidad

Ejemplo: Arreola Salce Rosa

7458350- 6

Otro conjunto: los números naturales

Regla: Número de cuenta

Comprobación: Un número de cuenta corres- 

ponde solamente a un alumno. 

Ejemplo de

Relación: Un conjunto: Libros de una biblioteca

Ejemplo: Apuntes de Psicobio- 

logia de Armando Nava, 

QP33- 5 N365

Regla: Catálogo

Comprobación: Buscar en el estante según el

número de catálogo. 
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Ejemplo de

Relación: Un conjunto: Pacientes de una clínica

Ejemplo: sujeto clasificado

deurótico" 

Otro conjunto: Clasificación psiquiátrica

Re la: Diag-nóstico

Comprobación: Los síntomas corresponden a

lo que se conoce como " Neurosis" 
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OBJETIVO # 2: ESTABLECIMIENTO DEL CONCEPTO REGLA

Definición: Regla es la descripción de una secuencia de

eventos para obtener un resultado observable. 

Ejemplo de

Regla: Cómo tomar una fotografía

1. Colocar el rollo en la cámara

2. Cerrar la cámara

3. Girar la perilla hasta la exposición

4. Eñfocar

5. Oprimir el bótSn

Ejemplo de

Regla: Pluralización de palabras terminadas en " z" 

1. Lápiz

2. Cambiar la z por a

3. Añadir las letras " es" 

4. Lápices

Ejemplo de

Regla: prueba de Harris -Goodenough

1. Instrucciones: " Dibuja una figura huma- 

na" . 

2. " Aqui tienes papel y lápiz". 

3. Ejecución de la prueba

4. Calificación de la prueba

Ejemplo de

Regla: Obtener el área de un. cuadrado

1. Medir la longitud de los lados del cua- 

drar] o

2. Eletisr eta canútidad al cuadrado

3. La cantidad obtenida es el área del cua- 

dra do . 
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OBJ2TIVO # 3: ESTABLECIMIZNTv D3L CONCEPTO OPE ZACION

Definición: Operación es la descripción de un procedi- 

miento en el que se reportan las consecuen- 

cias a observarse. 

Ejemplo de

Operación: Encender la luz de una habita.ciSn

1. Entrar a la habitación

2. Localizar el apagador

3. Accionar el apagador

Consecuencia observada: se enciende la luz. 

Ejemplo de

Operación: División de dos cantidades

1. Escribir la cantidad que se va a divi- 

dir: 250

2. Encerrar esta cantidad en una escuadra: 

250

3. Escribir a la izquierda de la escuadra

la cantidad que va a dividir: 5 250

4. El resultado de esta división se escri- 

be arriba de la escuadra; 

5 250

Consecuencia observada: el cociente. 

2jemplo de

Operación: Multiplicar (

x2y2) (
x3y4) 

1. Escribir la x ....... x

2. Sumar los exponentes de la x ....... 2 + 3

3. Escribir -el resultado de la suma como ex- 

ponente de x ....... 
x5

4. Escribir la y a la derecha de la x .... x5y

5. Sumar los exponentes de la y ..... 2 + 4

6. Escribir el resultado de la suma como ex- 

ponente de la y ....... y
6

lonsecuencia observada: el producto

x5y6



Q

68- 5

OBJETIVO # 4: ESTABLEOIMIENTO DEL CONCEPTO F[IP? IMN

refinici6n: La variación de un evento está relacionada

sistemáticamente con la variación de otro

evento. Se dice que la variación del se- 

gundo está en fsrción de la variación del

prir --ro. 

Ejemplo de

Función: Variable: La flama de una estufa

Fur_cion. La ebullición del agua en un re- 

cipiente puesto sobre la flama. 

Resultado: El agua empieza a hervir a me- 

dída que pasa el tiempo. La

ebullición del agua es función, 

del calor de la flama. 

Ejemplo de

Función: Variable: intensidad de la luz

Función: Cambio del diámetro pupilar

Resultado: La disminución del diámetro pu - 

pilar es función de la intensi- 

dad de la luz. 

r Ejemplo de

Función: Variablé: Estimulaci6n en el tendón patelar

Función: Extension de la extremidad infe- 

rior

resultado: La extensión de la extremidad

es función de la estimulación

en el tendón patelar. 

Ejemplo de

Función: Variable: Estipulación auditiva intensa

más de 130 decibeles) 

emunción: Cerrar los pár" ados



Resultado: El cerrar los párpados es fun- 

ción de la estimulación auditi- 

va intensa. 

Ejemplo de

Función: Variable: Intensidad del estimulo

Función: sensación

Resultado: La sensación es función poten- 

cial de la intensidad de la es- 

timulacion. 

Para que un sujeto reporte que

se ha duplicado la intensidad

de la presión, es necesario e- 

levar al cuadrado la presión i- 

nicial. La presión se mide en

dinas/

cm2. 
Ejemplo de

Función: Variable: Horas de privación

Función: sensación de hambre

Resultado: Dentro de ciertos limites, la

sensación de h•imbre de un orja- 

nismo está en función de las ho- 

ras de privación. 
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IFdTRODUCCION AL SISTEMA DE NOTACION Vo'EINGARTECT- P:ILCHNER

1. Un sistema de notación describe acontecimientos físi- 

cos observables. 

2. La calda de la manzana de la Torre de Pisa es un acon- 

tecimiento físico observado por Galileo. 

3. La contracción pupilar ante una luz intensa es un a- 

contecimiento físico observable. 

4. La lluvia es un fenómeno natural observable. 

5. EL SISTEI,A IE NOTACION ES LTP+ PRO- 

CEDIMIENTO QUE SE USA PARA REPRESEJTAR AC'CICFES HU- 

MAPIAS Y SUS CONSECUENCIAS OBS: RVABLES. 

6. La forma de representar por escrito los aconteci= en-- 

tos es por medio de símbolos. 

7. Un símbolo es un sig -no que comunica alto. 

8. Un símbolo es una convención humana para comunicarse. 

9. ^ l Sistema de Flotación 1+'Jein7,arten- Iechner es un pro- 

cedimiento que utiliza símbolos para representar ac- 

ciones humanas. 

10. Los fenómenos naturales no ocurren aisladamente. 

11. Un observador puede reputar varios acontecimientos

que ocurren en el mismo periodo de observación. 

12. El Sistema de notación '.,'ein_zn-irten-'.:echner puede re- 

gistrar acontecimientos simultáneos. 

13. Registrar significa anotar en un papel lo que el ob- 

servador ve, oye, etc. 

14. El Sistema de Notación 5: ein,--arten-:'.echner especifica

cunto dura cada acontecimiento. 
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Exclusión de Eventos

15. Un evento puede excluir a otro evento. 

16. Ejemplo: SI hoy voy al cine a las 4: 00 de la tarde, 

ENTONJES hoy no podré ir a la escuela a las 4: 00 de

la tarde. 

17. El Sistema de notación " ieingarten- D-Iechner nos permi- 

te representar un evento que excluye a otro. 
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Dependencia

18. Dos imanes de polos opuestos se atraen. La atrac- 

ción de los imanes es una relación de D: P : NDP,:d' IA. 

19. Que sea de día en la ciudad de México Dyry;1DE de

la posición de la Tierra y el Sol. 

20. Los grados que marca un termómetro DEPENDEN de la

cantidad de calor que hay en el ambiente. 

21. Que yo estudie en la Biblioteca NO DEPENDE de la

cantidad de nubes que haya sobre Roma. 

22. Las calificaciones del grupo 105 NO DEPENDEN de las

revoluciones del planeta Venus. 

23. Las horas que estudie Psicología Social NO DEPENDEN

de las actividades del Primer Ministro de Japón. 

24. El evento B DEPENDE del evento A si y sólo si A pro- 

duce a B. 

25. Para que ocurra el evento B se necesita la ocurren- 

cia del evento A: se dice que B IZPE dDE de A. 



7A- 4

Contingencia

26. Continiencia es una relación temporal entre una res- 

puesta y las consecuencias de la respuesta emitida. 

27. Suena el timbre del teléfono, el sujeto levanta el

auricular, se escucha un sonido. 

Respuesta: El sujeto levanta el auricular

Consecuencia: Ce escueha un sonido

28. Un sujeto llena a, su easa, hace contacto visual con

la T. V., mueve un botón, y aparece la imagen. 
Respuesta: L1 sujeto mueve un botón

Consecuencia: Aparece la imagen

29. A Rosa se le dan instrucciones de leer un texto ya

que al terminar de leerlo habrá una evaluación sobre

el contenido del texto. 

Respuesta: Rola lee el texto

Consecuencia: Obtiene una evaluación alta

30. Roberto entra a una nevería, se dirige a la barra., pi- 

de un helado, el mesero le sirve un helado. 

Respuesta: Roberto pide un helado

Consecuencia: Recibe un helado

31. A un sujeto se le presenta un sonido intenso; el su- 

jeto coloca las manos en sus óidos, el sujeto deja de

oir el sonido. 

Respuesta: R1 sujeto coloca las manos en los oídos

Consecuencia: 7To oye el sonido

32. Manuel lle_áa a su casa, presiona el timbre, y oye

el sonido. 

Respuesta: r;anuel presiona el timbre

Consecuencia: Oye el sonido
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SISTEI.a RE NOTACION "' LINGARTEN- MECHIZER

Qué es el Sistema de Totación VTeingarten- TIecrner

1. El Sistema de Iotación 17eingarten- Tdechner es un proce- 

dimiento que se usa para representar acciones humanas. 

2. El Sistema de Notación "' eingarten- Mechner consta de va- 

rios símbolos. 

3. hos símbolos del Sistema. de Notación Vveingarten- 7,lech- 

ner representan relaciones temporales entre acciones

humanas y sus consecuencias observables. 

4'. En el Sistema de Notación Weingarten- llechner las accio- 
nes humanas se denominan respuestas. 

5. Las respuestas se abrevian con la letra R. 

6. La palabra " conducta" se usa para designar ; repos de

respuestas. 

7. El término " conducta" se abrevia con la letra C. 

g. Cuando alguien utiliza el Sistema de Notación Weingar•- 

ten- Mechner primero observa respuestas y luego las es- 

cribe. 

9. Hay varios procedimientos para registrar respuestas. 

10. Un procedimiento para registrar respuestas es el Siste- 

ma de Notación Weingarten- Mechner. 

11. Ciertos aparatos hacen registros automáticos. 

12. El Sistema de Notación Weingarten- I,lechner requiere que

un observador humano registre respuestas. 
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cales son los Caracteres del Sistema de Nota- 

ción Píein7:artera- 7echner

13. Los caracteres del Sistema de Notación mein,-arten-',lech- 

ner son: letras, 

flechas, 

paréntesis, 

números, 

apóstrofes, 

puntos, 

comillas. 

14. Las letras del Sistema de Notación "' ein, a.rten-* ec'dner

son las mismas del alfabeto. 

15. Generalmente, las letras que se usan en el Sistema de

notación ' 7eingarten-" echner son mayúsculas. 

16. Las flechas del Sistema de dotación 7+einga.rten- t; fechner

pueden ser de dos tipos: sencillas o dobles. 

17. La flecha sencilla del Sistema de notación Y+einarten- 

echner se representa así: 

18. La flecha doble del Sistema de Notación 4",ein-,arten- 

Jechner se representa así: Z
19. Los paréntesis son rectan?ulares: L J
20. Los números que se usan son arábigos. 
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Posiciones de los Caracteres

21. Las posiciones de los caracteres están definidas se- 

gún las reglas del Sistema de Notación Teingarten- 

Pr, echner. 

22. La letra R representa la respuesta emitida por el or- 

ganismo. 

23. Abajo, al lado IZQUIERDO de la R, se escribe la letra

0 que representa al organismo que emite esa respuesta. 

24. Abajo, al lado DERECHO de la R, se escribe la letra

que representa la clase de respuesta. 

25. El número de respuestas emitidas por el organismo se
escribe a la IZQUIERDA de R. 

26. La flecha horizontal se escribe a la —DERE- HA de R. 

27. El paréntesis rectangular se escribe a la IZQUIERDA

del número de respuestas. 

28. Cuando dos eventos se excluyen, las flechas se cruzan. 
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escritura de Símbolos

29. la respuesta R emitida por el organismo 0 se escribe: 

0
30. Ln la notación OR la letra 0 se puede substituir por

el símbolo que representa al organismo. 

31. " Antonio habla" se escribe AR. 

32. " Beatriz canta" se escribe R. 

33. " Carlos mueve la raqueta de tenis" se escribe R. 

34. "- Diana cocina": D

35. " Enriquwe-ome": ER

36. Hablar, cantar, mover la raqueta de tenis, cocinar, 

comer, son respuestas. 

37. En general, el organismo 0 emite la respuesta R: 011
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NUTIero de Resnuestas

38. Al jugar frontón, Antonio golpeó la pelota 10 veces

en un mirviato; esto lo escribimos así: 10 A
39. OlSa horneó 60 galletas en media hora.: 60 OR

40. Omar Borja anotó 3 roles en un p^ rtido de futbol: 

3 OR

41. Sergio tuvo 6 procesos mentales en diez minutos: 

6
Sm

42. ütaria leyó 8 peinas del libro " El Lobo Estepario" en

quince minutos: 8 MR

43. Un obrero fabrica 1632 tornillos en una hora: 1632 0R

44. Oscar escribió a máquina 80 palabras en un minuto: 

80 0R

45. En general, un organismo 0 emite n respuestas en un

periodo de tiempo: n 0R

46. ¿ A quien se observará? Al organismo 0. Entonces es— 

cribimos 0. ¿ Qué respuesta se observará? La respues— 

ta R. Entonces escribimos R a la derecha de 0: 0R

47. ¿ Cuántas respuestas emitió ese organismo en un tiempo

definido? El organismo emitió n respuestas. Entonces

escribimos la n a la izquierda de la 0: n 0R
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Clases de Resouestas

48. Nay dos clases de conducta.: respondiente y operante. 

49. La contracción pupilar ante un estímulo luminoso in— 

tenso es una conducta RE`; PON IENTE. 

50. El llanto del recién nacido es una conducta RESPO;— 

DIE' TTE . 

51. El reflejo patelar es una conducta RESPONDIMITE. 

52. En general, las conductas " no aprendidas", '" instin— 

tivas", " reflejas", las incluimos como conductas

RESPO ' DIENTES . - 

53. Un ejemplo de conducta OPERANTE es escribir a máquina. 

54. Leer es una conducta OPERANTE. 

55. Saludar es una conducta OPERANTE. 

56. Saludar a un amigo tiene como consecuencia que el

conteste. 

57. Pronunciar un discurso tiene como consecuencia que

el público atienda al orador. Sin embargo, el pu— 

blico puede retirarse del auditorio. 

58. Un niño hace berrinche para que su mamá le compre

una Zolosina. La - mamá puede dejar de comprar la o— 

losina. 

59. Las consecuencias pueden o no presentarse después de

la conducta OPERANTE. 

60. En general, las conductas llamadas " aprendidas" o

propositivas"" las incluimos como conductas OPE.-U,11— 

TES. 

61. En una conducta RESPONDIENTE el estímulo evoca ( evo— 

ca = produce) la respuesta. 

62. En una conducta P.ESPOi•TllI.EdTE existe una relacíón de

de-Qendencia entre la respuesta y el estímulo. 

63. Una conducta RESPONDIZMTE depende del estímulo que la

evoca. 

64. En, la conducta OPERANTE existe una relación de contin— 

gencia entre la respuesta y sus consecuencias. 
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65. - En la conducta OP',,RAITE la respuesta y sus conse- 
cuencias ocurren en el mismo intervalo. 

66. A la conducta RDSPOBTUL, IdTE también se le conoce co- 
mo Pavloviana. 

67. A las conductas de tipo Pavloviano las representa- 
mos con la letra P. 

68. A las conductas OPERANTES se les conoce como Instru- 
mentales. 

69. A las conductas de tipo Instrumental las representa- 
mos con la letra I. 

70. Notacion de cualquier conducta Instrumental: ORI

71 Plotación de cualquier conducta Respondiente: ORP
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rotación de Diferentes Clases de Conducta

72. En la notación 0R I la letra I se puede substituir :)or

el símbolo que representa una clase de conducta. 

73. DR C
significa que la clase de respuestas que emite

Diana es cocinar. 

74. En un día de entrenamiento Omar Borja anotó dos goles. 
Esto se representa así: 2 0 RF

75. 0RF significa que los goles anotados por Ornar Borra

pertenecen a la clase de respuestas jugar futbol. 

76. En la notación ORF la letra B puede representar la
conducta de Omar llamada " bañarse". 
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ReTistro de Intervalos para -Eventos Consecutivos

77. si registramos el tiempo en forma longitudinal, 
las

9: 00 horas, por ejemplo, se marcarían así: 

4

78. Hacer una observación sinifica que el tiempo empieza
a contar del ori. en hacia la derecha. 

79. El entrenamiento de Omar Borja empezó a las 9: 00 horas. 
80. Después del partido, Omar Borja se bañó: ORB

81. Los dos eventos consecutivos se escriben: 

2 ORFORB

82. 2 0R RB se lee: Omar Borja emitió la clase

de respuestas llamada jugar futbol ( anotó dos Zoles); 

inmediatamente después emitió la clase de respuesta

llamada bañarse. 

83. Si después de bañarse Omar se fué caminando a su casa
caminó 150 Pasos), podemos escribir toda esta secuen- 

cia de eventos como si-3ue: 

2
ORF -, 0-- 150 Opo

84. 2 0 FR ---• ORB —• l50 0R 0 signit'ica que

primero jugó futbol; después se bañó, y finalmente

caminó 150 pasos a su casa. 

85. Olga asiste el miércoles a 4 clases de
Psicología. In- 

mediatamente después lee en la Biblioteca 6 páginas de
un libro. En seuida va a la cafetería a tomar 2 ta- 
zas de café: 

4 OR 6 0R 2 0R

86. 4 ORC— 6
ORL--> 

2
ORT

si orifica que Olga

asistió a 4 clases de Psicología, leyó 6 páginas en la

Biblioteca, y después tomó 2 tazas de café. 
87. Carlos le dijo " Hola" a Luis. Luis le contestó, " Hola, 

que tal". - Esto lo escribimos así: 
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1 CRV 3 LRV
88. La expresión 1 R 3 LRV se refiere a una

misma clase de conducta, la conducta verbal, repre- 

sentada por la letra V. 

89. El número 1 de la expresión 1 CRV se refiere a que

Carlos solo dijo una palabra. 

90. El número 3 de la expresión 3 LRV se refiere a que

Luis contestó 3 palabras. 

91. SI Luis contestó inmediatamente el saludo de Carlos, 
E'i71.1101. la respuesta de Luis es cor_t=ngente a la

respuesta de Carlo;,. 

92. SI Carlos edite una respuesta, ENTO;?CES Luis le con- 

testa. Esto se escribe así: 

1 , RV 13 - LRV

93. Juan toca el timbre de una casa. La consecuencia in- 

mediata es que suena el timbre. Esto se escribe así: 

1
JRT —

i E

94. R:ario introduce una moneda en una máquina expendedora

de golosinas y obtiene 3 chicles. Esto se escribe así: 

1kRI s 3E
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Condicionamiento

95. Al,;unos psicóloos han llamado ESTIT•IULOS a las accio- 

nes del ambiente. 

96. Al; unos E; TTT,;ULOS tienen la propiedad de evocar res- 
puestas en los organismos. 

97. Un ESTIMULO, NEUTRAL es un estimulo que Ti0 tiene el po- 

der de producir una respuesta especifica. 

98. La presentación de un timbre por si solo no produce

salivación. 

99. La presentación de una luz roja por s<- sola no produ- 

ce salivacíón. 

100. La presentación de una luz blanca por sí sola no pro- 

duce salivación. 

101. SI el ruido de un timbre presentado a un perro NO pro- 

duce salivación, : íTONCES el ruido es un STITI[TLO i7: U- 

TRAL. 

102. SI una luz roja presentada a un perro NO produce sali- 

vación, ENTONCES la luz roja es un ESTIL,11 MO NEUTRAL. 

103. SI una luz blanca presentada a un perro NO produce sa- 

livación, ENTONCES la luz blanca es un ESTI1'.IIJLO NEUT?.AL. 

104. Un ESTIMULO INCOTIDICION DO produce reggular e infalible- 

mente su respuesta correspondiente. 

105. Un ESTIP,lULO INCONDICIONADO evoca una respuesta que no

requiere aprendizaje previo. 

106. Un ESTIi MO INCONDICIONADO produce respuestas " instin- 

tivas". 

107. La presentación de harina de carne a un perro privado

de alimento produce salivación. 

108. Pavlov observó que la harina de carne es un . SmIT-"ULO I?? - 

CONDICIONADO. 

109. " 1711 proceso de COTIDICIONAMIEUTO es un proceso de substi- 

tución de estímulos. 

110. il C0' TDTCICNAL:IyTITO consiste en aparear un ESTIMI LO NEU- 

TRO con un ESTIL°,ULO INCONDICIONADO. 
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111. Después de repetidas presentaciones de harina de c^ r- 

ne a un perro " hambriento", cada presentación subsi- 

uiente produce salivacion. Esto se escribe: 

E -- 01 ORP

112. Para un animal " sediento" el a?ua es un ESTIMULO rTIC0i7- 

1ICIOTlADO. . 

113. Para un organismo que haya estado 75 segundos en ,un am- 

biente de - 2° C, otro ambiente con una temperatura de

21° C es un ESTlPULO T_0TCONDICIONADO. 

114. Una corriente eléctrica de 0. 2 amperes aplicada durante

0. 5 segundos a un organismo es un EMMULO I" COITDICIOI7A- 
DO. 

115. ATua, comida, choque eléctrico, etc., son ejemplos de

ESTIMITLOS INCOIMICIONADOS. 

116. Un ESTII. TLO IT:CCTIDICIONADO se representa por EI. 

117. La aplicación de un choque eléctrico ( EI) a un orra.nis- 

mo se e^.:- ibe de la siguiente forma: 

El — --/
ORp

118. En e_ ": I 10NAMIENTO, un ESTIT.MO CODMICIONADO adquie- 

re el poder de evocar una respuesta " refleja". 

119. Después del COT*MICIONAMIENTO el timbre por sí solo es

capaz de producir la salivación. 

120. Después del CO?•?DIOIONJ&lilLNTO la luz roja por si sola

es capaz de producir la salivación. 

121. Después del CONDICION&MIEP+fTO la luz blanca por sí sola

es capaz de producir la salivación. 

122. Un ESTITOMO CONDICIONADO puede ser un timbre, una luz, 

una figura, etc. 

123. El ESTIMULO CONTDICIO" TA 10 se representa por EC. 

124. El Condicionamiento Pavloviano implica que un ESTI?.".[II+O
CONDICIONADO produce una respuesta de tipo P aún cuando

no aparece el ESTITULO IivCO'NDICI0NADO., Se escribe: 

EC __
ORP
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Re? istro de Eventos Simultáneos
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125. ': i se presenta un ESTIT.TT,O COT; DICIO:IAT) 0 ( EC) simultá- 

neamente a la presentaci6n del ESTIMULO INCONDIO ITIADO

ET), esto se escribe: 

E-7,1 I
ORP

126. EI: ESTI*T11,O IN(,OrTI) ICICzTADO: harina de carne

3 1̂: E57' T? TJLO COITDICIOI`.1T)O: timbre

Esto se escribe LI porque El y ocurren simultánea- 

mente. E

127. En el Sistema de Notación, el Condicionamiento Pavlovia- 

no se escribe: 

IrI
ORP

L.¡_ 

128. Hay que notar que cuando dos eventos ocurren simultánea- 
mente se escriben uno abajo del otro. 

129. l: ESTT.MULO IITCOI; DICIO.IAD.O: Ak ua presentada a un orga- 

nismo " sediento" 

E ESTIT TLO CONDICIOi•iADO: Luz de un foco de 60 watts

esto se escribe: 1- 1

L V

130. Cada vez que se escribe un paréntesis rectangular si.zni- 

fica que se están registrando dos o más eventos simultá- 

neos. 

131. ffay que notar que ha -r un paréntesis rectangular a la iz- 
quierda de los eventos siTaultáneos. 

13Z. !,,' 7: E-; TT"' TILO IPTOOITDTCIO TA '• 0: jumo de limón

TI`°ULO ( 70rTDT!JI0*?ADO: timbre

se escribe: nI

C

13?. ^ 1 i-i-ea!+iento del ESTI V1,O TNCO"T.JICIOI A" 10 ( EI) con el

C CONDICIO"dA1.1 ( E, se

escribeEr?,

cl
1341. Cuando ^, arlos saluda a Luis ocurren eventos sirnultánsos. 
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Ejemplos: voces de personas, cláxons de auto:, ruido

de un avión, etc. 

135. E1 saludo de Carlos es simultáneo al sonido del clá— 

xon. La respuesta de Luis ocurre inmediatamente des— 

pués de estos dos eventos. Esto se escribe así: 

1 CRV --: 3 LRV
1 E

E es el cláxon. 
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Secuencia de 1fás de Dos Rventos

136. Evonto es un fenómeno físico que ocurre en un lugar de - 

t ermi- ado . 

137. La irradiación de la luz solar sobre la superficie de

la Tierra es un evento físico. 

138. Los fenómenos que ocurren en el lugar en que se hace un

experimento también se llaman eventos. 

139. Una secuencia es la descripción ordenada de eventos. 

140. Una secuencia indica cuál evento va antes y cuól evento

va después. 

141. Conociendo el evento podemos determinar el lu,Qar que o- 

eun_a en la secuencia. 

142. El año tiene 4 estaciones; si estamos en verano sabemos

que ya pasó la primavera. 

143. Un alumno que está en cuarto año de primaria tiene -que

haber cursado lo., 2o., y 30., previamente. 

144. El linar que ocupa el número 1235 está inmediatamente

después del lugar que ccl- pa e] número 1234. 

145. L^; conductas que er:iten los organismos también ocurren

en una secuencia temporal. 

146. Carlos le dijo " Hola" a Luis; Luis le contestó, " Hola, 

que tal". Carlos le pre.Tuntó a Luis, "¿: qué tienes que

hacer?" Luis le contestó: " i, ada". Carlos le dijo a

Luis, "- Entonces vamos a ju<7ar futbol". Se escribe: 

1
V-- 3 L, 17------ 44 CRy--- 1 LR 15 CRO

147. L' 1ara lle?ó a la sala de estadio con cuatro libros. 

espues Laura observó los cuatro libros. Eligió un

libro y leyó 15 pá:Tiras. En seguida escribió un rece - 

men de 206 palabras. Con ese resur.:en contestó 16 pre- 

ntas de un cuestionario. Se escribe: 

4 T i?

0 15 LRL 206 L8r —:16 LR C
148. ? osé tomo 30 canicas de su cajón. : u hermano Arturo

también tomó 20 canicas del cajón. Salieron al patio
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y José dibujé un rombo en el suelo. Colocó 4 c^ nic

en las esouin s del rombo. . e escribe: 

30 ` TRr—-# 1 J? _--# 4
JRCL20 A RT

Esto significa que cuando José dibujó el rombo, Arturo

se quedó mt ato. 
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Un '; vento Excluye a Otro : viento

149. La exclusión de un evento por otro se representa por

una flecha vertical que cruza una flecha horizontal. 

150. A l—i hora de comer Ser.,-io tomó las 6 , gra.11etas que ha- 

bfa en el plato. Esto excluye que su hermano Alejan- 

dro pueda tomar aluna r- alleta. Se escribe: 

6 SRT

ART

151. Al ju-7ir beisbol, Carlos batea la pelota y rompe un

vidrio. SI Darío, el dueño de la casa, le pregunta

a Carlos, " Darlos, ¿ tú rompiste el vidrio?" E: dTOJJES

Carlos dirá, l,No, yo no fui". Se escribe: 

5 DRV 7 ERV
4 CR

152. 7 ERV significa " Entonces tú me lo tienes que pa a.r". 

E1 dueffo dijo 7 palabras). 

153. LA NO'iACIOV

5 DR`J 7 I)RV

4 SRV
9iT.:IFICA QUE LA CONITOTA V - Ul AL DE CARLOS EÍVITA EL

JA:5TIGO QUE 1301ISIST.à., EN PA TAR EL VIDRIO. 

154. SI Jose enciende el televisor antes de terminar la ta- 

rea, EI,'TONjE' su mamá le apa7s el televisor. Escribi- 

mos: 

RA

PP
1

41 E+ 

E+ es un símbolo que representa el televisor encendido. 
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Exclusión Mutua de - lentos

155. El símbolo de exclusión mutua de eventos es una flecha

vertical de dos puntas: 

156. Cuando dos respuestas se excluyen mutuamente, escribi- 

mos: 

Rx

Ry

157. Jorge recibe una invitación para nadar a las 2: 00 de la

tarde en la Universidad. Otra persona lo invita a co- 

mer a la misma hora en Satélite. Como no puede estar en

los dos lugares a la misma hora, decimos que las dos res- 

puestas se excluyen mutuamente. Escribimos: 

JRU

JRS

158. En la notación

JRII

dRS

la letra -'U representa la respuesta de ir a la Universi- 

dad. La letra S representa la respuesta de ir a Satéli- 

te. 

159. SI Jorge va a Satélite, EIITOJOES no va a la Universidad. 

Escribimos: 

jR_ 

dRS

160. SI Jorge va a la Universidad, EIJTUPi ES no va a Satélite. 

Escribimos: 

JRU

JRS
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161. SI Jorge tiene que elegir entre ir a Satélite o ir a

la Universidad, ENTONCES: 

JRU

JR , 

162. Físicamente, es imposible estar en dos lugares distin— 

tos al mismo tiempo. 

JRU

jRS
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Intervalo de jada Elemento de la Secuencia

163. Un obrero fabrica 416 tuercas en 60 minutos: 

170. Un alumno de tercero de primaria hace una multiplica- 

ción cada minuto: 

Emin _ [

Al

o

M b' i

171. Podemos substituir la abreviatura seg ( segundos) escri- 

biendo comillas ("). 

minL60

416 ORF

164. Una secretaria cambia la hoja en la máquina de escri- 

bir cada 2 minutos: 

min2,,

R C

165. Un estudiante lee una hoja de un libro cada 3 minutos

con 10 segundos: 

3 min 10 seg

ERI, 

166. En un consultorio psiquiátrico se observa en un pacien- 

te el mismo tic cada 1 minuto y l0 segundos: 

1 min 10 seg

PRT

167. Podemos substituir la abreviatura min ( minutos) escri- 

biendo un apóstrofe ( 1). 

168. 

2C
2Rmin

SRC

169. min
01610

4166
ORF ORF

170. Un alumno de tercero de primaria hace una multiplica- 

ción cada minuto: 

Emin _ [

Al

o

M b'i

171. Podemos substituir la abreviatura seg ( segundos) escri- 

biendo comillas ("). 
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172. E3110 seg 3' 10" 

ERL

173. Un alumno pre?untó una duda al maestro después de que

transcurrieron 4 minutos 30 segundos del inicio de cla- 

se: 

4' 30 seg 4' 30" 

ARP ARP

174. 1' 10 seg

PRT PRT



22

Número de Respuestas Emitidas lur?nte

Tntervalos ^ efinidos

175. Si observamos a la secretaria por periodos de 10 minu- 

tos, ENTONCES podemos re - strar cuantas hojas completas

ha escrito: 

10' — 10' -- 10' -- 10' 

5 SRE 6
SRE 4 SRE 6

SRE

176. El número de tuercas que un obrero fabrica en períodos

de observación de -10 minutos es: 

10

O F O F 0

lo, 10' 

416 R 380 R 1402 R

I  
177. Sí observamos por periodos de 5 minutos a un ; amaestro

que califica pnIebas, tenemos: 

r-- 

5' 51 — 51

8 . rR 12 T"RC 10 PI, R, 
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T1^ tero Re ? Pespuest3s Emitid G --- orante

Trva1os 17ariables- ie les=istro

178. Podemos re?istrar el número de pruebas que califica un

maestro en periodos variables de observacion: 

y 4' - El, 7 R` TTR^ 

179. n -n una prueba que mide personaliflad
su eto obtiene los

si dientes puntajes: 

31 [ 5'

14 FRP SRAL
180. Un niño disléxico es annel que no paede repetir correcta- 

iente las ralabras que se le piden. 

181. Si a un niño de 10 años se le pide cuatro veces consecu- 

tivas que repita la palabra 111wpiz", y dice " are",, pode - 

tos catalo -arlo cono dirléxico. 

182. Ur, psicologo er.ssna a un ni?ío di.slexico, por el proce. i - 

miento de a verbalizar correctamente las pa- 

labras: 

51 — p [

3TT

S' 

3 1, RV I?V 8
TRV

183. T.Tn observador puede hacer r.egi.stros temporales variables

y así re,;istrar si una respuesta ocurre o no en ese inter- 
valo. 

84. Un observador elite el intervalo durante el cual registra- 
rá las resnaestas. 

185. TTn observador puede re; istrar cuánto tardó en producirse

la primera respuesta previamente especificada. 

185. - n un consultorio psiquiátrico, observemos que el primer

tic de un paciente ocurre al pri- er minuto; el segundo

tic a los 57 segundos, el tercero a los 2 minutos 8 se- 

undos: 

11 57" i 21 81# 

PRT PRT PRT
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QUE ES EL SISTEIM DE NOTACION

ZINGARTEN- biECIB"? R

El Sistema de Notación V' eingarten-?,iechner es un

procedimiento que sirve para registrar conductas. El Sis- 

tema consiste de un conjunto de símbolos y de las reglas
por medio de las cuales se combinan los símbolos. 

Los símbolos del Sistema de Notación " lein:sarten- 

Mechner representan relaciones temporales entre la conduc- 

ta y sus consecuencias. 

A las acciones humanas se les denomiña " respues- 

tas", y se abrevian con la letra R; a grupos de más de una

respuesta se les llama " conducta", que se abrevia con la le- 

tra C. 

En el presente trabajo se utilizó el término " ca- 

racteres" para referirse al conjunto de símbolos del Siste- 

ma de Notación Vein;`'arten- r, echner. Los caracteres que uti- 

liza el Sistema son: letras mayúsculas y minúsculas del al- 
fabeto, números arábi-,os, flechas sencillas y dobles, pa- 

réntesis rectangulares, apóstrofes y comillas, el si¡ -no de

producto lógico, símbolos matemáticos positivo y nefativo. 

CARACTE .; 7S DEL SW T' 

LETRAS

PHinusculas: a, b, e, ... 

Mayúsculas: A, B, C, ... 

NO?SEROS ARABIGOS: 1, 2, 3, ... 
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FIE ' IIAS

Sencillas: 

Dobles: 

PARENTLSIS RECTANGI ARES: L 1
APORTROFES Y COTIILLAS : f " 

SIGNO DE PRODUCTO LOGIC;O: /—\ 

SI1113OLOS LTATEMATICOS: + , - 

El Sistema de Notación - leinZarten-:,'echner sirve

para describir las continencias inmediatas. a la ocurren- 

cia de respuestas observadas. 

Todo el Sistema de ? dotación IVein-,arten- I iechner se

refiere a las relaciones " si, entonces" entre la conducta y

sus consecuencias. r7o se refiere a acciones que realmente

ocurren; describe las consecuencias de acciones potenciales

solamente. El Sistema de Pdotación " re in; arten- T eeliner, por

lo tanto, no describe conducta, sino sus posibles contingen- 

cias controladoras. 

TdOTAJION DE RESPUESTAS

Se identifican las respuestas de los participantes

colocando letras como subíndices de acuerdo a los sujetos que

las producen. Asi, una letra mayúscula colocada como subín- 

dice a la izquierda de R o C indica el sujeto que la emitió. 

Ejemplo: 
A

es una respuesta del sujeto A. 

Las letras minúsculas colocadas como subíndices a

la derercha de R o C se usan para distinguir entre diferen- 

tes clases de acciones. 
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Así, 
Apc

sería una respuesta tipo " c" del sujeto

A. 

Si una respuesta se repetirá un número no especi- 

ficado de veces, el número se representa por la letra ?; an- 

tepuesta a la R. 

Ejemplo: N A R e es n respuestas del tipo " c" emi- 

tidas por el sujeto A. Si N tiene un valor específico, se

sustituye la N por dicho valor. 

NOTACION LE ESTIJULOS

Los estímulos se abrevian con la letra E y requie- 

ren el mismo conjunto de subíndices que R y C. A
se refie- 

re a un estímulo dirilído a o percibido por el sujeto A. Las

letras minúsculas colocadas en posición de subíndices a la

derecha de E se refieren a las clases de estímulos. 

Ejemplo: 
AEb

representa un estímulo clase " b" pa- 

ra el sujeto A. 

Los estímulos se clasifican sesTún sus propiedades

reforzantes ( de premio o castigo). Esto se indica con un

sino como exponente a la izquierda de la letra E: + si es

positivo, + E, y - si es ne7,ativo, E. La letra m como ex- 

ponente a la derecha de la letra E indica la ma, nítud del es - 

ti -M.110: 

Ejemplo: 
EK"L

es un estímulo de maJnitud 11,1. La

mq- nitud de la respuesta se puede indicar de la misma manera. 

Se considera que un estímulo permanece presente

hasta que es sustituido por otro. Hablando estricta âente, 

siempre debe haber un estimulo presente. En la práctica, con

frecuencia no es importante especificar la duración y punto

Je terminación precisos de cada estimulo; solo se requiere

la especificación de un nuevo estimulo. 
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SIP,IROLOS DE R:3LAJION

El Sistema de Notación "nein- arten—t:?eehner consta

de cuatro símbolos de relrición: ---, T' L

1. La flecha horizontal es uno de los cuatro simbolos' de

relación. Indica sucesión temporal de los eventos regis— 

trados. La expresión Ra Ee. por ejemplo, se lee: 

La respuesta " a", si ocurre,_ producirá el estin.ilo " c". Es— 

to significa que la respuesta " a" es anterior a la ocurren— 

cia del estimulo " e".- 

2. La letra T es el segundo símbolo de relación y represen— 

ta un intervalo de tiempo de lon,7ítud T. Un intervalo de

tiempo siempre se inicia con un evento específico y su ter— 

minación siempre indica la ocurrencia de armón otro evento. 

Ejemplo: R — r T --+ E significa que

una respuesta inicia un intervalo de tiempo, al término del

cual aparece un estímulo. 

3. Cuando dos o más condiciones tienen efecto simultánea— 

mente, se escriben en posición vertical y se incluyen dentro

de un paréntesis rectanPular, que es el tercer símbolo. 

Ejemplo: 
Ro E

T # E
J

La condición R -- iEb tiene efecto simultáneamente con
la condición T -- E,. 

4. El cuarto símbolo del Sistema de Notación es una flecha
vertical que cruza una flecha horizontal. El evento en el

cual se origina la flecha vertical evita la ocurrencia del

evento al que se diri?e la flecha horizontal atravesada. En

la expresión
R E

T
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la terminación del intervalo evita que la respuesta produzca

el estímulo. 

EXCLUSION 1AUTUA

Cuando es necesario usar dos flechas verticales que

crucen dos flechas horizontales, , se usa una flecha

de dos puntas 1

La flecha de dos puntas indica exclusiSn mutua y se

usa cuando dos condiciones se llevan a cabo simultáneamente. 

La condición que se cumple primero evita ( cancela) la otra. 

Ejemplo: 

EA El

RB E2
Ir

CAMBIO DE ESTIMULO

No se requiere flecha vertical para indicar que un

estímulo termina; solo se necesita especificar un nuevo estí- 

mulo. Un cambio de estímulo que ocurre cada 5 segundos se

indica así• 

5 seg --[

E2

seg 9 5 seg

El E3

CONDUCTA REPETITIVA

Las secuencias ilustradas anteriormente no son re- 

petitivas, o sea, ocurren una sola vez. Para representar con- 

ductas repetitivas no se requiere símbolo adicional. Se uti- 

liza para ese propósito una flecha horizontal que repita nue- 

vamente el ciclo de la secuencia. 

Ejemplo: 
41.113
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Indica que una respuesta producirá un reforzamien- 

to positivo ( comida, por ejemplo) y que se repetirá esta con- 

tinencia. 

VARIACION *DE NUMERO

Cuando el número requerido de respuestas o el inter- 

valo de tiempo varían de un ensayo a otro, la variación se in- 

dica con una " v" antepuesta al símbolo que representa la can- 

tidad nue variará. 

Ejemplo: 
wv' TE— -++ E

El número de respuestas requerido pera producir el estímalo

reforzante varía de un ensiyo a otro. 

A continuación veremos los símbolos del Sistema de

Notación "; eínga.rten- Mechner aplicados a instancias de interac- 

ción social. 

INTERACCI0N SOCIAL

Existen. condiciones de interacción social cuando

la acción de un individuo, si ocurre, alterará condiciones

de estimulo o contingencias para los demás. Un ejemplo en

que se alteran las condiciones de estimulo es: 

BEa

A R/ 0 BEb

Un individuo puede alterar contin--encias para o- 

tros mediante ( a) el arrenlo de contingencias ( b) la termi- 

nación de. contin, encias o ( c) una combinación de ambas. 

Ejemplo: 

BR BE

BR BE
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Le respuesta de A termini la contin3encia bajo l,a cual la

rersoi esta de B nrodacirá un reforzamiento positivo y susti- 

tuye una donde 1.^ misma respuesta producirá un reforzamiento

n e ,;at ivo . 

En un - sismo escenario, un sujeto puede alterar

las contiwrencias que afectan a otro sujeto y viceversa. En

el simuiente ejemplo, A altera las continencias de B y B

altera las contingencias de A. En un caso podrí- n casti -a.r

y en otro reforzar. 

i31

A - a -- B

LI..2
b ? 3

3
B a

B'' 3 A

Competencia

En un tipo *iay simple de competencia, las contin- 

encias independientes especifican que si un participante

obtiene reforzamiénto, el otro participante no lo obtiene. 

A y B no pueden ser reforzados a la vez. !; 1 participante

Que responde primero obtiene el reforzamiento y evita que

el otro lo obtenga. La conducta de los participantes puede

ser una cadena de respuestas o respuestas repettidas. 

Ejemplo: 

ARa APb
AE

aB3 B Ib E

Hay continPencia-i en que los participantes compi- 
ten para evitar reforzadores ne;ativos, no para obtener re- 

forzadores positivos. Esto es la evitación : ompetitiva. 
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ejemplo: 

T
T1 AE

R

2

A ambos participantes les eapera casti:-o al término de los

intervalos T1 para el sujeto A y T2 para el sujete, B. Cual— 

quiera de los dos sujetos puede evitar el. castigo si respon— 

de entes de que termine el intervalo de tiempo relevante y

antes de que su competidor cumpla con el número requerido de

respuestas. 

Cooperación

icdas las situaciones en las que la conducta de

un participante se requiere para el reforza iaiento de cual— 

grtera de ellos non ejemples de cooperación. El caso más

sencillo es el de cooperación de dos participantes. 

Ejemplo: 

AR R  

E. 

P
A

El primer renglón indica que la respuesta de A produce na

condición en que la respuesta de B producirá un reforzamien— 

to positivo para ambos. Las m,- suas respuestas en secuencia

inversa producirán la misia consecuencia. El dia.Srema se

puede simplificar con el símbolo " ", el siEno de producto

lógico, que implica que deben ocurrir los dos evantos que co— 

necta el símbolo paga producir e]. resultado indicado. El or— 

den de los eventos es irrelevante. Substituyendo, tenemos: 

AR NR ( A 3) E
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