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Históricamente, el análisis experimental de l a conducta se 
'--. -

desarrolló a partir del interés por efectuar un estudio 'sistern! 

t-ico -.y riguroso de la relación or anismo-entQ -f?" di_sc:r:etizada 

dicha relación en el reflejo; este fué definido por Skinner 
~ 

(1931, 1935 y 1938) corno l a covariaci6n de clases genéricas de 

estímulo y respuesta. El reflejo se veía afectado en su fuer-

za a través del proc eso de condicionamiento, donde el concepto 

de contingencia, corno la relación de dependencia se constituyó 

en l a piedra angular del cuerpo te6rico que pretendía explicar 

dicho proceso . 

~e distinguieron dos tipos de condicionamiento con base en -- --, 

l a present.ación específü:a, ya fuera de un estímulo refoJ'z~or :' 

.J_unto con otro estírn~lo o ~ien ia presentación del estímulo r~

forzador sólo cuando ocurría una respJest?, es decir si éste an 
~ 

tece~ía o seguía a la respuesta, denominfindolos respondiente y 

. 1 ' operante, re spectivament e . Sj_n embargo,. la· evaluación inicial 
\ 

de los . efectos del; ~stimulación no c¿ntingente por parte de -

Skinner (1948) condujo a una serie de paradojas y contradiccio

nes poco suscep tibles de una adecuada interpretaci6n en dicho -

marco conceptual. Ejemplos de tales paradojas pueden ser con-

siderados el autornoldearniento, automantenimiento positivo y ne

gativo, los efectos de estímulos breves, condicionamiento supe! 

ticioso, etc. (Cabrer, Daza y Ribes, 1975). 

Ello, sin embargo , no irnpidi6 que se desarrollara una gran 

cantidad de investigaci6n empírica que proporcion6 tnfo~maci6n , 

sobre la relaci6n respuesta-reforzador. --- ,J;sta inve .s_:t igación --

consistió básicamente en evaluar diferentes arreglos contingen-
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Históricamente, el análisis experimental de la conducta se

desarrolló a partir del interés por efectuar un estudio sistemâ

tico y riguroso de la relación organ` pggentgrpg, discretisada- ----; _

dicha relación en el reålejo; este fué definido por Skinner ---

(1951, 1935 y 1938) como la covariación de clases genéricas de

estímulo y respuesta. El reflejo se veía afectado en su fuer-

sa a través del proceso de condicionamiento, donde el concepto

de contingencia, como la relación de dependencia se constituyó

en la piedra angular del cuerpo teórico que pretendía explicar
1.

dicho proceso.

¡/Se distinguieron dos tipos de condicionamientg con base_en

la presentación específica, ya fuera de un estimulo reforeador,

junto con otro estímulo o`bien la presentación del estímulo re-

forsadcr sólo cuando ocurría una respåesta, es decir si éste ap

tecedía o seguía a la respuesta, denominándolos respondiente v

operante, respectivamente. Sin embargo, la evaluación inicial

de los efectos de la estimulación no contingente por parte de -

Skinner (1948) condujo a una serie de paradojas y contradiccio-

nes poco susceptibles de una adecuada interpretación en dicho -

marco conceptual. Ejemplos de tales paradojas pueden ser con-

siderados el automoldeamiento, automantenimiento positivo y ne-

gativo, los efectos de estímulos breves, condicionamiento supe;

ticioso, etc. (Cabrer, Daza y Ribes, 1975).

Ello, sin embargo, no impidió que se desarrollara una gran

cantidad de investigación empírica que proporcionó información

sobre la relación respuesta-reforzador. Esta investigación --

consistió básicamente en evaluar diferentes arreglos contingen-

+++



ciales entre estos dos elementos, a~reglos conocidos como pro-
"-
gramas de reforzamiento (Ferster y Skinner, 1957). 

l , ' Los programas de reforzamiento definí an las reglas bajo -

~ ) las . cuales .. una respuesta era reforzada, es decir, proporcicna--

\ ban los criterios de intermitencia Fespuesta-reforzador Di--

chas reglas de intermitencia fueron de dos tipos: 

A) D~ r~ómputo y 

B) Temporales. 

Eri la primera se establecía que el reforzador se presenta-

ra dada! respuesta, a partir de un 6sro arbitrario, es decir, 

a partir del valor ordinal de la respuesta definido una vez que 

se identifibó el evento previo. Dado que dicho valor N podía -- ... - -r-------· 
~fijo o variable se gener~ron dos tipos de programas; los de 

razón fija (RF) y· de razón variable (RV). 

La ~jecuci6ncaracterística de los .primeros incluye tasas -

de respuesta elevada y pausas posreforzamiento breves; se ob-

servan patrones de ejecución de pausa-carrera. Al comparar -

las pausas y las aceleraciones de respuesta en el inicio de las 

sesiones de uri RF, se observa que las aceleraciones al princi--

pio sori más l argas que las que se producen cuando la sesión es-

tá más avanzada. Al aplicar extinción después de un amp lio 

historial de reforzamiento en RF la ejecución se caracteriza 

por tasas altas de respuesta comparables a l a ejecución bajo 

las condiciones de RF y pausas progresivamente más largas. 

El segundo tipo de pro rama de raz_§n -~~-e~~· donde se 

~efuerza una_respuesta despué~ de cierto número -promedio de _ oc~ 

rrencias, variando el número parti.cular de reforzador a reforza 

(2) 

ciales entre estos dos elementos, arreglos conocidos como pro--

gramas de reforzamiento (Ferster y Skinner, 1957).

Los programas de reforzamiento definían las reglas bajo --

las cuales.una respuesta era reforzada, es decir, proporcicna--

ban los criterios de intermitencia respuesta-reforzador. Di--

chas reglas de intermitencia fueron de dos tipos:

A) De Cómputo y

B) Temporales.

En la primera se establecía que el reforzador se presenta-

ra dada Q respuesta, a partir de un cero arbitrario, es decir,

a partir del valor ordinal de la respuesta definido una vez que

se identificó el evento previo. Dado que dicho valor E podía

ser fijo o variable se generaron dos tipos de programas; los de

razón fija (RF) y'de razón variable (RV).

La ejecucióncaracterística de los primeros incluye tasas -

de respuesta elevada y pausas posreforzamiento breves; se ob--

servan patrones de ejecución de pausa-carrera. Al comparar --

las pausas y las aceleraciones de respuesta en el inicio de las

sesiones de un RF, se observa que las aceleraciones al princi--

pio son más largas que las que se producen cuando la sesión es-

tá más avanzada. A1 aplicar extinción después de un amplio --

historial de reforzamiento en RF la ejecución se caracteriza --

por tasas altas de respuesta comparables a la ejecución bajo --

las condiciones de RF y pausas progresivamente más largas.

El segundo tipo de programa de razón es el de RV, donde se

refuerza una respuesta después de cierto número promedio de cop

rrencias variando el número particular de reforzador a reforza

A I (2:



,dQ.r, por lo que l a s condiciones no son las mismas para cada res 

puesta. Esto hace menos probable que la conducta llegue a en-

contrarse bajo el control firme de los estímulos generados con

ductualmente, y por ello l ~ ejecución característica no muestra 

fenómenos comparables a las pausas posreforzamiento del RF, au~ ... 
que la tasa de respuesta es alta, puesto que una tasa baja da -

como resultado una frecuencia menor de reforzamiento. Las ej!!. 

cuciones, al aplicar extinción después de RV, difieren en fun-

ci6n del historial de reforzamiento. 

La segunda regla establecía que el reforzamiento se propoE 

cionaba ante una respuesta en función de su ubicación temporal, 

a partir, igualmente de un cero arbitrario (usualmente el refor 

zador anterior); asimismo, este valor podía ser fijo o variabl~ 

En los programas de intervalo fijo se refuerza la primera 

respuesta después de un intervalo éspecífico, donde se incluye 

implícitamente el hecho de que las respuestas que ocurren duran. 

te el intervalo no se refuerzan; esto produce una tasa general 

baja ya que se refuerzan de manera diferencial los casos de re~ 

puesta precedidos por pausas posreforzamiento largas; cuanto -

más largas sean éstas, tanto mayor será la probabilid~d de que 

la primera respuesta sea reforzada (Morse, 1966). Existe un -

patrón de ejecución característico de un IF llamado "festón", -

que muestra una pausa después del reforzamiento y una acelera--

ci6n positiva hacia la tasa terminal o final. En estos progr~ 

mas puede esperarse un control mayor por rre dio de otras varia-

bles adicionales a l as contingencias del programa, tales como -

(3) 

.dor, por lo que las condiciones no son las mismas para cada res

puesta. Esto hace menos probable que la conducta llegue a en-

contrarse bajo el control firme de los estímulos generados con-

ductualmente, y por ello la ejecución característica no muestra

fenómenos comparables a las pausas posreforzamiento del RF, aup

que la tasa de respuesta es alta, puesto que una tasa baja da -

como resultado una frecuencia menor de reforzamiento. Las ejp

cucicnes, al aplicar extinción después de R?, difieren en fun-

ción del historial de reforzamiento.

La segunda regla establecía que el reforzamiento se propor

cicnaba ante una respuesta en función de su ubicación temporal,

a partir, igualmente de un cero arbitrario (usualmente el refop

zador anterior); asimismo, este valor podía ser fijo o variable

En los programas de intervalo fijo se refuerza la primera

respuesta después de un intervalo específico, donde se incluye

implícitamente el hecho de que las respuestas que ocurren durap

te el intervalo no se refuerzan; esto produce una tasa general

baja ya que se refuerzan de manera diferencial los casos de rep

puesta precedidos por pausas posreforzamiento largas; cuanto --

más largas sean éstas, tanto mayor será la probabilidad de que

la primera respuesta sea reforzada (Morse, 1956). Existe un -

patrón de ejecución característico de un IF llamado "festón", -

que muestra una pausa después del reforzamiento g una acelera--

ción positiva hacia la tasa terminal o final. En estos progrp

mas puede esperarse un control mayor por-medio de otras varia--

bles adicionales a las contingencias del programa, tales como -

(5)



estímulos agregados como "relojes" o "contadores". 

En los programas de IV el requisito temporal varía en lon

gitud de uno a otro, la conducta está sujeta a un mayor control 

por parte del program·a y no así de los estímulos generados con

ductualmente, y las tasas que se originan son intermedias y es

tables (Morse, 1966). 

Con base en estos programas básicos, se generaron diversas 

combinaciones que han recibido el nombre de programas compues-

tos y complejos {Schoenfeld, Cumming y Hearst, 1956; Ferster y 

Skinner, 1957; Morse, 1966 y Schoenfeld y Cole, 1972). Desa-

fortunadamente, como señala Schoenfeld y Cole (1972) y Cabrer, 

Daza y Rities ( 1975), el desarrollo ulterior del análisis experl_ 

mental de la conducta se vió restringuido a la evaluación de 

los efectos de dichos programas; al mismo tiempo que se daba la 

creación constante de conceptos Ad.:.hoc ante el descubrimiento -

de fenómenos anómalos, como , los que ya antes fueron mencionados. 

Esto resultó en un crecimiento poco estructurado y coherente de 

la teoría del condicionamiento operante, haciéndose evidente la 

necesidad de una reorganización tanto a nivel metodológico como 

conceptual. 

Una respuesta a lo anterior l ·o constituyeron los llamados 

Sistemas T-t (Schoenfeld, Cumming y Hearst, 1956; Schoenfeld y 

Cumming, 1960; Schoenfeld y Cole, 1972), formulados como una -

alternativa viable para unificar los criterior de los programas 

de reforzamiento. Se e~igió aó~o los parámetros temporales p~ 

ra de ésta manera sistematizar y dar continuidad al proceso, re 

(4) 

estímulos agregados como "relojes" o "contadores".

En los programas de IV el requisito temporal varía en lon-

gitud de uno a otro, la conducta está sujeta a un mayor control

por parte del programa 3 no así de los estímulos generados con-

ductualmente, y las tasas que se originan son intermedias y es-

tables (Morse, 1ass).

Con base en estos programas básicos, se generaron diversas

combinaciones que han recibido el nombre de programas compues--

tos y complejos (Schoenfeld, Gumming y Hearst, 1956; Ferster y

Skinner, 1957; Morse, 1966 y Schoenfeld y Cole, 1972). Desa--

fortunadamente, como señala Schoenfeld y Cole (1912) y Cabrer,

Daza y Ribes (1975), el desarrollo ulterior del análisis experi

mental de la conducta se vió restringuido a la evaluación de --

los efectos de dichos programas, al mismo tiempo que se daba la

creación constante de conceptos Ad-hoc ante el descubrimiento -

de fenómenos anómalos, como_lcs que ya antes fueron mencionados,

Esto resultó en un crecimiento poco estructurado y coherente de

la teoría del condicionamiento operante, haciéndose evidente la

necesidad de una reorganización tanto a nivel metodológico como

conceptual.

Una respuesta a lo anterior lo constituyeron los llamados

Sistemas T-t (Schoenfeld, Cumming y Hearst, 1956; Sohoenfeld y

Cumming, 1960; Schcenfeld y Cole, 1972), formulados como una -

alternativa viable para unificar los criterior de los programas

de reforzamiento. Se eligió sólo los parámetros temporales pa

ra de ésta manera sistematizar y dar continuidad al proceso, rg

(4)



sultando de esta elecci6n la posibilidad de efectuar programa-

ciones de estímulos ' contingentes y no contingentes, además de 

hacer contactos con procedimientos del condicionamiento clásico 

o Pavloviano. 

En términos generales los elementos constitutivos del sis 

t ema T-t son: 

T - Duraci6n del ciclo de tiempo, repetl 
tivo, constituido por periodos en -
los cual es se pra°graman eventos am-
bientales (estímulos); estos perio-
dos son tD'y t 4 • 

tD- Parte del ciclo T en donde permanece 
vigente una probabilidad (P) de que 

una respuesta (R) produzca un reforza 
miento (ER). 

t 4- Parte del ciclo T durante la cual la 
probabilidad de que una respuesta 
produzca ER es menor que en tD. 

T - Proporci6n del ciclo T ocupada por -
tD y que puede ser expresada como -
tD / tD + t 4 o tD/ T. 

Schoenfeld y Cole (197 2) señalan que originalmente en las 

primeras investigaciones se adoptaron cuatro restricciones par~ 

métricas que son: 

1.- Mantener constante la duraci6n del ciclo T. 
2.- Alternar los periodos tD y t4. 

3 .- Que el reforzamiento fuera contingente a la 
primera respuesta en tD en cada ciclo. 

4 .- No reforzamiento de respuestas en t•. 

( 5) 

sultando de esta elección la posibilidad de efectuar programa--

ciones de estímulos- contingentes y no contingentes, además de

hacer contactos con procedimientos del condicionamiento clásico

o Pavlovianc.

En términos generales los elementos constitutivos del sip

tema T-t son:

T - Duración del ciclo de tiempo, repetì
tivo, constituido por periodos en --
los cuales se programan eventos am--
bientales Qestímulos); estos perio--
dos son tnhy tó.

tD- Parte del ciclo T en donde permanece
vigente una probabilidad (P) de que -

una respuesta (R) produzca un reforza
` miento (ER). _

tó- Parte del ciclo ¶ durante la cual la
probabilidad de que una respuesta --
produzca ER es menor que en tn.

T - Proporción del ciclo T ocupada por -
tn 3 que puede ser expresada como --
tn/ tn + t* 0 tn/ T.

Schoenfeld y Cole (1972) señalan que originalmente en las

primeras investigaciones se adoptaron cuatro restricciones parg

métricas que son:

1.- Mantener constante la duración del ciclo T.
2.- Alternar los periodos tn y tó.
5.- Que el reforzamiento fuera contingente a la

primera respuesta en tn en cada ciclo.
4.- No reforzamiento de respuestas en tt.

(5)



Con estas cuatro restricciones y los parámetros T y T se 

produjeron las ejecuciones de diferentes programas simples y -

compuestos de reforzamiento como se describen en el siguiente -

cuadro: (tomado de Schoenfeld y Cole, 1972) 

' . L- - - -.J 

A 
.._ - - - - -

e 
T 

-- -· ---, 

o 
Con estos parámetros tenemos que un programa 

tiene cuando todo el ciclo T está ocupado por t D, 

-
B 

de 

es 

- -

'·º 
RFC se 

decir, 

ob-

T 

es igu al a 1 , donde la duración del ciclo T es menor que la del 

reforzamiento, por l o que cada emisión de respuesta ocup ar á un 

(6) 

Con estas cuatro restricciones 3 los parámetros T y T 3€

produjeron las ejecuciones de diferentes programas simples y __

compuestos de reforzamiento como se describen en el siguiente -

cuadro: (tomado de Schoenfeld p Cole, 1912)

cf;P--¬----r---------- -

'__--¡-

la
I'-l-I--|-p-;_I

III-I-el

F1

I-¡-

-1._

“I-|_

ï._

C..
7' ¡ I

í 1%.

¡_I-I-1

il-i.í

' “I.
1-D -1---__,,,_ '

"'¡"í_-I--ur__._-.í_-_ï l
"_"_' -í n-._

o
1--4 no

CI “_ _ *_¢¡
'T

Con estos parámetros tenemos que un programa de RFC se ob-

tiene cuando'todo el ciclo T está ocupado por tD, es decir, T

es igual a 1, donde la duración del ciclo T es menor que la del

reforzamiento, por lo que cada emisión de respuesta ocupará un

(6)
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nuevo periodo tD (Sector B). Extinci6n, se acorta el peri odo 

tD independientemente de la duraci6n del ciclo T, de manera que 

sea dificil que alguna respuesta sea reforzada y con esto la 

cantidad de reforzamiento resulta insuficiente para mantener el 

responder (Sector C). La ejecuci6n típica de los programas de 

IF se obtiene cuando la duraci6n de los ciclos T son medios y 

grandes pero T se mantiene en (Sector A). Raz6n fija y Vari~ 

ble, se obtiene al reducir T, y con duraciones del ciclo T gra~ 

des, se presenta una combinaci6n de pausas posreforzamiento y -

carrera (Sector D). Raz6n Aleatoria, en donde " la duraci6n 

de T se disminuye hasta que sea menor que el tiempo entre res-

puestas (TER) (Sector E), donde cada respuesta tendrá la misma 

P de ser ieforzada. IV, su ejecuci6n se reproduce cuando se man 

tiene constante T en uno; es decir, todo el ciclo T está ocupa

do por tD y s6lo se refuerza la primer respuesta en tD y se ma-

. nipula l a P (ER) s6lo para la primer respuest a en cada ciclo T. 

IA (intervalo Aleatorio), este programa se obtiene con las mis

mas rest ricciones del programa IV y con l a expresi6n T/P (Scho

enfeld y Cole, 1972). 

Aun cuando una de las preocupacio~s iniciales de los Sis

temas T-t, lo constituían la replicaci6n de l os efectos de los 

programas tradicionales de reforzamiento, pronto se olvid6 tal 

interés, dirigiéndose fundamentalmente a una evaluaci6n exhuas

tiva de los propios parámetros del Sistema, lo cual fructific6 

en la identificaci6n de los programas no formulados con anterio 

ridad, tales como los programas de Raz6n e intervalo Aleatorio. 
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Otro aspecto; y este no comtemplado por Schoenfeld y sus -

colaboradores, es la utilidad metodológica que representa un -

sistema con pocos parámetros y que, si~ embargc, permite hacer 

contacto con las diferentes áreas tradicionales del Sist~ma - -

Skinneriano, sin tener que formular microteorías, identificando 

al mismo tiampo diversos fenómenos conductuales como efectos lo 

cales de valores particulares de los parámetros involucrados en 

la situación en que se dan. 

Schoenfeld y Cole (1972), ~entro de los Sisteruas T-t, eva

luaron los efectos de la pres entación d.e estímulos en. diferen-

tes posiciones temporales dentro de_l ciclo y afirman que las -

funciones que adquiere este est{mul o Ee derivan de los par áme-

tros del programa. Así, Farmer y Schoenfeld (1966) observaron 

que por su ubicación temporal con respecto a la disponibilidad 

de reforzamiento, el estímulo adquiere diferentes funciones: de 

reforzamiento secundario, discriminativo, extinción, encadena-

miento, etc. En general la intromisión del estímulo producía 

los efectos del control discriminativo, reforzan.te condicionado . 

y paradigmas del condicionamiento superticioso y operante - -

(Weissman, 1958, 1961 y 1963), además de encontrarse fenómenos 

como contraste conductual, programas mixtoe y _múltiples, etc. -

(Schoenfeld y Cole, 1972). Al establecer las relaciones temp2 

rales entre los estímulos con la emisi6n de respuestas se proó.~ 

cían los diferentes efectos analizados dentro de un marco con-

ceptual integrativo, en donde éstos y la contingencia y no con

tingencia forman parte de un continuo paramétrico. 

(8) 

Otro aspecto; y este no comtemplado por Schoenfeld y sus -

colaboradores, es la utilidad metodológica que representa un --

sistema con pocos parámetros y que, sin embargo, permite hacer

contacto con las diferentes áreas tradicionales del Sistema - -

Skinneriano, sin tener que formular microteorías, identificando

al mismo tiempo diversos fenómenos conductuales como efectos lo

cales de valores particulares de los parámetros involucrados en

la situación en que se dan. p

Schoenfeld p Cole (1972), dentro de los Sistemas T-t, eva-

luaron los efectos de la presentación de estímulos en diferen--

tes posiciones temporales dentro del ciclo y afirman que las --

funciones que adquiere este estímulo se derivan de los paráme--

tros del programa. Así, Farmer y Schoenfeld (1966) observaron

que por su ubicación temporal con respecto a la disponibilidad

de reforzamiento, el estímulo adquiere diferentes funciones: de

reforzamiento secundario, discriminativo, extinción, encadena--

miento, etc. En general la intromisión del estímulo producía

los efectos del control discriminativo, reforzante condicionado

y paradigmas del condicionamiento superticioso p operante - --

(weissman, 1958, 1961 y 1965), además de encontrarse fenómenos

como contraste conductual, programas mixtos p múltiples, etc. -

(Schoenfeld y Cole, 1972). Al establecer las relaciones tempp

rales entre los estímulos con la emisión de respuestas se prodp

cían los diferentes efectos analizados dentro de un marco con--

ceptual integrativo, en donde éstos y la contingencia y no con-

tingencia forman parte de un continuo paramétrico.

(B)



La exploraci6n paramétrica dentro de los Sistemas T-t se

ha continuado en el Laboratorio de Psicología de Iztacala bajo 

el proyecto "Parámetros Temporales de Estimulaci6n11 , en donde 

se han evaluado sistemáticamente los efectos de la señalizaci6n 

de períodos asociados a no reforzamiento, bajo condiciones de -

contingencia y no contingencia. Así, con un programa T de 68 -

segundos en donde tD era de 8 segundos y tA de 60 segundos, Ri

bes y L6pez (1 979 b) encontraron tasas de respuesta más altas 

en el período de no reforzamiento s eñalado , con escasa diferen-

ci a entre l as condiciones de contingencia y no conLingencia • . En 

un programa similar, de los mismos autores (1979a) evaluaron -

los mismos efectos de señalizar el peri6do tD, obteniendo como 

resultados un aumento progresivo en la 'tasa de respuesta inde

pendientemente de la secuenciaci6n de contingencia-no continge_!! 

cia, presentando en los niveles operantes tasas superiores a c~ 

ro, así como un nivel de ejecuci6n sostenido en la p alanca in~ 

pera tiva , es decir, en donde no se programaron consecuencias. 

Polanco, L6pez y Ribes (1979) variaron en un programa sem~ 

jante la probabilidad de reforzamiento cuando se señalizaba el

periódo tD; se generaron ejecuciones típicas de programas de re 

for ~amiento diferencial de tasas bajas (RDB) bajo valores de 

0.3 y 0.1 de probabilidad de reforzamiento. 

Hallazgos similares obtuvieron Pallares y Torres (1984), -

al maRtener constante T en 68 segundos y manejando la reducci6n 

paulatina de la disponibilidad de reforzamiento al reducir el va 

lor de tD, es decir, T fué reducida de 1.0 a 0.05 a lo largo de 
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seis fases, incluyendo la de redeterminación, donde T volvió a 

1.0, señalizando el periodo tD y manejando las condiciones de -

contingencia y no contingencia .Se encontr6 que existiero.n res

pu.estas po~ encima de cero en el nivel operante. Esto confirma 

que los factores contextuales afect an a segmentos de conducta 

mayores que los seleccionados para medir como respuesta, y re -

plica efectos del estudio de Polanco, López y Ribes (1979), al 

identificar ejecuciones típicas de los programas de reforza 

miento diferencial de tasas bajas (RDB).. 

Hickman (1984) y Robles (1984) investigaron dentro de un -

programa ~ de 68 segundos la intromisión de un estímulo neutro

(~) y un~ reforzante (ER), baj o condiciones de conUngencia y 

no contingencia • Alo largo de las f as es se redujo la probabi

lidad de reforzamiento (P ER) de l.O a 0.05 y dentro de cada -

seskÓn se evaluaron los diferentes valores de la probabilidad 

de un estímulo n eutro (P EN) que variaron de 1.0 a O.O. En los 

resultados se observó .un decremento en la tasa de respuesta al 

reducir la P(ER), así como en la tasa local en cada valor de -

P(EN)~ con tasas de re~puestas mis elevadas en la condición de 

contingencia que en la de no contingencia. Ello permitió suge

rir que a nivel ge~eral la ejecución depende de la interacción 

de los par&metros manejados en la situación, en este caso la -

probabilidad de dos estímulo~, así como las condiciones de con 

tingencia y no contingencia. 

Carpio y Gonz&lez (1985) variaron la P(ER) y la P(EN) ba-

jo condiciones de contingencia y no contingencia con el obj eto 

de ampli ar la información sobre los efectos que se derivan de 
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l a manipulaci6n de estos par~metros. Estos autores reportan, 

al igual que los estudios anteriores, un nivel de respuestas -

por encima de cero en la condici6n de nivel operante, tasas de 

respuesta mayores en tD que en t 6 tanto en contingencia (C( co

mo en no contingencia (NC), pero de estas dos mayor en la prim~ 

mera condici6n. Sus datos corr~boran que el paso de C a NC 

produce un decremento en la tasa d~ respuesta; aún cuando se 

conserva el patr6n general de ejecuci6n producto del programa -

precedente. En cuanto a los efectos de la probabilidad del es 

tímulo neutro, se observ6 en la condici6n de no contingencia 

que la tasa de respuesta más a1ta se di6 cuando la. P (ER) era -

menor que uno, es decir, cuando ésta se manej"6 con va.lores de -

0.5 a 0.3. IJur.ante la condici6n de contingencia s.e observ6 que 

al reducirse la P(ER) se da una reducci6n de la tasa indepen--

dientemente de la reducci6n de la P(EN), por lo que se concluy6 

que este estímulo no tuvo un efecto significativo en esta cond~ 

ci6n. En dicho estudio se concluye que es el parámetro de - -

P(ER) el que mantiene el responder sin ser determinante el estf 

mulo asociado a él ni la condici6n de contingencia y no contin-

gencia. 

Al comparar estos resultados con los de Hickman (1984) y -

Robles ( 1984) , se observa ~- que estos autores encontraron efec 

tos diferenciales debido a la secuenciaci6n de las condiciones 

de C y NC, con base al 6rden de presentaci6n de una u otra con

dici6n, ya que se encontr6 mayor control del EN cuando los suj~ 

tos primero eran expuestos a la condici6n de reforzamiento con-
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tingente, que cuando la primer condici6n fué no contingente. 

En su conjunto, todos estos estudios han permitido obtener 

mayor informaci6n respecto al parámetro de secuenciaci6n conti~ 

gente-no contingente, así como de la probabilidad de reforza--

miento cuando se señaliza tD y la probabilidad de la señaliza~

ci6n del reforzamiento, (como en los dos últimos estudios). Res 

ta , sin embargo, evaluar los parámetros P(ER) y la señalización 

cuando existen diferentes requisitos de respuesta en tD para la 

presentación de ER, así como los efectos de la variaci6n siste-

mática de la magnitud del reforzamiento. 

Por ello, el objeto del presente estudio fué proporcionar 

informaci6n paramétrica sobre los efectos Qe variar tanto la pr~ 

babilidad de reforzamiento como su magnitud al imponerse diferen 

tes requisitos de raz6n, señalados y no señalados, en un progra

ma definido temporalmente. 
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M E T O D O 

S U J E T O S. CUATRO ratas al'oinas, machos, cepa I ztacala, 

experimentales ingenuas, de aproximadamente 

tres meses de edad y mantenidas en un régimen de privaci6n de -

agua de 23.30 Hrs. diarias. 

A P A R A T O S. Una cámara de Condicionamiento Operante pa_ 

ra ratas tipo COULBURN Modelo E-10-10, con 

dos operandos. La palanca izquierda era operativa, mientras -

que la derecha no tuvo consecuencias programadas. 

Sobre . la palanca operativa se dispusieron cuatro focos de 

5 watts de distinto color (rojo, amarillo, blanco y verde), pa

ra señalizar las diferentes condiciones durante el periódo tD a 

través de una tecla translúcicta de 2.5 cm. de diámetro. Los -

microinterruptores de las palancas requerían una fuerza mínima 

de 24 gramos, para ser activadas. 

A lo largo de todo el experimento se presentó un ruido - -

blanco para enmascarar todos los ruidos del exterior. 

La programación y registro de eventos se realizó .mediante 

equipo de estado sólido Tipo BRS/ LVE, un registro acumulativo 

RALPH GERBRANDS -Modelo C-3-SHS, y un distribuidor de eventos -

TELE PS 80 DCS. 

Como reforzador se emple6 una gota de agua disponible du-

rante tres segundos. 
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rante tres segundos.

(15)



P R O C E D 1 M 1 E N T O. Inicialmente se moldeó la respue~ 

ta a la palanca mediante el proc~ 

dimiento de aproximaciones sucesivas (Ferster y Skinner, 1957), 

en una sesi,ón que concluy6 después de 100 reforzamientos. 

En las f ases experimentales se empleó un ciclo T de 68 se

gundos, correspondiendo los primeros 8 segundos al periódo tD y 

los 60 segundos restantes a: periódo t~. Cada sesión estuvo -

compues~a de 56 ciclos T y se realizaron durante los siete días 

de la semana. 

En cada sesión se presentaron cuatro condiciones de refor

zamiento en tD; en t 6 nunca se reforzó. Dichas condiciones 

son: 

a) Contingencia 1 /1 ... ( 1 ) En donde una respue~ 
D 

ta en t , producía 
la presenta ción de -
un reforzador. 

b) Contingencia 5/1 .... (2) Cinco respuestas en tD 

se requerían para la 

presentación de un re 

forzador. 

c) Contingencia 1/2 ... (3) Una respuesta en 
D 

t , 

producía la present~ 
ción de dos reforza-

d.ores. 

d) 5/2 (4) 
D 

Contingencia ... Cinco respuestas en t , 
producían la presenta-
ción de dos reforzado-
res. 
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Cada condición estuvo vigente durante siete ciclos sin se-

ñal y siete ciclos señalados diferencialmente como sigue: 

a) Contingencia con luz roja durante tD 

b) ·Contingencia 2 con luz amarilla durante tD 

c) Contingencia 3 con luz blanca durante tD 

d) Contingencia 4 con luz verde dur·ante tD 

El orden de presentación de estas condiciones siempre fué 

el mismo, sólo se alternó día a día el iniciar con los ciclos -

señalados y no señalados. 

Con estas condiciones constantes~ se varió la probabilidad 

de reforza miento P(ER), en cinco fases como se indica ensegui-

da: 

FASE P(ER); 1.0 durante diez sesiones 

FASE II P(ER); 0.5 durante diez sesiones 

FASE III P(~); 0.1 durante diez sesiones 

FASE IV P(ER) ; o.o durante cinco sesiones 

FASE V P(ER); 1.0 durante cinco sesiones 

En las condiciones en las que se increment6 la magnitud 

del reforzador se presentaron dos ER, éstos se administraron su 

cesivamente y sin demora entre sí. En los ciclos señalados la 

primer respuesta en tD se apag6 inmediatamente la luz de la te

cla, independientemente de que se presentara o no el reforzador 

M E D I D A s. Con fines de registro de las respuestas en la 

palanca operativa, el periódo tD s e dividió en 

dos subint erv alos de 4 segundos cada uno y el p eri6do tA en cu~ 

tro de 15 segundos; p ar a el r egistro de l a s respuest as en l a p~ 

( 1 5) 

Cada condición estuvo vigente durante siete ciclos sin se-

ñal y siete ciclos señalados diferencialmente como sigue:

a) Contingencia 1 con luz roja durante tn

b) 'Contingencia 2 con luz amarilla durante tn

c) Contingencia 3 con luz blanca durante tn

d) Contingencia 4 con luz verde durante tD

El orden de presentación de estas condiciones siempre fué

el mismo, sólo se alternó día a día el iniciar con los ciclos -

señalados y no señalados.

Gon estas condiciones constantes, se varió la probabilidad

de reforza miento P(ER), en cinco fases como se indica ensegui-

da:

FASE 1 P(ER); 1.0 durante diez sesiones

stes 11 r(sR); 0.5 caraata diaz aaaianaa
FASE lll P(ER); 0,1 durante diez sesiones

rasa Iv P(zR) ; o.o aaraata tinta aaaiaaaa
PASE V P(ER): 1.0 durante cinco sesiones

En las condiciones en las que se incrementó la magnitud --

del refcrzador se presentaron dos ER, éstos se administraron sp

cesivamente y sin demora entre sí, En los ciclos señalados la

primer respuesta en tD se apagó inmediatamente la luz de la te-

cla, independientemente de que se presentara o no el refcrzador

H E D l D A S. Con fines de registro de las respuestas en la

palanca operativa, el periódo tn se dividió en

dos subintervalcs de 4 segundos cada uno y el periódo tb en cup

tro de 15 segundos; para el registro de las respuestas en la på
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lanca inoperativa se contó con dos contadores, uno para las re~ 

puestas emitidas durante tD y el otro para las respuestas duran 

te t'. 

R E G l S T R O. 

1.- POR CICLO: Tipo de ciclo (señalado o no seña 
lado) Ocurrencia o no de ER y sub 

intervalo en que ocurrió la pri-
mer respuesta en el ciclo T 

2 .- POR TIPO DE 

INTERMITENCIA: Total de respuestas por sub--
intervalos de las respuestas 

operativas e inoperativas. Total 
de ER entregados y en qué ciclo -
fueron proporcionados. 

3 .- Además, por sesión se tomaron registros acu

mulativos de las respuestas dadas en la pala~ 
ca operativa . 
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lanca inoperativa se contó con dos contadores, uno para las rep

puestas emitidas durante tn y el otro para las respuestas durap

te t¡,

R E G I S T R O,

2.-

3_-

Tipo de ciclo (señalado o no señg
lado) Ocurrencia o no de ER y sup
intervalo en que ocurrió la pri--
mer respuesta en el ciclo T

PUR TTPU DE
IHTERMITENCIA: Total de respuestas por sub--

intervalos de las respuestas
operativas e inoperativas. Total
de ER entregados y en qué ciclo -
fueron proporcionados,

Además, por sesión se tomaron registros acu-
mulativos de las respuestas dadas en la palap
ca operativa.
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R E S U L T A D O S. 

En las grAficas 1, 2, 3 y 4 se muestran las tasas globales 

de respuesta por sujeto en cada sesión, durante las cinco fases 

al margen del tipo de contingencia, diferenciando é~tas tan~o -

para las condiciones señaladas como para las no señaladas. Se 

observa en los cuatro sujetos un decremento gradual de l a .tasa 

global conforme se reduce la P(ER). En cuanto a la recupera-

ción de ésta durante la última fase en donde la P(ER) vuelve a 

ser de 1.0, llega a alcanzar el valor obtenido en la primera fa 

se para los sujetos S2 y S3, pero se dan puntos extremos en los 

sujetos restantes ya que para el S4 fué ·mayor la tasa en esta -

fase que en la primera, mientras que en el sujeto S1 no se ob-

serva una recuperación de la tasa. 

Los sujeto.s S2 y S3 durante la primera fas e presentan dis-

tribuciones de respuestas similares, es . decir, un incremento de 

tasa de respuesta conforme se avanza de una sesi .ón a otra. Los 

sujetos S1 y S4, presentan fluctuaciones, que en el caso del S4 

tienden a formar una linea plana. Durante la fase 2, se obseE 

va un decremento de la tasa de respuesta que tiende a presentar 

el mismo nivel tanto al inicio como al final de la fase; s6Jo -

el sujete S3 presenta incrementos de tasa de recpuesta simila-

res a la fasé 1, al igual que en la fase de extinción en la que 

a pesar de no presentarse ER, la tasa de respuesta es mayor en 

cumparaci6n a los demás sujetos. En cuanto a las diferencias 

ent:re los ciclos setialados y no señalados, puede advertirse que 
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R E S U L T A D O S.

En las gráficas 1, 2, 5 y 4 se muestran las tasas globales

de respuesta por sujeto en cada sesion, durante las cinco fases

al margen del tipo de contingencia, diferenciando éstas tanto -

para las condiciones señaladas como para las no señaladas. Se

observa en los cuatro sujetos un decremento gradual de la tasa

global conforme se reduce la PÉEHJ. En cuanto a la reoupers--

ción de ésta durante la última fase en donde la P(ÉR) vuelve a

ser de 1.0, llega a alcansar el valor obtenido en la primers fs

se para los sujetos S2 y S5, pero se dan puntos extremos en los

sujetos restantes ya que para el S4 fué mayor la tasa en esta -

fase que en la primera, mientras que en el sujeto S1 no se ob--

serva una recuperación de la tasa.

Los sujetos S2 y S5 durante la primera fase presentan dis-

tribuciones de respuestas similares, es decir, un incremento de

tasa de respuesta conforme se svsnss de una sesión a otra. Los

sujetos S1 y S4, presentan fluctuaciones, que en el caso del S4

tienden s formar una linea plsns._ Durante ls fase 2, se obser

vs un decremento de ls tasa de respuesta que tiende s presentar

el mismo nivel tanto al inicio como al final de la fase; sólo -

el sujeto S5 presents incrementos de tasa de respuesta simi1a--

res a la fase 1, al igual que en la fase de extinción en la que

a pesar de no presentarse EH, la tasa de respuesta es mayor en

comparación a los demás sujetos. En cuanto a las diferencias

entre los ciclos señalados y no señalados, puede advertirse que
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se present6 una tasa de respuesta ligeramente mayor para la con 

dici6n no señalada, en todos los sujetos y durante todas las fa 

ses. 

La tasa local de respuesta en los peri6dos tD y t 4 de cada 

ciclo es representada en las gráficas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y -

12, para los sujetos S1, S2, S3 y S4 respectivamente, al márgen 

del tipo de conting3n~ia. En general se observa la misma ten-

dencia descrita anteriormente, es decir, decremento de la tasa 

de respuesta conforme se reduce la P(ER). s610 para el suje

to S3, a diferencia de los demás, presenta un incremento de res 

puesta de casi el doble en la segunda fase con respecto a la --

primera y' iun decremento mínimo en la fase 3. Este sujeto pre-

senta una tasa más elevada en compraci6n con los demás sujetos 

durante la fase de P(ER) igual a cero, lo que ocurrió tanto en 

tD corno en t'. 

Durante la Última fase se encontró una recuperaci6n de la 

tasa de respuesta al mismo nivel que en la fase 1 para los suj~ 

tos S3 y S4, mayor para el sujeto S2 y sin respuesta para el S1 

en ambos peri6dos, es decir, tD y tA. Las diferencias encon--

tradas en esta secuencia son con respecto a las condiciones de 

señal y no señal tanto intr.a como eptre sujetos-, ya que -la tasa 

de respuesta es mayor en la condici6n no señalada con respecto 

a la condici6n señalada, aunque decrementa de una fase a otra -

al reducir la probabilidad d~ reforzamiento. Para el sujeto -

S2, la tasa de respuesta es semejante en las dos condiciones du 

rante la primera fase, y en las siguientes conforme decrementa 

la tasa de respuesta, ésta va siendo menor para la condici6n no 

, ; -··' 
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se presentó una tasa de respuesta ligeramente mayor para la con

dición no señalada, en todos los sujetos 3 durante todas las fs

ses.

La tasa local de respuesta en los periódos tn y tå de cada

ciclo es representada en las gráficas 5, 6, T, 8, 9, 10, 11 y -

12, para los sujetos S1, S2, S5 y S4 respectivamente, al margen

del tipo de contingencia. En general se observa la misma ten-

dencia descrita anteriormente, es decir, decremento de la tasa

de respuesta conforme se reduce la P(ER). Sólo para el suje-

to S3, a diferencia de los demás, presenta un incremento de res

puesta de casi el doble en la segunda fase con respecto a la ~-

primera y'mn decremento mínimo en la fase 5. Este sujeto pre-

senta una tasa más elevada en compración con los demás sujetos

durante la fase de P(ER) igual a cero, lo que ocurrió tanto en

tn como en t¿. _

Durante la última fase se encontró una recuperación de la

tasa de respuesta al mismo nivel que en la fase 1 para los sujg

tos S3 y S4, mayor para el sujeto S2 y sin respuesta para el S1

en ambos periódos, es decir, tn y t¿. Las diferencias encon--

tradas en esta secuencia son con respecto a las condiciones de

señal y no señal tanto intra como entre sujetos, ya que la tasa

de respuesta es mayor en la condición no señalada con respecto

a la condición señalada, aunque decremento de una fase a otra -

al reducir la probabilidad de reforzamiento. Para el sujeto -

S2, la tasa de respuesta es semejante en las dos condiciones du

rante la primera fase, y en las siguientes conforme deorementa

la tasa de respuesta, ésta va siendo menor para la condición no
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señalada incluyendo la fase de redeterminaci6n para el sujeto -

S3, es mayor la tasa de respuesta durante los ciclos no señala-

dos a lo largo de la fase 1 y 2, menor durante las fases 3 y 4 

e igual en , la fase 5, para ambas condiciones. El sujeto S4 

presenta una tasa de respuesta más elevada en la condici6n no -

señalada, durante las fases 1 y 3, similar en la fase 2 y 5 y -

menor durante la 4, dentro del peri6do tD. En tA fué mayor -

en la condici6n no señalada en todas las fases y con todos los 

sujetos a excepci6n del sujeto S4 en la fase 3, que en la tasa 

de respuesta fué ligeramente menor. 

Posteriormente, en las gráficas 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

D -y 20 se observa la tasa de respuesta local en los peri6dos t 
y t4 especificándose el tipo de contingencia. Para el sujeto 

S1 se encuentra una tendencia general de decremento de tasa de 

respuesta, conforme se pasa de una fase a la siguiente, y una -

falta de recuperaci6n de ésta en la última fase para ambos pe-

ri6dos. Al comparar cada fase, se presenta mayor tasa de res

puesta en el peri6do tD en la condici6n señalada y para ambos -

peri6dos en la condici6n no señalada. La tasa de respuesta --

más alta correspondió a la contingencia 1 y 4 y las más bajas a 

las contingencias 2 y 3. 

Las gráficas 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 corresponden 

al sujeto S2. A diferenci a del sujeto anterior, se observa un 

decremento de tasa de respuesta al paso de cada fase menos 

abrupto y con una recuperación en la fase de redeterminaci6n; -

mayor tasa de respuesta en t 4 para las contingencias 1, 2 y 4 

( 19) 

señalada incluyendo la fase de redeterminaoión para el sujeto -

S3, es mayor la tasa de respuesta durante los ciclos no señala-

dos a lo largo de la fase 1 y 2, menor durante las fases 5 y 4

e igual en la fase 5, para ambas condiciones. El sujeto S4 --

presenta una tasa de respuesta más elevada en la condición no -

señalada, durante las fases 1 y 5, similar en la fase 2 y 5 y -

menor durante la 4, dentro del periódo tn. En t¿ fué mayor -

en la condición no señalada en todas las fases y con todos los

sujetos a excepción del sujeto S4 en la fase 5, que en la tasa

de respuesta fué ligeramente menor.

Posteriormente, en las gráficas 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

y 20 se observa la tasa de respuesta local en los periódos tn _
y t¿ especificândose el tipo de contingencia. Para el sujeto

S1 se encuentra una tendencia general de decremento de tasa de

respuesta, conforme se pasa de una fase a la siguiente, y una -

falta de recuperación de ésta en la última fase para ambos pe--

riódos. Al comparar cada fase, se presenta mayor tasa de res-

puesta en el periódo tn en la condición señalada y para ambos -

periódos en la condición no señalada. La tasa de respuesta --

mas alta correspondió a la contingencia 1 y 4 y las más bajas a

las contingencias 2 y 5.

Las gráficas 21, 22, 25, 24, 25, 26, 27 y 28 corresponden

al sujeto S2. A diferencia del sujeto anterior, se observa un

decremento de tasa de respuesta al paso de cada fase menos _ _

abrupto y con una recuperación en la fase de redeterminación; -

mayor tasa de respuesta en t¿ para las contingencias 1, 2 y 4
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durante todas las f ases del experimento. Sin embargo para la 

contingencia 3 existen diferencias en la tasa de respuest a en -

tD y t4, ya que es mayor duran-Ge el periódo tA para las fases .-

1 y 2 menor para la fase 3 solo para l a condición señalada, me-

nor para la cuarta fase señalada y no señalada y similar para -

la última fase. Y en general mayor tasa de respuesta en la --

condici6n ·de no señal, en todac las contingencias. 

La tasa de respuesta local en tD y tA del sujeto S3, es 

representada en las gráficas 29 , 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 en 

donde l a diferencia de los sujetos anteriores, no se observa un 

de~remento de tasa de respuesta al reducir la probabilidad de -

reforzami ento en todas las contingencias. Aunque en la terce-

ra y cuarta fase decrementa la tasa de ~espuesta no llega a ser 

semejante a los sujetos anteriores, . ~obre todo en tD, ya que en 

tA se presentan tasas de respuesta más bajas con respecto a tD 

Un aspecto importante de señalar es la emisión de respuestas d~ 

rante la fase 4, que a pesar de .que la P(ER) fué igual a cero -

se presentaron respuestas. De manera general se presentó ma--

yor número de respuestas en tD no señalado que en t 4, señalado 

y no señalado. 

En las gráficas 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 se presen-

ta la tasa local en tD y tA para el sujeto S4. Durante l a fa-

se 1 en todas las contingencias se observa la misma tendencia -

que con ligeras fluctuaciones se asemeja a una línea plana, no 

presentando el incremento gradual observado en el sujeto S3, ya 

que en l as fases restantes va decreciendo conforme avanzan las 

sesiones de l as fases, para que en extinción, solo se presenten 
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durante todas las fases del experimento. Sin embargo para la

contingencia 3 existen diferencias en la tasa de respuesta en -

tn y tå, ya que es mayor durante el periódo tå para las fases -

1 y 2 menor para la fase 5 solo para la condición señalada, me-

nor para la cuarta fase señalada y no señalada y similar para -

la última fase. Y en general mayor tasa de respuesta en la --

condición-de no señal, en todas las contingencias.

La tasa de respuesta local en tn y tå del sujeto_S3, es --

representada en las gráficas 29, 30, 51, 52, 53, 34, 35 y 36 en

donde la diferencia de los sujetos anteriores, no se observa un

decremento de tasa de respuesta al reducir la probabilidad de -

reforzamiento en todas las contingencias. Aunque en la terce-

ra y cuarta fase decrementa la tasa de respuesta no llega a ser

semejante a los sujetos anteriores, sobre todo en tn, ya que en
L

tå se presentan tasas de respuesta más bajas con respecto a tU.

Un aspecto importante de señalar es la emisión de respuestas du

rante la fase 4, que a pesar de que la P(ER) fué igual a cero -

se presentaron respuestas. De manera general se presentó ma--

yor número de respuestas en tn no señalado que en tn, señalado

y no senalado.

En las gráficas 57, 58, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 se presen-

ta la tasa local en tn y tà para al sujeto S4. Durante la fa-

se 1 en todas las contingencias se observa la misma tendencia -

que con ligeras fluctuaciones se asemeja a una línea plana, no

presentando el incremento gradual observado en el sujeto S3, ya

que en las fases restantes va decreciendo conforme avansan las

sesiones de las fases, para que en extinción, solo se presenten

ó (20)



un mínimo de respuestas y solamente para l os ciclos no señala-

dos, con una recuper2.ci6n ligeramente mayor er. la Última fase, 

en t odas l as contingencias y para ambos peri6dos. 

La siguiente sección de gráficas, representa la tasa de -

respuesta a lo largo del ciclo T, dividido en seis subinterva-
. D 

los; corresponder.. los dos primeros a t , de 4 segundos cad_a uno 

y los cuatro restantes a t 0 , siendo éstos de 15 segundos cada -

uno, espf,cificado por tipo e.e contingencia y por fase para to--

dos los sujetos. 

Las gráficas 45, 46, 47, 48 y 49 corresponden al sujeto S1 

En la primera fase se observa, para la primera contingencia, 

una mayor -tasa de respuesta en los primercs subintervalos que -

se reduce en los siguientes para volver a incrementar al final 

del ciclo, observandose un patrón semejante en la contingencia 

3, con nn mayor pronunciamier.to del patrón pausa carrera.· En 

cuanto a las contingencias 2 y 4, se observa un progresivo de--

cremento de la tasa de respuesta a lo largo del ciclo, observa~ 

dose su punto más alto en el primer subintervalo, p~tr6n seme--

jante al de un programa de IF señalado. Ejecuciones similares 

se presentan en las siguientes fases aunque con una tasa de re~ 

puesta menor, siendo l a reducción más evident e durante los sub-

intervalos correspondientes a t~. Se observa en las fases 2 y 

3, mayor frecuencia de respuestas en el periódo tD, con nula re 

cuperaci6n del patr6n en la última fase. 

La distribución de respuestas al interior del cicló T del 

sujeto S2, es representada en las gráficas 50 , 51 , 52 , 53 y 54. 

Durante l a primera fase, en las cuatro contingencias se observa 

un minimo de respuestas y solamente para los ciclos no seña1a--

dos, con una recuperación ligeramente mayor en la última fase,

en todas las contingencias y para ambos periódos.

La siguiente sección de gráficas, representa la tasa de --

respuesta a lo largo del ciclo T, dividido en seis subinterva-

los; corresponden los dos primeros a tD, de 4 segundos cada uno

y los cuatro restantes a tfi, siendo éstos de 15 segundos cada -

uno, especificado por tipo de contingencia y por fase para to--

dos los sujetos.

Las gráficas 45, 46, 47, 43 y 49 corresponden al sujeto S1

En la primera fase se observa, para la primera contingencia, --

una mayor tasa de respuesta en los primeros subintervalos que -

se reduce en los siguientes para volver a incrementar al final

del ciclo, observandose un patrón semejante en la contingencia

5, con un mayor pronunciamiento del patrón pausa carrera.' En

cuanto a las contingencias 2 y 4, se observa un progresivo de--

cremento de la tasa de respuesta a lo largo del ciclo, observan

dose su punto más alto en el primer subintervalo, patrón seme--

jante al de un programa de IF señalado. Ejecuciones similares

se presentan en las siguientes fases aunque con una tasa de reg

puesta menor, siendo la reducción más evidente durante los sub-

intervalos correspondientes a t¿. Se observa en las fases 2 y

3, mayor frecuencia de respuestas en el periódo tn, con nula rg

cuperación del patrón en la última fase.

La distribución de respuestas al interior del ciclo T del

sujeto S2, es representada en las gráficas 50, 51, 52, 53 y 54.

Durante la primera fase, en las cuatro contingencias se observa
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una tasa de respuesta elevada durante los dos primeros subin.ter 

valos; pausa durante los subintervalos 3 y 4 y un aumento pro--

gresivo al final del ciclo. Las curvas se presentan más pro--

nunciada s ~n las contingenci as 2 y 4. 

Las diferencias en cuanto a l a t asa de r espuesta en las -

condiciones sefialadas y no s efialadas , se presentan sólo en la -

contingencia 2 y 3 , dond0 l a tasa de r espuesta es más alta para 

la condición no sefial ada . En l a segunda fas e se observan fluc 

tuaciones de la tasa durante el ciclo T, pero t i ende a formar -

una línea recta y presentar el mismo nivel de r e spuestas t anto 

al inicio de tD c omo al final de t A. 

En cuant o a la tasa de respuesta en l as co~di ~ione s sefiala 

da y no sefial ada, puede notarse qut ésta es más alta en la se-

gunda condición para l as contingencias ·l, ? y 3 y ligeramente -

menor para la ~ltima contingencia. 

Durante la fase 3, se observa un decremento gradual de la 

t asa dl~ respuesta al p aso de 10s subintervalos del cicl o T, 

sin existir gran diferencia entre las contingencias. Igualme!! 

t e es similar la tasa de respuesta p ar a los ci clos s efial ados y 

ne señalados. Durante la fas e de extinción s e ~resenta una ta 

sa d•) r espuesta muy baja t anto en tD como en tA; pero la recup~ 

ración alcanzad?. en la úl tirna f ase es muy notoria y completameE, 

te diferent e 3.l sujeto S1, ya que la tasa de r e sp1esta es mayor. 

Debe enfatizarse que el efecto más evidente de la reducción de 

la probabilidai de r e forzami ento r ecaé en la tasa de respues+,a 

durant e el periódo tA, por l o que mi entras en l a s primeras f a-

ses, el patrón es semejante a ff" RF, progresivamente se asem e-
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una tasa de respuesta elevada durante los dos primeros subintep

valos; pausa durante los subintervalos 5 X 4 y un aumento pro--

gresivo al final del ciclo. Las curvas se presentan más pro--

nunciadas en las contingencias 2 y 4.

Las diferencias en cuanto a la tasa de respuesta en las --

condiciones señaladas y no señaladas, se presentan sólo en la -

contingencia 2 y 3, donde la tasa de respuesta es más alta Para

la condición no señalada. En la segunda fase se observan flug

tuaciones de la tasa durante el ciclo T, pero tiende a formar -

una linea recta y presentar el mismo nivel de respuestas tanto

al inicio de tn como al final de ta.

En cuanto a la tasa de respuesta en las condiciones señalg

da y no señalada, puede notarse que ésta es más alta en la se--

gunda condición para las contingencias-1, 2 y 5 y ligeramente -

menor para la última contingencia.

Durante la fase 5, se observa un decremento gradual de la

tasa de respuesta al paso de los subintervalos del ciclo T, ---

sin existir gran diferencia entre las contingencias. Igualmep

te es similar la tasa de respuesta para los ciclos señalados y

nc señalados. Durante la fase de extinción se presenta una tp

sa de respuesta muy baja tanto en tn como en ta; pero la recupg

ración alcanzada en la última fase es muy notoria y completamep

te diferente al sujeto S1, ya que la tasa de respuesta es mayor,

Debe enfatisarse que el efecto más evidente de la reducción de

la probabilidad de reforzamiento recaó en la tasa de respuesta

durante el periódo tfi, por lo que mientras en las primeras fa--

ses, el patrón es semejante a un RF, progresivamente se aseme-
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;;a a un IF señalado, patr6n que ·vuelve a canbiar en la última 

fase. 

En las gr§ficas 55, 56, 57, 58 y 59 se reprAsenta la tasa 

de respuesta 1el sujeto S3, en l as que se observa el misr.Jo pa--

tr6n deBcrito en los sujetos anteriores, aunque con una tasa de 

respuesta mucho M~s al ta. En ~ste Bujeta también se observa -

que en las contingencias 1 y 3, se dá una caída de ~-ª tasa ha--

cía eJ tercero y c:uarto subintf!:rvalo y un posterior incremento 

en los dos úl ti111os subintervalos (con tasa de :t.·espuesta más al

ta en tD que en tA), mientras que en las contingencias 2 y 4, -

l a tasa de respuesta en tD es mucho más alta que en las dos con 

tingencias anteriores, seguidas de una pausa en los subinterva-

los pr0ximos y un incremento hacia los dos últimos subinterva-

los del ciclo. Un patrón semejante se observa en la fase 2, .

psra cada c.ontinger1cia. , e:xcepci6n hecha de que la tasa de ras--

puesta en los subintervalos inmediatos a tD incrementa. En la 

fase 3 y 4 el patrón se torna semejante para todas las contin-

genci as C::!.racteriz{mdose por ·,m incremento de la tasa de res- -

puesta en f! l segundo subintervalo y una caída progresiva a lo 

largo del cicJ o y un J. igero incremento en el último su.binterva- ·· 

lo. En la V.l tima fase se r~'plican exactamente los patrones o.!?_ 

servados destacándose aquí, que la tasa de respuesta en los ci-

clos no señalados, es más alta que en lo~ señalados, a diferen-

cia de lo que había ocurrido en las fases · anteriores. 

Las gráficas 60 , 61, 62, 63 y· 64, se observa la distri bu-

cj_6n de respuesta a lo largo del ciclo T del sujeto S.1. que a dJ:. 

ferencia de los sujetos S2 y S3 su t asa de respuesta es más ba-
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ja a un IF señalado, patrón que vuelve a cambiar en la última -

fase.

En las gráficas 55, 56, 57, 58 y 59 se representa la tasa

de respuesta iel sujeto S5, en las que se observa el mismo pa--

trón descrito en los sujetos anteriores, aunque con una tasa de

respuesta mucho más alta. En este sujeto también se observa -

que en las contingencias 1 y 5, se dá una caída de la tasa ha--

oía el tercero y cuarto subintervalo y un posterior incremento

en los dos últimos subintervalos (con tasa de respuesta más al-

ta en tn que en ta), mientras que en las contingencias 2 y 4, -

la tasa de respuesta en tn es mucho más alta que en las dos cop

tingencias anteriores, seguidas de una pausa en los subinterva-

los próximos y un incremento hacia los dos últimos subinterva--

los del ciclo. Un patrón semejante se observa en la fase 2, -

para cada contingencia, excepción hecha de que la tasa de res--

puesta en los subintervalos inmediatos a tD incrementa. En la

fase 5 y 4 el patrón se torna semejante para todas las contin--

gencias caracterisándose por un incremento de la tasa de res- -

puesta en el segundo subintervalo y una caida progresiva a lo -

largo del ciclo y un ligero incremento en el último subinterva-

lo. En la última fase se replican exactamente los patrones op

servados destacándose aquí, que la tasa de respuesta en los ci-

clos no señalados, es más alta que en loo señalados, a diferen-

cia de lo que había ocurrido en las fases anteriores.

Las gráficas 60, 61, 62, 63 y 64, se observa la distribu-

ción de respuesta a lo largo del ciclo T del sujeto S4 que a di

ferencia de los sujetos S2 y S3 su tasa de respuesta es más ba-
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ja, siendo similar a la del sujeto S1, en cuanto a tasa de res

puesta, no así en cu3nto a patr6n, ya que no se presenta duran

te la fase 1 la curva reportada en todos los sujetos anteriores 

sino una l~nea ¡:-lana en donde s e presentan ligeras fluctuacio-

nes a través de los subintervalos 4 y 5, lo que lo hace di ferir 

de los demás. Patr6n si.milar se present a durante la fase 2 y 

3 en donde la tasa de respuesta sigue la misma tendencia a lo -

largo de los subintervalos. A nivel ger.eral en éstas tres fa-

ses no se presentan ~iferencias significativas, en cuanto a ta-

sa de respuesta en los ciclos señalados y no señalados. Duran 

te 1 a cuarta fase, es mínimo el número e.e reripuestas presenta-

das y pertenecen a la condici6n no señalada para to1as las con 

tingencias. En la qujnta fase se presenta recuperaci6n de res 

puesta, pero solo en las contingencias 1 y 4 y en la tres, s6lo 

para la condici6n no señalada y una ligera curva de pausa carre 

ra. 

En las gráficas 65, 66, 67 y 68 se presenta la tasa de re~ 

puest a promedio por fase para cada una de las distintas frecuen 

cias relati va.s de refcrz ::-.miento programadas. Para el sujeto -

S1 en las gr~ficas 65 y 66, se presentan las tasas de respuesta 

señsladas y no señaladas resp ectivamente, apreciándose que la -

tasa de respuesta es consistentemente más baja en la contingen

cia 1, reduci.éndose conforrr.e se reduce la P(ER), mientras que -

el valor más alto ele tasa de respuesta se ubica en la cnntingeg 

cia 2 y valores i.nter:nedios en lan contingencias 2 y 3 decre---

creciendo ordem1demente al paso de una fase a otra. No se ob--

serva ninguna diferencia entre ci.clos señalados y n0 señalados. 
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ja, siendo similar a la del sujeto S1, en cuanto a tasa de res-

puesta, no así en cuanto a patrón, ya que no se presenta duran-

te la fase 1 la curva reportada en todos los sujetos anteriores

sino una linea plana en donde se presentan ligeras fluctuaoio--

nes a través de los subintervalos 4 y 5, lo que lo hace diferir

de los demás. Patrón similar se presenta durante la fase 2 y

5 en donde la tasa de respuesta sigue la misma tendencia a lo -

largo de los subintervalos. A nivel general en éstas tres fa-

ses no se presentan diferencias significativas, en cuanto a ta-

sa de respuesta en los ciclos señalados y no señalados. Durap

te la cuarta fase, es mínimo el número de respuestas presenta--

das y pertenecen a la condición no señalada para todas las cop

tingencias. En la quinta fase se Presenta recuperación de rep

puesta, pero solo en las contingencias 1 y 4 y en la tres, sólo

para la condición no señalada y una ligera curva de pausa carrg

ra.

En las gráficas 65, 66, 67 y 68 se presenta la tasa de res

puesta promedio por fase para cada una de las distintas frecuep

cias relativas de reforzamiento programadas. Para el sujeto -

S1 en las gráficas 65 y 66, se presentan las tasas de respuesta

señaladas y no señaladas respectivamente, apreoiándose que la -

tasa de respuesta es consistentemente más baja en la contingen-

cia 1, reduciëndose conforme se reduce la P(EH], mientras que -

el valor más alto de tasa de respuesta se ubica en la contingep

cia 2 y valores intermedios en las contingencias 2 y 3 deore---

creciendo ordenadsmente al paso de una fase a otra. No se ob-

serva ninguna diferencia entre ciclos señalados y no señalados.

(24)



En las gráficas 67 y 68 , se presentan tasás de respuesta para -

tA en las mismas condiciones, apreciándose que las diferencias 

descritas anteriormente se minimizan, aún cuando se siguen ma

nifestando, es dP.cir, casi no existen diferencias entre las dis 

tintas contingencias y en términos de la tasa de respuesta du-

rante tA, se generó una figura plana al interior de cada fase. 

En el mismo órden de presentación la tasa de respuesta del 

sujeto S2, se observa en l as gráficas 69, 70, 71 y 72, en las -

que es posible detectar, un efecto. semejante al descrito en el 

sujeto S1, es decir, la menor tasa de respuesta se encuentra en 

la contingencia 1 y la mayor en la 4 a excepción de las fases 2 

y 3 en tD no señalado y en la fase 3 de t A no señalado. Aquí 

también se observa un progresivo decremento conforme se reduce 

P(ER), y a dife,..encia del sujeto s~., una notab1e recuperación -

en la fase 5. En lo relacionado a t 4 nuevamente se observa --

una minimi~ación de las diferencias en la tasa de respuesta pa-

ra .::ada contingencia, particularmente en la condición señalada, 

mientras que en la condición no señalada las diferencias antes 

deacritas persisten como en tD. 

En las gráficas 73, 74 , 75 y 76 se presenta la tasa de res 

puesta del sujeto S3, las dos primeras corresponden a .tD señala 

do y no señalado, en donde se puede apreciar que la tasa de res 

puesta es mucho más alta en éste sujeto que en los tres restan

tes ' y que dicho incremento se concentra notoriament;e en el peri_§ 

do tD siendo mayor en la c ontingenciS 4, para l~s fases 1, 2 y 

5; en la fase 4 es más alta en l a conti~gen~ia en no señalado 

y en la fase 1 y 5 para la condición señalada. En 5eneral se 
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En las gráficas 67 y 68, se presentan tasas de respuesta para -
At en las mismas condiciones, apreciándose que las diferencias

descritas anteriormente se minimizan, aún cuando se siguen ma-

nifestando, es decir, casi no existen diferencias entre las dig

tintas contingencias y en términos de la tasa de respuesta du--

rante tb, se generó una figura plana al interior de cada fase.

En el mismo órden de presentación la tasa de respuesta del

sujeto S2, se observa en las gráficas 69, TD, T1 y T2, en las -

que es posible detectar, un efecto.semejante al descrito en el

sujeto S1, es decir, la menor tasa de respuesta se encuentra en

la contingencia 1 y la mayor en la 4 a excepción de las fases 2

y 5 en tn no señalado y en la fase 5 de tú no señalado. Aquí

también se observa un progresivo decremento conforme se reduce

P(ER), y a-diferencia del sujeto S4, una notable recuperación -

en la fase 5. En lo relacionado a tà nuevamente se observa --

una minimización de las diferencias en la tasa de respuesta pa-
_ I

ra cada contingencia, particularmente en la condición señalada,

mientras que en la condición no señalada las diferencias antes

descritas persisten como en tn.

' En las gråfiflss T5, T4, 75 y 76 se presenta la tasa de rep

puesta del sujeto S5 las dos primeras corresponden a'tD señala

do y no señalado, en donde se puede apreciar que la tasa de rep

puesta es mucho más alta en éste sujeto que en los tres restan-

tes y que dicho incremento se concentra notoriamente en el perip

do tn siendo mayor en la contingencia 4, para las fases 1, 2 y_

5; en la fase 4 es más alta en la contingencia 1 en no señalado

y en la fase 1 y 5 para la condición señalada. En general se
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observa que la tasa de respuesta no decrementa conforme se redu 

ce laP(ER) a 0.5 y si durante los valores de 0.1 y o.o, para --

volver a presentar un nivel de respuestas mayor en la fase 5, 

En compara~ión con t4 se observa notoriamente que la tasa de -

respuesta en todas las fases y contingencias efectivamente se -

van reduciendo gradualmente al decrementar la probabilidad de -

reforzamiento sobre todo a partir de l~ tercera fase y en gene

ral dentro de t A no existen diferencias significativas, entre 

los ciclos señalados y no señalados. 

Bajo la misma secuencia se presenta la tasa de respuesta -

del sujeto 84, en las gráficas 77, 78 , 79 y 80, en donde se ob

serva una reducci6n progresiva de respuestas conforme se ,reduce 

la P(~), en el periódo tD, menos en la fase 3 de la condición 

no señalada · contingencia 4, donde se observa un incremento de -

tasa de respuesta, para que en la faBe 5 se presente, después -

de extinción una recuperación de respuestas de casi el mismo ni 

vel de la fase 1. Sólo en la condición de no señalado, se pr~ 

senta el mismo patrón para las fases 1, 3 y 5 , donde la contin

gencia 1 , es la que llega a obtener la tasa de res¡;uesta más -

elevada. Dur&nte tA se presenta a nivel general menor tasa -

que en tD y una reducc.i6n progresiva de ésta conforme se reduce 

la P(ER) de una fase a otra, pero se observa el mismo patrón r~ 

gular de respuesta tanto en la condición señal ada como no seña

lada, un valor mínimo de respuestas ¡;ara la cuarta fase y recu

peración de tasa de respuesta en la fase 5, tanto en los ciclos 

señalados como no señalados, no se observa diferencias signifi-

cativas. 
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observa que la tasa de respuesta no decrementa conforme se redp

ce laP(ER) a 0.5 y si durante los valores de 0.1 y 0.0, para --

volver a presentar un nivel de respuestas mayor en la fase 5.

En comparación con tà se observa notoriamente que la tasa de -

respuesta en todas las fases y contingencias efectivamente se -

van reduciendo gradualmente al decrementar la probabilidad de -

reforzamiento sobre todo a partir de la tercera fase y en gene-

ral dentro de t à no existen diferencias significativas, entre

los ciclos señalados y no señalados.

Bajo la misma secuencia se presenta la tasa de respuesta -

del sujeto S4, en las gráficas 77, TB, 79 y 80, en donde se ob-

serva una reducción progresiva de respuestas conforme se reduce

la P(ER), en el periódo tD, menos en la fase 5 de la condición

no señalada contingencia 4, donde se observa un incremento de -

tasa de respuesta, para que en la fase 5 se presente, después 7
|

L

de extinción una recuperación de respuestas de casi el mismo ng
¡-

I .

vel de la fase 1. Sólo en la condición de no señalado, se prg

santa el mismo patrón para las fases 1, 5 y 5, donde la contin-

gencia 1, es la que llega a obtener la tasa de respuesta más -

elevada. Durante tà se presenta a nivel general menor tasa -

que en tn y una reducción progresiva de ésta conforme se reduce

la P(ER) de una fase a otra, pero se observa el mismo patrón ng

gular de respuesta tanto en la condición señalada como no seña-

lada, un valor minimo de respuestas para la cuarta fase y recu-

peración de tasa de respuesta en la fase 5, tanto en los ciclos

señalados como no señalados, no se observa diferencias signifi-

cativas,
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La siguiente sección de gráficas, representan el porcenta

je de cicles con reforzamiento especificando el tipo de contin-: 

gencia para cada sujeto. 

Al sujeto S1, pertenecen latJ gráficas 81, 82 y 83, en don

de se observa en la contingencia 1, 3 y 4, que el mayor porce_!! 

taj e de refor zamiento recibidos, fué efectivamente dentro de -

las diez primeras sesiones, decrementó de la onee a la veinte -

donde la probabilidad de 1:efcrzamiento fué de 0.5 y en la ter-

cera fase los re forzamientos qae se die:con, pertenecieron a la 

condición no señalada, para la primera y t ercera contingencia y 

ningún ER para 1 2. cuarta. Son dos los aspectos importantes e_!! 

contrados en el presente sujeto, el primero es que no hubo re-

forzadores en l a contingencia 2 para ninguna de las cinco fases 

y el segundo es que no s e recibieron en la fase de redetermi.na

ción un sólo reforzador. 

A nivel general, el mayor porcent a je de reforzamiento fué 

para los ciclos no señalados, debe destacarse que el ' ·mayor por

centaje en esta condición, fué para las contingenci.as _1 y 3, -

siendo ,mínimo para la contingencia 4 y completamente nulo para 

la 2. 

Para el sujeto S2 la r epresentación gráfica de las cuatro 

contingencias comprende l a 84, 85, 86 y 87, Para las contin--

gencias 1, 3 y 4 conforme pasa de una fase a otra, se reduce el 

porcentaj e de ER recibi dos y llega a 10096 para algunas sesiones 

de la última fase. Para la contingencia 2 es menor el porcen-

taje en comparación con las otras contingencias, incluyendo la 
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La siguiente sección de gráficas, representan el porcenta-

je de ciclos con reforzamiento especificando el tipo de contin-

gencia para cada sujeto.

sl sujeto S1, pertenecen las gráficas 61, B2 y B3, en don-

de se observa en la contingencia 1, 5 y 4, que el mayor porcep

taje de reforzamiento recibidos, fué efectivamente dentro de --

las diez primeras sesiones, decrementó de la once a la veinte -

donde la probabilidad de reforzamiento fué de 0.5 y en la ter-

cera fase los reforzamientos que se dieron, pertenecieron a la

condición no señalada, para la primera y tercera contingencia y

ningún ER para la cuarta. Son dos los aspectos importantes ep

contrados en el presente sujeto, el primero es que no hubo re--

forzadores en la contingencia 2 para ninguna de las cinco fases

y el segundo es que no se recibieron en la fase de redetermina-

ción un sólo refcrzador.
'H

A nivel general, el mayor porcentaje de reforzamiento fué

para los ciclos no señalados, debe destacarse que el mayor por-

centaje en esta condición, fué para las contingencias 1 y 5, --

siendo mínimo para la contingencia 4 y completamente nulo para

la 2.

Para el sujeto S2 la representación gráfica de las cuatro

contingencias comprende la 84, 85, B6 y B7, Para las contin--

gencias 1, 3 y 4 conforme pasa de una fase a otra, se reduce el

porcentaje de ER recibidos y llega a 1üD% para algunas sesiones

de la última fase. Para la contingencia 2 es menor el porcen-

taje en comparación con las otras contingencias, incluyendo la
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condici6n de no señalado aspecto que difiere en el mismo sujet~ 

ya que en la primera, segunda y cuarta contingencias en todas -

las fases predomina un mayor porcentaje de reforzamiento en los 

ciclos no señalados. Durante la fase 3 se observa reforzamien 

tos recibidos en la primera y tercera contingencia, en la segu!! 

da es wínimo, pero llega a cero en la cuarta coutingencia. 

En las gráficas 88, 89, 90 y 91 se observa el porcentaje -

de reforzamiento para el sujeto s·5 y se puede asegurar que de -

los cuatro sujetos, es el que recibi6 mayor número de ER para -

todas las contingencias y fases. Durante la fase 1 en todas -

las contingencias la mayoría de los ciclos llegaron al 100% so

bre todo en la contingencia 3, y s6lo para la cuarta contingen

cia se observa mayor porcentaje en la condici6n de ciclos no se 

ñalados, ya que en las otras contingencia;s n·o hay diferencia. 

Conforme se pasa de l a primera a la siguiente fase, se observa 

decremento de ER pero guardando la proporci6n de 0.5 y 0.1 y c~ 

ro para alcanzar de nu evo el nivel máximo en 1.0 en la fase 5 -

para todas las c ontingenci as. No se observan diferencias sig-

nificativas para -las condiciones señaladas y no señaladas, s6lo 

un ligero decremento para ésta Última, durante la se.gunda fase 

en la tercera contingencia y mayor para la s egunda fase .en la -

primera y segunda cont5.ngencia. 

Las gráficas 92, 93, 94 y 95 corresponden al sujeto S4. 

En la contingencia 1, se observan variaciones dura:.-1te la f ase 

donde en dos sesiones, el porcentaje rebasa al 5096, pero en - -

otros es menor del 12.5%, es mAs estable el incremento de refor 
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condición de no señalado aspecto que difiere en el mismo sujeto

ya que en la primera, segunda y cuarta contingencias en todas -

las fases predomina un mayor porcentaje de reforzamiento en los

ciclos no señalados. Durante la fase 5 se observa reforzamiep

tos recibidos en la primera y tercera contingencia, en la segup

da es mínimo, pero llega a cero en la cuarta contingencia.

En las gráficas BB, B9, 90 y 91 se observa el porcentaje -

de reforzamiento para el sujeto S5 y se puede asegurar que de -

los cuatro sujetos, es el que recibió mayor número de EH para -

todas las contingencias y fases. Durante la fase 1 en todas -

las contingencias la mayoria de los ciclos llegaron al 100% so-

bre todo en la contingencia 3, y sólo para la cuarta contingen-

cia se observa mayor porcentaje en la condición de ciclos no sp

ñalados, ya que en las otras contingencias no hay diferencia. 1

Conforme se pasa de la primera a la siguiente fase, se observa

decremento de ER pero guardando la proporción de 0.5 y 0.1 y cp

ro para alcanzar de nuevo el nivel máximo en 1.ü en la fase 5 -

para todas las contingencias. No se observan diferencias sig-

nificativas para las condiciones señaladas y no señaladas, sólo

un ligero decremento para ésta última, durante la segunda fase

en la tercera contingencia y mayor para la segunda fase en la -

primera y segunda contingencia.

Las gráficas 92, 93, 94 y 95 corresponden al sujeto S4.

En la contingencia 1, se observan variaciones durante la fase 1

donde en dos sesiones, el porcentaje rebasa al 50%, Pero en_- -

otros es menor del 12.5%, es más estable el incremento de refop
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zamiento conforme pasan las sesiones en la condición nJ señala

da. En las siguientes fases, dentro de la primera contingen-

cia se presenta un decremento de ER, para lograr una recupera-

ción más alta que en la primera fase en las últimas sesiones de 

la fase 5. En la segúnda contingencia el porcentaje de refor-

zamiento fué m!nimo pero sólo para la tercera y quinta fase ya 

qu& en las demás no se recibieron reforzamientos y fué similar 

para la contingencia cuatro en donde sólo en la fase 1 y 5 se -

recibieron ER y éstos fueron mínimos. En la tercera contingen 

cia se observa un porcentaje de reforzamiento recibido similar 

a la primera ·contingencia, para alcanzar en la última fase el -

porcentaje mayor. Durante la cuarta contingencia en l'a pri.me-

ra y quinta fase se presentó un mínimo de ER ya que durante la · 

segunda, tercera y cuarta fase el porcentaje fué nulo. 

Por el porcentaje de reforzamiento recibido y característi 

cas hacen que las cont ingencias dos y cu.atro, las .dos con requi 

si ·to de cinco respuestas con diferente rnagni tud de reforzamien-

to, sean similares. 

Con la última sección de gráficas se analiza el porcentaje 

de reforzamientos recibidos, dentro de cada una de las cinco fa 

ses para los diferentes requisi to.s de respuesta una o cinco y -

así proporcionar dos diferentes magnitudes de reforzamiento por 

requisito de respuesta. 

Al sujeto S1, pertenecen las gráficas 96 y 97 para lasco~ 

diciones señaladas y no señaladas respectivamente, en las cua-

les puede apreciarse que el mayor porcentaje de reforzamiento -

(29) 

zamiento conforme pasan las sesiones en la condicion no señala-

da. En las siguientes fases, dentro de la primera contingen--

cia se presenta un decremento de ER, para lograr una recupera--

cion más alta que en la primera fase en las últimas sesiones de

la fase 5. En la segunda contingencia el porcentaje de refor-

zamiento fué minimo pero sólo para la tercera y quinta fase ya

que en las demás no se recibieron reforzamientcs y fué similar

para la contingencia cuatro en donde sólo en la fase 1 y 5 se -

recibieron ER y éstos fueron mínimos. En la tercera contingen

cia se observa un porcentaje de reforzamiento recibido similar

a la primera contingencia, para alcanzar en la última fase el -

porcentaje mayor. Durante la cuarta contingencia en la prime-

ra y quinta fase se presentó un mínimo de ER ya que durante la-

segunda, tercera y cuarta fase el porcentaje fué nulo.

Por el porcentaje de reforzamiento recibido y caraoteristi

cas hacen que las contingencias dos y cuatro, las dos con requi

sito de cinco respuestas con diferente magnitud de reforzamien-

to, sean similares.

Gon la última sección de gráficas se analiza el porcentaje

de reforzamientos recibidos, dentro de cada una de las cinco fa

ses para los diferentes requisitos de respuesta una o cinco y -

así proporcionar dos diferentes magnitudes de reforzamiento por

requisito de respuesta.

A1 sujeto S1 pertenecen las gráficas 96 y 97 para las con
I' Í

diciones señaladas y no señaladas respectivamente, en las cuae-

les puede apreciarse que el mayor porcentaje de reforzamiento -

(29)



fué para la condición en la que el requisito de respuesta éra -

una con doble reforzamiento, en órden decreciente la siguiente 

contingencia con mayor porcentaje es el de una respµesta con un 

reforzamiento. Dos aspectos son los importantes en el presen-

te sujeto, el primero es que los ciclos con señal para la fase 

3 no se obtuvo ningún ER y para la condici6n sin señal el mayor 

porcentaje se presento en la contingencia 3, para caer en cero 

en las contingencias 2 y 4; la segunda diferencia se presenta -

en la fase 5, ya que no se observó recuperación de tasa de res

puesta, ni la obtención de reforzamiento esperado, para ninguna 

contingencia en ambos ciclos. 

Las gr,ficas 98 y 99 pertenecen al sujeto S2 en donde al -

igual que el sujeto anterior se presenta mayor porcentaje de ER 

en la contingencia de una respuesta con dos reforzamientos, a -

excepción de la segunda fase de la condición no señalada en don 

de el re.qui si to de una respuesta con un reforzador fué la pre-

dominante. En las demás fases se presenta un ligero decremen-

to sobre todo en el requisito de cinco respuestas. 

No se observan di fer encias significativas en cuanto a las 

condiciones señaladas y no señaladas, s6lo para la fase tres ya 

que en la primera condición la obtenciór. de ER, es mayor que e.n 

l a segunda. 

En l as gráficas 100 y 101, se puede observar el porcentaje 

de reforzamiento para el sujeto S3 éste a diferencia de los de

más sujetos llegó a obtener el mayor porcentaje de refcirzamien

to ,. predominando al igual que en los sujetos anteriores la con 

(30) 

fué para la condición en la que el requisito de respuesta era -

una con doble reforzamiento, en órden decreciente la siguiente

contingencia con mayor porcentaje es el de una respuesta con un

reforzamiento. Dos aspectos son los importantes en el presen-

te sujeto, el primero es que los ciclos con señal para la fase

3 no se obtuvo ningún EH y para la condición sin señal el mayor

porcentaje se presento en la contingencia 5, para caer en cero

en las contingencias 2 y 4; la segunda diferencia se-presenta -

en la fase 5, ya que no se observo recuperacion de tasa de res-

puesta, ni la obtención de reforzamiento esperado, para ninguna

contingencia en ambos ciclos.

Las graficas 95 y 99 pertenecen al sujeto S2 en donde al -

igual que el sujeto anterior se presenta mayor-porcentaje de ER

en la contingencia de una respuesta con dos reforzamientos, a -

excepción de la segunda fase de la condicion no señalada en dog

de el requisito de una respuesta con un refcrzador fué la pre-

dominante. En las demás fases se presenta un ligero decremen-

to sobre todo en el requisito de cinco respuestas.

No se observan diferencias significativas en cuanto a las

condiciones señaladas y no señaladas, sólo para la fase tres ya

que en la primera condición la obtención de ER, es mayor que en

la segunda. _

En las gráficas 100 p 101, se puede observar el porcentaje

de reforzamiento para el sujeto S5 este a diferencia de los de-

más sujetos llegó a obtener ei mayor porcentaje de reforzamien-

to, predominando al igual que en los sujetos anteriores la cop

(ic)



tingencia de una respu e::;t a con doble m&grü tud ue reforzamiento 

par~ todac las fa3es. En órden decreciente el porcentaje ma--

yor fué para el requisito de una respuesta un reforzador y con 

cinco respuestas dos reforzamientos. Para las fases .restantes 

se observa la misma tendencia en todas las contingencias, tanto 

en sefialado como en no señalado. 

Para el sujeto S4 pertenecen las gráficas 102 y 103 . con ro~ 

nor porcentaje de reforzamiento, en comparación con los : sujetos 

S2 y S3, además de presentar otras di·ferencias importantes; con 
: ·. . , .. . ' 

respecto a . ~ª obtención de ER se pres.enta el mayor porc_e.ntaje -

de reforzamiento en la contingencia 1, para las fases 2 y 5 se-

ñaladas y .3 y 5 no señaladas, igual porcentaje para una respue.:! 

ta con dos reforzamientos sólo en lai fases 1 y 2 de la condi-

ci6n no señalada, siendo que en los sujetos anteriores esta con 

tingencia es la que obtuvo el porcentaje mayoritario en todas -

las fases. Otro aspecto que lo hace diferir, es con respecto 

a los requisitos de cinco respuestas con dos reforzamientos que 

lleg6 a cero en todas las fases, pero cuando la magnitud de re 

forzamiento era simpJ.e para las cinpo respuestas, sólo en la fá 

se ) y ? señaladas se obtuvo un ligero incremento de reforza---

miento. 

(31) 

tingencia de una respuesta con doble magnitud de reforzamiento

para todac las fases. En órden decreciente el porcentaje ma--

yor fué para el requisito de una respuesta un refcrzador y con

cinco respuestas dos reforzamientos. Para las fases restantes

se observa la misma tendencia en todas las contingencias, tanto

en señalado como en no señalado. ' '

Para el sujeto S4 pertenecen las graficas 102 y 105 con mg

nor porcentaje de reforzamiento, en comparación con los sujetos

S2 y S3, además de presentar otras diferencias importantes; con
. ` r“4`

respecto a_la obtención de ER se presenta el mayor porcentaje -

de reforzamiento en la contingencia 1, para las fases 2 y 5 se-

ñaladas y_3 y 5 no señaladas, igual porcentaje para una_respue§

ta con dos reforzamientos sólo en las fases 1 y 2 de la condi--

ción no señalada, siendo que en los sujetos anteriores esta cop

tingencia es la que obtuvo el porcentaje mayoritario en todas -

las fases. Otro aspecto que lo hace diferir, es con respecto

a los requisitos de cinco respuestas con dos reforzamientos que

llegó a cero en todas las fases, pero cuando la magnitud de rg

forzamiento era simple para las cinco respuestas, sólo en la fg

se 5 y 5 señaladas se obtuvo un ligero incremento de reforza---

miento.
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~ASA GLOBAL DE RESPUESTA PARA LOS SUJETOS s1,• 

. 32, S3 y S4 DURANTE LAS CINCO FASES; AL MAR-

G1'N DEL TIPO DE CONTINGENCIA TANTO PARA LA 

CONDICION DE SEÑAL COMO LA DE NO SEÑAL . 
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Tàäs GLÚBAL DE RESPUESTA PARA LOS SUJETDS S1,'

52, S5 ji' $4 DURANTE LAS CINCO FJÄSES; ÉL MAR--

G-EN DEE TIPD DE CUNTI NGENCIA TAHTU PARA. LA ---

GUI-IDICI UH DE SEÑAL COMO LA DE NU SEÑAL.
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TASA LOCAL DE RESI'UESTA EN tD Y t 4 ESPECl 
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TASA LOCAL DE RESPUESTA POR SUBINTERVALO 

DEL CICLO T, CORRRSPONDIENDO LOS DOS PR[ 

MEROS A tD Y LOS CUATRO RESTANTES A t A 

PARA ~os CUATRO SUJETOS. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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PARA Los cunmno suanwos.
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~ T~S~ POR SUBlNTERV~LDS DEL ClCLD T 
55- SUJETO 2 FASE 3 

R 
1 1/1 5/1 1/2 

s 41J 
p 1 
o -
R 27J 

1 

5/2 

~~ 1 . 1 l 

R 
s 
p 
o 

SUBINTERUAL.OS 
-SENALAl'IO .. tlO SENALADO 

~ TASA POR SUBINTERUALOS DEL CICLO T 
55- SUJETO 2 FASE 4 

1 1/1 5/1 1/2 

1 
41-

1 

5/2 

R 27J 

r ' 
" u 
T o 

13-
1 
1 

SUBINTERUALOS 
-SENALADO .• NO SENALADO 

(65) 

Wfã MSD PDR SUDTTTTERUDLDS DEL ETELD T

É-IES!-I:Iflfl¡III

PI H

- SUJETB 2 FHBE 3
l 1x1 511 112 5/2

41-'
2?-

B 1 *“š iirfiha: ïç%ä%ì Éäääää

Eìllil][II1FEEl!lJI\l"llEï
-SEHÚLHBD ..fl0 BEHflLflD0

TDSH PDR SLIBTTITERUDLDS DEL EIIÍLII T

É-IGII-'IHH1IHI

55* SUJEÍO 2 FHSE 4
I 111 5f1 112 5f2

I
41

ET-

II* H

B.- 'ieï i-_ 4

1 B 1 É Í E I a

Eìliil][lI1fEEÍZlIfìl_Íl$ì
-SEHHLGDD ..flD SEHfiLflDB
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~ TASA ·POR SUBINTERUALO DEL CICLO T 
55- SUJETO 2 FASE 5 

R 
1 i/i 5/i i/2 5/2 

s 4iJ 
p 1 
o 

i ::~ /· V +[/ .. \1 __ )1,, 
o ~l -, / 1 

e i .- 1 , 1
6

1 1 '.t' , , , 1 6 l , r 1 'S 

SUBINTERUALOS 
-SENALADO .. NO SENALADO 

(66) 

55

Q-I:-II-I:HQÑ¡HI

41

27 T ' f

. P - T
_ \Lf;? L L13” J

_- _ f ff 'HW' F

a-¬¬¬¬¬¬¬1- 'r

1

1

ili-

É

_TflSfl~PDR SUBIHTERDHLD DEL EICLD T
SUJETD 2 FflSE 5

1/1 511 1ƒ2 5I2

-P

-I'

B 1 E 1 E

äïlllìllI1¬ÍlíIElJÍìl.CIEï
-SEHHLHDH ..Hfl SEHHLHDD
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ll!1!l TASA POR SUBINTERUALOS DEL CICLO T 
55- SUJETO 3 FASE 1 

R 
1 1/1 5/1 1/2 

s 41J 

¡ ::~J/ 
i -· 1 1 . 

e- i , , , 1
6

1 , ].' , 1 , b' 

5/2 

V 
1' 

1 

.l 1 1 1 '6 

SUBINTERUALOS 
-8E"ALAOO .. MO SENALAOO 

l.iJ:!l;j TASA POR SUBINTERUALOS DEL CICLO T 
55- SUJETO 3 FASE 2 

1 1/1 5/1 1 1/2 

§ ::~ j ~ i¡' ..... / 
? J'_/i' ·"~ \! 
11 1 ' 
u 13-

5/2 

i 1 
1 

8 ~i. ~. ,,....,., ~.6~. 1 1 '1' 1 1 1 t 1 11 1 1 '6 1 l ' 1 1 '6 

SUBINTERUALOS 
-SE"ALAOO •• HO SEHALAOO 

( 67 ) 

Bfl¦Hh¢I'flà1wii

äflšã TITSD PUR SUBTHTERDDLUS DEL CIIILD T

ÚflfllflflflfiìWN

2?

III- W

41

27

H- H

II'- H II*

f1'
1 T,

T , \

*HHH Tflsn PUR SUBIHIERUHLUS DEL CIBLU I
5*: š9i“'“ ïfãfiïf 1 5,2
41- T '

: \ T ›

_ Í 2 1

°“ï¬¿¬¬E¬ ïffffsf †ï††††z† 1¬†¬¬a-
$ìIJIBI[I1¬ÍIZIlJfìl_IJäï

-SEHHLÉDU ..HD SEHRLRDG

- SUJETB 3 Ffi5E 2
I 1/1 5x1 f 1x2 5/2
I J -
| ,_ 1 H H J

J f T ; ; -`)f~

_! -.11 'If H' T H D!

I:-
BJ1 B 1 E Í 3 Í 8

lïlllI[I1`ÍIEIEllfìl_(Jiï
~5EHflLñBD ..Hfl SEHRLHDD
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~ TASA POR SUBINTERUALOS DEL CICLO T 
55- SUJETO 3 FASE 3 

1 1/1 5/1 .l/2 5/2 

-
1 

8 ~1~· 1~1~16~1 l '1' 1 i 1 1 t 11 1 1 16 

SUBINTERUALOS 

lil!1;J YAGA POR GUDIHURUALOG D[L CICLO T 
55- SUJETO 3 FASE 4 

R 
1 1/1 5/1 1/2 

s . 1 
41-

1 p 
o 
R 27_1 

" 1 1 

" u 
T o 

SUBINTERUALOS 

( 68 ) 

“Í'__¡_TflSfl PDR SIJBTHTEITDDLDS DEL BTCLD T

B-IGII-I:HG1¡HI

U-II==|""':HH1VIH

äF¡;15_TflDfi PDT! S EL CTDLD T

SUJETD 3 FHSE 3
111 fiƒl 1f2 512

41

12- ' /\/\

21'- /\^

°¬¬¬¬±G "¬¬††E± ¬1“¬†±f1'¬"¶
Eìllll][II1FEEIELlfìl_IIEì

-SEHÉLHDD ..H0 SEIflLñD0

_íi:::

J '||
'VI-
I 1 I I

-É

Í

III- HI*
UD

Lllflš HH@ln-fI'||-l
-41D_I

I'FI
11.1%

-É

I-"""ITP šãf-
111% I"1fl'¦l Jn@

5f2

41

2?

“Í

EïllEì][Il1FEZI2lIIìl_ÍlEì
~SEHflLflDfl ..H0 SEHBLÉDO

ii_

_Í

'Á

U I M
n.

¬.
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UJ:!l;J TASA POR SUBINTERUALOS DEL CICLO T 
18- SUJETO 3 FASE 5 

R J i/1 5/i i/2 , 5/2 

s 52J 
p 1 1 
o - 1 
R 35J t 

" 1 1 1 
A 1 1 \ 1/ 
u iT- 1 .'_ / V 
i ~V- , _ _, 

e-í , • , ,
6

, , ,
1

, , , • , B 

SUBINTERUALOS 
-SENALADO .. NO SENALADO 

(69) 

äñšfa TDSD PDI! ELIBIITTERUDLITS DEL IÍIIÍL T

G-'I-II=IIII¦HH1¡III

52

35

III *HI

- SUJETU 3 FHÉE 5
J lil fifl IIÉ I 512

J .I . T
T

H 'T 1 T T
- I'
_ Il I| II ff

_ Ir U ¡k ff

W/ *HÍ_'G_i

If- L

°*1*¬f*†'f-.;~¬'¡'¬¬'¬†E¬¬1¬*¬¬?'r'†"':;†
EìlllìllII1FlEIl\Ifìl_IIãì

-SEHBLHDU ..I0 SEHHLRDB

59



lil&I TftSft POR SUBINTERUftLOS DEL CICLO T 
55- SUJETO 4 FASE 1 

1 1/1 5/1 1/2 

p 
o 

1 
41-

1 

R 21J 
1 

~ 
1 í' i 1 •¡• 

5/2 

~ 
1' 1 1 '6 

SUBIHTERUALOS 
-SEN~LADO •• NO SENALADO 

lml.I TftSft POR SUBINTERUftLOS DEL CICLO T 
55- SUJETO 4 FASE 2 

1 1/1 5/1 1/2 
R -
s 41J 

H 
I 

1 

n 13J 
T 1 o 
·~~ 8 i 1 i 1 '6' 1 '1' 1 1 1 1 ~ 

~ 

1 i' 1 1 '6' 

5/2 

~ 

1'' 116 
SUBIHTERUALOS 

-SENALADO . . NO SEMALADO (70) 

“E25 TDSD PDR SUBTHTERDDLDS DEL BTELD T

D-'IEII-I:IQ1¡III

41

27

13

D-DGIH:flflìVIH

13

55

41

2?

~ SUJETD 4 Ffl E 1
111 511 lfš 5I2

1 E E E Í E
ï¬¬¬¬¬¬

!ìlllì][I1`ÍIEIlJfìl_ÍJEï
-SEHflLflDfl ..I0 SEHBLHDG

Ã'

TDSD PDR SDDIHTERUDLDS DEL BTCLD T
` 1f± S§iÍ'“ 4 ÍDÉE 2 5/2

3¦L¦.¿LL'.;'¡- .._'-_.. ,,.un-_ J-^I~u`__¡-ru:

a_±""'n"'±""'5 '§""§' Í""a
Eìllll][II1FEEIIlIfìl.(lEï

-BEHHLHDU ..Hfl SEHHLHDG (T0



iilllSil T~S~ POR SUBINTERV~LOS 9EL CICLO T 
55- l/l, SUJETO 4 FASE 3 

1 5/1 i/2 5/2 
R 
s 41J 

1 

e' ----"'f"'fi ~ {f '6 1 '1'~ 1 p-· -··"TQ 1 pt· •'T'g 

SUBIHTERUALOS 
-SENALADO .. NO SENítlADO 

~ TASA POR SUBINTERUALOS DEL CICLO T 
R 

55- SUJETO 4 FASE 4 
1 1/1 5/1 1/2 5/2 

s 41J 
p 1 

H 1 
27-

1 

1 
8 ~1~· ,~, ..... ~ ........ •¡i 1111 \; 1 ¡·; ¡ 1 •¡ •1' 1 1 'ª 

SUBIHTERUALOS 
-SENALADO .. NO SEMALADO 

( 7 1) 

VII

É'-IE'2I-4:flfiì

55

41

27

III ¡Il

VIH

5-*GSI-I:IGD1

55

41

2?

H- W

1

1

1

Â

TDSD PD! SDDTHTERDDLDS DEL EIELD T
- SUJETB 4 FHSE 3
I 1/1 511 IIZ 5/2

I

iìllllllII1FIElllIfIl_[IE;
~5EHHLflDfl ..fl0 $EHflLflDfl

THSD PDR SDDIHTERDDLD5 DEL BIELD T
- SUJETU 4 FQS 4
I lil 5f1 11% 5/2

I

`ï††*¶?¬§†'*††E"ÍT*††E †ï¬¬¬¬3"
Sil!!!][II1FEEI2lJfìl_l]$ì

-SEHHLHDU ..HD SEHHLHDD



~ TASA POR SUBINTERUALOS DEL CICLO T 
55- SUJETO 4 FASE 5 

1 1/1 5/1 1/2 
R 

5/2 

s 41_1 
1 6 

R 21_1 
1 ? 

n 13-' 
T 1 
O I' / ~ 

e J.~ , ,
1

, , ~ , • B ~,~ , 1•· ,. , , 6 , 1 • , , 'il 

SUBINTERUALOS 
-SENALADO . . NO SENALADO 

(72) 

L“Í*5_TflSD FDR DEL IIIELD T
J lfi 5/1 112 5ƒ2_' .

Gr-I=¦'l"l=flfifiIllfl

41

ET

P- 'HI

1.

'É

1

1

1

1

a 1; í'_,.›- ¦I¬¬.¿,.¦-=†='~..,, I

8 1 E Í ã 1 E

íïllilllII1FIEll\IfIl_(lSï
-SEHHLBDO ..I0 SEIHLHDU

'T2



TASA DE RESPUESTA PROMEDIO POR FASE PARA 

CADA UNA DE LAS FRECUENCIAS RELATIVAS DE 

REFORZAMIENTO PROGRAMADAS POR RESPUESTA 

EN tD Y t A EN LAS CONDICIONES DE SEÑAL 

Y NO SEÑAL, PARA TODOS LOS SUJETOS. 

(73) 

TASPL DE RESPUESTA PROMEDIO PUR FASE PARA

GDDD DEE DE LEE EDEDDEEDIDS EELETIEEE DE
DEEDEEDEEEEED DEDGDEEADDS Don EEEEDEETE
ED DD E 1;* mi ms coED1cr1oEEs DE EEHEL
E nó SEHDL, PERE Tonos Los SUJETDE.
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PORCENTAJE D~ Cl0LOS CON REFORZAMIENTO 

ESPECIFICANDO EL TIPO DE CONTINGENCIA 

PARA LOS CUATRO SUJETOS. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• 

(90) 

PORCEHT-FLJE DE CICLOS CON REFURZMHEHTO

ESPEC1FICM*¡Dü EL TIPO DE CONTII¬IGE1~ICIà

PARA LÚS GUATRO SUJETOS.
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-PORCENTAJE DE REFORZAMIENTO OBTOO DOS 

DENTRO DE CADA UNA DE LAS FASES PARA -

LOS DI :C'ERENTES REQlfi SI TOS DE RESPUESTA 

EN RELACION .A LAS DOS DIFERENTES MAGNI 

TUDES DE REFORZAMIENTO PARA LOS CUATRO 

SUJETOS. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(99) 

PURCENTAJE DE REFÚRZAHEHTO DBTENID03

DENTRO DE CAD& UNA DE Làä FASES PARA

LOS DIFERENTES REQUISITUS DE RESPUESTA

EN RELACION A LAS BUS DIFERENTES MAGHI

TUDES DE REFDHZÁMIENTU Pàflà LOS CUATRO

SUJETOS.
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REGISTROS ACUMULATIVOS DE UNA SESION 

REPRESENTATIVA DE CADA FASE PARA CADA 

UNO DE LOS SUJETOS. 

(108) 

REGISTROS ACUMULATIVUS DE UNA SESI OH

HEPRESENTATI VA DE CADJL FASE PARA CADA

UND DE LOS SUJETOS.
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' D I s e u s I o N. 

Los resultados del presente estudio .riós p~rciiten hacer un 

conjunto de consideraciones generales en torno a los efectos de 

introducir intermitencias respuesta-reforzador con distintas 

magnitudes de reforzamiento en programas defi nidos temporalmen

te, parámetros poco explorados en este tipo de programas. Las 

consideraciones mencionadas se articulan necesariamente a par-

tir de l as condiciones experimentales estudiadas, por lo cual -

haremo s un tratamiento por separado de los principales resulta

dos que hemos descrito ,en la secci6n anterior. 

1.- En primer lugar, el hecho de que a lo largo de las fa-

ses del presente estudio no se hayan presentado respue~ 

tas en la palanca inoperativa, puede ser interpretado con base 

en las manipulaciones experiment ales reali zadas. 

En la palanca ihoperativa la P(ER) se mantuvo constante en 

cero a lo largó del experimento, constituyéndose en un análogo 

a un componente de extinci6n de programas concurrentes. Con 

esta suposici6n, este hall a zgo apoyaría las sugerencias de Herns 

tein (1961) y De Villiers (1983) en el sentido de que· la tasa -

relativa de r espuesta en un componente de programas concurren-

tes y múltiple iguala, aproximadamente, a la frecuencia relati

va de reforzamiento en dicho componente. En l as manipulacio-

nes realizadas en el presente estudio no s6lo se mantuvo en ce

ro el requisito de respuesta en la palanca inoperativa, y con -

elio la frecuencia relativa de reforzamiento, sino que además -

( 113) 

:D I S C U S I D H.

Los resultados del presente estudio_fios permiten hacer un

conjunto de consideraciones generales en torno a los efectos de

introducir intermitencias respuesta-refcrzador con distintas --

magnitudes de reforzamiento en programas definidos temporalmen-

te, parámetros poco explorados en este tipo de programas. Las

consideraciones mencionadas se articulan necesariamente a par--

tir de las condiciones experimentales estudiadas, por lo cual -

haremos un tratamiento por separado de los principales resulta-

dos que hemos descrito~en la sección anterior.

1.- En primer lugar, el hecho de que a lo largo de las fa--

ses del presente estudio no se hayan presentado respues

tas en la palanca inoperativa, puede ser interpretado con base

en las manipulaciones experimentales realizadas.

En la palanca inoperativa la P(ER) se mantuvo constante en

cero a lo largo del experimento, constituyéndose en un análogo

a un componente de extinción de programas concurrentes. Con

esta suposición, este hallazgo apoyaría las sugerencias de Horna

tein (1961) y De viiiiers (19s5) en el sentido de que la tasa -
relativa de respuesta en un componente de programas concurren--

tes 3 múltiple iguala, aproximadamente, a la frecuencia relati-

va de reforzamiento en dicho componente. En las manipulacio--

nes realizadas en el presente estudio no sólo se mantuvo en ce-

ro el requisito de respuesta en la palanca inoperativa, y con -

ello la frecuencia relativa de reforzamiento, sino que además -
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en la palanca operativa fué impuesto un requisito de cinco res 

puestas que probablemente hayan facilitado que se concentrara 

en dicha palanca el responder del sujeto. 

2 .- Por otro lado, fué un resultad.o común a todos los suje

tos que con.forme se reducía la P(ER) decrementara la ta 

t D como en t •. sa de respuesta tanto en 

Debe destacarse que este efecto se observó tanto -en la con 

dición señalada como no señalada, independientemente de l os dis 

tintos requisitos de respuesta y de la magnitud de reforzamien.-

to en cada uno de ellos. 

Este hallazgo replica les resultado3 de Martin (1971), Ro

bles (1984), Htckman. (1 984) y Carpio y González (1985 ), quienes 

al reducir la P(ER) tanto en condiciones de· ·reforzamiento con--

tingente como n.o contingente en programas temporalmente defini

dos, encontraron que a partir de P(ER) igual a 0 .5 se daba un -

descenso monotónico en función de los valores de este paramétro. 

Con ello parece demostrarse con cierto grado de generalidad de 

los efe\ctos de l a reducci' ón d 1 b b'l ' d d d f · t e a pro a i i a e re orzamien o 

en condiciones de reforzamiento contingente y no contingente. -

Así este mismo efecto se ha encontrado en pichones y ratas (Po-

l anco , López y Ribes, 1979; Robles, 1984 ; Hickman, 1984 y Car-

pio y González, 1985), independientemente de que se varie o no 

la probabilidad de señalización del periódo tD. 

Por otro ;Lado, el hecho de que este efecto haya sido t0irni 

lar en l as diferentes intermitencias respuesta-reforzador aquí 

estudiadas, p ermite s eñalar al menos dos asp ectos de rel evan--

cia : 
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en la palanca operativa fue impuesto un requisito de cinco res

puestas que probablemente hayan facilitado que se concentrara

en dicha palanca el responder del sujeto.

2.- Por otro lado, fué un resultado común a todos los suje-

tos que conforme se reducía la P(ER) decrementara la ta
A

sa de respuesta tanto en tn como en t '

Debe destacarse que este efecto se observó tanto en la con

dición señalada como no señalada, independientemente de los dig

tintos requisitos de respuesta y de la magnitud de reforzamien-

to en cada uno de ellos.

Este hallazgo replica los resultados de Martin (1971), Ro-

bles (1984), Hickman (1984) y Carpio y González (1985), quienes

al reducir la P(EH) tanto en condiciones de reforzamiento con--

tingente como no contingente en programas temporalmente defini-

dos, encontraron que a partir de P(ER) igual a 0.5 se daba un -

descenso monotónico en función de los valores de este paramétro.

Con ello parece demostrarse con cierto grado de generalidad de

los efectos de la reducción de la probabilidad de reforzamiento

en condiciones de reforzamiento contingente y no contingente. -

Asi este mismo efecto se ha encontrado en pichones y ratas (Po-

lanco, López y Ribes, 1979; Robles, 1984; Hickman, 1984 y Car--

pio y González, 1985), independientemente de que se varie o no

la probabilidad de señalización del periódo tn.

Por otro lado, el hecho de que este efecto haya sido simi-

lar en las diferentes intermitencias respuesta-refcrzador aquí

estudiadas, permite señalar al menos dos aspectos de relevan--

cia:
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a) l a P(ER) p ar ece . constituirse en un parámetro mucho más po-

deroso que el requisito impuesto. En el presente estudio al 

mane j ars e requisitos de ra zón y de intervalo (cinco respuestas 

en tD y uno en el mismo periódo ) podrí a esperars e que l a re

ducci ón en l a P(ER) tuviese un mayor imp acto en l a tasa de res-

pues ta durante los ciclos en l os cuales sólo se requería una- . 

r espuesta para l a presentación del reforzamiento que en aquellos 

donde se requerían cinco respuestas. La razón de esta exp ec

t ativa es que tradicionalmente (Ferst er y Skinner, 1957; Morse, 

1966; Thompson y Grabowski, 1978), se ha afi r mado que los pro

gramas de intervalo fijo generan tasas de re spuesta más bajas 

que los programas de razón, y que al incrementarse los requi

sitos de tiempo y respuest a , resp ectivamente, la tasa de res

puesta disminuye en el primer .caso y aument a en el segÜndo, 

Al redÚcirse l a P(ER) en nuestro estudio se produjo un incremen 

to análogo en los requi s itos de respuesta. Sin embargo, nues

tros result ados no cumpl en con esta expectativa; además• schoe~ · 

f eld y Col e , (1972) han asegurado que dentro de los sistemas 

T- t l as manipul aci ones de los parámetros T y P son funcional

ment e equival ent es , en la medida en que producen efectos s emeja~ 

tes. 

En el presente estudio la reducción de T no produjo un de 

cremento sistemático en l a tasa, efecto que sí es observado al 

reducir P, p or lo que estos resultados parecen confirmar los ha 

ll a zgos de Pall ares y Torres (1984), en r elación a la falta de 

reducción de l a tas a conform e decrementa el valor de T p or lo 

cual consider amos necesario ampli ar la investigación par amétri-
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a) la P(ER) parece constituirse en un parámetro mucho más po-

deroso que el requisito impuesto. En el presente estudio al

manejarse requisitos de razón y de intervalo (cinco respuestas

en tD y uno en el mismo periódo ) podría esperarse que la re-

ducción en la P(ER) tuviese un mayor impacto en la tasa de res-

puesta durante los ciclos en los cuales sólo se requería una-

respuesta para la presentación del reforzamiento que en aquellos

donde se requerían cinco respuestas. La razón de esta expec-

tativa es que tradicionalmente (Ferster y Skinner, 1957; Morse,

1966; Thompson y Grabowski, 1978), se ha afirmado que los pro-

gramas de intervalo fijo generan tasas de respuesta más bajas

que los programas de razón, y que al incrementarse los requi-

sitos de tiempo v respuesta, respectivamente, la tasa de res-

puesta disminupe en el primer caso y aumenta en el segundo.

Al reducirse la P{ER) en nuestro estudio se produjo un incremep

to análogo en los requisitos de respuesta. Sin embargo, nues-

tros resultados no cumplen con esta expectativa; además, schoep

feld y Cole, (19T2) han asegurado que dentro de los sistemas

T-t las manipulaciones de los parámetros T y P son funcional-

mente equivalentes, en la medida en que producen efectos semejan

tes. -

En el presente estudio la reducción de T no produjo un dg

cremento sistemático en la tasa, efecto que si es observado al

reducir P, por lo que estos resultados parecen confirmar los hå

llazgos de Pallares y Torres (1984), en relación a la falta de

reducción de la tasa conforme decrementa el valor de T por lo

cual consideramos necesario ampliar la investigación paramétri-
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ca que arroj e información sobre la interacción de estos dos pa

rámetros, es decir, T y P y poder confirmar que sus efectos son 

equilaventes. 

b) Por otro lado, y de manera muy breve podemos destacar 

que este resultado contradice cualquier suposición en el senti

do de que los programas tradicionales de razón e intervalo ori-

ginan "procesosº distintos ya q_ue, al parecer, pueden analizar

se como resultado o efectos loc ales de los valores paramétricos 

de T, P y requisito de respuesta (Schoenfeld y Cole, 1972). 

Un dato que apoya nuestra interpretación es el que los pa-

trones temporales de respuesta observados en las diferentes in

•termi tencias aquí estudiadas tendieron más a ser la pausa carr~ 

ra, sin detectarse diferencias significativas en las menciona--

das intermitencias. De hecho, Cumming y Schoenfeld (1958), r~ 

portaron que aún los programas de IF, después de una exposición 

prolongada, generan este tipo d~ patrones, con lo cual, creemos 

se ve apoyada la sugerencia de dar un enfoque paramétrico a la 

investigación e interpretación de la cond~cta, más que a inter

pretaciones "centradas en el problema" (Cabrer, Daza y Ribes, -

1975). 

3.- El efecto de concentración de tasa en el periódo tD -

más que en tA puede deberse a dos C'.lestiones: 

a) En primer lugar a la sensibilidad reac 
tiva de los organismos a la regularidad 

temporal de l a ocurrencia de eventos -
ambiental es. No hablamos de "discri• 
minaci6n temporal", sino de modulación 
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ca que arroje información sobre la interacción de estos dos pa-

rámetros, es decir, T y P y poder confirmar que sus efectos son

equilaventes.

b) Por otro lado, p de manera muy breve podemos destacar

que este resultado contradice cualquier suposición en el senti-

do de que los programas tradicionales de razón e intervalo ori-

ginan "procesos" distintos ya que, al parecer, pueden analizar-

se como resultado o efectos locales de los valores paramétricos
4

de T, P y requisito de respuesta (Schoenfeld y Cole, 1972).

Un dato que apoya nuestra interpretación es el que los pa-

trones temporales de respuesta observados en las diferentes in-

~termitencias aquí estudiadas tendieron más a ser la pausa carre
1

- .I

ra, sin detectarse diferencias significativas en las menciona--

das intermitencias. De hecho, Cumming y Schoenfeld (1958), rå

portaron que aún los programas de IF, después de una exposición

prolongada, generan este tipo de patrones, con lo cual, creemos

se ve apoyada la sugerencia de dar un enfoque paramëtrico a la

investigación e interpretación de la conducta, más que a inter-

pretaciones "centradas en el problema" (üabrer, Daza y Ribes, -

1975).

5.- El efecto de concentración de tasa en el periódo tn _
más que en tn puede deberse a dos cuestiones:

a) En primer lugar a la sensibilidad reag .
tiva de los organismos a la regularidad
temporal de la ocurrencia de eventos -
ambientales. No hablamos de “discri-
minación temporal", sino de modulación
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reactiva por eventos regulares en -
el tiempo. 

b) En segundo lugar a la señalizaci6n 
del peri6do tD en los ciclos corre~ 
pondient~s a esta condici6n, peri6-
dc en el cual existía la disponibi
lidad de reforzamiento. 

El segundo aspecto señalado requiere algunas .consideracio

nes adicionales vinculadas al tema de control de estímulos. Se 

ha supuesto que los estímulos asociados diferencialmente a dis-

tintas condiciones de reforzamiento desarrollan un control dP. -

estímulos dependiendo del grado de correl aci 6n con dichas condi 

ciones de reforzamiento (Rilling, 1963, Gollub, 1983). Así el 

control discriminativo en.·programas encadenados y múltiples se 

ha observado como un mantenimiento del patr6n característico -

del programa componente al que se asocia cada estímulo, y una -

pérdida de este patr6n cuando se eliminan dichos estímulos: pr~ 

gramas mixtos y tándem resp ectivamente (Ferster y Skinner, - -

1957). 

Conforme a las teorías correlacionales del control de estí 

mulos, debía esperarse que l a tasa de respuesta fuera más alta 

en los ciclos señalados, particularmente en aquellos que señal~ 

ban una mayor magnitud de reforzamiento por respuesta, que en -

los ciclos no señalados. 

Sin embargo en nuestro estudio los resultados contravienen 

tal expectativa, por lo que s e hace patente evitar generaliza-

ciones antes de realizar una exploraci6n más sis temática del p~ 

rámetro de señalizaci6n, pues de hecho existen datos (Ribes y -
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reactiva por eventos regulares en -
el tiempo.

b) En segundo lugar a la senalización
del periódo tn en los ciclos correg
pondientes a esta condición, perió-
do en el cual existía la disponibi-
lidad de reforzamiento.

El segundo aspecto señalado requiere algunas.consideracio-

nes adioionales.vinculadas al tema de control de estímulos. Se

ha supuesto que los estímulos asociados diferencialmente a dis-

tintas condiciones de reforzamiento desarrollan un control de -

estímulos dependiendo del grado de correlación con dichas condi

ciones de reforzamiento (Rilling, 1985, Gollub, 1983). Así el

control discriminativo en programas encadenados y múltiples se

ha observado como un mantenimiento del patrón característico --

del programa componente al que se asocia cada estímulo, y una -

pérdida de este patrón cuando se eliminan dichos estímulos: prp

gramas mixtos y tándem respectivamente (Forster y Skinner, - -

195?).

Conforme a las teorías correlacionales del control de estí

mulos, debía esperarse que la tasa de respuesta fuera más alta

en los ciclos señalados, particularmente en aquellos que señalå

ban una mayor magnitud de reforzamiento por respuesta, que en -

los ciclos no señalados.

Sin embargo en nuestro estudio los resultados contravienen

tal expectativa, por lo que se hace patente evitar generaliza--

ciones antes de realizar una exploración más sistemática del pa

rámetro de señalización, pues de hecho existen datos (Ribes y -
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LÓpez, 1979) que demuestran que estímulos que señalizan difere~ 

cialmente periódos de no reforzamiento producen concentración ·

de respuestas en dichos periódos. 

Debe destacarse, sin embargo, que no puede pasarse por al

to que al imponerse criterios de raz6n, el control de estímulos 

es más difícil de desarrollar (Morse, 1966), por lo que nues--

tros resultados tampoco pueden dar una respuesta definitiva al 

efecto de estímulos agregados cuando se imponen este tipo de -

requisitos en programas definidos temporalmente. De hecho, se 

ha encor.trado que cuando se varía la probabilidad de señaliza-

ci6n del peri6do tD en este tipo de programas no se encuentran 

efectos sistemáticos en aquellas situaciones donde el reforza-

miento depende de la respuesta (Carpio y González, 1985). Por 

ello, el hecho de que no se hayan encontrado diferencias signi

ficativas en la tasa de respuesta. durante la condici6n señalada 

y no señalada sugiere la necesidad de continuar la exploración 

sistemática de los efectos de estímulos agregados en programas 

definidos temporalmente, particularmente cuando se añaden requi 

sitos de raz6n para el reforzamiento. 

4.- En cuanto al efecto observado en l as tasas locales de 

respuesta como función de la frecuencia relativa de reforzamien 

to programada por respuesta, consistente en la obtención de ta

sa más alta en los valores de 0.2 y 1.0 es posible hacer dos co 

mentarios importantes: 

a) El hecho de que la magnitud de reforzamiento no haya t~ 

nido un efecto sistemático, contradice los resultados de Cata--

(118) 

López, 1979) que demuestran que estímulos que señalizan diferep

cialmente periódos de no reforzamiento producen concentración--

de respuestas en dichos periódos.

Debe destacarse, sin embargo, que no puede pasarse por al-

to que al imponerse criterios de razón, el control de estímulos

es más difícil de desarrollar (Morse, 1966), por lo que nues---

tros resultados tampoco pueden dar una respuesta definitiva al

efecto de estímulos agregados cuando se imponen este tipo de -

requisitos en programas definidos temporalmente. De hecho, se

ha encontrado que cuando se varía la probabilidad de señaliza--

ción del periódo tu en este tipo de programas no se encuentran

efectos sistemáticos en aquellas situaciones donde el reforza--

miento depende de la respuesta (Carpio y González, 1985). Por

ello, el hecho de que no se hayan encontrado diferencias signi-

ficativas en la tasa de respuesta durante la condición señalada

y no señalada sugiere la necesidad de continuar la exploración

sistemática de los efectos de estímulos agregados en programas

definidos temporalmente, particularmente cuando se añaden requi

sitos de razón para el reforzamiento.

4.- En cuanto al efecto observado en las tasas locales de

respuesta como función de la frecuencia relativa de reforzamiep

to programada por respuesta, consistente en la obtención de ta-

sa más alta en los valores de 0.2 y 1.0 es posible hacer dos cp

mentarios importantes:

a) El hecho de que la magnitud de reforzamiento-no haya tg

nido un efecto sistemático, contradice los resultados de Cata--
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nia (1963), quien encontr6 en programas concurrentes que la ta

sa de respuesta era una función de la magnitud de reforzamiento 

aunque coinciden con la suposición de Todorov (1978) en el sen

tido de que la magnitud de reforzamiento no es intercambiable -

con la frecuencia de reforzamiento. Así, algunos autores (Ne~ 

ringer, 1967; Schneider, 1970; y Todorov, 1977), han encontrado 

que los pichones responden más en componentes en donde se pre-

sentan magnitudes pequeña.a pero frec'.lentes de reforzamiento que 

en aquellos donde se presenta:::i. con menor fr'ecuencia, pero con -

magnitudes mayores. Al respecto, es posible afirmar que la in 

teracción de los parámetros de magnitud de reforzamiento y de -

requisito de respuesta debe ser evaluada más extensamente antes 

de a tri bui.r generalidad a la relación entre la tasa de respues

ta y los parámetros de reforzamiento (frecuencia, magnitud, na

turaleza, etc.). 

Al e:::i.contrarse tasas de respuesta más altas en las intermi 

tencias en las que la magnitud de reforzamiento era menor (1/1 

y 5/1), coinciden con los resultados de Staddon (1970), quien -

al variar la magnitud de reforzamiento en un programa de IF en

contró que la tasa de respuesta disminuía conforme incrementaba 

la magnitud del reforzamiento, sin embargo, no es posible atri

buir genéricamente propiedades inhibitorias al incremento de la 

magnitud del reforzamiento ya que nuestro caso fué precisamente 

en estas contingencias (con mayor magnitud), donde se obtuvo me 

nor frecuencia de reforzamiento. 

Lo anterior nos advierte, nuevamente, sobre la imposibili-
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nia (1963), quien encontró en programas concurrentes que la ta-

sa de respuesta era una función de la magnitud de reforzamiento

aunque coinciden con la suposición de Todorov (1978) en el sen-

tido de que la magnitud de reforzamiento no es intercambiable -

con la frecuencia de reforzamiento. Así, algunos autores (Rep

ringer, 1967; Schneider, 1970; y Todorov, 1977), han encontrado

que los pichones responden más en componentes en donde se pro--

sentan magnitudes pequeñas pero frecuentes de reforzamiento que

en aquellos donde se presentan con menor frecuencia, pero con -

magnitudes mayores. Al respecto, es posible afirmar que la ip

teracción de los parámetros de magnitud de reforzamiento y de -

requisito de respuesta debe ser evaluada más extensamente antes

de atribuir generalidad a la relación entre la tasa de respues-

ta y los parámetros de reforzamiento (frecuencia, magnitud, na-

turaleza, etc.).

Al encontrarse tasas de respuesta más altas en las intermì

tencias en las que la magnitud de reforzamiento era menor (1/1

y 5/1), coinciden con los resultados de Staddon (1970), quien -

al variar la magnitud de reforzamiento en un programa de IF en-

contró que la tasa de respuesta disminuía conforme incrementaba

la magnitud del reforzamiento, sin embargo, no es posible atri-

buir genóricamente propiedades inhibitorias al incremento de la

magnitud del reforzamiento ya que nuestro caso fué precisamente

en estas contingencias (con mayor magnitud), donde se obtuvo mg

nor frecuencia de reforzamiento.

Lo anterior nos advierte, nuevamente, sobre la imposibili-
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dad momentánea de hacer generalizaciones en torno a los efectos 

de los parámetros estudiados, en este caso la magnitud de refor 

zamiento, pues al parecer los resultados reportados en la lite

ratura pueden ser ubicados como efectos locales de los valores 

paramétricos de la situaci6n en que se manipula la magnitud de 

reforzamiento. 

5.- Por Último~ en los patrones de reforzamiento de res-

·puesta observados a lo largo de este estudio, característico de 

los programas de raz6n (para las contingencias 5/1 y 5/2), de-

muestran dos cosae: 

a) En primer lugar que no es necesario imponer requisitos 

diferenciales para la obtenci6n de los patrones característicos 

de programas tradicionales no comtemplados formalmente al inte

rior de los Sistemas T-t. 

b) En segundo lugar, la obtenci6n de estos patrones con-

firman la capacidad organizativa del Sistema enunciado, en cuan 

to permiten la ubicaci6n de efectos locales en un continuo par~ 

métrico, más que la postulación de "procesos" causales. 

Para concluir s6lo queremos añadir que el avance en el co

nocimiento científico de la conducta sólo puede darse a través 

de la confrontaci6n empírica de los esquemas conceptuales desa

rrollados para su explicación y una reflexión conceptual críti-

ca de dichos esquemas. Así mismo, considerando el potencial -

paramétrico de los Sistemas T-t, es imprescindible continuar -

con el arduo, y pecas veces agradable traba jo de investigaci6n 

sistemático que p.ronto dé luz sobre los problemas contemporá--

neos en torno a nuestro objeto de estudio. 
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dad momentánea de hacer generalizaciones en torno a los efectos

de los parámetros estudiados, en este caso la magnitud de refop

zamiento, pues al parecer los resultados reportados en la lite-

ratura pueden ser ubicados como efectos locales de los valores

paramétricos de la situación en que se manipula la magnitud de

reforzamiento.

5.- Por último, en los patrones de reforzamiento de res--

puesta observados a lo largo de este estudio, característico de

los programas de razón (para las contingencias 5[1 y 5/2), de--

muestran dos cosas;

a) En primer lugar que no es necesario imponer requisitos

diferenciales para la obtención de los patrones característicos

de programas tradicionales no comtemplados formalmente al inte-

rior de los Sistemas T-t.

b) En segundo lugar, la obtención de estos patrones con--

firman la capacidad organizativa del Sistema enunciado, en cuap

to permiten la ubicación de efectos locales en un continuo parâ

métrico, más que la postulación de "procesos" causales.

Para concluir sólo queremos añadir que el avance en el co-

nocimiento científico de la conducta sólo puede darse a través

de la confrontación empírica de los esquemas conceptuales desa-

rrollados para su explicación y una reflexión conceptual críti-

ca de dichos esquemas. Así mismo, considerando el potencial -

paramétrico de los Sistemas T-t, es imprescindible continuar --

con el arduo, y pecas veces agradable trabajo de investigación

sistemático que pronto de luz sobre los problemas contemporá---

neos en torno a nuestro objeto de estudio.
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S U G E R E N C I A S DE INVESTIGACION. 

1.- Schoenfeld y Cole (1972), afirman que los parámetros 

P y 7! son equivalentes en la medida que al reducir sus valores 

dentro del ciclo T, producen un decremento en la tasa de res---

puesta. · 

En los resultados de la investigaci6n de Pallares y Torres 

(1984) y los del presente estudio se E!ncontr6 que al reducir 7!, 

no se obse.rva el decremento ~istemático en la tasa de respuesta 

dacremento que si se presenta al reducir la P(ER) en todos los 

estudios en los cuales es manipulado este par~etro (P~lanco, -

LÓpez y Ribes, 1979; Hickman, 1984; Robles 1984; Carpio y Gonzá 

lez, 1985) por lo que sugiere: 

A') EVALUAR DE M.!\..NERA SISTEMATICA LOS EFECTOS 
DE REDUCIR P Y 11! Y OBSERVAR SU INTERA- -
CCION~ 

~.- Ribes y L6pez (1979), encontraron que al señalizar -

peri6dos de no reforzamie~to s·~ p~·oduce una concentraci6n del -

responder del sujeto en dicho peri6do, a pesar de no estar aso-

ciado a reforzamiento. En los resultados del presente estudio 

se observ6 que l a tasa de respuesta fué mayor durante los peri2 

dos tD donde existía disponibilidad diferencial a distintas con 

diciones de reforzamiento, que en ti donde no se programaron --

eventos ambientales, sin embargo no se dieron diferencias cla-

ras entre los ciclos señalados y no señalados, a pesar de con-

servar los mismos requis.itos de raz6n y de reforzamiento, por -

S U G E R E N C I A S U E I H V E S T I G A C I 0 N.
1InII_I_I1_IIIII_UI_IIII_IIIHI---I------ln-III

1.- Schoenfeld y Cole (1912), afirman que los parámetros

P y T son equivalentes en la medida que al reducir sus valores

dentro del ciclo T, producen un decremento en la tasa de res---

puesta. '

En los resultados de la investigación de Pallares y Torres

(1984) y los del presente estudio se encontró que al reducir T,

no se observa el decremento sistemático en la tasa de respuesta

decremento que si se presenta al reducir la P(ER) en todos los

estudios en los cuales es manipulado este parámetro (Polanco, -

López y Ribes, 19T9; Hickman, 1984; Robles 1984: Carpio y Gonzâ

lez, 1985) por lo que sugiere:

A) EVALUAR DE MANERA SISTEHATIGá LOS EFECTOS

DE REoUc1n_P r T ï ossssvin su IHTERA- -
colon;

2.- Ribes y López (19T9), encontraron que al señalizar -

periódos de no reforzamiento se produce una concentración del -

responder del sujeto en dicho periódo, a pesar de no estar aso-

ciado a reforzamiento. En los resultados del presente estudio

se observó que la tasa de respuesta fué mayor durante los perié

dos tn donde existía disponibilidad diferencial a distintas cop

diciones de reforzamiento, que en tl donde no se programaron --

eventos ambientales, sin embargo no se dieron diferencias cla--

ras entre los ciclos señalados y no señalados, a pesar de con--

servar los mismos requisitos de razón y de reforzamiento, por -

(121)



lo que se sugi er e : 

B) EVALUAR LOS EFECTOS DE LA SEÑALIZACION DE 
LOS PERIODOS tD y t A, 

3.- Con respecto a los efectos de la magnitud de reforza

miento, Catani a (1963), encontr6 que existe una rel aci6n dir·ec

ta entre la t asa de respuesta y la duraci6n del reforzamiento. 

Otros autores (Schneider, 1970 y Todorov, 1978), encontraron 

que el responder era más sensible u pequeñas ~agnitudes pero 

frecuentes que a una magnitud mayor con frecuencia más espacia

da pero en el presente estudio se observ6 que l a tasa de res--

puesta fué más alta en aquellas condiciones en donde la magnitud 

de reforzamiento era menor, Índep·endientemente del requisito de 

respuest a , ya que ésta. se pres.ent6 tanto en la condici6n de una 

y cinco respuestas. Un aspecto que es necesario descartar, es 

la interacci6n de la magnitud de reforzamiento con el requisito 

de raz6n impuesto, por lo que sería . relévante: 

C) EVALUAR LOS EFECTOS DE DIFERENTES MAGNITQ 
DES DE REFORZAMIENTO .MANTENIENDO CON&TAN

TE EL REQUISITO DE RESPUESTA. 

(122) 

lo que se sugiere:

s) zvituna Los Erscmos De LA szfiinizicios DE
Los Pzfdooos tn Y 1;^.

5.- Con respecto a los efectos de la magnitud de reforza-

miento, Catania (1963), encontró que existe una relación direc-

ta entre la tasa de respuesta y la duración del reforzamiento.

0tros autores (Schneider, 1970 y Todorov, 1978), encontraron --

que el responder era más sensible c pequeñas magnitudes pero --

frecuentes que a una magnitud mayor con frecuencia más espacia-

da pero en el presente estudio se observó que la tasa de res---

puesta fué más alta en aquellas condiciones en donde la magnitud

de reforzamiento era menor, independientemente del requisito de

respuesta, ya que ésta se presentó tanto en la condición de una

y cinco respuestas. Un aspecto que es necesario descartar, es

la interacción de la magnitud de reforzamiento con el requisito

de razón impuesto, por lo que sería relevante:

C) EVALUAR LOS EFECTOS DE DIFERENTES HAGNITH
DES DE REFORZAMENTO`MAHTENIENDO CONSTAN-

TE EL REQUISITO DE RESPUESTA.
.
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