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Introduccion

Dentro del estudio de los determinantes de

la conducta, un ienomeno que ha mostrado ser importante - 

es el hecho de que ciertas acciones del organismo, cuando

se presentan bajo ciertas condiciones, tienden a volverse

a presentar cuando esas condiciones recurren. 

5kirmer ( 1938, 1953) propone utilizar el - 

término reforzamiento para referirse al hecho de que, cu- 

ando una conducta es seguida por un evento— determinado se

incrementa la probabilidad de que esa conducta vuelva a - 

presentarse. 

Lo que hace importante el estudio del re- 

forzamiento es que se ha demostrado que ejerce un fuerte

control sobre la conducta de los organismos. Hay dos as- 

pectos en los que se observa el efecto del reforzamiento; 

en cuanto a la adquisición de la conducta, es decir, la

posibilidad de establecer iuza conducta que antes no se - 

presentaba en el repertorio del sujeto, o cuando se ere- 

senta en una frecuencia muy baja; y en cuanto al manteni- 

miento de la conducta. Es bien cierto que para que una - 

respuesta se siga presentando no es necesario reforzarla
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tantas veces como se presente, observándose que es posi- 

ble obtener diferentes efectos de acuerdo a las diversas

maneras en que se presente el reforzamiento de manera in

termitente. 

Luego, podemos considerar a un programa

de reforzamiento como la prescripci6n para iniciar y ter

minar un estímulo, ya sea discriminativo o reforzante, - 

en tiempo o en relaci6n a respuestas ( Morse, 1966). 

Para la investigaci6n de los efectos de

los programas de reforzamiento, dadas condiciones en las

que es posible identificar respuestas discretas, una vez

decidido que respuesta se va a medir, es necesario iden- 

tificar que instancia de esa respuesta se va a reforzar; 

para la identificación de la respuesta, se utiliza el con

cepto de la naturaleza genérica de las respuestas ( Skin

ner, 1933), por medio del cual se considera al conjunto

de respuestas bajo observaci6n experimental como miembros

de la :cisma clase, conti1ndolos como eventos idénticos cu

ando se presentan. La regla del reforzamiento intermiten

te es por tanto, una regla para identificar las respues- 

tas que van a ser reforzadas. 

Tradicionalmente, la clasificaci6_i de los

proC,ranas de reforza_niento utilizada es la ,)ropuest,7. 
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por Ferster y Skinner ( 1957)• rara ellos una respuesta

ruede ser reforzada ya sea, sobre la base del tiempo que

ha casado desde el reforzamiento precedente, o en base - 

al número de respuestas desde el reforzamiento preceden- 

te, llamando a los primeros de intervalo y a los segun- 

dos de razón, los cuales a su vez pueden ser fijos o va

riables. Combinaciones de estos programas han dado origen

a un gran número de programas diferentes. 

Schoenfeld, Cumming y Hearst ( 1956) pre- 

sentan un enfoque que trata a los diferentes programas - 

como a casos especiales de un sistema más general. Eligi

eron tonteo de tiempo más bien que de respuestas, como - 

la variable estructural de los sistemas t -tau, dado que

de ésta manera se reduce la implicación del organismo pª

ra la determinación del evento reforzante ( Schoenfeld y

Farmer, 1970). P,, ás tarde se demostró que un gran número

de programas de reforzamiento, considerados como separa- 

dos o tan sólo distantemente relacionados pueden definir

se, en una forma unificada dentro del sistema t, permiti

endo además, la investigación q1e nuevos programas de re- 

forzamiento, tales como los denominados de intervalo a- 

leatorio, RI ( Farmer, 1963; láillenson, 1963), y razón - 

aleatoria, RRR ( Brandauer, 19'58). 
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Por otro lado, se p?_antea la necesidad de

reducir el número de categorías de dos ( razón e intervalo) 

a una, para obtener la continuidad del proceso, más que

una dicotomia ( Schoenfeld y Cole, 1972). 

Una vez considerada la imaortancia de los

programas de reforzamiento en el estudio de la conducta, 

y la posibilidad que nos proporcionan los sistemas t -tau

de obtener un sistema más general para su clasificación, 

utilizando parámetros temporales, se describirán brevemen

te las investigaciones que se han realizado utilizando és

te sistema de clasificación, restringiéndose a los progrª

mas de reforzamiento positivo. 



A. Sistema t

II

Dos sistemas t -tau

Como un intento por clasificar los progrª

mas de reforzamiento dentro de un sólo sistema Schoenfeld, 

Cumming y Hearst ( 1956) propusieron la manipulación de va. 

riables temporales; utilizaron los términos t y t para

decribir estas variables. t es el periódo de tiempo du- 

rante el cual una determinada respuesta puede ser seguida

por un evento reforzante y t A es el periódo en el cual és

ta misma respuesta no será seguida por el evento reforzan

te, t y t 4 forman un ciclo T, que se presenta de manera

repetitiva. En un principio se especificaron tres restric

ciones: 1) t y t se mantenían constantes, 2) t y t
A

se

alternan y 3) la primera respuesta en t se refuerza. 

Se pueden mostrar las relaciones entre tD, 

t Al las respuestas del organismo y los estímulos reforzan

tes de la forma en que se observa en la figura 1. 

Dadas las condiciones anteriormente espe- 

cificadas podemos derivar dos variables principalmente; - 

por un lado, se tiene la longitud total del ciclo que nos

la darla t + t Q, a la cual también se le denomina T; y



por otro lado, la proporción del ciclo durante la cual - 

una respuesta tiene la posibilidad de ser reforzada, o - 

sea tD/ 
tD+ 

t ° , o T

TieMDO ciclo 1 . ciclo 2 , ciclo 3

seg.) 30 60 90

tD------- 1-------------- 

Respuestas

Reforzamiento T- 1

Fig. 1.- Relaciones entre
tD, t a , las res- 

puestas y los reforzamientos. ( Tomado de Hearst, 

1953, nag. 46). 

Utilizaron un sistema de coordenadas pª

ra visualizar. el dominio experimental sugerido por éstas

variables, en el cual presentan ciertos sectores aue po- 

drian representar diferentes patrones de conducta corre- 

lacionados con programas definidos clásicamente. 

Estos sectores están representados en la

figura 2, con letras mayásculas. El caso en el cual T - 

se apro, ima o iguala la unidad, donde tA_> 0 y t > 0, 

y loiil itudes de ciclo comparativüaente grandes, se obtie

nen patrones de conducta como en programas de intervalo

fijo ( sector K). 
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Cuando t = 0, longitudes de ciclo más

cortas que la duración de un reforzamiento y T = 1. 0, — 

se obtiene lo que se conoce como reforzamiento regular — 

sector B). Si t tiende a cero y t es mayor que cero

se obtiene extinci6n, la conducta del sujeto se refuerza

tan infrecuentemente que no se puede mantener ( sector C). 

En el sector D, se incluyen valores de T

y T que producirían patrones de respuesta típicos de — 

programas de razón fija y algunos valores de razón varia

ble. 

0

4

t

tD + 

t  
1. 0

C

D A

E 3

Fig. 2.— Sisteina de coordenadas, en el cual

se representa el domini$ experimental Bw2 :eBido
Q — 

Dor las variables T ( t + t&) y T ( t / t + t ). 

Para la explicaci6n de las letras recurrir al tex

to. ( Tomado de Schoenfeld, C= ing y Hearst, 1956, 

pag. 564). 

Los - orograma.s denominados de razón aleato



ria, especifican la probabilidad de reforzamiento para - 

cualquier respuesta particular, generando tasas de respu

esta particularmente estables t no presentan pausas des- 

pués de reforzamiento ( sector E). El sector B se encuen- 

tra dentro del sector E. pues es el caso donde la proba- 

bilidad de reforzamiento es de 1. 00 para cada respuesta. 

También el sector C se incluye dentro de este sector E, 

siendo el caso donde la probabilidad de reforzamiento es

de cero para cualquier respuesta. 

Se pueden considerar otras posibilidades

dentro de éste sistema, cambiando las restricciones espe

cificadas, lo que nos proporcionaría la posibilidad de - 

investigar otros tipos de efectos conductuales. 

B. Sistema tau

La primera contención del sistema t era

muy simple, un ciclo repetitivo de tiempo de duración T, 

dividido en dos se&mentos fijos, y t . bias tarde, - 

Schoenfeld y Cumming ( 1960), se plantean el problema de

que aún cuando el sistema t ha sido un éxito en la inte

graci6n de los programas de reforzamiento, tiene aún el

problema del tonteo de respuestas que se criticaba en la



t

clasificación tradicional; por lo que proponen un nuevo

programa compuesto de ciclos tau y tau , estando el

reforzamiento disponible en tau pero no en tau
A , 

o - 

al menos que la probabilidad de reforzamiento fuera menor

en tau que en tau
D. 

En este sistema, de la misma manera que

en t, se tiene una proporci6n del ciclo tau en la cual

el reforzamiento se encuentra disponible, denominada tau; 

aplicando las mismas restricciones que para el sistema t, 

con la única diferencia de que la restricción de que s6lo

la primera respuesta seria reforzada, se cambia, de mane

ra que en tau la probabilidad de reforzamiento es igual

para todas las respuestas, esto se logra dado que el pe- 

ri6do tau está compuesto de varios ciclos t y t
A

al

ternándose en proporci6n variable de cero a la unidad; el

peri6do tau , también está formado de
tD

y t
Q , 

con la

única restricci6n, como ya se ha mencionado, que t debe

ser mayor en tau que en tau , por lo que el reforzami- 

ento estará disponible para aquella respuesta que coinci- 

da con iln
tD . 

En la figura 3, se presenta una forma de

representar el sistema tau. 

Con respecto a los pro. -ramas de reforz,. 
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miento tradicionales, tan sólo el reforzamiento regular

y extinción son estrictamente definibles dentro del sis- 

tema tau, todos los otros programas son casos limitrofes. 

tau

i
tauD

taux

Fig. 3.- Representaci6n del sistema tau. 

Tomado de Schoenfeld y Cole, 1972, pag• 15)• 

En un programa tau hay por tanto, un mini

mo de cuatro parámetros: 1) la longitud del ciclo, o sea

tau, 2) la proporción del ciclo en la cual el reforzamien

to se encuentra disponible, es decir tau, 3) la probabi- 

lidad de reforzamiento en tau
D, 

p(
tauD) 

y ' 4) la probabi

lidad de reforzamiento en tau
A , 

p(
taua ). 

C. Probabilidad

Una variable muy importante dentro de los

sistemas t -tau, es la ,probabilidad de reforzamiento. 

Si vamos a considerar la probabilidad - 



como la, frecuencia relativa de una clase de eventos en - 

relación al náraero de eventos posibles bajo las condicio

nes establecidas; luego entonces a la probabilidad de re

forzamiento, como la --recuencia de aquellas ocasiones en

las cuales una operación exper¡ mental, o sea la presenta

ci6n del evento reforzante, se lleva a cabo en relaci6n

a todas aquellas ocasiones en las que pudo haberse real¡ 

zado ( Schoenfeld y Cole, 1972; Aguirre, 1975). 

Para el sistema t, son básicamente dos

las variwbles a manipular, la longitud del ciclo, T, y - 

la proporción del ciclo en la cual el reforzamiento está

disponible, o sea T ; cuando esta disponibilidad es tan

s610 para la primera respuesta, entonces podemos igualar

T con p, siendo p, la probabilidad de reforzamiento para

esa primera respuesta en el ciclo. 

La expresión T/ p, con p definiendo, por

lo tanto, la frecuencia relativa de ocasiones, en este - 

caso ciclos T, en la cual el reforzamiento está disponi- 

ble. La razón T/ p predice el promedio de intervalos entre

reforzamientos, de ésta manera, p funciona como un dispo- 

sitivo que define el námero de reforzamientos disponi- - 

bles. A estos programas se les ha llamado de intervalo a

lea.torio 0 RI. 



12 - 

En un pro; r2,ma RI se utiliza una probaba

lidad p de que la primera respuesta R, en cualquier lon- 

gitud de ciclo T, sea seguida por un evento reforzante. 

Dada una probabilidad de reforzamiento igual Dara cada - 

longitud de ciclo y, a un organismo respondiendo a una - 

tasa igual o mayor aue L/ T, el numero de las longitudes

de ciclo que separan reforzamiento podrían predecirse por

la ecuación p( I,) = ( 1- p)
N- 1, 

p para la primera respuesta

del ciclo y, N el número de ciclos ( Farmer, 1963). 

Se obtiene otro caso, cuando la probabili

dad de reforzamiento es fija para cada respuesta; esto se

produce cuando la longitud de ciclo es menor que el míni- 

mo tiempo entre respuestas. Estos programas se conocen co

mo razón aleatoria o RR ( Drandauer, 1958). Un caso seme- 

jante se obtiene en el sistema tau, cuando la probabili- 

dad de reforzamiento, a través de las canipulaciones de

sus parámetros temporales, es igual para todas las respu- 

estas e independiente de los intervalos entre respuestas, 

al aplicar una probabilidad p, a valores de T lo Éuficien

temente cortos, de _ iinera que T exprese p. 

Lntonces, cuando se restringe la disponi- 

bilidad de reforzamiento, de : nodo que en vez de aplicarlo

a todas las respuestas, 1- - iro-oabilid, d tan sólo se asig- 
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na a aquellas respuestas ocurriendo en un cierto periódo

de tiempo, se produce un programa tau. 

Otra posibilidad dentro del sistema se pº

dria producir al restringir la disponibilidad de reforza- 

miento a una sola respuesta en un periódo de tiempo, si- 

endo aquella elegible para reforzamiento con una probabi- 

lidad fija, diferente de cero y no necesariamente para la

primera respuesta en el ciclo. 



III

Evidencia experimental

A. Sistema t

Como ya hemos especificado anteriormente, 

en el sistema t son básicamente dos las variables a mani

pular, T y T. 

En el intento por reunir dentro de un s6

lo sistema de clasificación a los programas de réforzami. 

ento se utilizaron, tanto variaciones en la longitud del

ciclo 2, como en la proporción del ciclo en la cual el - 

reforzamiento se encuentra disponible, T. En los experi

mentos realizados se mantuvieron las restricciones espe- 

cificadas en un principio ( véase pag. 5). 

Al introducir la probabilidad de reforza

miento, como una variable más a manipular, restringiéndo

la a la primera respuesta en el ciclo, se di6 lugar a - 

los programas de razón aleatoria e intervalo aleatorio. 

En esta parte se decribirán los experi-- 

mentos que utilizan estos tipos de. programas dividiéndo- 

los en tres eatejorias: variaciones en T, variaciones en

7 y probabilidad. 
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1) variaciones en T

En los experimentos realizados se ha - 

abarcado un rango de 0. 94 a 30 seg. para el valor de T y

tan sólo un valor para T en los dos experimentos. 

En el primero de ellos Schoenfeld, Cum- 

ming y Hearst ( 1956) utilizaron pichones al 80% de su -pe

so en alimentación libre, con un valor para T = 0. 05, - 

manteniéndolo constante y el valor para T variando de 30, 

15, 7. 5, 3. 75, 1. 38 a 0. 94 seg., para cambiar de un valor

a otro se utilizaba un criterio de estabilidad , el cual

consistía en: los primeros siete días en cualquier progrra

ma no se toman en cuenta para el criterio de estabilidad, 

de los siguientes seis días, el ,promedio de los primeros

tres se compara con el de los otros tres días, y si la di

erencia es menor del 5S del ,) romedio de los seis días, 

se considera estable la tasa de respuesta; en caso de ser

mayor, se añade un día más y se vuelve ha hacer el cálcu- 

lo sobre seis días. 

Encontraron que a los valores más gran- 

des de T, la tasa de respuesta es relativamente baja e in

creraenta como la lonSitud de ciclo decrece. Cuando T = 30

seg. se obtienen respuestas como en un programa de inter

valo fijo, y cuando el valor de T se anro:. ima a 2 seg. se
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obtienen respuestas, como en razón aleatoria, con un pro- 

medio de 20 - respuestas por reforzamiento. 

En el segundo experimento Schoenfeld y - 

Cumming ( 1957), utilizando los mismos valores para T y

para T que en el anterior, con pichones al 80% de su - 

peso libre; obtuvieron también, que la tasa de respuesta

incrementa como el valor de T decrements. 

Por otro lado, reportan que la recupera- 

bilidad del patrón de respuestas en los valores más gran

des de T no es buena, una vez que se ha expuesto a velo - 

res más pequeños. 

En base a estos resultados se puede con- 

cluir que el valor de T tiene un efecto sobre la conduc- 

ta y que está, inversamente relacionado, tanto la tasa de

respuesta como el nilmero de respuestas por reforzamiento

increuentan como se disminuye el valor de T. Se encuen- 

tra conducta como de " razón" a los valores más peouedos

de T, y como de " intervalo" a los valores más grandes. 

Lǹ cuanto al problema. de la recuperabili

dad del natrSn de respuestas cuando se regresa a los va- 

lores ili—s grandes, parece ser producto del procedimiento

utilizado. 



17 - 

2) Variaciones en T

En comparación hay un mayor número de in

vestigaciones en ésta categoría. Se han utilizado valores

de T de 1. 00 hasta 0. 00025; un valor de 0. 00 tan sólo se

ha utilizado en un componente de un programa múltiple. - 

Los valores para T en los diferentes experimentos han si

do de 30 seg., 2, 10 y 30 minutos. 

Se han obtenido un mayor número de medi- 

das, aparte de los registros acumulativos, la tasa de res

puesta y la proporción de respuestas por reforzamiento, 

también se han registrado pausas post -reforzamiento y ti

empos entre respuestas; además de los efectos de preali- 

mentación, aplicación de alguna droga, cambios a progra- 

mas definidos clzsicamente; con el fin de establecer la

correlación de estos programas definidos temporalmente - 

con los definidos tradicionalmente. 

En el trabajo, en el cual proponen el

sistema t, Schoenfeld, Cumming y Hearst ( 1956), presen- 

tan dos experimentos; en uno de ellos, mientras T = 30

seg., los valores de T van de 1. 00, 0. 35, 0. 05, 0. 03, - 

0. 02 a 0. 013, utilizando pichones al 80¡5 de su peso. 

Encontraron que cuando T = 1. 00, la - 

curva obtenida es típica de respuestas bajo intervv10 fi
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jo; como la longitud de t se acorta, la tasa de respu- 

esta se incrementa y la forma general de las curvas lle- 

ga a ser más similar a las que se obtienen bajo razón fi

ja o a altos valores de raz6n variable. 

Las pausas después de reforzamiento pa- 

recen incrementar con decrementos en tD, un resultado pª

recido al que se obtiene cuando se incrementa al tamaúo

de la raz6n. 

Los datos del experimento anterior for-. 

man parte de un trabajo presentado por Hearst [ 1958), en

donde analiza los efectos de decrementos en T de varias

maiaeras: 

cambios en la tasa total de respuestas

respuestas por reforzamiento

cambios en la forma de las curvas del regis- 

tro acumulativo

distribuciones de tiempos entre respuestas

En todos los animales se observa un pro- 

nunciado incremento en la tasa de respuestas a medida - 

que T decrementa, con los mayores cambios en la Pendien- 

te ocurriendo a los valores más aojos de T ( 0. 03), como

se observa en 1z fiLara 4. 

Dado cue el incre,aento en la tasa de res
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puesta ocurre acomna lado de un decremento en la frecuen- 

cia total de reforzamientos, ésta relación produce la no

sibilidad de que los incrementos en los valores bajos de

1 podría ser un artificio resultante de una dizminuci6n

en el número de pausas después del reforzamiento; nasa - 

ésto se calculó la tasa de respuesta corregida, obtenien

do que no había cambios importantes. El análisis de tiem

pos entre respuestas tampoco mostró ser un factor impor- 

tante para• éste efecto. 

Estos datos indican que las variables que

controlan la conducta bajo los valores más pequedos de T

son similares a las que la controlan bajo pro¿rama,s de - 

ra.z& n ( FR y algunos valores de VR); y que las variables

que controlan la conducta en los valores más grandes de

T son también parecidas a las que la controlan bajo in- 

tervalo fijo. 

A los valores más pequeAos de T se produ

ce conducta como en extinción, parecida a aquella que se

obtiene cuando la razón que se pide es muy grande, produ

tiendo el reforzamiento tan infrecuentemente de modo que

no se puede mantener una tasa alta de respuestas. 

1 análisis de la frecuencia de tiemnos

entre respuestas ( IRTs), muestra que a clases de IRTs - 
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cortos ( 0. 0 a 0. 4 seg.) su frecuencia relativa incremen- 

ta como T decrementa; todas l<,s otras clases de IRTs de- 

crementan como T decrementa. 

I1V
No - 1

YU

I. 11

lU

00 OS U 70 . 25 . 30 SS 100

T

BO
No 5

40- 

20

OJO . 05 . 10 IS 20 25 . 30 ] S 7100
T

Fig. 4.- Respuestas por minuto como una

función de T para cada uno de los cuatro suje- 
tos. ! los uuntos son los promedios para los seis
días de estabilidad para cada programa. ( Toma- 

do de iiearst, 1958, pag• 49). 

En cuanto a los tiempos entre respuestas

por oportunidad ( IRTs/ ops) se encontró que a los valores

más ¿ ra.ndes de T ( 1. 00 y 0. 35), las clases de IRTs no - 

diiiuren mucho en IRTs/ 09s; pero tomó el wrior de T de- 

crece los I_t,2s cortos llegan a incrementarse más iroba.- 

ble:aente Iue los IRTs largos. 

jas distribuciones de IRTs se analizan

tanto en la tasa inicial como ea la tasa terminal ( cua.- 
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tro IRTs después de reforzamiento y cuatro antes de refor

zamiento y cuatro antes de reforzamiento respectivamente), 

encontrándose que la clase de IRTs de 0. 0 a 0. 4 seg. in- 

crementa en frecuencia relativa como el valor de T decre- 

menta, tanto en la tasa inicial como en la terminal, mien

tras que todas las otras clases de IRTs permanecen en una

frecuencia baja y decrementan gradualmente al mismo tiem- 

po que T, la distribución de IRTs en la tasa terminal es- 

tá consistentemente por arriba de la tasa inicial a IRTs

cortos y por abajo a IRTs largos. 

En base a estos datos. Hearst concluye que

ocurren cambios conductuales importantes como resultado - 

de decrementos en T y que éstos representan un cambio en

la ejecución de intervalo fijo a de razón; aún cuando no

se pueda considerar que los valores pequeüos de T sean - 

precisamente equivalentes a los programas de razón, dado

que se definen de manera diferente, hay varios estudios - 

qut enfe.tizan que variables tales como el reforzamiento - 

diferencial de tasas altas, la frecuencia de reforzamien- 

td y 1c. función discriminativa de los estímulos reforzan - 

tes son las responsa?,les de la ejecución obtenida en los

proF,r si .s de razón. 

icissn:an ( 155G), trata de determinar los
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efectos de reducciones en T sobre la conducto. de cada. su

jeto cuando tD se correlaciona de diferentes La fieras con

un estimulo exteroceptivo. 

Trabajando con seis grupos de ratas con

23 hrs. de privación de agua. Con un programa en el cual

T se mantiene constante en 30 seg. y las reducciones en

T van de 1. 00 a 0. 004. Para el ¿supo 1, no se presentaba

el estímulo exteroceptivo ( una replicación del trabajo de

Hearst ( 1958)). En el grupo 2, la luz acompaña
tD. 

El - 

grupo 3, " huella, la luz se presentaba un segundo, diez

segundos antes del inicio de
tD. 

E:i_ grupo 4, " huella", - 

la luz se presentaba un segundo, diez segundos antes del

inicio de t y además lo acompañaba. El grupo 5, 11demora", 

el estímulo se presentaba diez segundos antes y terminaba

al inicio de tD. El grupo 6, " demora", el estímulo se pre

sentaba diez segundos antes continuando a lo largo de t

y terminando con éste. 

Encontró que cuandt T = 1. 00, los grupos

en los cuales el estímulo exteroceptivo se presentaba con

currentemente con t respondían a tasas más bajas que los

sujetos de los otros grupos. Todos los animales mostraban

discriminaciones temporales bien formadas, con el mayor - 

nilmero de respuestas tendiendo a presentarse justo antes
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En cuanto a la tasa de respuesta, al

igual que en los trabajos anteriores, aumenta como el va

lor de T se reduce, produciendo patrones de respuesta co

mo en los programas de razón; también aumenta el numero

de respuestas por reforzamiento como T decrementa. 

En la redeterminación de la conducta en

los valores más grandes de T. una vez que las reducciones

habían terminado, se encontró que los animales que presen

taban respuestas diferenciadas de tasas altas, respondían

con tasas más rápidas; los animales que se hablan extin- 

guido rápidamente, regresaban con más eficacia a la con- 

ducta anterior sobre los puntos redeterminados. 

En este trabajo se replican en ratas los

resultados obtenidos con pichones. Además, podemos relaci

onarlo con el paradigma tradicional de discriminación ope

rante, dado que no se refuerza ninguna respuesta en t . 

Clark ( 1959) estudia los efectos de de- 

crementos en T bajo dos valores de T: 2 y 10 minutos. 

kn el primer experimento, para. T = 2 min., 

los valores en T iban de 1. 00, 0. 050, 0. 025, 0. 016, 0. 008, 

0. 004, 0. 003 a 0. 002. Usando el criterio de estabilidad - 

mencionado para pasar de un valor a otro '( nag. 15). 
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Encontr6 que la tasa de respuesta está

inversamente relacionada al valor de T. Iiinguno de los - 

valores obtenidos inicialmente difiere significativamente

de los valores redeterminados, sugiriendo que las funcio

nes individuales son recuperables. El promedio de la ta- 

sa total de respuestas está inversamente relacionado con

el número promedio de reforzamientos por sesi6n. Las cur

vas de respuestas acumuladas muestran patrones, bajo ca- 

da uno de los valores de T. que están de acuerdo con los

reportados en los trabajos anteriores. 

En cuanto a las similitudes con los pro- 

gramas de raz6n, los efectos de prealimeñtaci6n bajo un

programa, que a valores pequeiíos de T generan conducta - 

como la obtenida bajo programas de raz6n, son similares

a los efectos producidos sobre programas de razón defini

dos tradicionalmente. Además, cuando se pasa de un pro- 

grana T a uno comparable de razón variable, no se pro- 

ducen cambios discernibles en la conducta de los sujetos. 

En el secundo experimento, con T = 10 min. 

y ' T variando de 1. 00, 0. 0083, 0. 0066, 0. 0033 a 0. 0016, - 

utilizaron uz- eriódo de extinción de una semana antes - 

de la redeterminaci6n. 

Se encontró que 1.-, tasa total de respues- 
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tas ( corregida) incrementa como se reduce el valor de T

de 1. 00 a 0. 0033 y entonces decrenenta a los valores más

pequelos. 

También se obtiene una relaci6n inversa

entre el número de respuestas por reforzamiento y el va— 

lor de T; un incremento sistemático en la duraci6n prome

dio de las pausas después de reforzamiento como T decre

menta. En las curvas de los registros acumule.tivos se ob

servan los mismos patrones que en el primer experimento. 

Los datos obtenidos en los dos experimen

tos apoyan la suposición de que algunos programas de re- 

forzamiento definidos temporalmente reproducen los efec— 

tos conductuales de algunos programas de raz6n y de in— 

tervalo: El incremento en la tasa de respuesta acompaía— 

do tanto de un decremento en el número de reforzamientos

por sesión y un incremento en el número de respuestas — 

por reforzamiento, las características de las curvas de

los registros acumulativos, los efectos de prealimentaci

6n y los efectos de cambiar a un programa de raz6n varia

ble comparable, sostienen la noción de que decrementos — 

en el valor de T resultan en una trsnsici6n de conducta

de intervalo a conducta de razón. 

choenfeld y Cinuing ( 1960), utilizaron
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un valor de T = 30 min. y variaciones en T de 1. 00, - 

0. 067, 0. 033, 0. 017, 0. 0083, 0. 0042, 0. 0021, 0. 0010, - 

0. 0005 a 0. 00025. Ivo se utilizó criterio de estabilidad, 

sino se exponía a cada pichón al mismo rpograma por tre- 

inta días consecutivos. 

Para dos animales se obtiene extinción

al valor más pequeño utilizado, pero otro sujeto respon- 

día esporádicamente a un valor aún más pequeño. 

Las respuestas por reforzamiento aumen= 

tan en los valores más pequeños de T, mostrando que es - 

posible mantener la conducta de un sujeto aún cuando tan

sólo se refuerce cada 2000 respuestas o más. 

Utilizando un programa múltiple de dos - 

componenetes, Hearst ( 1960) trataba de investigar varios

aspectos: 

observar los efectos conductuales de la ex- 

posición prolongada a un programa en el componente que - 

no cambia, asumiendo que no iba a ser afectado por el -- 

otro programa. 

los decrementos en T se usan para determinar

la recuperübílidad de la función al regresar a los prime

ros valores de T. 

efectos de reducciones en 7 a valores más - 
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pequedos, incluyendo cero, que hasta aqui no se había es

tudiado. 

comparar la conducta de las ratas bajo estos

programas, con la de los pichones. 

los efectos del pentobarbital sódico sobre - 

la coiducta producida por los dos componentes del progrª

ma. 

Uno de los componentes, A, con T = 30 - 

se C,;. y ' T = 1. 00; y el otro componente, B, con T = 30 seg. 

y decrementos sucesivos en T que iban de 0. 99, 0. 17, 0. 05, 

0. 029, 0. 022, 0. 014, 0. 010, 0. 007, 0. 005, 0. 003, 0. 0025, 

0. 0017 a 0. 00 para una rata; y para la otra de 0. 99, 0. 17, 

0. 03, 0. 022, 0. 014, 0. 012, 0. 010, 0. 005, 0. 003, 0. 0025, 

0. 0017 a 0. 00. Un tono acompafiaba al componente A y un - 

clicker al componente B; se alternaba diariamente el com

ponente que iniciaba la sesi6n. 

Encontr6 que lá tasa de respuesta para - 

el componente B no cambia inucho como T decrementa de - 

0. 99 a 0. 05, pero subsecuentes decrementos conducen a mar

cados incrementos en la tasa hasta un máximo en la fun- 

ci6n de cada sujeto, 0. 010 para uno y 0. 005 para el otro. 

Estos incrementos están relacionados con decrementos en

el número de reforzamíentos obtenidos, resultados que es
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tan de acuerdo con los reportados en investigaciones an- 

teriores. 

A valores menores de 0. 005 para T , los

sujetos muestran un decremento más o menos estable en la

tasa de respuesta, hasta obtener una tasa mínima; el he- 

cho de que los animales aún respondan a una tasa relati- 

vamente alta durante extinción ( T = 0. 00), posiblemente

se atribuye a inducción de las respuestas aún reforzadas

sobre el componente A y al reforzamiento supersticioso - 

en el componente B, como en un programa encadenado. 

Las respuestas en A no muestran ningún - 

cambio sistemático como una funei6n de las manipulacio- 

nes en el otro componente. 

Los valores de las tasas redeterminadas - 

son muy similares a los iniciales, en los dos componentes. 

Esta correspondencia sugiere que las funciones individua- 

les originales son en buen grado recuperables y que la se

cuencia de los cambios en T no es una variable determi- 

nante para la forma de las relaciones, obtenidas. 

Se obtuvieron menos reforzamientos sobre

B que sobre A, a los valores más pequeüos de T. El prome- 

dio de pausas post -reforzamiento no refleja ningún cambio

sistemático relacionado con los valores de 1; tanto elsrk
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1959) como Hearst ( 1958) encontraron, de manera similar, 

qui no había cambios. 

E1 pentobarbital sádico mostró tener ma- 

yor efecto sobre el componente A que sobre el B, incremen

tando la tasa de respuesta con pocas pausas después de re

forzamiento, lo que está de acuerdo con los efectos de la

droga sobre programas de intervalo yr de razón. 

A pesar de que en este trabajo se utiliza

ron valores más pequeños de T que en los trabajos anterio

res, posiblemente el decremento obtenido podría ser mucho

menos gradual si se estudia fuera del contexto de un pro- 

grama múltiple, dado que el reforzamiento en el componen- 

te A podría ayudar a mantener las respuestas en B, como - 

ya se ha seUlalado. 

En un trabajo posterior, en el cual se in- 

vestigan decrementos en T, con un valor Dara T relativa- 

mente grande de 1800 seg. ( 30 min.). Los valores para T

iban de 1. 00, 0. 067, 0. 033, 0. 017, 0. 0083, 0. 0042, 0. 0021, 

0. 0010, 0. 0005 a 0. 00025, manteniendo cada programa nor

480 hrs. en total antes de pasar al próximo programa. 

Bajo un programa de' F = 0. 033, Schoenfeld

y Cumming ( 1961) encontraron periódos de respuestas r_pi- 

das ininterruapidas intereslados con pausas o periódos de
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tasas irregulares. Además que las tasas durante los pe- 

riódos de respuestas rápidas son de varios valores y que

no existe relación secuencial o de otro tipo entre ellas. 

La transición de una tasa a otra puede ocurrir al reforza

miento o entre reforzamientos. El reforzamiento no produ- 

ce un cambio en la tasa. 

Considerando que las sesiones eran de 16

hrs., se comprobd que se pueden mantener las respuestas - 

de un animal durante un tiempo muy prolongado. 

En ocasiones se obtuvieron pausas despu- 

és de reforzamiento mayores que el tamado del intervalo. 

Para un sujeto en una sesión se obtuvo un promedio de - 

3100 respuestas por reforzamiento. 

En resumen, los resultados obtenidos en

las investigaciones antes mencionadas apoyan la nocidn de

que las variables quecontrolan la conducta en los progra- 

mas de razón son similares a las variables nue controlan

la conducta en los valores más peauesos de T; de igual ma

nora con los programas de intervalo. fijo y los valores - 

má.s Grandes de T. Es posible obtener co:,.ducta come de in- 

tervalo fijo cucndo T = 1. 00 y de razón cuando el valor - 

de T va más allá de 0. 0. 

La forma de la.s curvas de los registros - 
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acumulativos, el número de respuestas por reforzamiento, 

el análisis de las distribuciones de tiempos entre respu

estas, los efectos de ciertos estímulos sobre un patr6n

de conducta ya establecido, todo esto confirma la suposi

ci6n de que es posible reproducir los efectos de los pro

gramas definidos tradicionalmente por medio de los pro- 

gramas definidos temporalmente. 

En base a los datos obtenidos hasta 1960, 

Schoenfeld y Cumming presentan una gráfica relacionada - 

al dominio esquemático sugerido por los autores en el pri

mer trabajo ( Schoenfeld, Cumming y Hearst ( 1956)), en el

cual se pueden identificar los sectores relacionados con

los programas definidos clásicamente. Representan seis - 

funciones dentro del dominio experimental, cinco de ellas

incluyen variaciones en T mientras T se mantiene constan

te y la sexta presenta variaciones en T, mientras la que

se mantiene constante es T, como se observa en la figura

5. 

Por otro lado, han surgido de estas inves

tiGaciones ciertos aspectos de la conducta que han mostra

do, ser importantes para el análisis de la misma. Aspec- 

tos tales como la recuperabilidad de un patr6n, la esta- 

bilidad de la conducta o los efectos de una exaosici6n - 
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prolongada a un programa. 

Fig. 5.- Resumen de los estudios en los que

se relaciona la tasa de reZpuesta con las dos - 

varhables temporales: T y T. Las escalas de T - 

t + t ) y de T son logarítmicas, mientras - 

que la tasa de respuesta es aritmética. 

En relación a los efectos de una exposi- 

ci6n prolongada, Schoenfeld y Cumming ( 1958), consideren

do que un _Programa de intervalo fijo se puede definir en
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el sistema t, al darle un valor de 1. 00 a T , utilizaron

un programa con 1 = 30 min. y T = 1. 00 ( 1130'), utilizan - 

un tiempo de exposición al probarta de 2300 hrs. Obtuvie- 

ron en sesiones diarias de 16 hrs., como se esperaba de - 

otros experimentos, conducta como en extinción en la pri- 

mera parte del intervalo entre reforzamientos, después un

tren de respuestas con una tasa baja precediendo el refor

zamiento. Además alguna tendencia para que trenes de res- 

puesta ocurrieran hacia la mitad del intervalo entre re- 

forzamientos. 

En el día 24 se observa una tenencia a - 

que la tasa de respuesta siguiendo irLiediatamente al re- 

forzamiento fuera más baja que la tasa que lo precedía, - 

empezando a aparecer pausas en la primera parte del inter

valo. 

A medida que se prolonga la exposición al

programe., las pcusas tienden a ocurrir con latencias más

cortas siguiendo al reforzamiento, en el día 95. 

E1 número total de respuestas no cambia

mucho del día 24 al 144, cero el tiempo en el cual no res

ponde el animal incrementa ..lucho. La tasa terminal es mu- 

cho más alta en los últimos días, aún cuando la tasa to- 

te1 permanece constante. La ejecución sobre el día 144 se
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puede describir en dos expresiones; una indicando la dura

ci6n de la pausa y la otra la tasa de respuesta. Este ti- 

po de ejecución ha sido atribuida a programas de razón fi

ja, y su aparición, aún en un valor alto de un programa - 

de intervalo fijo, puede ser pertinente a la categorizaci

6n de los programas de reforzamiento. 

El hecho de que no haya muchos cambios - 

desde el día 24 hasta el último dia, nos proporciona un - 

indice sobre el problema de la estabilidad de la conducta, 

los mismos autores en 1960 realizaron una investigación - 

para probar el tipo de criterio utilizado para determinar

la estabilidad de un patr6n de respuestas. 

Usando un programa con T = 30 seg. y T = 

0. 05, y de 197 a 223 sesiones para cada sujeto. Encontra

ron que aparte de cambios locales en la tasa, la tenden- 

cia en cada ceso parece ser una discriminación gradual de

la tasa a lo largo del experimento. 

Considerando que la variabilidad de la ta

sa de respuesta de un sujeto individual es de dos clases,' 

una que se refiere a cwbios relativamente abruptos de un

nivel de ejecución a otro y la segunda a la variabilidad

día a día o " ruido'. Se encontró que la variabilidad decre

ad a la base en la cual sementa corifox^.e más die.s se a._i en u
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hacen los cálculos. La variabilidad relativa llega a ser

muy similar de sujeto a sujeto, aún cuando las tasas pro

medio verían ampliamente. La tasa promedio para cada su- 

jeto no cambia mucho después de la se,si6n 80, y los datos

a íadidos no cambian el resultado general. 

El criterio utilizado, en el cual se to

man bloques de seis días, mostr6 en la práctica ser un r

mal criterio; dado que el promedio obtenido por primera

vez, cuando se cuanle, es diferente del promedio final; 

y que además se obtuvo varias veces en el transcurso del

experimento, pero enfatizan que la ventaja de este crite

rio es que no es subjetivo. 

Sobre la recuperabilidad de un estado - 

anterior Schoenfeld y Cumming ( 1959), con un programa en

donde T = 30 seg. y T = 0. 05 hasta que se alcanzaba - 

un criterio, preestablecido ( diferencia de menos del 5, 

usando bloques de seis días) se cambiaba a otro programa. 

con T = 0. 94 seg. y T = 0. 05, hasta que se alcanzaba el

criterio de estabilidad, después se regresaba al primer

programa y se alternaba con el segundo, cinco veces en - 

total. 

Se encontró cue una vez alcanzado el - 

criterio de estabilidad de la respuesta, los - nimales re
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quieren menos tiempo para alcanzar el criterio de los - 

programas subsecuentes, pero no se observa que este tiem

po disminuya sistemáticamente. Este mismo fenómeno se ha

obtenido en estudios previos. 

Aún cuando la tasa de respuesta bajo los

dos programas alternantes mantienen la misma razón o ta- 

sas relativas, excepto para la primera alternación, las

tasas absolutas tienden a aumentar como las alternaciones

de los ciclos se acumulan, mostrando que al menos bajo - 

algunas condiciones los valores de las tasas absolutas - 

no son recuperables. 

3) Probabilidad

Con la inclusión de la probabilidad de

reforzamiento como una variable más a manipular se abre

la posibilidad de obtener otro tipo de programas de refor

zamiento. 

bianipulando diferentes valores para la

longitud de ciclo tendremos a los va.1. ores más pequeAos , 

programas de razón aleatoria, y como aumenta el tamaño - 

del ciclo se obtienen programas de intervalo aleatorio. 

Es importante recordar que esta probabilidad se aplica

ten sólo a la nri. iera respuesta en el ciclo. 
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Los patrones de respuesta generados por

estos programas son diferentes de los obtenidos bajo ra- 

zón o intervalo variables, pareciendo ser más estables. 

Brandauer ( 1958), investiga los efectos

de un programa en el cual todas las respuestas tienen la

misma probabilidad de ser reforzadas, dado que el tamaño

del ciclo es más pequeño que el mínimo tiempo entre res- 

puestas; como ya se ha mencionado, a este tipo de -) roGi,, 

mas se les conoce como de razón aleatoria o RA. 

Trabajó con pichones al 80% de su peso - 

ad libitum, los cuales eran expuestos a programas con los

sijaientes valores para p: 0. 10, 0. 02, 0. 01 y 0. 005, pay

ra dos sujetos a 0. 0025 y uno hasta 0. 00167. Se usó un - 

criterio de estabilidad basado en la variabilidad diaria

de la tasa de. respuesta, esto es, que las variaciones en

la tasa, de día a día, no tuvieran ninguna tendencia as- 

cendente o descendente y que las tasas de tres de cuatro

días consecutivos, su diferencia. con los días previos no

fuera mayor del 5-. 

Los resultados indican, que con este tipo

de programas se obtienen respuestas típicas de los nrogr_ 

mas de razón, con tasas de respuesta extremadamente altas. 

Se observó un incremento en la tasa cuando la probabili- 
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dad se reduce de 1. 00 a 0. 02, y decrementa s6lo en peque

Aas cantidades cuando la probabilidad se reduce aún más, 

pareciendo que a limites bajos, una nueva reducción de - 

la probabilidad producirla ejecuci6n inestable, y posi- 

blemente extinci6n. 

En base a estos datos se concluye que la

ejecuci6n generada por programas RR, parece ser más esta

ble que la generada por programas de razón variable arit

metica. 

Sidley y Schoenfeld ( 1964) investigan - 

los efectos de diferentes valores de programas RR y una

exposición prolongada a cada valor. Consideran dos proble

mas, uno, el de la estabilidad de la conducta y de un cri

terio de estabilidad; y el otro, la comparabilidad de las

funciones de grupo con las funciones de organismos indi- 

viduales. 

Trabajan con 8 grupos de pichones, asig- 

nandole a cada uno un valor de p, los cuales iban de 1. 0, 

0. 1, 0. 05, 0. 025, 0. 0125, 0. 0068 y dos grupos más, que - 

primero se entrenaban bajo 0. 025 ( durante 5 días) y lue- 

o uno bajo 0. 0125 y el otro bajo 0. 0068; para comparar

a los valores más pegue -íos, la conducta obtenida, con - 

esos vr.lores de p sin ertren.a iiento en valores interme- 



39 - 

dios. 

Pío se obtiene ningunz diferencia sistemá

tica con los resultados de Brandauer. Al£n cuando no exis

niní vna relación monotdnica, los dos estudios encuentran

que la tasa de respuesta es más alta a los valores más - 

pequedos de p. 

Se utilizaba el promedio de la tasa de - 

respuesta en bloques de cinco días para cada sujeto, en

cada grupo, para evaluar algún criterio de estabilidad - 

posible; los resultados obtenidos eatún de acuerdo con - 

los resportados por Schoenfeld y Cumming ( 1960) para - 

T = 30 seg. y T = 0. 05. 

Parraer y Schoenfeld ( 1967), aparte de es

tudiar los efectos sobre la tasa de respuesta de variaci

ones en la probabilidad de reforzamiento, analizan de m_ 

nera separada la tasa de respuesta y las pausas post -re_ 

forzamiento, lo que no se habla hecho en los estudios an

teriores. 

Se exponía a cada sujeto a los siguientes

valores de p: 0. 8, 0. 6, 0. 4, 0. 2, 0. 08, 0. 04, 0. 02, 0. 01, 

0. 005, 0. 003 y 0. 002. 

Tos resultados obtenidos indican que la

tasa de respuesta no varia en ningi= a forma sistemútica
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en relación a los valores de p utilizados. El máximo en

la tasa de respuesta a p = 0. 02 obtenido por Brandauer - 

no se encuentra en este estudio, y esta discrepancia Due

de deberse en parte a las diferencias en el procedimien- 

to de moldeamiento usado en las dos investigaciones. Ade

más que los datos de Brandauer incluyen la pausa post -re

forzamiento. 

La longitud de la pausa post- refórzamien

to empieza a increraentar rápidamente a los valores mas,- 

bajos

ás-

bajos de p, o sea a 0. 02, y es en esta parte donde Bran- 

dauer encontró que la tasa total comienza a decrementar. 

En base a estos datos se puede concluir, 

que los ;) rolramas ZR generan una tasa alta de respuestas, 

pero en cuanto a las pausas most -reforzamiento los resul

tados no son muy claros, dado que algunas investigacio- 

nes no las reportan. 

Por otro lado, una posible forma de ob- 

tener conducta como en intervalo variable nos la utiliza

ción de la probabilidad de ref orzaiaiento. Un intento por

si. tenatiza-r los . programas de reforzamiento de intervalo

variable lo ofrece Willenson ( 11,519) al alternar al azar

dos interv,,los. aún cuerdo lo: efectos de los pro1;-rama.s

ce intervn10 v, ri.rble Ñon com ple jos y diversos, ü.lJ-LI10s
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estudios extensivos de algunos parámetros en los progra- 

mas simples, han mostrado que tan s6lo dos intervalos son

suficientes para -producir esos efectos. 

Los valores para los dos ciclos eran de - 

2 min. y 30 seg., utilizando seis valores para p, para ca

da uno de los seis grupos: 0. 95, 0. 90, 0. 60, 0. 40, 0. 10 y

0. 05; variando el valor de 2 en cada grupo de 1. 0, 0. 25, 

0. 10, 0. 05, 0. 025, 0. 0125, 0. 00625 y 0. 003125. 

Se observan dos tendencias en casi todos

los sujetos, una, un incremento gradual en la tasa de res

puesta, hasta el punto en donde ocurre el primer cambio - 

en T y dos, el incremento en la tasa de respuesta como - 

T decrementa más allá de 0. 05, se correlaciona en todos

los casos con un decremento en la frecuencia de reforzami

ento. Los valores más pequedos de T resultan frecuente, 

mente en una disminuci6n en la tasa, dando una apariencia

de un máximo en la funci6n. 

Incrementos continuos en la tasa y cam- 

bios en la misma ocurren a valores altos de p, hasta al- 

canzar un máximo seguido por un decremento en la tasa a

valores bajos de p. 

Cuando p = 0. 60 las curvas parecen de in

tervalo variable de series aritméticas con un pronedio - 
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alto, y plantea la posibilidad de que con tres ciclos se

ría suficiente para generar la mayor parte de los efectos

de los programas de intervalo variable tradicionales, con

lo que la descripción del programa podría simplificarse. 

Farmer ( 1963) investiga los efectos de di

ferentes programas EI, trabajando con cinco grupos de pi- 

chones, asignándoles un valor diferente de T a cada uno - 

de ellos, de 1, 5, 10, 30 y 60 seg., y decrementos siste- 

máticos en el valor de p. 

Para T = 1 seg., p iba de 0. 5, 0. 143, - 

0. 059, 0. 037, 0. 0175, 0. 0085 y 0. 0052. 

Para T = 5 seg., p iba de de 1. 0, 0. 5, - 

0. 25, 0. 167, 0. 083, 0. 0147, 0. 0208, 0. 0104 y 0. 0052. 

Para T = 10 seg., p de 1. 0, 0. 5, 0. 33, - 

0. 25, 0. 167, 0. 083, 0. 0147, 0. 0208 y 0. 0104. 

Para T= 30 seg., p de 1. 0, 0. 75, 0. 5, - 

0. 375, 0. 300, 0. 250, 0. 125, 0. 0625 y 0. 0312. 

Y para T = 60 seg., p iba de 1. 0, 0. 75, 

0. 6, 0. 5, 0. 25, 0. 125 y 0. 0625. 

Las tasas de respuesta promedio a T = 

1. 0 seg. son en general más h.ltas que aquellas a los veló

res de T de 5 a 60 seg., indicando que el intervalo míni- 

mo debe ser un determinante importante de la tasa de res- 
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puestas, independientemente de un amplio rango de valores

de intervalos promedio. 

Algunos de los decrementos en la tasa de

respuesta cuando T va de 5 a 30 seg. pueden deberse en - 

parte al hecho de que para estos valores, incrementa el - 

intervalo promedio entre reforzamientos, y también a que

se hace una transición de un programa fijo o periódico a

uno al azar. Se puede hacer notar que las tasas son más

altas al programa de intervalo fijo equivalente que, las

producidas por un programa 8I para un valor T/ p dado. 

Como T/ p incrementa, el promedio de pau- 

sas post -reforzamiento a los valores de T de 5 a 60 seg., 

tiene a aproximarse a algún pequeúo múltiplo del IRT pro

medio. 

El promedio de las pausas Dost -reforzami- 

ento para los programas equivalentes a los de intervalo - 

fijo , se aproxima a una función lineal de la longitud de

ciclo. 

Comparaciones con programas de intervalo

variable sugieren que una ejecución más linear ocurriría

con intervalo aleatorio que con intervalo variable, con - 

éste último a valores promedio comparables o mz1s bajos. 

Millenson ( 1963) investida los efectos de



dos programas RI, utilizando dos operE.nda, cambiando el

programa cada quince minutos de uno a otro. Los progra- 

mÜs eran un RIl ( T = 4 seg. y p = 1/ 15) y un RI4 ( T = 4

seg, y p = 1/ 60). 

La comparación de las curvas de respues- 

tas acumuladas, de las primeras y de las últimas sesio- 

nes, indican un desarrollo en términos de incrementos en

la tasa total de respuestas y decremento en la variabilí

dad de la tasa, similares a los reportados por Ferster y

Skinner ( 1957) para los programas de intervalo variables. 

La transición era más rápida para el programa RI1 en las

primeras sesiones, pero las tasas finales para estos mis

mos sujetos eran sólo levemente más altas que para dos - 

sujetos del otro grupo. 

Las curvas de las últimas sesiones mues- 

tran una tasa total sostenida y relativamente constante, 

con cambios ocasionales en la tasa local, características

de los programas de intervalo variable. 

Los acuerdos entre los efectos corductua

les de este programa y los de los de intervalo variable

aritméticos sugieren que sus diferencias tienen poco sig

nificado conductual. Otra ventaja de los programas de in

tervalo aleatorio es que eliminen el efecto úe secuencias



45 - 

fijas y facilitan la programación, en especificaci6n y - 

esta.ndarizaci6n. 

Cole ( 1968), investiga los efectos de - 

cambios en programas RI apareados con cambios en los es- 

tímulos exteroceptivos y los efectos de los mismos pro- 

gramas sin cambios en los estImulos exteroceptivos. 

Se presentaban dos condiciones, una de - 

luz en la, cual el programa con T = 6 seg., y en la condi

ci6n de no luz en la cual T ve-riaba de 0, , 12 y 24 seg. 

p = 0. 10 se mantenía, constante a lo largo del experimen- 

to. El cambio en el programa se producía cada tercer re- 

forzamiento y se separaban por peri6dos de exposición al

programa en condición de luz. La probabilidad de que la

luz acompe.Hara el programa, p( SL), se reducía sistemáti- 

camente de 1. 00 a 0. 00, en pasos sucesivos de 0. 10. 

Encontrd que para todos los sujetos, la

tasa de respuesta era una función inversa, monot6nica y

positivamente acelerada de incrementos en T. 

A todos los valores de ñ( SL), la tasa de

respuesta incrementa monot6nicamente o, es una Punción - 

plana del valor T, del programa ? I precedente, en la con

dici6n de luz y decrementa monot6nice..mente en la condi- 

ción de no luz. 
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Las pausas post -reforzamiento, a reducci

ones en p( SL) su función es plana en condición de luz, y

se incrementa en condición de no luz, en función del va- 

lor T precedente. Las diferencias entre las funciones de

T y las de T precedente ocurren en la condición de luz

y se incrementa en la condición de no luz. La reducción

es menor para la tasa que para la pausa post- reforzamien

to. 

Como p( SL) se reduce, hay variaciones en

el número de reforzamientos; por ejemplo, en las 20 sesi

ones de p( SL) = 0. 90, el 90% del total de reforzamientos

ocurren en la condición de luz y el 10% en la condici6n

de no luz. 

Las tasas diferenciales de respuesta como

función de T pueden mantenerse sin cambios, aún cuando - 

las pausas post -reforzamiento diferenciales, como funci6n

de los mismos valores de T, se eliminan. 

Las tasas de respuesta obtenidas en rela, 

ci6n a los valores de T, son similares a los obtenidos - 

Por Farmer ( 1963). 

T, iartin ( 1971) estudia los efectos de in- 

troducir un estimulo neutral (
SN), 

dentro del flujo de - 

R
conducta mantenido por un estímulo reforzarte ( S ). 
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Utiliz6 dos programas RI independientes, 

para la programación de los dos estímulos: 
SN

y
SR. 

Con- 

secuentemente hay dos longitudes de ciclo, T y TR; y

dos probabilidades de estimulo, una para el estimulo neu

tro, PI4, y otra para el estimulo reforzante, PR. Además

de una variable adicional que es el engulo de fase. o - 

sea la relación entre los dos ciclos. 

Trabajo con cinco pares de RI diferentes; 

el valor de T = 30 seg. tanto para T como para TR, la. - 

probabilidad variaba de 1. 00, 0. 80, 0. 40, 0. 20 y 0. 10 si

endo igual para P1 y para PR, pero se generaban de mane

ra independiente. los estímulos se producían por las res

puestas del organismo. El ángulo de fase, la relaci6n en

tre el principio del ciclo T y el principio del ciclo

Ti , produciendo intervalos de 0, 3, 6, 12 y 24 seg. en- 

tre la disponibilidad de un estimulo y el otro. 

la tasa de resauesta obtenida antes de la

introducción del SI', están de acuerdo con las funciones

obtenidas entre la tase de respuesta y la probabilidad de

reforzamiento en estudios anteriores. :. a distribución de

las pausas post -reforzamiento era biniodal r todas las ?pro

habilidades de reforzair_iento. 

El efecto de la presentaci6n de SE depen
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de principaLmente del intervalo entre los dos ciclos, la

tasa de respuesta incrementa durante e inmediatamente des

pués de S1 cuando la separci6n de los dos estímulos es me

nor; como la se-oaraci6n aumenta la tasa de respuesta de- 

cremento durante e inmediatamente después de
SN. 

Los efectos de la variación en la probabi

lidad son complejos, menos pronunciados y menos consisten

tes que los obtenidos por la separaci6n de los estímulos. 

Parece ser cue la presentación de SNtam- 

bién cambia la ejecuci6n a puntos en tiempo no inmediata- 

mente contiguos con la ocurrencia de ese estimulo. 

Estos resultados estén de acuerdo con los

obtenidos con el paradigma discriminativo en condicionami

ento operante y con los resultados reportados por Weiss- 

man con diferentes programas T, y el trabajo de Farmer y

Schoenfeld ( 1966) con un programa de intervalo fijo. 

Por otra parte, uno de los conceptos im- 

portantes en el condicionamiento operante es el término

contingencia, el cual se había usado para decir que un es

tímulo reforzante simplemente sigue a una respuesta mús o

menos inmediatamente ( Skinner, 1948). Después Schoenfeld

Y col. ( 1973) al revisar este concepto encontraron que no

era satisfactorio, pues de esa . amera el reforzamiento no
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contingente no seria posible; proponiendo que se entendi

era por contingencia, la regla por medio de la cual un - 

experimentador impone una probabilidad condicional entre

R ( respuestas) y S ( reforzamientos) en un periódo de ti

empo especificado. 

Entonces un programa de reforzamiento se

rá contingente cuando la distribución de respuestas en - 

tiempo afecta la distribución de reforzamientos en ese - 

mismo tiempo. Un programa será, no -contingente en el caso

en que la distribución temporal de las respuestas preespe

cificadas experimentalmente no afecta la distribución - 

temporal de reforzamientos. 

A pesar de que el sistema t se originó - 

para unificar los programas de reforzamiento contingen- 

tes, no se encontró ningún problema para trasladarlos a

la esfera de los programas no - contingentes. 

Lachter ( 1971) estudia los efectos de un

programa de reforzamiento no -contingente, con variacio- 

nes en T y en la frecuencia de reforzamientos, comparán- 

dolos con los efectos producidos por programas contingen

tes equivalentes. 

En la linea base, p = 0. 10 permanece - 

constante y variaciones en T de 0, 3, 6, 12 y 24 seg., - 
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corresponden a cada uno un estímulo exteroceptivo dife- 

rente ( cambios en la luz de la llave, en frecuencia y - 

color). El orden de presentación era al azar dentro de - 

la misma sesión. 

En la segunda parte, la secuencia de los

estímulos y el procedimiento es igual que en la linea bª

se, pero independientemente de la respuesta, además se - 

usaba otro procedimiento no -contingente con p = 1. 00. 

En la tercera parte, se reinstitula el ;- 

procedimiento de la linea base. 

Con estos valores de T y de p, se obtie- 

ne un amplio rango de tasa de respuesta, generalmente una

funci6n monot6nica decrementando como el valor de T aumen

ta. 

La funci6n obtenida en la línea base se - 

recuperaba en todos los sujetos, aún cuando habla variaci

ones. 

La tasa relativa de respuestas en funci6n

del número de sesiones bajo el programa no - contingente en

general decrementaba, y esta relación era evidente en la

presencia de todos los estímulos previamente correlacio- 

nados con los programas en la línea. base. Para tres de cu

atro sujetos, cinco sesiones eran suficientes para produ
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cir un decremento de aproximadamente del 50ó de la línea

base; este decremento era gradual y ordenado, acompazan- 

dose por incrementos en la pausa post -reforzamiento. E- 

fectos diferenciales sólo se observan para los valores - 

de T de 0 y 24 seg. 

No hubo diferencias entre la conducta - 

mantenida por procedimientos no -contingentes fijos y la

mantenida por procedimientos no - contingentes al azar. 

El decremento en la tasa de respuestas

a todos los valores de reforzamiento no - contingente era

más rápido para los estímulos correlacionados con los - 

programas en la linea base que generan tasas bajas de res

puesta. 

En otro trabajo, Lachter, Cole y Schoen

feld ( 1971), estudian el efecto de variaciones en al fre

cuencia de reforzamiento no - contingente, utilizando una

línea base de un programa RI60" ( T = 6 seg. y p = 0. 10). 

Los valores para T, en el programa no - 

contingente, eran de 0, 1. 5, 3, 6, 12 y 24 seg., cada - 

uno ante un estimulo exterocerotivo diferente. El orden - 

de presentación era al azar de sesión a sesión. 

Encontraron que el procedimiento no - con

tingente produce cambios en la tasa de respuesta, decre- 
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mentP'ndola como se prolonja la exposición al programa. 

Las frecuencias de reforzamiento que re- 

sultan en una alta densidad de reforzamientos en tiempo, 

producen como resultado inicial un incremento en la tasa

de respuesta y después decrementa; a densidades bajas, - 

decrementa al principio y se mantiene sin subir sobre el

nivel de la línea base. 

Se obtienen efectos como de extinción - 

cuando la frecuencia de reforzamientos es más baja que. - 

la del programa continente, y como consecuencia, una bª

ja probabilidad de la coincidencia temporal entre una - 

respuesta y un reforzamiento, fortaleciéndose otros ti- 

pos de respuestas. 
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La preferencia por el conteo de tiempo -- 

más bien que el de respuestas se había planteado, dado - 

que de esta manera se reducía la implicaci6n del organs

mo para la determinación del evento reforzante ( Schoen- 

feld y farmer, 1970). Pero, el sistema t también contie

ne este problema de definición, pues implica la conducta

del sujeto en las condiciones bajo las cuales el reforza

miento es administrado. 

En el sistema t, el reforzamiento se en

cuentra disponible para la primera respuesta en
tD. 

Pa- 

ra evitar la ordinalidad en el conteo se propuso el sis- 

tema tau ( Schoenfeld y Cumming,, 1960). Este sistema ofre

ce una regla más general para la administración del re- 

forzamiento, dado que se refuerza cada respuesta que coin

cada con un peri6do t ( véase Dag. 9). 

Snapper ( 1962) investiga los efectos - 

conductuales de la manipulación dé dos parámetros en el

sistema tau. En el primer experimento, con tau = 10 min., 

p _ 0. 02 para tau y p = 0. 00 para tau la, utilizando se- 

is valores para tau, de 1. 0 a 0. 13, variándolos secuenci

almente ( 1. 00, 0. 40, 0. 33, 0. 27, 0. 20 y 0. 13). Se raante- 
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nía cada programa durante 40 sesiones. 

Encontr6 que la tasa de respuesta decre- 

menta como tau decrementa; el numero de respuestas por

reforzamiento y las pausas post -reforzamiento incremen- 

tan como tau decrementa. Las tasas de respuesta son máxi

mas durante tauD, decrementando rápidamente en el inicio

de tauA; le sigue un peri6do de tasas bajas durante la - 

mitad de tau', para luego incrementar como el principio

del siguiente tau se aproxima. 

Parece ser que el tamaño de taus influ

ye de alguna manera el grado de discriminación temporal, 

pues ésta mejora para muchos sujetos tomó tau decrementa

hasta que un máximo es alcanzado para luego ocurrir un a

deterioro en la discriminación. 

El análisis de las distribuciones de - 

IRTe muestra que las respuestas se presentan en trenes y

que también se presentan en pausas. La característica más

sobresaliente de la distribución es su multimodalidad, - 

dividiéndose en dos o tres categorías separadas. 

En el segundo experimento el valor de - 

tau = 10 min., tau = 0. 2 manteniéndose constante, en taut

el valor de p = 0. 00 y en tau
D, 

p variaba de 0. 04, 0. 03, 

0. 02, 0. 015, 0. 0125, 0. 04 a 0. 03, con treinta días bajo
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Se encontr6 que la tasa total de respu- 

estas es insensible a variaciones en el valor de p; las

pausas post -reforzamiento y el ntámero de respuestas por

reforzamiento decrementan en función de p. La reexposici

6n a p = 0. 04 indica que la discriminación mejora con la

exposici6n prolongada al programa. 

Las distribuciones de IBTs se asemejan

al primer experimento y no se relacionan con p. 

Para investigar los efectos de variacío

nes en tau, Cumming y Schoenfeld ( 1963), con un programa

en el cual tau = 0. 20, el valor de p en
tauD = 

0. 02 y en

tau , p = 0. 00. Los valores en tau variaban de 600, 450, 

240, 120, 60, 30, 15 y 7. 5 seg. Exponiéndolo durante 60

días para el primer programa y 30 días para los subsecuen

tes. 

Encontraron que como el ciclo tau se - 

acorta, la tasa promedio de respuestas ( corregida) incre

menta. Esto se puede derivar de que a valores grandes de

tau, todos los sujetos presentan une, discriminaci6n tem- 

poral bien formada: respondiendo rápidamente a lo largo

de tau y dejando de resuonder en la primera parte de - 

taul, parecido a la ejecuci6n bajo intervalo fijo. Idien
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tras la tasa de respuesta en tau es alta, la tasa total

de respuestas permanece baja, dado que una gron parte - 

del ciclo, en tau
A, 

es consumida por la pausa. Cuando el

ciclo tau se reduce, la discriminación entre tau y tau

se hace más dificil. 

por otro lado, en cualquier programa tau, 

donde ningún estimulo exteroceptivo se presente paralelo

a la presentación de
tauD, 

el inicio y el final de tau

es dificil de discriminar; efecto que se puede encontrar

en otro tipo de programas. 

Vickery ( 1971) investiga un parámetro - 

del sistema tau, que antes no se habla estudiado sistemá

ticanente: la probabilidad de reforzamiento en tau . Trª

bajando con tres valores de p en tau'N ( 0. 00, 0. 01 y 0. 10), 

dos valores de p en
tauD (

0. 10 y 1. 00); cinco valores de

tau de 1 a 500 seg. y tau = 0. 2 constante. Con cinco gru

pos de ratas, tres condiciones de estiraulo para cada uno

de los valores de p en taus. Todos los sujetos eran expu

estos a los tres valores de p en tau diariamente, tres

grupos con p en
tauD = 

0. 1 y dos grupos con p = 1. 00. l

valor de tau era sistemáticamente variado a intervalos

de 36 sesiones. 

Eneontr6 que la tasa de respuesta es sen
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sible a cambios en la probabilidad de reforzamiento en - 

taus, cuando la probabilidad de reforzamiento en tau es

menor que en tau
D, 

la tasa de respuesta decrementa como

el valor de tau incrementa. El patrón de respuestas obte

nido dentro de tau sugiere una discriminación temporal, 

cuando la probabilidad de reforz• miento en tau
AS. # 

0. 00 y

además es diferente del valor de p en tau
D. 

Además los - 

cambios en la tasa son afectados por el tiempo de exposi

ción al mismo programa. 

En base a estos resultados podemos con- 

cluir quie la tasa de respuesta varita en función del tamo

tío del ciclo tau y que variaciones en el valor de p no

parecen tener mucho efecto cuando, áun cuando se manipu- 

le en tau
D, 

para tau es igual a cero; pero que cuando - 

éste valor es diferente de cero, entonces si tiene efec- 

tos sobre la conducta. 

Además parece ser, que los programas tau

permiten algún tipo de discriminación temporal, dado que

el mayor número de respuestas se encuentra alrededor de

tauD. 

Es importante considerar que el sistema

tau, nos permite definir muy pocos programas tradiciona- 

les, tan sólo extinción y reforz,niento regulas, pero - 
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proporciona posibilidades para la obtención de otros ti- 

pos de programas, todavía no investigados. 



IV ., c

A

Conclusiones \ L-11ti " .. 

Podemos considerar que el sistema t en su

intento por incluir dentro de un sólo sistema de clasifi- 

cación a los programas de reforzamiento , fue exitoso; co

mo ya hemos visto, hay evidencia de que con la manipula- 

ción de sus variables estructurales, T y T, es posible ob

tener patrones de conducta que, anteriormente se habían - 

considerado como diferentes, lejanamente relacionados, - 

controlados por variables distintas. 

n relación a los programas simples, se- 

gán la clasificación de Ferster y Skinner ( 1957), tales

como intervalo y razón, se ha encontrado conducta como de

intervalo fijo cuando T = 1. 00 y conducta como de razón

a los valores más pequeáos de T, menores a 0. 03. Es Posi- 

ble obtener conducta tanto de intervalo como de raz6n - 

con variaciones en uno de los -garámetros del sistema de

clasificación ( Hearst, 1958; Clark, 1959; ' 61eissman, L958). 

Resultados con prealimentaci6n, los cam- 

bios en las curvas acumulativas, la distribución de I3Ts, 

los efectos de cambiar de un programa T a uno de raz6n

variable comparable, sostienen que decrementos en el va- 

lor de T resultan en una transición de conducta como de

intervalo a conducta como de razón. 



Hearst ( 1960) utilizando un programa con

dos componentes, confirma los resultados hasta entonces

encontrados y además están de acuerdo con los programas

compuestos de la clasificación tradicional, en los que es

utiliza un componente de intervalo fijo y uno de razón. 

Millenson ( 1963) encuentra similitudes

en algunos de sus programas de intervalo aleatorio y los

de intervalo variable aritméticos. Farmer ( 1963) señala

que con variaciones en el valor de T se obtiene un conti

nuo, de programas de raz6n aleatoria, a los valores más

pequedos, a programas de intervalo aleatorio, a medida - 

que el tamaño del ciclo llega a ser mayor que el mínimo

tiempo entre respuestas. 

Se ha. encontrado, además, una función - 

en relaci6n a las variaciones en T y la tasa de respues- 

tas ( Hearst, 1958, pag. 49). Los cambios en la tasa no - 

son notables cuando T decrementa de 1. 00 a 0. 05, incre- 

mentando luego a los valores más pequeños. Clark ( 1959) 

confirma este resultYdo, pero al utilizar un valor más - 

pequeAo, encuentra que la tasa llega a un máximo y luego

empieza a decrementa,r. Hearst ( 1960) también confirma es

tos resultados, pero co:ao utiliza un programa compuesto, 

la.s res-)ucst,-s no se llegan a extinguir en el componente
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en el cual el valor de T se iguala a cero; posiblemente

debido a que se seguía reforzando en el otro componente, 

en el cual el valor de T = 1. 00 manteniéndose constante

durante todo el experimento, sugiriendo que la conducta

dejarla de presentarse posiblemente antes de igualarse a

cero. 

Al proponerse el sistema tau para elími- 

nar la restricción de la primera respuesta, igualando la

probabilidad de reforzamiento para todas aquellas respues

tas coincidiendo con un periódo
tD, 

de los que componen

el ciclo tau; aún cuando se evita la ordinalidad en el - 

conteo, el problema de la contaminación de la variable - 

dependiente no se soluciona del todo, puesto que todavía

se requiere una respuesta, sea cual fuere suposición - 

dentro del periódo, para la administración del reforzami

ento. Pero, éste problema, parece tener solución sólo eu

ando la programación del reforzamiento es independiente

de la conducta del sujeto, como en el caso de los progr2

mas no - contingentes ( Schoenfeld J Cole, 1975). 

Uno de los criterios que propone Sidman

1960) para la evaluación de los datos experimentales, - 

es la investigación generada; los sistemas t -tau han r.bi

erto un campo de investigación con la manipulación de 1<^-.s
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variables temporales especificadas, además de que existe

la posibilidad de variaciones en las restricciones utili

zadas. El criterio entonces se traslada a la importancia

de este tipo de manipulaciones; dado que el avance cien- 

tífico está determinado en gran parte por las relaciones

que encontremos entre nuestras variables, un paso muy im

portante en la obtención de principios generales en una

ciencia, se realiza, cuando se obtienen relaciones entre

variables que parecían no estar relacionadas ( Aguirre, - 

1975). 

Además, una de las principales ventajas

de los sistemas t -tau es la posibilidad de hacer estudi- 

os paramétricos, lo cual nos permite mantener tanto la - 

continuidad de la conducta como la continuidad en las va

riables temporales. 

Aún cuando Platt ( 1974) considera de in- 

terés mínimo a los sistemas t -tau, es necesario recono- 

cer la im-Dortancia del estudio paramétrico en el análi- 

sis de la conducta, además de las relaciones demostradas

entre los diferentes prot;ra..mas de reforzamiento en base

a las manipulc.ciones sistemáticas de las variables tempº
rale--. 
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