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.! 995 1 . 

i nf: :; .:t e !: . 

? ;.r· ;;;. SI< i nno>r Cl.9'.Hl 

.;; u ,; c:.,.p U!:'._I" "" !l!!'I" __!' n s liz sd:. m!!'di!l!'~e _! 3 u ~.!_d_ad mÍni ".'.!' d•l r!!'f~ejci, 

e .!_ cu'-l l d_!-!Cri b{ ._ l.o. ~l_ar.:ic'n e!!t(1roulo-respue!!l4 <E-Rl, !!in 14 

3clcopdtn d!!' n i n~Jn ~UpU !_!Jt_:._ !1!:0~9 a l i'.in Ue~d· pl"!:O ;:! IP!IO i n terno 
, 

~e1:~ d~ r d~ dich& ~el~~i e n. 

Une. v ez r !!c:onor.:ida l • impo!!ll:· i 1 idad pr.'c:tiea. de te. xono111iz&.r ~ 

c:3t;o l o93 r l!:O!J r!!'fl!!'j!:O !J "" t~rmlno!I d• la!I propledade!I ~{!lie • • d• los 

!!'~t(~ul oe r re t pu•et•• invo luc r•do•, Skinner Cl935l modif ie' la 

d "finl~l~n d• r efl•J O lncorpor~nd o I~ noci 6 n d• clase!I 9•n~ri ess de 

e~tl~ulo r re!!pu~et~, qued&ndo definid o co~o l& eovari a.ci¿~ de cla••!!' 

~ ~ conduets, un pa!lo p~t•~.!:._~ n el trabat o de Sklnner fue Is 

r.:la.:ific'-lt!i,;n d• l o:- !! tipo• de t • !l_eJo, ~ eor ·juet'-l e ><j !!l_enl!'!!. A!!(, !!e 
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El pri ¡fier tipo de ccnducta ~e defini~ 

I 
El :egundi:: tipe:' de ci:;ndu c t"' !!I!! d•finio co;11c aqu el dcndl!! l ":!_ 

F:r_:•p_iect5~. e'!I f i5 ir: o:i-qu{mL: ~'!I .del'='! 1nt(m~lc1!' no !!'3t.:it.le-.::fs.n "~i':9~ .!I 
I 

~ ~ ~~i c n d@ n~ce~i~ad p~r~ la e curr•ncia de 16 r~5pu@2ta, •~ dec ir, 

PRO',/QCADA )' l .?-:.....::=~ta cperl§.nt@ i=~mc ~.!~..!...:.~.:. .. V .1J.le la pena de~t<$r.:ar

qu~ 3unque el criteri':I >:1rigin3l de d i!'tin-.::i¿n fu• !'impl•mente l.!1 

¡ ,il!'r1t ific.,.r.:i·~n e nr.: de l& r1tl .\l.c ir5n dit prc,•ocacié'n l!!!!t4bl•ci d a eont r• 

cper9nt~ !Skinn•r, 1~391, 

Simult~nea~ente , Skinner di•tingui& dos tipo!! de 
- --- - ----
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I 
El cendicienamien t e ~e def inic come un cambio en la fuerz• d el 

entre condici o namiento re~pondiente y c ondicicnamientc ope r ante 

e~tablecida entre el refcr%•dcr CERI y al9une de le~ elemen t eE d el 

le r eEpue~ta en el c e n d icicnamientc cperante . 

Una . ' • I 
~upo~1~1~n 

•~umi b que en el c cndicienamiente re~pcndiente tenla lu9ar un prec e~e 

de ·~ub~tituci~n de e~tÍmulo~· en el que el e~tÍmulo •condicional" 

, 
condicionsmientD operante ers Is re~pue9ts Is que prcducia 

el refcr%adcr lpp. 1111. 

1 
D~ d c que Skinner cen~iderc que la ~ayer parte del comportamiento 

IP~vlov , !9271 hab(an reali%adc una 9ran cantidad de inve~ti9acione~ 

9obre lo9 determinsnte9 del condicionsmiento re9pondiente, 9u trabaje 

~e concentr~ en la exploraci~n ~iEtem~tica de lo~ factoreE 

in volucrsdoe ~n el condicionamiento operante. En eete e9fuerzo, 

Skinn@~ de~ta~~ e~m~ une d@ l~s f~ctcre~ fun~am~ntales a la aper~ci ~n 



" _, 

L...!!.....2.E: r,,;e i 6n de ref~rl!'.amientc· en el ccontil' x tQ dil'l 

=:!ndl=i.:;n:..mi?nl. ::::1 ·:1p~r ~~~~~~_!.;:t ~ ..!!2__!_~_p~@:o.~nta-=i~n ~ rv.li,..~ de un 

;>;,t.{;•u lc· re fcrzant e ccn tingente a una cl;;.;;e de re.,Ry il'<:t.a~~U'·"M~oJ;e 

-:! e ·f in i.:I:.. El re ·f"1rz:o..:br 3 :iu :¿ e z e3 d :fjnict::i _.;:o.o11;:1 El'l elJtí'mU-l~u1t 

r1eg;ti ···c·) lC at an i.a , 1.980 ~ . 

""'------'-• 

En ~l c~ : i:· .del ref~rz.o.mientr:. poi:iti v c , dic::ha ~peracio~ r~quiere 

I 
b l Ja identif icac icn de la in~tancia particul a r de la re2pue;;ta 

1 
~u~ de f i ne ~l m~mento ci~ pre~~nta~i~n d@l r~f~rz~d~r . 

requ~e r 3 .:le ciert:o.3 re9l33 D crlleric:i que pil'r~il3n 13 identific3cltn 

de l• instancia particular 2abre la cual debe hacerse contingente el 

En ccn~ecuen~ ig , ~i s@ ~~ume efecti v ~mente que la~ distint&~ 
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ref orz ad ~ r ~en id~n tica~, ~ ~ ~ t a~ o c ur r e n en una ~ ecuencia t e mpor&l 

a ) ~ u v a le r crd i n ~l e n la ~ ecuenc i a J 

bl 5 u po5 ici ~n e n el tiemp o ~ partir ctp un punl ~ ~rb i l r ~r i o . 

E~t ~ ~ de~ cr i ter ic~ fue r ~n re tcmad e: ~ pri me rG por S kin ne r <1938 ' 

LOS PROGRAMAS DE REFORZAM I ENTO 

La~ progr ama~ de ref ar zamie n t a ~e cl&~if ic &ran d e ac uerd a can e l ,-~ 

criteri!:I <>mplea<b para l a identif i cacidn d e J ;,i r e:.pue;;t a pa.r ti c u l!>. r :. 

L ~ ~ pr c·gr~ña~ en l e : que ~e e ·,r.p leo.t -a el . cri t e riG ~e ec r ~i ne.li d &a 

6.quel les en l e: ~ que se empleó.bé. el criteri r,:, tempe:ro.l :e ~en0tr. i n.s.re:n 

,' 
Le: pr i:9r_:;.ma e. !__e_ r6.~, & su v ez, fuer er n di ··~ i~i d C:!! en progr &.ir. o :: 

·- ---· - - -;;i,- - , - -
de r,.ztn fija IRFI ~ r az¿n v ariabl e IRV>. En el rimer ca:.c , e l v al er --- --""~ 
~rdinal de la re~~ue~t& ref o r z~d a permaneci& fij o de ref or z~dor & 

reforzador, ~ientra5 que en el :.egundc d i cha v alor v aria.ba en te rno ,. 

----- - -
uné ~edi& arit~~tica d e r efarzad ar a refa r zada r . 



7 

~ ~ri able~. En lo~ p rc gr &~~~ de int er v alo f ij c C!F) ~e refa r zab a l & 

. t · ~ , . 
p r 1 me r 3. re:;. pu e::;. 3. ~'~u r r 1 '"·=~~~·u e:- de_ l r_2_n_:._::_u_r_· .-_ i_d_o _ _ u_n_~i_n_t_e_.-_·_ .. _,._1_~_· _ d_e_ 

fijo ~~te int~r v ~lo de ref o rz ~ctor ~ reforz~ctor. P~ r ~u p~rte, en 1 0 ~ 

pr ogr 5m~~ de inter v al ~ v ari~ble l ! V ' el inte r v alo c~mbi~ d e 

/ 
en torno~ un~ medi~ arjtmeti~~, 

t: c· nse r· -.1 and~ 1.s. restrici:iÓn · de reforzar l-5. primer.s. r espue:: ta. e 1r.i ti d~ 

/ 
d~~pue~ de =oncluido ~l 3Ubinter \; al o =~rre5p~nctiente. 

' Algu nae c c mbinacianee de eet6e regla: ba:ic a E dier e n l ug~r a 

' r~forzaíl1ient~ ffia~ =omplejo;, 

' interpcl~dcE, ffiu l tipleE, 

La e x pl c raciJn de l o e efectoe CGnductualee de eeto: programas 

p~rmiti¿ ~l re=on~=i~iento de d~ ~ ~5pect~s cte central inter~~: 

r@~ pueeta~ ~en ~e9uid~~ pcr el reforz~dor' era nol~blemente ffienor qu~ 

, 
b) Se enccntr-c que diEtintc~ prc9r-ama~, aunque prcpcrcicnaran el 

refor-zador con la misma fr-ecuenci2, generaban t3s3s y distribiciones 

tempcr-aleE de reEpueEta diferente~ ISkinner, 1938; FerEter y Skinner-, 

.\9~7¡ Morse, .!966; Det-•s, .!970; Z'!'i ler, .\9771 
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El pr i me r h a ll 3. Zgc , f ue realizado por Sl<i nner al inve:ti ·3ar le 

!l ~m a r(s p r ograma de IF I r e su l t ando en principie un efecto paradbjicc 

r·e fcrza mien tc gen e r aba u na cierta cantidad d e condicionamiento 

1 " r~ser\13. r-'l?f } @>ja• l qu~ d ~~l in 3 b3. pr~9r 1?S i '. 1 3.mer1te en e l cursa de l 

I 
miam~ ccndi c icnami e n t c . La i n te r p r et aci on de este hecho dada po r 

'? '< t: i r1i:i 6 n .., c r:: r1rl i r: ion amiento, qu e .?. ~u v ez depend{a de la du r a c ión 

' mo noton a de d i cho interv alo !9k i nner, !93 8 l , 

Aun ;i~c a le a n t er 1cr, el !H!!9undo de<:cubrimiento p r op i c i6 qu e el 

i nt <? r.>' s c:e n tr al de la in;., eS'ti9aciÓn poS'terior se orientll r ll hacill 105' 

=~? c tcs de l p rograma d e reforz amiento en si mismo, m4<: que hac ia la 

r e l aci6n e n t re l a fuerza de la conducta Y. los reforz;¡dores que l a 

m.,. n •.er.fa.n IHer rn,.te i n, l.9 70 ; Skinner, !.966, !.980; Bcuza5 y Mcra'r,, 

•. 98~ ) . 

De s su pe s i e i enes "Ub}'acente!i! al i nterJs en 1 c!i! prc9ramao; de 

refo r z ami ento como medio y objeto de lln~lisls conductual fueron que: 

a ' La cond ucta e xpre<:a, baje pro9rama!i! de reforzamiento, sus 

I 
d istin t o" y e"tº" o; e estab i lizan de!i! pue!i! de cierto tiempo de 

e >< po,; iciÓn al pro9r.1<ma, !!le d"'rl '.t a que la conducta bajo programas de 



r,.zJn e'!1 cualitati v amente c!i "1tint .;i d e la conducta !::-ajo pro9 r·ama,;; de 

b) L a conducta, ant.e'!1 de e"1tabilizarse en u n pat r o'n p a rticul ar 

tr .? n~ició'n•, p~,.. la qu ao puede afirmar:e que e x i~ten do~ e : tadcs ée ] ¿_ 

conducta bajo programas de reforzam i ento: estado establ e y est ado d e 

1 
tr~n:icicn CFer=ter ~' 3 k inner·, 1957~ 4 

Just.ificada can esta base, l:i e x ploracio'n de l os efectos d!? l!:ls 

p ro•3ramas d e reforzamiento con d u j o a la ident i ficaci6n de pa tro nes de 

P:.ambiJn denomina-de: ":imple:" ) , le: que dada: :u: diferencia= 

As{, se encontrd que e n los p r o gr amas de ! F la dis tri b uc1bn d e l 

responde r al interior del inter'1a l o entre r e for zadores se c .ar ;,.cteri za 

1 
por una p au'!1a con una c!urac i on de apro x imad amente un te rc i o d e l 

intervalo, seguid.a de un cambio h.acia una tasa de r e spuesta 

po"1iti v amente acelerada que se interrumpe con la presentacic'n de l 

reforz.ador siguiente.>. El patr6n as{ obtenido es conocido corno 

1 
•+e~t~n· y la~ ta~~~ gl~bale~ de re~pue:ta sen moderadamente b aja:, 

dependiendo del valor del intervalo entre refarzadares . 

En lo!E programas <!e !V, a di fe r encia del ca!Eo anterior, Ja ta;; ;¡, 

de respuesta es relati•.1amente slta y sostenida 3 lo largo de las 

di!Etinto!E subinterv alos, Ein ocurrir prá'cticamente pau;;a;; 

post reforzamiento. 
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E;- l a s programas de RF, las sujetos presentan pausas 

I 
~ r ?1, si c ic n h~cia tasas muy elevadas de respuesta que se ven 

i n t.,r r u mp id'"" por J ;i present ll!: i -in de? l reforzador !:orrespond i ente_. La 

~· 1 r'l.ció'n d e? la pau sa postrefcrzamientc, asi como la tasa local de 

cirre r3, dependen normalme n te? del requ isi to de respuesta impuesto, 

I 
c omo u na funci o n p o s itiva para J a paus a y negat iva par a la tasa loca l 

F in al me nte, l<> ejecuc ic'n baje programas de RV :e caracteriza po r 

t • s•s d • respuesta sumamente elevadas !may ores que en !:ualquiera de 

l QE p rcgr~ma~ antes mencionadog ), ~o~tenida~ ~ 5i n pausas 

pos t~efor zam i ento IFerster y Skinner, !957 ; Morse, ! 966; Dews, 1970; 

De e sta manera, Jos programas de r eforzamiento demos tr aren ser 

herramiet)t 3.s podero!!'3.S en la genl'Pr3.!:idn de efe!:tos t(pi!:os de m3.ner3. 

I 

ai~t ematica. Sin emb a rgo, d i ver sos aspectos inherente: a su 

f ormul a!:i~n pueden h!l!:erlos 3.pare!:e.r !:orno relati v amente fr;gi les !:orno 

medio para la i dentificaci~n de lo: factores y variables 

det e rmin ante s de la !:ondu!:ta. Algunos de estos elementos han sido 

se~!le ~as por Schoenfeld y sus colaboradores ISchoenfeld, Cummin9 y 

Hear!tt, 19561 S!:hoenfeold y Cumming, 1960; Farm•r y Schoenfeld, 

! Q66a,b; Schoenfeld y Farmer, 1970; Schoenfeld y Cole, 1972; 

S!:h r.ienfeld y Cole , ! 975; Schoenfe?ld, .\966, 1972, !976, 1983; et!:. l. 



L! M!TAC! ONES DE LOS PROGRAMAS DE REFORZAM!ENTO 

- ~ .:. '='' .3mi e nte como med io de conccimiento de las prcpie<!ade s " 

~9 ~ ~ r m i nan tes dP 13 co n d u cta, dest~c~n los si9u i @n tes: 

? ~ su na t ur a le za co n t in g e nte; 

r?~ pG eeta5 v la de r e forzamiento. 

Aun1u e con fi nes ana1ltico5 es pcsible separar astes aspectcs, 

de hec ho se encuentran indisolublemente vinculados durante la 

·é;>e- r ar.:idn de c u al qui e r prcgr a m-3. de refcrzamiento. Debidc a e llo, 

h.:> r.:t.o, que de cl v idar .. e tornar(a incompren!Oibl• •l trata•ientc que 

a . ) En todo s lo!O programa!' de reforzamiento ••ncionado5 aqu{, la 

' p r esen tacicn del reforzador siempre se hace de •anera ~ontingente a 

Ja respues ta, es decir, se requiere que el organisao emita la 

respu e sta definida para que el reforzador sea presentado, ~a sea 

inrne.<!i atamente e con una demcra previ,;ta e x pel'imentala•nte. La razón 

de esta naturaleza contingente de los pro9raaas de reforzam i ento se 
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puede encontrar en la def i nicié'n misma del condicionamient o cper an~e. 

que establece 3 la dependencia de l reforzador respecto a la r espues t a 

cc-mo el factor di'!!tinti v c primordial de este proceso. 

Esto hace que todas aqu e llas situaciones que no invol ucran la 

dependencia mencionada ne puedan ser consideradas, POR DEF!N!C !ON, 

i::~mo i::i:-o ndic:i!:ln3.mien to operar,tee Po r ello, l!i c!ernost r 3.c i ¿ n re pc;..ti C3 ~;:. 

11' i rrelev3ncia de la ;::ont in9encia respuesta-est{mu lo p a r a 13. 

~d qui!dcio'n y mantenimier,to de respuestas t(picamentl? ope r a n tes 

1tal1?s cerno picar un a tec la u oprimir una palanca • ne puedan se r 
, 

t!l x pli!:3.ct9.s n i 3.betrd!id3.s @lr1 lo c!:ln4=eptu2l sin 'J iolent3.r l .3 dE>f :n ii:= !!:·r 

mi:;ma Ce ccndici~n am i e n tci, e inclu·;:c la ~e ra--fDr·za.mi entc ! SchQe nfeJ.-i 

y Cole, 1972; Schoenfeld y Cole, ! 975; Schoenfel d, Cole , Lang ~ 

As(, los llamados pro9ramas no c on tingentes o di? tiempo ( t .~m p s 

fijo -TF- y tiempo variable -TV • de hecho hacen con tacto con un 

amplio rango de efectos conductu al es que a la fecha sa lo han s i ~ ~ 

, 
C!Xplic~dc:!5 naec:tiante la i::upc~ i cic n de •reforzami2 nt o1.: atl ventic 1a~ · 

qu@ d3.n lug3.r a formas e~pe!: {fi!::3.s. de. "5upersti~ idn• ( Skinner , !94 8; 

Herrn'!!tein, !q66; Mer:e ~ Skinner ! 957; Catania, 19801 o bien 

medi3nte la atribuci6n de propiedades selecti >1 as d e conducta al 

reforzador, pcr analc9{a co n l es proce'!!o'!! que en la Biclc-g{a :en 

descritos por la teor{3 e' r~luti'.la tlarwiniar1a istaddon y S immelha9 , 

! 97l.) • 

/ ,. 
La transfermacion c o ncept u al del termino •contingencia• !de 

"dependencia" a •con.tigüidad"l hech3 por Skinner t\9481 al t ratar 1 -:> " 

efectD,; de la e,;timulaciÓn n D contingente, impl icÓ no solo u n 

debiH tam iento de las prin-:ip3les distinciones de su teor{3 ' conduct3. 
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operante v s cond ucta r es pon d ien te ~ cc nd 1 c i c n ~m1e n to respond ient e ~· s 

condicion3miento operantel, sino qu@ t3mbi:n demostr~ que l~s 

prag~amas contingentes result aban insuficientes para dar c u e nta d e a 

I 
relacion organismo-entorno, puesto que el rango de e v entos 

canduct ua les que invol ucr an la contingencia re:puesta-est(rnu l o no 

constit uye la total id ad del uni v e r so psicol~gico d e e v entos . 

E:t~ demcstracidn, :in embargc , ne :e re~trin9ic! a l a s 

limitaciones de los programas contingentes, sino que d e hec h o 

' , 
constituye la oca~ion para que ~e ini c iar a un proceso de c cn ~tan t e 

cr~~ciÓn rle ~~nceptos ~ micr~teorÍas diri g id ~s 3 • explic3r • ef e~ tos 
, 

de estimulacian programada i ndependientemente de la conducta d e l os 

sujetos . Tal •creatl ,; idad ted'rica• se d io en te!' r mi nos co n t r a dicto r i os 

c on los supuestas originales de Ja tecr ( a sklner i ana. De est a ma n e r a 

se desarrollaron teor(as sobr e l a s feno'menDs qu e pE!rec ( an opDnerse a 

las principies del cond ic ionamiento, tales como el a u tomoldeam ient c 

rBrown y Jenkins, !9681, el automant enim i e n t o !Wll l i ams y Wi l liams, 

/ 
!9691, la super!!ticion CStaddon 't Simmelhag , !.9 7 U , etc .. 

bl Por otro lado, el contar con dos criterios ' o r d i nal y 

temporal\ de identificación d e la respuesta a reforzar s u scito c o mo 

prcgram3s de interv 3lo era cualitati v ame n te distirota de la conduc t a 

mantenida bajo programas de razdn, por Jo que se hab r{a de busca r 

dlferencialmente los determin a ntes de la: ejecuclone: obser vadas. 

Este proceder propici6 en i gual medida la generacidn de •teor ( as • 

Independientes para cada tipo de ejeccuci6n lvgr. Dews, 19 701, l o que 

lejos de fa vo recer la interpretaci6n integrada de los efect~s de los 
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-;r- r-·~ r~ii13.~ f1e re f or z a.mi e n t e , fc rt alacici un3. dicotorn i23.cidn d ~ dicho 

d i c ic nalme n te, Ja duplicidad d e criterios empleados para 

i~ e> n tifi <:ar' ! 3 re!'<puest 3 a r e f or·zar lrnpo;,d(a u n <:!:l n ta<: t !:l más dire.:t!:l 

I 
~~n l e• fano me ncs est u diado• bajo e l r ubro de "condi c io nami ento 

e n crit~ r 1cs estr ic t amen te t ~mpora le ~ . De hecho 1 los p rcgramas de 

I 

r?=~n ~~~~t!tu )1 e ron el p r ' nci p31 a bst3culo p ~r3 h 3~ er t r 3 nsp3rent@ 13 

~i Milarid3d ex i Ete n t~ entre lo~ program as de TF ,, TV y lo~ 

' p 1~~ce~imi~n t o~ ~~ condicionami ent ~ ~lasi co , y c on ~11~ la p~s ibi l idad 

el Estre <: hamente vi n<: u lad!:l a l es d!:ls in <:! s !:lS a n teriores, la 

~~p•n dencia del r e forzador respecto a J a ocurrenci a de Ja respuesta y 

!a ctu p li<:idad de <: rit er i !:ls para el r efcrzamientc, se en<: uentra el 

prob lema de la confus idn o contam inaci c5n de las va r iables depen diente 

Ea te probl em a co nsist e e n que l as variables inde pend ie ntes, 

su pcnemc s, s!:l n aquell as que ncs es dad c ma nipular para observ ar l!:ls 

_fec tos que p roducen en la cond ucta Cvariable dependiente ! del 

or ~anismc b aj e est udi e , sin embarga, en l!:ls pr!:lgramas de 

re f orzamie nto J;i. distri b uc ión temporal de los estímulos queda 

det~rminada pcr la d istr!bu<:i6 n de las r espues tas. 

E~ta determ•naci6n implica que la variable independiente queda 

b~jc ~l .: on tr!:ll d e la v ariable dependiente. Tornandose de esta manera 

impo~lbl e di~ t l nguir en sent i do estricto cual es la variable 

indepe ndiente. 
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Schoen f eld y sus colat~radores <Hearst, 1958; Lachter, 1971; 

Sn apper, !962; Schcenf e ld y Cele, 1972; Schcenfel d, Cele, Lang y 

Ma nkoff, 1973 > han i n: i :tido e n que el campo de interacciones que 

1i mens 1or1es anal Í ti<:as de Ja acci dn de lo: est(mulo: :obre la 

ccnd u ct a . Ot rc campo, ccmp l ementaric can el p r imera, es el d e la 

' no -c onti ngencia, es dec i r, aquel donde la distribucion temporal de 

les est(mu lcs es completamente i nde pendiente de la distribución 

tempcr~l de lae re~pue~tas. 

Ev id e nt;;menr.2, lo: programas de r@f c r z amiento formulados p<:!r 

F"?r·st.,.,.. ~' Ski n n e r U. 9571, rE'suJtan insuficientes, met!:ldcl!:l'gicamente 

h ab :an~<:!, para dar cuenta de este campe:! interacti v o. Adic i <:!nalment e 

~ ebemcs insistir en que Ja tecr{a del ccndic icnamiento est; 

construida con base en la categ<:!r(a d e c<:!ntingencia y que I<:!: 

pr ogramas de reforzamiento, en tanto su principal herramienta 

met<:!do l ¿g ica de an ~ li:is, enfrentan la imp<:!sibil i dad conceptual de 

transitar, y a no digamos integrar, de un campo a otro. 

d' Finalmente, Ja confusi6n entre las <:!peraciones de 

identlflcaci6'n de respuestas y de reforzamiento, constituye 

probablemente la limitacic'n m~s imp<:!rtante de los programas de 

re f<:irzamlento. 

' Dicha confusi<:!n se entiende cuando consideramos que en el uso 

' regla para la presentacion del reforzador, sin embargo esto no es 

as!. Cuando se emplea cualquiera de los programas de reforzamiento, 

' en relidad se esta empleando una regla de identificacion de la 
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con u na regla independiente para presentar e l r eforzador. 

La necesidad de contar con dos reglas independientes, una para 

I 
identificar Ja respuesta y ot r a para Ja pr e sent ac ion d e los 

, 
est{mulos, se hace mas e v iden te en e l campo de Ja no-cont i nge nc ia. Er 

/ 
e~ta s:ituacicn , debido a que la dist r i buci~n de le s est(mulcs 

, 
depende de la distribucion de las respuest as, es c l a ro que l a 

preserntació'n de les c>st(mulos obedece a un a regl a indc>pe r1d iente , 

que esta solo puede ser de tipo tem po r a l . 

As i mismo, Ja ausenc i a de la manipulaci~n del parámetro 

•pro:1babi 1 idad de reforz ?.mient o• IP l, ctest a c;o qu.;; una respuest:. 

Identificada mediante c u alquiera de las r eglas u sua les l interv a l c e 

raz~nl siempre es seguida por Ja presentacidn del reforz:.dor. En 

otras palabras, en les programas d e refo rzam i en t o, al no pe rmi t 1rss 

que el paré.metro P asuma •.1 al ores me nares a la unidad, l=>.s operac:J~ nes 

de identificacidn de la res pues ta y de refo r zam i e nto no pueden 

realizarse de manera independ ient e. Esto hace imposible que c;od;, 

operacidn tome ·su propio lugar en el an4Jisis e xpe rimental de la 

conducta ISchoenfeld y Cole, ! 97~ l . 

De esta manera, Ja confusión a l a que a qui hemos hecho 

referencl;o, constituy e un obstaculo import ant e p ;o r;o qu e med i :.n te Jos 

programas de reforzamiento trad i c i onales se;,. posible la e v al uacié'n de 

' los efectos conductuales de !;o oper;oc i~n mism 3 de reforz 3mien t o e n un 

rango mucho m~s amplio, def i ni do es t e r 3ngo po r e l espectro de 

I 
•13lores del parametro P menares ;o l;o uni d;od e n los que 13 respuest3 

deja de ~er necesaria~ ~uf ! ciente par~ e l r eforzamien to y don d e es 

simplemente una instanc1;o sucept ible de s e r refor z :.d;i . 
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Ahora bien, si el progreso cient{fico tiene como punto de 

p3rtida !!.'! reconocimiento de J3s limitaciones o ano.m3JÍas en las 

/ / 
fcr~ulacicnes teoricas y metodologicas vigentes en un momento dado, 

este no puede conseguirse sin el ofrecimiento correlativo de 

alternativas que ampli•n el esp•ctro de posibilidades i nvestigati vas 

• interpretati ,.1as. El progr eso de la Psicolog{a no es Ja excepci ó'n a 

este. 

I 
En esa dir•ccion, Schoenf•ld, Cumming y Hearst 11956 1 han 

programas de reforzamiento que trasciende las limitaciones de es t os y 

I 1 
abre Ja posibilidad de una lntegracion parametr i ca ordenad a de los 

diversos efectos conductuales conocidos, al tiempo que demuestra un 

pot•nclal generativo mayor al de los programas de Ferster y Sk inner 

119571, Dicha prepuesta es conocida come sistemas T. 

LOS SISTEMAS T: UNA ALTERNATIVA PARAMETR!CA. 

La prepuesta de Schc•nfeld, Cumming y Hearst 1!9561 consistid en 

un sistema de coordenadas definidas con bas• en el tiempo como 

variable organizativa fundamental. 

Los component•s del sistema son los siguientes: 
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T Ci~lo re p &til iv c j e t i erapc. 

t O= Perio1o de l ciclo Ten el cual la probab i li d ad de que una 
, 

r e- s p u e<::t a pr- ci d u z ca un estimu lo t?: ma ·~: i:t r que en e l resto del cicle. 

tª= Periodo 1e l c iclo Ten c u al Ja probabilidad de que una 

resr:- u e~t 3 praduzc3 un e:t.{mulc:i e : menor qu e en tD. 

T = P ro porc i o'n del ciclo T ocup3da por to. Su e x pre:;ldn formal 

"' e tD / T . 

/ / 
La representac i c n grafica ~el sia tema Tes Ja aiguiente: 

El d isefio de lo:; primeros e x periment o s ba sados en este sistema 

a~umi~ cuatrc re~triccione~ param~tr· icas iniciale5: 

al Alternar tD y tA; 

' b l Mantener fija la duraclon del ciclo T, al menos por una fase 
, 

o sesion e x perimental; 

el Reforzar solo la primera respuesta en tDI 

dl No reforzar ninguna re-5puesta en t 1 . 
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Tr e : f ueron la: razone: que ju:tificaron de principio la 

I 
pertinenc ia ~ el si stema Tal ana l isls experimental d e la conducta: 

,. 
a ) La posit il id ad de reduc ir el numero de v ariables empleadas 

c orno criterios de prescripció'n de est{mulos, d• dos 3 una sol;i., 

~ ·· · i tando con el lo l a dicotomizació'n de l proceso anal fuco de las 

I 
!:" La pcsib i lid ad d e eliminar la conta111ir1acion de variables al 

-a ~ uclr 13 part i cipaci~n del sujeto en la determin;i.ci¿n del punto de 

I I 
in ~romi si on de los estimulo!! en el flujo conductual¡ 

el La posibili dad de Integrar en un solo sistema los hallazgos 

realizado s en los campos del condicionamiento operante~ del 

I 

condicionamien to respondiente o cl;i.si c o . 

La pri111era de estas pos ibilidade!! se condiciono', en un primer 

programa;; put'ieran t'emostrar para reproducir, sin pre!!cribir 

, 
programa~ de razon. 

A!!.i pla.nteada la primera •prueba" para el sistema T, pronto se 

dio respuest;i. a ello ;i.I demostrarse que no solo er3 posible 

r·e pr oduci r c"n un al to 9rado de aprcximaciC::n la!! ejecuciones t ( picas 
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/ I 
y razon v ariable, sino que tambie n s e 

pod(a dar lugar a programas no defin id os prev iamente; tal e s el caso 

I 
de los progr amas de inter v alo al ea tori o y de razon aleatoria . 

I 
La reproduccion de l~s di"ersos programas d• r•forzamiento fu e 

/ I -conseguida med i ant e la man i pulac ion de los param•tros T , T y P 

<probabilidad de reforzamiento!. 

As{, los prográmas de r&forzamiento continuo se reprodujeron 
, 

manejando ciclos T con u na duracion menor al tiempo entre respuestas 

<TERl 111(nimo, )' manteroiendo fijos en una los valores de T" ';' P. 

La extinci~n fue posible de reproducir mediante la 111anipulaci6n 

de valores de f cercanos a cero, o bien con P igual a cero, s in 
I 

importar la duraclon del ciclo T. 

Dentro de este sistema , l os programas de interv alo fijo a l relo j 

fueron generados 111ediante ciclos T d• duraciones 111edill!l!I y larg•s en 

los que el valor de P ';' T era i gual a uno. 

Del 11is1110 modo, 
I f 

la manipul aci on de los parametros T y P diero n 

lugar a los programas de intervalo ';' razon aleatoria. Las primer os s e 

generaron cuando se empleaban ciclos T cu~a duracion era 

relati v amente larga, con f igual a una ';' con valores de P menores a 

la unidad; mientras que los programas de razÓn aleatoria se generaron 

cuando el valor del cic l o T e r a menar al TER mlnimo , el valar de f 

igual 3 uno y P asum(a v alor es menores a la unidad . 
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Esta forma de h 3.ce r contacto con lo!E programa!! de interv alo 

1 I 
ale a torio ' d onde la e xpres!on TIP pronostica el interv alo t9orico 

prome dio entr e re f o rzadoreE, dada una ta!Ea c!e r•spuesta constante 

1 
const i tu yo la mejor manera d• producir ejecuciones 

a n ~lc9aE a la!E de interv alo v ariable l! VI , aunque manten{a la 
, . 

restriccion de reforzar solo la primera respuesta •n tD !otra manera 

<!e hacer contacto c:on lo!!' pro9ramas ! V fue la varia.c·ic'n !!ist•máti·c:a 

I 

de l va lor de Tal interior de cada s e s i on experimental!. 

Por u'tt i mo , l::J.«:! ejec:ucii:tnes c:aracter{sticas d• low pra9ramas de 

s i ,;temátic:a <!e lo<: parametro!! T '/ f, lo cual fue posible !!i·n 

pres c ribi r nin9u n nú'mero de f in i do de res puestas como r•qui·sit·o para 

J a pr e s e r.t a c: ió'n <!el reforzador CSc:hoenfeld '/ Col~, l.9 :7 2.) . 

Pese al potencial 9enerat i •.1 .:i del !lis~ema T, con5·•9uid·.:i eón b !i; • 

e Y. c lu'!i vamente en la utilizac:ió'n <!e pa.r.{m•tro!E tempora l·•!!, una 

i mportantl!' restricció'n del mi!l'mo · impedla su cabal u:ept-aci·!Í~. Di·c:-ns 

1 i mit a c:i6n c:on!!is·t(a. en que al e!!tablec:er!E• •l r•f~2--iwnlo <! e '!!!'Ol·o 

l a pl'imer;a res pu est;a en tD, •• manten{ll un c ri teri·o ordltial d~ 

pre'!c:ripcio"n <! e est(mulo!! contin<1ent•11 a l a resnu•s·t•. 

I I 
L'!. !loluc i on ofrecida a •ste problema consi!ltto •n i11~n.r . un 

9rac!o ma)'Or c!e restr i c:c: i 6n temporal para e : ref or2a111i ~to• el si stelia 

< !CLmmin~ y Scho!!'nfeld, .\ 960>. 
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En el :i:tema ¡, per· iodo: aná'togo: a t D )' tA <~D )' i::A) : e 

sobreimponlan al pe r iodo tD, de tal manera que la r espuesta reforzad~ 
, 

era :implemente aquel la que coincidier a con tD y ?D. Ello elimino l a 

/ / 
ordinalldad presente en la noc i on de "primera• y posibilito que la 

primera respuesta en tD no fuera necesariamente la re:pue:ta 

reforzada sino solamente suceptible de serlo. 
I , 

La siguiente figura e: una repre:entacion esquematica del 

si!!<tema 't': 

J 
D 

t 

I_ 

JUYL .. JlílJl .. JlJlJL 
Pese a que Ja inco por·acidn del sistema "t' resol v ió' de manera 

pr;(ctica la lim1tacidn a Ja que nos hemo;; referido, una al t e r nat i v a 

mis eficaz y potente :ur·gi6 con J a manipulaci¿n del para~etr· o P, por 

lo que pr~cticamente dejaron de utilizarse ~os sistemas~· 

Una ;fe las principales v1tntajas del para'.metro P sobr·e el sistema 

~fue que mediante su empleo fue posible hacer contacto facilmente 

con los pr·cigramas no contingentes, )' ª que se hizo posible programar 

valores de probabilidad de reforza~iento dada una respuesta o una 

•no-re;;puesta• <i*.l <Sussman, 1972). 
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De acu erd ó con Sussm3n ! \972 l , 
I 

la manipulacion d e v alores de P 

de pe ndientes d e la respuesta daba lugar a los procedim i ent o s tipi c os 

de reforzamiento y castigo positivo !en funcion de la i ntensi d ad d e l 

est(mulo empleado). !gualmente, 
I 

la manipulacion de P de est(mu los 

respecto a la no-respuesta, generaba los procedimientos de 

•reforzamiento di fe r encial de ot r a: conducta:• <RDO' y de 

Finalmente, el empleo de v alore: de P equi v alentes par a la 

' respuesta y la no-respuesta resultaba en la situacion de 

no-contingencia <Sussman, ! 972; Schoenfeld ~ Cole, !972>. 

Demostrada d~ esta manera la capacidad del sistema T para 

9enerar y reproducir las ejecuciones t{picas de los pro9ramas d e 

reforzamiento propuestos por Ferster y S k inner !!957l, Schoenfeld ~ 

sus colaboradores se dirigieron a la identif icacio'n de par~metros más 

generales de los cuales los "fenómenos• conductuales conocidos fueran 

tan solo casos particular es dentro de un continuo param~trico. Esta 

postura marcJ un punto de ruptura con los intereses iniciales del 

sistema T. 

Por un lado se abando n6 la preocupaci~n original en la 

reproducci6n de las ejecuciones t(picas de •razón•, y por otro lado 

se propuse la evaluacicln de l os parimetros del sistema T por derecho 

propio •Schoenfeld y Cole, ! 9721. 
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f 
L 3 perti n e nci~ de e~ta crientacicn f u ndamentd en tre= hecha= 

demostr 3dos ~on 13 i n v est i g3~ i~n re3liz3rl3 ~~n el s is tema T: 

' f . a' E l emple a de la= parame tra= temparale= cama un1ca v ariable 

crgani zati •• a de les prog r a mas de r eforzamiento result; se r suficiente 

I 
~ ~ ra ~ ar c u enta de e =ta=, a un e n a q u e lla= do nd e =e requeria el cantea 

' ~e respu estas ! p r ogramas de r azon l, lo cual hizo pa t e nt e la 

, 
" l'lbi l:d '.l d d e un '.ln'.lli:i= e x perimental d e la conduc t a de mane ra 

I 
d i cotdmi~~ ~orno se re 3liz3ba con base en 

' b l La ccntaminacicn de las v ariables dependiente e independiente 

cance l ci mediante la eliminacic~ de les criterio: ordinales para la 

P'' ;o. seontacidn deo los est(rnulcs , a lo cual coad yu•.ro la manipulacio'n del 

p a r- 1metrc P, que r ed u je considerablemente la. pa.rticipaciÓn del sujete 

2n la prescr ipcl~n de los e•Jent os de est(mulo; 

cl Fina lmente, al eliminar=e la naturaleza estrictamente 

C':lr1tingente de la pro:igramacibn tle los estímulos, el sistema T tlio 

lu9ar a ;i.ut.;'nticas programa= de-e:t(mula, que al tiempo que impectí'an 

la contamin"lcic'n de •nt.rlables y permit(an ampliar ttl rango tle 

I t 
fenamenas can las que se hacia , contacta !el area del condicionamiento 

' I 
cl~sico : , posibilitaron que las operaciones de itlentificacicn de 

res pues ta= y de rttfarzamienta fueran realizables de manera 

indepttndiente y , con elle, evaluar su importancia contluctal de manera 

ma4= precis a . 
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As(, al justificarse el estud io d e los parfme t ros de l sistema T 

por d.erecho p r opio y en re 1 ac i Ón con d i'.1ersos prob J emas de 1 3 teor ( , 

de la cond ucta <representad a por la teor(a del cond ic ionam iento ) , se 

I / I 
ol v ido el int ere s de •rep r oduccion• o •simulacion• d e e fec tos c0m~ 

eje rector de l ;i. inve-: tigac i on. En lugar de ello se gene r6 una 

. I ./ I 
preocu pac1on po r ident i ficar los pa r amet r os mas genera les 

I 
responsables d e la regulac i on d e la conduct a bajo programas de 

reforzamiento. Cama u no de los principales resu ltadas de esta 

preocu pacidn, la in vestigaci~n realizada hasta aho r a ha permitido 

destacar la Importancia de los p;i r ametros T y P c omo regulad o res 

fundamentales de la tasa d e respuesta )' el pat r on de ejecucion ba jo 

' programas de reforzamiento. 

REGULAC!ON PE LA CONDUCT A EN PROG RA MAS PEF!N!POS TEMPORALME NTE 

A lo largo de las di versas investigac i ones que han empleado e l 

si'!tema T como metodolog(a, los procedimientos util iz ados han 

recibido di v e r sos nombres, entre ellos se encuentran los de 

•programas temporales", "programas definidos tempora lmente • o 

simplemente "programas T". En ad e lante, nosotros emplearemos el 

I 
termino "programas definidos temporalmente•, para re+eri r nos a es tos 

procedimientos, ;iun c u ando sabemos que este término ha sida tambi én 

empleado para referir los programas no contingentes de tiempo f ijo 
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ascc i adcs medi3nte prcgramas definidas tempcralmente ha. permitido 

i ~e n ti f icar cen cierta precisi ¿n les efectes cenductua.les d e les 

ps~ {metr~s basic~s de l sistema T, es de~ir, de T ~ T. 

I 
efectes de la v a r ia.cien de la longitud el cicle T fu•ron realiza.des 

¡: c r Sc hc enfeld, CL·.mming ; Hear·st < l.956!, quienes empleande palcmas 

, 
~c~c s uj 2 tcs e x perimentales r edujer en en pases g ecmetriccs la 

·:! ur ac i c{n del cicl " T desde treinta se9un<!es !T=30") hasta. cere p u nte 

no •u?r1t3 y cuatro se9und !:ls ' T=0.94"l. En este estudie el •.19.lcr de f se 

ma n tuv e ccnstante encere p u nte cere cince !T=0.05'. 

I 
De l es resultados !:lbtenidcs , dest9.C3 el aumente sistematice de 

la ta.=a. d e r es puesta. cenfe r me se reduje la. len9itud del cic le T, a.si 

come la cbtencidn de des patrone s distintos de ejecucidn en v alores 

;;- x tremes de T: en T=30" '!e ebserv aren ejecucienes caracter(s ti:= as de 

prcgrg,mas de inter•1alc fije; mientras que en T=2" las ejecuc i cn es se 

"'-P r c ·d ma.rcn má'.s a las eb t enictas baje pregrama.s de razón a.Jeatcr· ia. . 

En un s egunde e x perimente de es t os mismos autores, se v ar ic e l 

valer de f mie~tra.s que la. duracidn del cicle T se mantuve cc net a.nte 

en treinta. segu ndes I T=30"l. El v ale~ de f se reduje slstem,ticamente 

1e tJ ne <f=• .Ol a. cerc punte cere trece <'f=O.Ol.3). 

Dos hallazgos de este estudie sen de par ticular lnter~s para 
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r1osotr·o s . Por un lado, se encontré que la reduccidn de T produjo 

a u men t os co r relacionados de la tasa de respuesta, y por otro lado se 

e v i~ an ciJ qu e j unt o c on el aumento de Ja tasa de respuesta se daba 

u na transformacidn del pa t r¿n de ejec ucidn. Esta transformacidn 

pr ogramas de inter v alo f ijc hacia patrones semejantes a los 

prc(fdc i c' Ds: en prcgr::irnaE de razón fija ';' r-az ci'n v ariable. 

I 
Un a ~c despu es , Schcenfeld y Cumming 11 957 l presentaron un 

~~tudi ~ ~ernej~nt2 3} primero de le~ aqui deEcritcs, y en el cual 

t ; mDi'n redujeron la du racid n del ciclo T de treinta segundos 'T•30'l 

• c ero pu nto nov enta y cu a t r o segundos (T•0,94'!, manteniendo fijo el 

\ l ~ l ':"r ~ e f en ceri:t punto cer~ cin1=o cT=0.05>. 

Los resu ltados obtenidos en el primer estudio de Schoenfeld, 

rumml ng y Hearst '1956l fueron replicados con total exactitud en este 

e., tu d i<:>, es dec i r, 1 a tasa de respuesta se i ncrtnaentd' monotó'rii camente 

i::anf ~, t" me se- reduji:i la dur:tciÓn ctel ci lo T y los p~trones rle ejecución 

cam~ ~ a ~ c n de •festcne~· en la~ duracicne$ mayor@§ del ciclo T hacia 

e jecu ciones tipo 'raz6r, • en los •.1alores mis pequeño• de este 

p'Ot r·á rnc>tro. 

a u tor es empleando duraciones semejantes del ciclo T lv.9. Hearst, 

\ q591, asi como en programas con ciclos T comparativamente m~s largC!s 

"1.9. Clark, 19591 Schoen+eld y Cuannlng, .!9601 Cummlng y Schoenfeld, 

!96l.'. 
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1 
La repllcaclon menci o nada de los efectos de reducir tanto la 

condiciQnes ~onde oper~ba u n so lo v~ lor de T •n cada f~Ee, Eino 

1entro de una misma sesldn, a manera de programas mu~tlples de 

reforzami•nto •v .g. Mlllenson, 1959; Hearst, !9601. 

En e~te punto, cabe E e~~lar que a u nque en le~ e~t ud iQ~ 

repart3dos se ha~ empleado may orit3ri3mente pi~ hon~$ como s u jetos 

e x per imen tales, los datos no ~ l fleren sigflcatlvamente da loE 

i:ibtenidos cu.andi:l ~e err.ple.an ra t s.. s como ::ujeti:'ls ~ He a r-~t, .~9 ~ 0 l , l i:i 

c u al c ontribu ye a confirmar la generalidad de Jos ~fec t os 

definidos temporalmente. 

De maner a general, 
1 

Jos hallazgos mas relev antes en la 

r@~u~idc~ en cuat r o pu n te~: 

a! La reduccl;n de T produce incrementos monot~nicos de Ja tasa 

b! La reduccibn de T produce el mismo efecto que la reducción de 

T, es decir, aumentos monotónicos en Ja tasa de respuesta; 

c! En v alores altos de T y f, el patr~n de respuesta Ob$ervado 

d' Conforme se reduce ya sea Ja longitud el ciclo T o el valor 
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d• f, •I patro'n de respu•sta •• aproxima más a los patrones obtenidos 

' ' bajo programa'! de razon fija · 't r&:zon variabl•. 

Debemos mencionar como un aspecto fundamental qu• los resultados 

arriba m•ncionados se han obtenido bajo condiciones param~tricas 

•sp•c(ftcas; particularmente nos r•ferimos a que todos estos datos se 

han obtenido en situacionee dond• el valor de P es cons~ante en uno 

!P•!.Ol y solo es efecti•1a para la primera respuesta en tD. 

~ 

Pe to · anterior se sigue la importancia de la manipulacion del 

par{metro P, como posible condicidn reguladora de los ef•ctos de la 

manipulación d• T 't T en este tipo de programas. 

El primer estudio dirigido a e •n¡lu;;ir loi;; efectos de lll vari aci o';i 

de P en programae definidos tempor a lmente, fue realizado por 

Brandauer Lt958l emple-ando un pro grama rl• razón ll.le;;itor i a !RAl, es 

decir, donde cada respuesta ti•ne la misma probabilidad de ser 

Este autor manipuló el parámetro P en un rango cuxos extremos 

fueron !.O y 0.00!67, reestableciendo el valor de P •n o.oo~, O.O! y 

0.02 d•spu~~ de haber obtenido las funciones correspondi•nte• a los 

vslor•s .~, bajos d• P. 

En cuanto a la tasa d• r~spuesta, el resultado más rel•vante fue 

qu• la variaci6n de P no tuvo un ef•cto significativo, salvo el hecho 

de que durante la vi9•ncia del valor m~s alto de P fP•l.Ol la tasa de 

r•spuesta fue lll m's baja de las obtenidas en el resto de los v~lores · 
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de P. 

!gualmente importante fue el hecho de que al reestablecerse el 

valor de P en !os valores finales !0,005, O.O! y 0.021 la tasa de 

respuesta fue pr~cticamente igual a la obtenida durante la primera 

I 
e x posici&n 3 dichos valores, lo cual demostro cierta "plasticidad" 

c oroductual. 

En un estudio simi l ar, Sidler r Schoenfeld 11964) manipularon el 

' ' "!(:Ir de P en progr i\m3s de r;izÓn ;ale;it!:lria e n un rango de 1.0 ll 

0.0068. Los datos presentados por estos autores muestran que la tasa 

de r eo:< puest;a fue mayor en lo!! "ª!oreo:; m~s bajos de P, encontra'ndose 

I" tao;; a más baja en los perio<!os <!on<!e el valor <!e P era de uno. 

Un hallazgo liger amente distinto fue realizado por Farmer y 

I 
Sc '·1oenfel<! e !.967!, quienes reportaron que en un progr ama de razon 

" leatorla en el que el valor de la prob ab ilid ad de reforzamiento 

variaba de 0 . 8 a 0.002 no !!e di eron variaciones sistemáticas de la 

t;isa de respuesta, aunque si se observo un aumen to acelerado de las 

pausas postreforzamlento a medida que el valor <!e P se redujo. 

I 
De manera general, los efectos de la manipulacion de P 

report .~dos por Schoenfe 1 d r sus co 1 aboradores hacen supon&r que estos 

I 

valores. A pesar de al lo, destacan do!! aspectos de la informacion 

ofrecida por estos autores al respecto: 

al La t asa de respuesta es menor en vg.lores de P•!.O r&specto a 
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hl La ta!!a de respuesta •olo incrementa de manera •i9nif i cati v a 

Ahora bien, aunque lo!! efecto• a n te• descrito•, tanto de T ~ f 
I 

como de P se han replicado siste maticamente, cabe destacar que par a 

I I 
Scho•nfeld y CC!le !l.9?2l los dos ulti1110• paraa•tros son 

funcionalmente equivalentes, por lo que no deber(a extra~ar la 

semejanza de sus efectos. 

La equi v alencia funcional supuesta se deriva, 11e9ú'n estos 

autores, de que ambos constitu yen formas particulares de 

probabi : idad. 

I 
l)e o;; de !!U perspectiva, el parametro P deecribe una probabl l i dad 

entre ciclos, en tanto que se define como la proporci~n de cicl os T 

en cuales e x i s te disponibilidad de r e forzamiento para la pr i me ra 

I I 
respuesta de cada cic l o al Inter i or de una sesion. La e x presi o n 

formal de P ser i a aquella don de se di v ide el n~mero de c i clos c o n 

disponibilidad de r eforzamiento entre el nÜmero total de ciclos T que 
, 

co111p«i:!nen la sesion. 

lle manera equivalente, dicen, el parin.etro T tambiJn describe 

una proporción temporal de disponibilidad de reforzamiento, ya que 

formallaente representa la prc ~orclÓn de "tiempo dlsc:rlalnatlvo• entre 

un tiempo total que Incluye tambl'n al "ti empo delta•. Así, T 
con!!tltulr{a una forma de probabilidad temporal lntraclclo. 
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Con esta f o r ma d e conc ebi r a los par Í met r os P y f, se hace 

c ompre nsible la suposici6n de s u equivalencia funci onal en programas 

A pesar de e s to, y como una a parente limitacidn a lo anterior, 

9x lste , c ier ta d i screpancia en los resultados obten i dos al variar 

estos p ar~met r os e n programas definidos tempor alment e en los que se 

sobre l mpone una se~al e x teroceptlva al pe riodo tD !Ribes, Car pio, 

P mllares y Torres, !996). 

o~ tenido algunos resultados que difieren parc i almente de los 

r e portados previamente con esta metodolog(s. 

Aunque e l pr ograma al que nos ref er i mos es ~um~mente ampl io , ya 

que abar ca desd e l a eva luact6n d e las dimensiones de conti ngencia y 

' no-conting encia como dimensiones b asteas sobre las cuales evaluar los 

efec t os de la Int r omisión de los est(mulos, hasta el an;lisi s de la 

ejecución de suj e tos expuesto~ a secuencia• condicionales de 

est(mulos con probabilidades ssim.tricas de reforzamiento, nos 

llmlta, emo s aqui a la descripción de sus ha llazgos relativo• a la 

manipulación de los par:metros P y f en programas def lnldos 

temporalmente oon tD señalado. 
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PROGRAMAS SENALADOS: EFECTOS DE T y P 

Dentro del proyecto de an.llsis param~trlco conducid o por Ribes, 

•1 primer estudio dirigido a evaluar Jos efectos de la reducci6n en 

1• probabllidac! de rt!'forzsmiento, contingt!'nte y no contingente, fue 

r•alizado por Polanco, L&pez y Ribe9 <1979> y en •l ~e empl@~ un 

programa en t!'I que la duración del ciclo T fue con5tante en sesenta y 

ocho segundos <T•68"'• 1 T lgualm•nte constant• t!'n 0.!!7 CT=68", 

El proc•dl111iento const~ dtt cinco fases en cada una de las cuales 

respu•sta ocurrida en tD. Durante los primeros treinta ciclos de cada 

sesión, el reforzador dependió de la primera respuesta en tD 

!condición de contingencia) y durante los treinta ciclos 

complementarlos de la sesión, el reforzador se present~ 
I 

lndependientemen~e de que los sujetos respondieran o no lcondicion de 

no-cuntlngenclal. Una c~racter{stica fundamental del proced i miento 

fue que en todos los ciclos se sobreimpuso una se~al cuna luz blanca 

de cinco wattsl al pericido tD. Los valores de P empleados fueron les 

si~u i enttts! !.O, 0.5, 0.3, 0.1 y 0.05, corres·pondiendo uno a cada 

Dtt los dos sujetos empleados, uno fue expuesto a Ja secuencia 

inversa INC-Cl. 

En el sujeto qutt fue expuesto • la secuencia C-NC, Ja tasa de 

respue ta fu• una funcidn blt~nica, en forma diP •u• invertida, del 
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valor d• P, alcanzando el pico •n P•0.3; mientra• qu• e n •I ot ro 

suJ•to !secuencia NC-CI la func i ~n obs•rvub fu• 11onottini e a 

decr•ciente. 

Los efec t os menci on ados s• observaron tanto •n la condici ~n de 

I I 
Por ul ti110, pudo obse rvarse que en los •.1alores 11as b a j oll de P 

co . !. y 0.0~1 los p.:at ron•• de •J•cuc i o'n fueron llU)" ••••Jante!I a lo!! 

obt~n idos bajo pro9 r ~mas de reforz•~iento dif•r•neial de tasas bajas 

CRilBl, aun cuan do r.o i;e -pleti ningJn tipo de re•triccidn an~Joga a 

L• pre!l•nc i a de patron•• caracter(•tlco• d• RDB •n •I estudio de 

Polanc o, Ltf~z '! Rtb•• !19791, plant•Ó la ptisibll !1ad d• que f uese la 

~ -?n ~ l •n tD el factor responsable de !lu .aparlcldn, e n au!lenc ia de 

controles parecidos a los impuestos por ese tipo de programas . 

Por ••ta razón, Rlbes, Rabi•• )" Hlckman 1!986) eval uaron los 

efectos de la var iación conjunta pero independiente de P para el 

r~forzador IPERl )" P para la señal en tD IPEN>. 

Este est ·id l o tallblJn e11pleÓ valores de PER de .t.o, 0.:5, 0.3, O.! 

y o.o~, varlándoloP tanto d~ ••n•ra a•c•ndent• texperl••nto !! como 

des c•ndente !experl .. nto 21, al tl••po que el valor . de PEN era 

reducido al interior de cada •••io'n en lo• •i••o• valores que PER . 

Todas las d-~• condiciones expe1 i••ntal•• fuer on id.'nticas a ·1as 

••Pl•adas por Palanca, et al 11979!. 

L<>S pr i ncipal•• resultados obtenidos fueron Jos siguientes: 

al Todos los sujetes 11ostraron nivel•• cpttranttts s uperiores a 
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cero; en ausencia de cualqul•r ti po de mold•amiento; 

b) La t~sa d• r•spuesta siempre fue mayor durante la condicio~ 

de contingencia que durante la condici6n de no-contingencia, 

independientemente d• la secuencia de exposicicin a tales condiciones; 

el Cuando el valor de PER era igual a uno !PER•l.Ol, la 

variacidn de PEN no produjo ningu'n cambio en la tasa de r&!:puesta; 

di En valores de PER menor•s a uno, la •.1ariacio'n de PEN produjo 

descensos monotÓnicos de la tasa local de respuesta en tD, , 
particularmente en la condicion de no-contingencia; 

•' La tasa global de respuesta fu& una funcidn monotÓnica 

decrect•nte de la reducción de PERI 

Derivado de este estudio, Carpio, Gonz~l•z y Ribes 11986' 

condujeron una replica que se distingut6 de aquel simplemente porque 

incorpor6 exclusivamente el orden descendente de la variación d e PER 

Fuera de las dos d{ ferencias antes mencionadas, las condiciones 

experimentales fueron exactamente iguales a las del estud io 

repl !cado. 

Los resultados obtenidos por Carpio, et al 11986! fueron lo!: 

mismos que obtuvieron Ribes, Hickman ~ Robles (19rs1, excepto que la 

vartacio'n de PEN solo produjo los decremento• de la tasa local de 

respuesta en to durante la condlcl6n de no contingencia en el grupo 

expuesto a la secuencia contingencia 

expuesto a la secuencia inversa !NC-Cl no se obse r varon efectos 

sistemÍticos de la reducción de PEN en ninguna de las dos condiciones 
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estudllld3ls. 

Debido al carácter no contin9ente d• 1a señal •n tD utilizada •n 

todo!! lo• e!!tud i o s r e;alizados y ;a los •fectos s .iste111,tlcamente 

obtenidos de la var i ac i~n de la probabilidad d• su pres•ntación, s• 

plante~ la posibilidad de que sus efectos fueran inter;activos con las 

Con e !! tll b !lse , Ca l"pio 1 L~pez, Ribes y 1.1é'.squ•z !.t987l r1n. l iz;aron 

u n e'!tudlo idain t le o al d;p Carplo, et al e !986l en ttl que la ~ni ca 

la señ;al en 

s e9undos de tA !pttriodo deno111in3ldo tSl, mientras que dur3lnte la 

c ondición de no-contin9•ncia la pr•••ntaciÓn de la señal so l o 

d•p~ ndi~ de la prob3lbilldad Vigente en C3lda bloque de ciclos T ! PENI. 

Los resultad o s de este •studlo coincidieron totalm•nt• c on los 

ob t enidos por Ca rplo, ~onzÍlez y Rlbe• ! 19861 1 

I 
la unlcn d if•r•nci;a 

a preciable fue que en valores de PER menores a O.S la tas a local de 

r espu esta :m tS 'respuestas productoras dé l• señal en t lll c•yo 

abruptamente c uando PER se redujo a O.!. 

Con bas• en estos resu•tados, un sl9ulente ;aspecto del an~llsis 

param~trico a car90 de Ribes, consistí ~ en amp l iar la ttxploracidn d• 

los ef•ctos de PER sobrtt Is func i~n del est{mulo asociado 3l tD, 

incorporando requ isitos de l.zé'n •n tD }' v ariando la ma9nitud de 
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En un e!!tudio rl!!'al i zadc por Carpio, Ribes )' Ambr(z ll.987 ) se 

l!!'xpuso a cuatro ratas experimentalmente ingenuas a un programa T de 

igual duracidn a 109 •mpleado!! en los estudios previamente 

por cincuenta )' 9eis ciclos T, de lo!! cuales en los primeros siete se 

los siguientes siete ciclos se requer(an cinco respuestas par a la 

presentacidn del reforzador, en los siguientes siete cic l os se 

requer(a una respuesta pe r o c 3 presentaban dos reforzadores !doble 

magnitud de reforzamiento> y en los siete ciclos siguientes tambi ~n 

se requer(an cinco respuestas en tD para la presentacitln del dob le 

reforz•miento. En los •Jeintiocho ciclos restantes se ·repet(a es t a 

secuencia pero cada bloque de siete ciclos e!Etuvo diferenci alnaente 

señal~do en tD con una luz de distinto color. Sesión a sesión s e 

altern6 el iniciar la sesiÓn con lo!E ciclos señalados o los ne 

se~atados. Las fases en este estudio estuvi eron definidas po r la 

v igencia de un valor diferente de PER: 1.0, 0.5, O. ! , O.O )' 1.0 

respect i •Ja•ente. 

' Los resultad os naas s obresalientes fueron: 

I 
al la taea d e respues t a no difirio significativamente en los 

ci-:l os !leñalados y no señ'l lados; 

bl la tasa local de respu•sta fu• mayor en t ~ que en t~; 

c! la ta!!a de respuesta •'s alta se dio durante los ciclos do nd e 

se requer/sn cinco respuestas para la · presentaciÓn del reforzador; 

d! lae ta!Ea!! de re<.:puesta m~• baja!!! se dieron •n los ciclo<.: 

donde 9olo Be requerf 5 una r•Bpuesta en tDJ 

el no !ie ob!Ee~varon e fecto!! sistem~tico!E de la v ariaciJn d e l a 
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magnitud de reforzamiento; 

f) la tasa de r espuesta fue una función bitÓn ica de PER con el 

I 

pu nto maxlmo en PER•O.~. 

A partir de les datos hasta aqui mencionados, puede apr•ciarse 

de f i nidcs temporalmente donde se señal i za diferencialmente • 1 periodo 

tD, son casi ld~ntlcos a los obtenidos en programag no seña1ados. 

De manera mu y gru•sa. pod•mos resu11ir los efectos de la variación 

al La tasa de res puesta •• una función bit6nica, 

ascendente-descendent•, del valor de PI 

b l El punto m~ximo de tasa de respuesta se da en v alores de P de 

O.!i o 0. 3 1 

, 
e) Las tasa d.e re!!puesta obteni da!! son, generalmer.te, mas bajas 

que la• obtenidas •n programas no ••ñalados; 

dl L~ variaci~n de P no produc• alteracion•• en el µatr~n de 

ejecucidn, de hecho solo •• observan efecfos 11istem~ticos sobre la 

Atoora l:.·ien, aunqu• la explo1 ac!Ón de los •· ecto• de P en 

progr•••• señaiados por parte d• Rib•• y sus colaboradores !Ribes y 

Carpio, 1987! ha per•itido replicar en lo general lo• hallazgos de 

Sc hoenfeld y sus colaboradores !Schoenfeld y Cole, 1972>, la supuesta 
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simtttr(a funcional de. los parámetros P y f no se ha podido comprobar 

Como ya antes hemos mencionado, Schoenfeld ha sostenido que 

tanto P como T constituyen par;metros probab i lísticos, el primero 

entr• ciclos y el se9undo intraciclo , po r lo cual sus efectos 

conductuales son semejantes, que tales par~metros son 

funcionalmente e qui v a lentes. 1000958 

' Con base e n es ta a firmacion y a partir de los d atos ob t e nid os e n 

pro9ramas señalado s , en un est udio posterior, realizado por Ribe s, 

I 

Carpio, Pallares y Torres f 1986 l , se intento ttv aluar comparativamente 

la simetr(a en los efectos de reducir P y T en condiciones de 

contingencia y no contin9encia , manteniendo constante el valo r de T 

en sesenta y ocho se9undos , P constante en ! . O y s i empre s eñ a lad o el 

periodo tlL 

Los valores de T emp l eados fueron 1 .0; 0 .5; 0. 3 ; 0.1 ; y 0.05 

•.1 ariando entre fa$ eS. A1 igu;i J que eon el es tudi o d e Po lan-: !:l , Ld'peoz )' 

' Ribes <1979), se real iz aron camb i os i ntrastts i o n de contingenci a a no 

C!:lntingencia l 9rup!:! C-NCl y v icev ersa l grupo NC-Cl . 

I 
En eosteo eostudio, los res ultados r e pl ic a r on un a v e z ma s la 

ocurreoncia deo respuestas sin mol deamieont o p revio. Fn cu a nt o a l os 

efectos deo la reoducci6n dtt T, pueden destacarse- l os s i gui eont eo s 

resultad os: 

a) la tasa deo respuesta f u e- mayor en contingencia que en no 

contingencia! 

b ~ la t asa 1oc a 1 d e r espuest a se c o ncen tr6 e n e 1 pr i mer 
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ciclo; 

el la ta!!a de re!!puesta no se alterci ignificativament• por la 

reduce i cín dt!' f; 

fueron sem•jantes a los obtenidos •n programas RDB; 

e l pr~cticam•nte no hubo •pérdida" de reforzador•s a lo l argo de 

I -
lo~ e fec tos d e l a reduccion de PER y T cuando se mantiene constante 

l > señal izac i d n de tD , por lo que la evaluación ')' e x pl icacicln d• los 

Ef<?ctos de f y P no puede se.r real Izada de la misma manera , ni lll 

I 1 
ra a rgen de las condiciones parametricas en que se d~ su manipulacion. 

A par tir de la diferencia en los resultados de variar T en 

señalados, podemos realizar un conjunto de conjeturas respecto a la 

a~arente r simetr{a funcional de lo!! parámetro!! P ')' T, tales 

conjeturas, s ·1jet•• en todo caso a la •.1erificacidn experl111entlll, 

constitu')'en propia~ente la : us<ificaci6n del estudio que aqu( 

r•portamos. 
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JUSTIFICACION Y OBJETIVOS DEL PRESENTE ESTUDIO 

Las difer•ncias en los •f•ctos de la manipulaciÓn d• T en 

programas definidos t.niporalm•nte con '!!eñalizaci¿n del p•riodo tD 

!Ribes, Carpio, Plll lares y Torr•s, 19861 r•specto a los obser•Jados en 

programa!! no señalado!E ISchoenfeld ~ Cole, l.9721 pueden !!er 

explicadas, en primer Jugar, 1ecurriendo a las diferencias mismas de 

los procedimientos empleados. 

Al respecto e5 evidente que la señal izació'n de la disponibi 1 idad 

del reforzamiento juega un papel preponderante, particularmente en 

relaci~n a la modificaci~n de los efectos de la reduccián de f mas 

I 
que con respecto a los efectos de la v ariacion de P. 

~e hecho, suponemos que funcionalmente no pueden ser 

con!!'ider;u.~os como equivalentes los pariimetros f ':' P en '.drtutl tle que 

su variación modifica di feren c ialmente las condici·ones b&jo las 

cusles la acti•Jidatl tlel organi•mo hiace contacto con los e '.1entos de 

e'!!t {mu 1 o. 

Para aclarar lo anterior podemos decir que la ~educción de P Jo 

qu~ produce, operacionalmente hablantlo, es una ampliación tle los 

intervalo!! te111porl!ll1t!! de disponibilidad de reforzamiento~ por ende 

modifica la razÓn de respuestas emitltlas que son seguitlas por e l 

reforzl!ljor respecto a aquellas que no lo son. 

I -
A 11ferencia de e s to , la reducclon de T lo que produce es una 
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modificacidn del MOMENTO en que una respuesta dada es •fec~iva para 

la producción del reforzador, es decir, modi~lca la precistd'n 

funcional del responder m~s que !!U!! a!!pectc.: cuantitativos. 

Bajo estas consideraciones, podemos suponer razonablemente que 

los dos aspectos fundamental•• de la conducta •antenida por pro9ramas 

de reforzamiento que han sido tradicionalmente evaluados! la tasa de 

r espu esta y el patrdn de ejecucidn, pueden estar controlados 

d if e rencial e independientemente por distintos par~metros. 

En el primer caso, creemos que es la disponibilidad temporal 

r ?! a th1a del reforzamiento !Tl la variable responsable de la 

ubi c aci6n temporal del responder. Y en consecuencia las variaciones 

de T impactan fundamentalmente al patrón de ejecuc ' cin. 

En el se9undo caso , consideramos que es el par¡met ro P el que 

afecta principa l mente l•s propiedades cuantitati •.1aiJ de l ;a ejecución, 

, 
s= uposic i ones. Sabel'I'-,!!, como ·;•a lo hemos e xpuegto, que la v ariac ion de 

P , tanto en pro9r;amas señal~dos como no señalados, produce 

v ariaciones en la tasa de respuesta, e .. forma de una func i bn 

produce tales efectos en pro9ramas señalados, aunque s i parec e 

modular la ublcact6n temporal del respon der , concentrando •ste 

j ustamen t e en el per i odo tD s e ñal ado. 
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funcional de P ')' T ')' h'lce nec•saria investi9aciÓn adicional que 

eval u e SU$ efectos bajo distintos valores de i, con y sin 

señalizacio'n de tD. 

Adicionalmente, se hace evidente la n•c•sidad d• que sus ef•ctos 

selln l!".1alu'1dos no solo cuando los par"m•tro• son aanipuliados por 

separado, sino cuando •stos son variados simult~n••m•nt• aunque de 

aislado son ya su fi cientemente conocidos. 

I -
ef ectos de Ja v a r iacion d• T bajo di•tintos valores d• P, asi como 

los e fectos de la s•ñaliziaci~n d• tD •n pro9ramas ~efinidos 

Este e studio se dist in9ue d• los hasta ahora real i z a dos en la 

medl<!a que Incorpora en una sola situacto'n la variación tanto d• P 

f. ntre fa~ esl como de T <intrases i onl •n pro9rama• t•mporal••• 
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l'IS:TOJ)O 

Suj•toa. S• vmplvaron cuatro ratas albinas machos, cvpa 

lztacala, d• tr•• m•s•s d• vdad, expvrimentalment• ingenuas y 

mantenidas vn un r~gimen de prlvació'n de agua de 23.:S horas diarias;; ';' 

con accvso libre al alimento. 

I I 
Aparatog, Se utilizo una camara de c:c:indic:iona11i•nto apvrarot e 

para rataa, marca Coulburn Inatrum•nts, mod•lo EI0-10, con os 

palancag pregent•• •imult~neamente. La• palanca•, equidiwtan t es <! e l 

bebedero, requirieron una fuerza mlnima de veinte gramos para acti v ar 

los microinterruptores correspondientes. Solamente la palanca 

izquierda fue operati v a, la derecha no tuvo ninguna consecu•nc i a 

program;ada. 

f 1 / 
AdeMae del foco de iluminacion general de la camara y de 

I I 
il umi nacion del bebeder~, se co l oco un foco de luz blanca de cinco 

w~ts a rriba de la palanca operativa. Para la programac:i&n y registro 

I t 
de eventos e n la camara e x perimental se empleo equipo de estado 

sd 1 id o BRS!LVE, un distribuidor de eventos TELE-PSSODCS y un 

regis t rador acumulativo marca Ralph Gerbrands, mod~lo C-3SHS. 

I 
A Jo largo del experimento la cam;ara experiment;al fue colocada 

I 
dentro de una c3mara aislante Coulburn lnstruments y se mantuvo 

congtante un ru{do blanco para enmamcarar los ru{c!ow del exterior. 
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~ 

9i•mpre fu•ron colocados en la c•m•ra •xperimental en el mismo orden 

Le!• wuj•tow fu11rt!n a•i9nadow al11atorlamente a uno de dos 9rupt!i; 

d• dos suj•tos c11da uno. El grupo señalado r•cibiÓ el wl9uiente 

trata.miente!: 

Lo!! wujetC!• fuert!n eomet ' do• al programa •in molde~miento de la 

1 
Cada •••ion estuve! compueeta de sesenta ciclo• T de treinta 

we9undo•. f •• v11ri~ lntr11sesi~n en v alores de 1,0, O.~, 0.3 y 0.1, 

ct!rre!!pondiendo quince ciclo!! a cada v alor, sl•mpre 11n este ord•n 

resp•ctivament11l. 

En todos los ciclo& •• p r eeent6 una luz blanca ct!mo est{mu l o 

n•utro lENI durante tD, l• cual fue apagada sl ••itirse ls primera 

r•spu•eta o bien al t~rmint! de tn, le! que ocurriera primero. 

I 
Li! probabilidad d• reforzu1lento !PERI se "ario entre f11ses en 

valor•• de 1.0, o.~. 0.3, 0.1 y !.O, correspondiendo quince ses iones 

s cada una de las cuatro primeras fases y cinco •••Iones a I• J1ti••· 

1 
En todo• le!• casos, solo •• r•forzo la pri .. ra r••pue•ta en tn, 

de acu~rdo con la probabilidad "!gente. En t6 no se reforz¿ ninguna 
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r espue,;t.a. En el ca!!o de refc::-rza•i•nt.o, inmediat.am•nt• d·espu.'e de la 

respuest~ correspondi•nt.e se apag~ la luz gen•ra l d• la c~11ar• y •l 

e,;t.(mulo neutro <ENI y ge 

/ / 
durante t.res segundos, despu~s ~e lo cu•l •• reest.ablecio la 

/ 

iluminacion general. 

El grupo no señalado recibi~ un t.rat.a11iento id9'ntico, excepto 

~ue NO se señaltzÓ el periodo t.D. 

I I 
En lae t.abl~s ! y 2 ee hace una presentacion esquematica de las 

condiciones experimentales d•l pr•sent• •studio. 
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CICLOS VALOR DE T t D EN SEG. ........................................ 
1 - 15 l.O 30 

16 - 30 0.5 15 

31 - 45 0.3 09 

46 - 60 O.l 03 

........................................ 

Tabla 1: Muestra las condiciones experi,nntales em

pleadas en cada sesi6n del presente estudio. La primera 

columna indica lGs ciclos en que estmro vigente cada "!, 

l or de T, la segunda columna indica el valor de T, asu

mido en cada bloque de quince ciclos, la tercera c olum

na indica la eiraci6n Je tD en segundos en cada valor -.. 
de T. 
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......................................... 
FASE VALOR DE F SESIONES ........................................ 
l. 1.0 l - 15 

2 0.5 16 - 30 

3 0.3 31 - 45 

4 0.1 46 - 60 

5 1.0 ól 65 

........................................ 

Tabla 2: Muestra las condiciones experimentales--

empleadas en cada fase del presente estudio. Le pri---

mera columna indica la fase, la segunda columna indica

el valor de F vigente en cada fase y la úJ.ti.ma colu:nna

corresponde a las sesiones en que se realizó cada fa--

se. 
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RESULTADOS 

I 
resultados del presen te estudio en relacion directa con las 

manipulaciones param~tricas realizadas. 

As(, primeramente se describen los efectos de la variaci6n de la 

probabilidad de reforzamiento sobre la tasa 9lobal de respuesta, 

tanto en la palanca operativa como en la palanca inoperati va . 

/ -se describen los efectos de la variacion de T sob r e la tasa 

loc al de respuesta en tP y tb bajo los distintos valores de 

probabilidad de reforzamiento emple,ados en el experimento . En se9uid:i. 

se detallan los patrones de respuesta obtenidos en los distintos 

valores de f b:i.jo las distint:i.s probabilidades de reforzamiento 

emple~das. Posteriormente, se p r esentan los efectos obser v ados de la 

'-'ariacibn de> la probabi l idact c!e r'i'fo r zamie>nto sobre la p roporció'n c! i;. 

re~puestas por reforzador en tD en los di st intos v alores de T. Por 

tittlmo, se de!!!criben los caml:>i os obser•Jados en el porcentaj e de 

reforzadores pro9ramados obtenidos en funcidn del valor de la 

rrobabillc!ad de reforzamiento bajo los distintos v 3lores de f que se> 

~mplearon en e\ presente estudio . 

Antes de iniciar la descripcidn propiamente dicha de nuestros 

resultados, debemos señalar que a pesar de no haber moldeado la 

respuesta de opresi¿n de la palanca en ninguno de los sujetos ni 

h3ber dado 3 ~stos entrenam ien to al bel:>edero, los cuatro 9Ujetos 

re~pondieron tanto en la p a lanca oper?tiva como en la palanca 
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gu jetc!! fTl-1, Tl-3 y Tl-4l lo hicieron •n promedio de•de la quinta 

s~si;n, mientras que el s ujeto T! -2 lo hizo • psrtir de ls •••icin 
I 

numero d 1 ez. 

E!! t9ualmente nece!!ario de!!tacar que en lo• cuatro eu jetos •• 

o~servJ u na conc•ntraci~n casi total de l•• respuestss en ls palanca 

operativa, ocurr i endo tan •~lo •ventuale!! !"&!! puesta• en l~ palanca 

!r1operati'.t.a, que en nin9u'r1 caso fueron m~s al I~ de tr•s o cu!ltl"!:l p!:lr 

I 1 1 
• -~le n. Por e!!ta razcn, la descripcion que hacemos de l os reeult a dos 

obte n id os se ccncentra • xclusi v amente en l!ls respuest!ls emitidas en 

l! p a l e nca operati va. 

T: E' fecto!! de la variaci6n " • P !!Obre l'!l ta•a globll l de re!!p'uesta . 

I 
En la fi9u ~ a 1 se mues tra la tasa gl!:lbal d• respuesta por sesi on 

e n la palanca c perativ<!. 11{ne~ continu a ) }'en la pa lanc<!. !noper ativa 

11 (ne !! disc!:lntinu al de l!:>!I su jetos del grupo no señalado n.t-3 '/ 

Tl - 4, e n la parte !!uperior de la figura) }'de los !!ujetos del grupo 

~e~alado 'T.t-! y Tl-2, en la parte inferior de la figural. 

En e!! ta figu r a e!! perfectamente apreciable el necho de que en el 

caso de !!:Is suj •tos del grup!:! no señalado la tasa de respuesta en la 

p~lan~a oper at i v a increment6 si2tem~t i camente a lo largo de la 

pr ime ra fase tP•l.01, 

Dur~nte las fase!! 2 }' 3 !P•O.S ~ P~o.3, r••P•ctivam•ntel la tasa 

d!P l"!!'!!lpu~sta e ont ir.u6 !lu111•ntando aunque de maner!l Moderada, 
I 

alc a nzando su maximo n iv•l durante la fase 2 par a el sujeto Tl-4 }' 
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En la fase 4 !P•0.1> se observó en a.abo!! sujetos un decremente 

slstea~tlco de ls tasa de respuesta a lo l•r90 de tods l• fase, 

seguido d• un auaento de la ais11a durante la fase 5 !P=!.Ol, aunque 

experi11ento. 

Cabe destacar que en general a lo lar90 de todo el experia.nlo 

la tass 9lobal de respuesta del sujeto Tl-4 fue mayor que la 

correspondiente al sujeto T!-3. 

en l• Alisaa fi9ur• que el sujeto Tl-1 aostr.Ó un Incremento 

sistea~tico de la tasa de respuesta a lo lar90 de la prille ra fase; 

mientras que el sujeto restante !TI-21 mostr.J una tasa de respul!'st;¡ 

sum'imente baja a le lar90 de las primeras di ez sesiones segui<!c· de ur. 

I 
lncre11ento durante las ultimas cinco sesiones de esta fsse . 

nurante las fases 2 y 3, ambos sujetos aostraron un notable 

increaento de ls tssa de re~puesta respecto a la observ;¡da en la 

primer~ fase, alcanzand o ambcs su 11ixi11a tasa du~ante la fas e 3. 

Ya en la fsse 4, se observa en los dos sujetos de este 9rupo un 

dtPCre11ento sistem.tico de la tasa de respuesta a lo lar90 de dicha 

fase. Una dlferenci 1 Importante entre los dos sujetos en este punto 

es que mientras el sujete T!. -1 aostr6' una ca{da abrupta d• la ta11a de 

,. 
111ucho mas suave de l .!t. tasa de reepuesta en esta f •••· 

Al ree!!<tablecerse el '13lor de P •n uno, durante la fase 5, lo'lt 

eofe<: to'!! scbre 1 a ta'!!a d e r e'!!puest a de los dos sujetas d• este 9 ru po 
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, 
fueron discrepantes . En •l sujeto Tl-1 se ob~erva una rr.:up•racion 

superiores a los obtenido• durante la primera fase¡ por •l contrario, 

en el sujeto Tl-2 persistieron los nivel•s b•jos d• 1• t•sa de . 

f 
respuest;i. obtenfc:!os dur!lnte !as ultimas se5tones d• la fa•• 4, con 

un? tendencia al decremento conforme tran•currieron la• cinco 

sesiones e!~ est!l J11ma fase del experimento. 

En t~rminos gEnerales, la tasa de respuesta d•l sujeto T1-1 fue 

super i or a 13 corre~pondiente al sujeto T!-2 a lo lar90 del 

e Yperimento, -. ~n e xcepci6n de las pri••ras cinco sesiones d• la fase 

4. 

cinco sesiones de cada fase, X2 al prcm•dio d• las tasas de r•spu•sta 

de l~s siguientes cinco sesion•• y X3 al pro•edio d• las tasa• de 

re9puest• de l•s Ji .timas cinco sesione• de cads f•••· En •l ca•c de 

co:>nsto" e!• cinco '!les1ones. 

En e!!'ta f lgur'!., co•o eri las 11t9uientes, ya no •• presentan lo!E 

d!ltos corr1n1pondientes • las re'!lpuest;i.s en la p!llanc!l inop•rsti ~•• 

debido a que estas prJcticamente no ~currieron. 

~omo en !• f i9ura anterior, •n la parte superior se muestran los 

datos correspondtertes a 102 sujetos del grupo no ••~alado IT!-3 y 
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d•l grupo !!eñaladC! <T l. - ! ';' T!-2!. 

De man•ra general, en e!!ta gr,j_fic:a s• C?b5ervan exac:ta111ente lC!5 

I 
111ismos ef•etog ya deserltos con los dstos por ses lon, aunque es mucho 

ra/5 faci 1 observar la distribucidn bit6nic:a de la tasa de r~5pue5ta a 

lo lsrgo del experimento. Las t~sas mÍximas de respuesta se dan en l a 

fase 2 para el 5ujetC! T!-4 ';' en la fase 3 para lo!! sujetos T!-1, Tl - 2 

y T!-3. 

/ 

Dada l a alta correspondencia de los datos presen tados por sesion 

y sus pr!:lmedios en bloqul!'s di!' cinco !<l!'siones, en adel.snte los 

rl!'sultados !!!!' presl!'nt a n p r omediado!! de esta manera, asumiendo que no 

P: Efectos de la variacio'n de T !!ebre la tasa leca l en t D ';' tll. 

glC?bal de respu l!'sta qui!' h ic i mos en ~l punto anterior, ne centempla ! ? 

var i :ti:: iÓn I -intrasesion de T, po r lo que ge hace neces ario, e n 

de5r::rib i r IC!5 efecte5 de las manipu laci ones param~tricas de 

manera independiente. Po r ello, a continuaci &n describimos por 

separ ado les efer::tes de la ,•ariaciÓn de T EPn cada v'!.lor de P. 

Adicionalmente, dad ~ que y a n!:l es posible considerar la tasa global 

de respu~sta, en tanto elimina las di f erenci as lec:ales de les efec:tes 

de la variacidn i ntr asesi6n de f, los efectos los analizamos sobr ~ 

tasas IC!c:al!!'s en tD ';' t6. 



54 

I -alVarlac ~ on de T con Pal.O 

En la figura 3 se presenta la tasa local da respuesta en tD 

'!(ne;;. continua! y t6 / -'l1nea dlscont t nual en cada valor de T 

p r cmediadas en bloques de cinco sesiones de la primera fa~• lP=!.0 1 . 

En la di •1isitin de la iz~uie'rds de cada gr~flca se presenta al 

prcmedic de las primeras cinco sesiones, en la d i visio~ central •l 

der echa s e pr~senta el promedi o de las dltimas cinco sesionas. En la 

p3rte super ior d e l a figur a se presentan los datos de los sujetos del 

~-u po no se~aladc y en la parte inferior los cor r espondientes a los 

De lo observado en los sujetos del grupo no se~alado, puede 

~e~t ac arse que ·)inguno de los dos suj etos respondi6 durante las 

p r imer as ci nco sesiones de e sta primera fase. 

Du r a nte las siguientes cinco sesiones, ambos sujetos mostraron 

t ;isas de res pues ta que pr;{ctl <:amente no se diferenc{an en ninguno de 

los v aloraos de T, excepciÓr. hecha del sujeto T!-4 que 111ostr6 t;isss de 

respue<;;ta 1 Í ':1e ramente m-'.s al tas con T•l. O. 

t a sa de respuesta durante tO y tO, en el sujeto T!-4 se aprecia que 

la ts•• de respue•ta durante t~ fu• m~s slt• qua en tn, 

p<rticul '!!. r11ente en valore• dtt T lnferiore• a la unidad. 

Durante las J:timas cineo s•sion•s de •sta fase, la r•duccldn d• 

T se correlacionó posi\.lva.m•nte con una calda suave d• la tasa de 
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re!llpue•t!l, t3nto en tD !:omo en tA, en el SUJ'"eto Tl-3. En el sujeto 

T1-4, lo!! efectos de la reducci~n de f +u•ron diferent••· En tD, la 

t!lSS de respue!llt3 de!:rementb !:Onforme Se r9dUjO f de 1.0 • 0.5 y 0.3, 

par a de'!! pue"s aumentar notablemente al llega r al valor de T•O.!I por 

tou p;arte, en tA 13 t39!l de respuest• •um•nto •1 csmbiar •1 'J!llor de T 

de 0.!5 a 0.3 y de'!!pue''!! !!e redujo notabl-•nte al ca•biar a O. !. 

Por otro l3do, en lo• sujetos del grupo señalsdo puede 

observar'!!e que mientra~ el !!Ujeto T!-! respondi~ d••d• las primeras 

cin!:o sesiones y 13 t3s3 lo!:!ll de respuesta tanto •n tD c o mo en t~ 

aumen t o progresi \' amente a lo largo de la fa!!e, el sujeto T!. -2 

sol3mente respondld dur•nte las Jttima• !: i n!:o sesione• de 1• f!lse . 

Pe!!e a la diferenc i a a nt e r i or, en ambos !!Uj•to!! e s perfectamente 

apr e ci3bl e que 13 t a sa loc3 l de respuest 3 en tD y t6 !lumentd conforme 

!!e red ujo el valor de T. En todos los casos , l a tasa d• r•spue: ta hlÍ'!E. 

!llt!l se dio cu3ndo el valor de f fu e de O. ! . En el sujeto Tt - 1 se 

observ a una pequeña des v i a ci d n en l a s lÍl t i mas cinco !!•!! i o nes duran t e 

l!l9 !:U!lles 13 t3sa de r espu es t a, t3nto en tD como en t ~, se r edujo al 

operar el v alo r de i' d e 0.3, aunque se recuperé la tas a al cambiar T 
!l o . .t. 

b! Varlaci~n de f con P <!.O 

En la!! f lguras 4, !5, é y 7 se presentan lae tasas local•s dk 

respue•ta en tD y tb ante !:!ld ;a ''ª 1 or de f, promed i adias en bloques de 

cinco sesiones correspondientes a las fases 2, 3, 4 y 5 

res pe!:thiamente. La d ! st r l bu c i6'n d e !: ~d a figur;a en térm inos de los 
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s u jetos presentados es igual a la de la figura 3. 

1~ f a se 2 !P•O.~l la tasa de respuesta tanto en tD c o•o en tA fu• 

s u perior a la observ ada dur ante la primer• fa~e. 

H•ci e ndo una descripcirin por separado d• lo• suj•tos de •ste 

g ru po tenemos ! o sigu ient e: · 

Suj eto T 1. -'.3: 

En e l caEo del sujeto T l -3 puede obser v arse con toda claridad que 

duran t e las primer ~s cinco ses i ones de la fase 2 ! P•0.5l l a tasa de 

res pue st a , tanto en t D como en t6, d i sminu'td sis tem~t i caaente 

c cir,f0rme se re-dujo el •_13lor de 'f, alc3nzando la tas a mJÍs ba ja •n e l 

" al or de T•O. ! . . Durante l as s i guien tes cinco 9!es!ones , e n es.te mismo 

·•= respuesta er, l'P se r e d u j o al pa,; ar de f,,.!.O a 0.5 't 0 .3 , para 

aarn<?ntar n<:>tabl e rne- n te al ll e g ar al v l!lor de T•0.1. Au_n~ue 13 tiu;;a de 

r·e spuesto- en t A no 111;:,,;trÓ cambios notable!!, •i e!!! poeibl• apreciar un 

l igero decremento conforme se redujo T. Por ~lt tao , durante las 

ú ltimas cinco sesione,; de e,;ta fase, este suj•to volvió a •ostrar una 

es deCi"', un decre•ento sistem~tico de la tasa de rewpuewta en tll 't t~ 

<:onfor111e !UP redujo el •Jalor de f. Cabe señalar que· ll lo largo de 

@s t.a fa~• no •xiwt.ió' pr.i'cticamente oiferenc:ia alguna •ntr•_ la tasa de 

r(""·~puest;a en tD '! t;) !•nlase li! figurs 41. 

I 
Durant• la fa~• 3 IP=0.31 . la tasa de res pue9ta no var io 
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si9niflc!ltl•n1mente, ni e-n tD ni en tLI, r especto a la registrada 

durante- la fa~e 2. Como ~e a pre-cia @n la figura 5, en los tres 

bloques de cinco sesiones de esta fase, I~ tas!l local de respuesta e n 

tD y tA se redujo consi stente mente con la reduccicin de T, siendo 

ma~or la pendiente dur!lnte las primeras cinco sesiones. 

En la fase 4 CP=O . !), como lo muestra la figura 6, la tasa de 

respuest!l dism l nu y d respect o !l la fase anterior, p!lrticularmente 

du rante las &!t i mas cinco seaiones de la fase. 

I / 
este sujeto mostro una redu ccion 

sist em~tica ~e la tasa local de respuesta, tanto en tD como en t G , 

Finalmente, durante la fa!!Elt 5 CP= !. 0) la tasa local de respue;:ta 

t!n tD pr~cticamentt! no s:e diferenci6 "'n f uncidn del '.lal or de 'f, acaso 

solo se aprecia un ligera i ncremen t o de la ta<:a cuando el v a l or d e 1 

I 
apreciar que se redujo mu~' 1 i ge ramente c onforme decreme n to e 1 v a 1 a r 

di! f, 3unque insi stimos en que la pendiente es mÍnim;i ('1e
1
ase 13 

figura 7l. 

Sujeto T .!-4: 

En los datos cor respondientes a es t e sujeto puede observ a rse que 

durante la f3se 2 I P•0.51 13 t a s 3 de respuesta en tD y tA dismi nL/¿ 

al inicio de la misma respecto a las tasas de respuesta mostradas 

durante la parte fin3l de 13 primera f3se. Pese a esto, durante l3s 

I 
si g u ientes di ez sesi~nes la tasa de r r •puest a aumento, alcanzando 
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~eme pu 2de apreciarse , a Jo largo de toda Ja segunda fas e aste 
1 I 

s 11 j.,t <:1 m<:1str<:1 u n 3. redu cci<:1n en 13. t3.S3 de respuest3 en tP conforme se 

red u jo e l v a lor d e Í de ! . O a 0.5 ';' 0.3, s egui da de un incre111,nto al 

pa,;a r a O.~ ; l':l c u 3.I no ocu r rid !::On 13. tasa '4e resouesta •n tt>, ya 

q«e en esta la ca f da fue continua 't termine/ con l os valores •-'s baj o• 

e l &! tima '.!a lar de f la figu ra 41. 

Duran te l a fa:e 3 IP=0.3> , se puede aprec i ar que no exi s tieron 

~.~.,m~s me nci onar que hac i a l a parte fine! de esta fase la tasa de 

~1 e "< per-ime n t" . 

I 

increment':l, 
I I 

alcan z3.ndo aqu1 e l nivel mas alto de todo 

En esta f~se, la tasa local de respuesta en t D ';' t• en func i~n 

- I <'<>! •1a l".lr de T sufri<:1 d".ls : ambios n".lt3bles. Uno dur3n t @ las· sesi".ln•s 

c~ i~ a ~ie z, y a que ~n la~ pri mera~ cinco segiones e e observ~ una 

·"•n~i6 n en f".l rlla deo •u• con los m~ximos diao tasa en 'lll l ores de f de 

!.O 1 O. l, mientras que dur a nt e las s i 9uient@s cinco ses i ones de la 

fase se ap recia una caid3. de J 3 t3.sa, particul armente en tP en el 

" alor de f de !..O, c:>bs er v án dese un li gero incremento de la misma 

conf orm., se r educe ¡¡ e n cuanto a Ja tasa de res pues ta en tA, puede 

~ ecirse que pr,cticamente no vari~ en les dist intos va lores de T. El 

se9und ~ cambio Importante se d i o durante las J1t!mas cinco sesiones , 

en l ae que ee aprecia tanto para tn como para tA una reducci~n 

·' igura 5!. 

Ya en la fae u 4 (P•O . !>, eete sujeto mostr& una d ie tribuci~n 

muc ho mÍs s istem~tica . un a reduccibn en la tasa de respues t a conf ~~ma 
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~e redujo el valor de f seguida de un incremento en el ~!timo val~r 

de T (0.!I. Debe dest~carse el hecho de que en tA la recuperaci6n de 

la ta!!a en el iiltimo valor de T no se pres·entd, sino que por el 

' contrario descendio aun mas. 
, 

De!!taca en e!!ta fa!!e la reduccion progreslva de la tasa conforme 

, 
mencionada !vease la figura 6!. 

Por ~!timo, durante la fase S <P=!.01, este sujeto mostr¿ una 

ligera recuperacidn de la distribucl~n en •u• durante tD, y a que los 

valores miximos de !a tasa de respuesta en este periodo del ciclo T 

se dieron en los e xtremos del valor de f 11.0 y 0.11; mientra~ que en 

t Ata ta!!a de re!!pUe!!ta decreció paralelamente con la reduc ci;n del 

valor de i (v,ase la figura 71. 

Por otra parte, los sujetos del grupo señalado, tambi~n 

mostraron una tas'! de respuesta iRÍs el e v ada en la f;ase 2 IP=O. Sl qu o; 

durante la fase ! . 

La descrlpci¿n de la ejecución de cada uno de los sujet os de 

Sujeto T!-!. : 

Durante la fas~ 2 !P=O.~!, !UP ob~erv,; un incre•ento 9istera~t i co 

conforme se redujo T. Durante las sisuientes cinco sesiones, la lasa 

de respuesta en tD y tD sigu i6 incrementando. La distribució'n de las 

respuestas en tD fue igual a la de las cinco sesiones anterior es, 

pero no as! en t~, y a que en e s t3 JJ tl ~a, 
/ 

la tssa de respuest& ca~o a 
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mE·dicta que se r etfujo f. Durante las Íltimas cinco !!esiones de esta 

f3.se, l 3. t3.'l':'. ele re<;;puesta en tD ;1 t.O se mantu'.10 i9ual que en las 

=esiones anteriores. En estas J1timas sesiones, la ta!!a de respuesta 

0 n 3.mbos perloelos fu!!' una ·funció'n posithnil ele la reducción de f 

rvJas e la figura 41. 

f 
En Ja fase 3 <P=0.31, se aprecia un Inc remento minimo en la tasa 

i:t"' res pu esta e n tD ;• tft. !::n 105' tres bloques de cinco ses:iones de 

. , -
la tasa de r~spuesta en tD aumento conforme di!!minuyo T, 

f ª" el primero , ~!timo bloques de sesiones; en el segundo bloque de 

- I de T <vease Ja figura 5 1, 

Durointe la f :;,se 4 (P=: O. l l, 13. t3.sa de resopues t3. en td y tA 
; 

~i~m j nuyc pro9 ~ e~i,1 amente . En el prime r bloque de ci nco seicne$, la 

- 1 -
r ~ • .o . y T=0.3 , y subio ligeramente en T=O.!. En el segundo bloque de 

sas1o nes, se observ3.n efectos simil3.res a los del bloque anterior, 

sin embargo, en las J1timas sesione!! de esta fase, la tasa de 

respuesta t ~ nto en tD como en tA increment~ conforme se r•dujo T 
/ 

l v ~ase la figura 61. 

' Dur a nte la ultima fase del e xp¿rimento CP•l.01 este sujeto 

~~str6 pocos cambios en la tas3. loc3.l de respuest3. en tD, mientras 

·1ue en t.:'.l e st a aur;.:intcl ligerame nte a lo largo de la!! ci nco !!es iones . 

!9ualmente, mientras que lo~ cambios ele tas3 •n tD en funcio'n de 
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T fuoi?ron l'='S mi : mc: que e r1 1 3. fa : e a rit er i ci r , !a t a s a 1cc 3.l en t A e n 

despu es presentar u n ligero decremento al camb i a r el valar de Ta 

o. \. 

Cabe mencionar que la tas a local en tD durante esta fase fue una 

f u nci6n de f similar a la ob~erv ada en Ja primera fase del 

e xperimento para este sujeto. Por su parte, la tasa local de 

r~spuesta en t6 no se present6 como una funci;n de T equi v alente a la 

registrada en la primera fase. 

Sujeto T.!-'2: 

I 
En !a fase 2 <P=0.5), este sujeto presento una tasa d e respu esta 

ligeramente a lo largo de esta segunda fase. 

En las primeras cinco sesiones l a tasa de respuesta en tD se 

mantu v o constante en los v alores de T=! . • O, f=0.'5 )' T=0. 3 , -; cay o' al 

p3.sar a T=O • . ! ; algo si mi lar ocurrió aon t6 e x cepto en T=.!.O 

En las sesiones é a !.O, la tasa de respuesta en tD fue 

1 igeramente mayor en f:0.'5 que en T=! .o, c3y endo progresi•.1amente en 

T=O, 3 )' T=O, !. ; en ttl se observ a ;i. J 90 paree ido, )'ª que 1 a tasa de 

respuest3 aos mayor en fa0.3 que en f=0.'5 y T=O.!. 

En las ~)timas cinco sesiones Ja tasa de respuesta en tD fue 

may ':lr ""n T•.! .O, descend!Ó en T=0.'5, se m3ntuvo en el mismo ni•;el en 

f .. 0.3 e lncrement6 en f=O.! . . Respecto a la tasa de respuesta en t-A, 

esta fue may ':lr en T"'O.S y dl-;mlnu y o' en T= 0.3 y T=O.! (•.1.Í3se 13 

figura 41, 
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'E n l<i. f a:e 3 fP=0.3' la t a s;a d., r espue:ta durante las pr· im<?ra: 

~in~o ~~si~nes ~ument6 liger ame n te r e~pe~t~ a 12 fase anterior, 

~1 1 nqu e disminuy6 1urant e la.E ~iguier1ta~ cinco :esione5, y :e 

1 I 
incr•m•nto not ab l •m e n t e dur ante el ultimo bloque de cinco sesiones. 

~on I P tas a de re:puesta en tA ocurri; algo an,1030, pe ra el ni v el en 

I 

po:it i ~ a de la reduccion d e T. Sin embargo, en la 

pr im~r b l o qu ~ de c i n ~o sesiones est3 medida disminu yd ~onfor me se 

r e<!u jr> T, en e l : egunda b loqu e de s; esione: se observa un a funcidn que 

I / 
a ser plan a, y en el ultimo bloque de sesione s hay u na funcion 

, nd l<:'ga a la de l primer blcque de se:iones, au n que la pendiente no .e: 

I I 

t3n pr~ nunci ~d~ ~~mo en este ultim~ ( ~1 ~ase la figura 51 . 

Al ::-a:ar- a l a fas; e 4 CP=O. U la tasa de respuesta en tD y tl> 

/ 
disminuy o no t o r iamente a lo largo d e to d a Ja fase. La tasa de 

r • ~puesta en tD en el primer bl o q u e de :ejiones :e concentr~ 

f •.1 ntlame ntalmente en f=.t.O, decremento' en f=0.5 y T=0.3, para ele•;arse 

n :.1e" amente en f.,,o. f.. Pr.>r el contrario en las se: iones restante: de 

esta fase se a precia una distribuciÓn de la tasa de respuesta si milar 

a la de la fa:e 3. 

Respecto a Ja tasa de respuesta en tA, en las primeras cinco 

!"•si!'.lne'1!, !!'Sta !'e di!!trlbu y 6 de la siguiente forma: El ni•.1ei mÍs alto 

se present¿ en T=0 . 5, 
I 

di=minuy~ ligeramente e n T=0.3 
I 

y se elevo 

moder;id;imente en T=O. t. En las siguientes sesiones de la fase ocurriG 

algo d ifer·ente, e!! decir, la ta!!a de re!!pue!!ta fue m~s alta en T=0.3 
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' ~' dismi n u ~, .j en T=0.5 y T"'O . .t ' " ease la figura 6l. 

En J a fase~ !P=L Ol J a tasa d e respuesta e n t D i nc:rem•nt6 

_, I 
mi n imamente en r el a cion a la fa s e 4 lp"'O. ! I y a la f ase 1 IPa!.Ol, 

mi e n tras q ue p or el co n trar i o Ja t a sa de respuesta en t6 fue men o r 

d u ran te esta fas e qu e en las otr as dos fases mencionadas. La 

'i s t r i b uci cin d e l a t asa de r espuest a tan t o en tD come en t ó fue una 

I , -
f ~ ncion pos i t i v a d e Ja r educc l on d e T; s e pued e decir que e n la fas e 

t se o b s e r v a u n a f uncl 6 n an4loga, au nque no tan c l ara come e n es t a 

En t ~r mi nos gen e rales , s e a b s e rvd que en l o s sujetos del gru pe no 

. ~ña l ado no h u bo cambios sis tem i tlcos e n la tasa d e respuesta en tD y 

t A -: omo efecte de J a v '!l riaci b n de 'i' '/ P, mi e n t r·as que ern los sujetos 

I 
s e obse r v o un a tendencia de l a t a s a de respu e s ta 

•r • D '/ t A a i nc r eme nt ar co nfor me se reduj o ?. 

!!! .: Ef e-:: t0s d e l a '.la riacio'n d e T sobre ls d i strlbuci ~n 

tem po r a l del r espon der a le large del cicle T. 

Un a vez q u e e n el a part ado anterior hicimos la descripci ¿1 de 

los efe~ t a s de l a v ar i aci ~ n d e f s ob r e l a t asa local d e respues ta en 

' t !l y t i> en c ad a •.1slor de P , a cont i nu ac ion presents.mos los efec t os 

d:se r vados de Ja v ar i ac i é'n d e las par~rnetres an t es me n e: i on ados sabre 

d'.s tribu = !Ón temporal del r espo n der durante el ci c lo T. Con tal fin 

ha.cernes el an,l is i. de l a tasa local de re~puesta per subintervale 

d e l ciclo T en cada v a1o r d e i y P . 
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a! \.lariacio'n de f con P=!..O 

En la f i9ura 8 se describe la tasa local de respuesta en cada 

subinter•n!llo del ciclo T !separados en l3s gr¡¡''.ficas por 13.s l{ne3.s 

verticales), }' en bloques de las primeras cinco sesiones <l {ne a 

punte3dal ~ las cinco ~ltlmas sesiones !l(nea contínual de esta fase 

<P=! .Ol. 

/ I 

La distribucion de las 9raf icas en esta figura es igual a la de 

l3s figuras anteriores. 

Los datos de los sujetos del grupo no se~alado muestran qu e en 

las primeras cinco sesiones de esta fase la tasa de respuesta fue 

mfnima, por lo que no es pos i ble definir algun patro'n. En las iilti rna ;;; 
, 

cinco sesiones la tasa de r espuesta fue consider3blemente mas al t a, 

particularmente en el sujeto Tl-4. Asimismo se aprecia que e n l as 

I ' graficas de ambos sujetos, el res po n der se concentro en e l primero y 

/ 
en los ultimas subintervaloE del ciclo. 

Los resultados por separado de cada uno de los sujetos de es t e 

grupo son los siguientes: 

Sujet!:I Tt-3: 

En la gr~fica correspondiente se observa una alta concentracicin 

de respuestas en el subintervalo uno, despu~s el responder cay ¿ 

progresivamente en los cuatro o cinco subintervalos siguientes y 

, / , 
llego a la concent r aci!:ln ma5 a lt a en los cuatro subintervalos 

finales. Efectos similares s e presentaron en cada valor de T. 
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En la sráf ica correspondi ente al sujeto T ! -4 ha~ una caida 

3.brupt3 del responder del primero 31 se9ündo subint•r'1alo del ciclo 

T, de!'! pué's se i ncrement6 pro9es i vamente y al canzd los val ores 11105 

3.ltos en los J ttimos t res subintervalos del ello T. Lo anterior se 

:n 'O stra,... on la si guien t e di,;;tribucio'n tempor al de re5pues tas: 

Suje- to TI - .t.: 

L :t tas a. de 
, 

re : pues ta de este sujeto fue li geramente mas alta que 

1 3. de los otros tres sujetos en l3s primeras cinco sesiones. L3 

d istribucid'n tempor al de respuestas en el pr ime r b loque de sesiones 

fue si milar = l;i del !!luj et" Tl-3, e xcepto en el valor d• T=0 . 3, pues 

e r, <>ste v a lo r· la concentració'n m~s alta de res;pu•stas fu¡, en los; 

<? 11 b;nt er";i.l o s "• :5 y ~del ciclo T. 

Respecto al ~)time bloque de se:i o nes de la fase, se observa que 

J 3 t3sa de respues ta de este sujeto f u• not•blemente mayor que l a del 

sujeto T!-2. Asimismo se observa que e l patr~n de l responder en este 

bloqu• de sesiones es •nilogo al de los sujetos no señalados, salvo 

qu• el sujeto Tl- ! present~ la tasa de respuesta .~. alta en rl 

!'Ubinter.,.ralo L 

Suj •to Tl. -2: 

s es i on•s de •sta tase, fue i gualmente baja a la de l o s sujetos del 

9ru pC" n o s•ñaladc . La distribu-:iÓn t•mpo ral de l responder en este 
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bloque d11 sesiones fue si milar ;a la del su j e t o T.t-3, excepto en ·el 

valor de f=0.3! pues en este valor la concentracio'n ma's alta de 

respuesta fue en los subintervalos 4, ~ y ' 6 del ciclo T. 

En cuanto a la distribuciÓn temporal del responder en las 

J1timas gesiones es t e sujeto mostrti una eojecuc'i;n similar a la de los 

otros tres sujetos, partic"larmente a la de los sujetos del grupo no 

b' \Jariar:ié'n de T c: ~ n P<! . O 

En las figuras 9, !O , 1 1 y 12 se describen las tasas locales d e 

respuesta por subinterv alo del ciclo T, en cada valor de T, en las 

fases 2, 3, 4 y 5 respecti v amente. Como en la figura anter ior la 

J(nea punteada corresponde al bloque de las primeras cinco ses i ones y 

la l{nea continua, al bloqu e de las J1timas cinco ses i ones de cad a 

fase. Asimismo, la distribuct 6n de las gr~ficas en cada una de e>st ;,.s 

figuras es igual a Ja de> la figu r a ante>rior. 

Los resultados de cada uno de los suje>tos de>l g r upo n o se>ñalado 

Sujeoto T ! -3: 

En la fase 2 !P=0.5!, este sujeto presentti una tasa de respuesta 

notablemente mJs a1ta que en la fase 1 durante las primeras cinco 

s11siones, mientras que en las Ji t i mas el increment¿ de la tasa fue 

ndn 11110. 

El patrdn observado d ur an t e la!! cinco primeras 
,, 

)' ultimas cinco 

sesiones de esta fase e> n cada valor de f, fue an,logo al de Ja fase 

anterior, es decir, l a ma y o r concent1 acidn de r e.,.puestas ocurr i o' 



ó7 

tanto en •l primero como en los &!timos subinterv alos del ciclo¡ en 

tante que en la parte intermedia del cicle, el responder dismin uyt 

notablemente (v~ase la figura 9 1 . 

Durante la fase 3 IP=0.3 ! se ebserva un ligere incremente en la 

I 
tasa de respuesta, tanto en l as pr i meras como en las u lt imas cinco 

eesioneCE. 

Respecte al pat r c'r. c!el resper.der, e EO ti? mantuve las mismas 

caracterÍstica"' que el d,. l:a fas,. anterior en c:ida '.1alor de T, 

/ 
e x cep t c en T= O.! 1 ur ~n~ e la~ primeras cinco sesicnes, y a que en esta~ 

1~ t?s~ ~e respuestas baJ~ n~t3blemente en l~s ~ltimos tres 

I 
sut-interv ale>s del cicle lvease la figura !O!. 

I / 
En la fase 4 IP=0. 1 1 este sujeto presento una reduccion 

censiderable en la tasa de respuesta tante en las primeraE come> en 

' l~s ultim3s cin~o se~iones . 

La distribuciJn tempe>ral del respende r fue similar a la de la 

fase anter ior, en las p ri mer as y J1timas cinco sesiones, en l os 

u aJe>res de T=!.O y T=0.5¡ mientras que en T=0.3 y T=O.! EOe aprecia 

un a funct6n qu e tiend e a ser plana tvease la figura 11 1 . 

En la fase 5 IP= t. O! es impertante señalar que se>le se presentan 

los p r omedios de las Jn i cas cinco sesiones de que const~ esta fase. 

~ I 
Aqui, este sujete> presento un ligero aumente en la tasa de 

I 
respuesta, alcanza .. do un ni vel mas alto que en Ja fase .!. 

La distribucidn tempera! del r e sponder a le Jarge del ciclo T no 

mostrÓ cambios importantes respecto a la fase anterior ni respec _o a 
¡'. 

la< fase l. tveanse las figuras 8 '/ !2>. 
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Sujeto T!-4: 
I , 

En l a fase 2 CP=0.5> e:te :ujeto presento una ligera reduccion 

en la tasa de respuesta, tanto en e l bloque de las primeras sesiones 

en el de la!! ,;'¡timas. E l patr/n del re:ponder mo:trado fue CCffi Q 

3n Íl090 al de la fase anterior, es decir, 
I ,. 

la concentrscion mas alta 

da respuesta!! s e pr e sent¿ •n el primer subintervalo del ciclo , as i 

I 1 
com o en los cuatro ultimes l vease la figura 91. 

~ur ant e la f ase 3 CP=0.3> :e ob:ervJ lo :iguiente: la ta:a de 

r~s pu esta aumen t¿ lige r amente en las primeras cinco y 
I 

tle manera mas 

I 

e " i Aent e en la:: ultima~ cinco EesioneE. 

La di stribuc!dn temporal del responder a lo largo del ciclo T 

m~ ntuvo l as r.:aracter (:tica: de la d!!tribuci.;n en la fa!!e anterior, 

part icularmente en T•0.5 l1ease la figura 101. 

En la fa!!e 4 CP=O. !. ) 
I 

se pre:ento un notable decremento de la 

tas a de respuE3ta, sobre todo en las t1t1mas cinco sesiones. 

Respecto al patro~1 :e ob:ervan algunas diferencias en relacicin 

c o n la fase anterior, tanto en las primeras como en las uitimas cinco 

••• ione:, ~a que en e:ta f ase el responder :e concentrt 

fundamentalmente en los dos primeros sublntervalos del c iclo, y no en 

lo: ultimo: como en la: fas;e~ anteriore: <v•ase la figura l. !, . 

Al p!l!l'llr !l l 3 f!l!!'e 5 IP=.t .Ol 
I 

se presento una tllSll de respuestll 
1 

patrón ob!!ttrvado m:i!!: elevada qu e en la fas;e anter·ior. El fue !! imi l ar 

en todos los v!llor ... s de T l•.1eanse !!l!; fi9ur•s 8 y 

' 2). 

Por su parte, lo= !!Ujetos del grupo sen"a!ado re:pondittron como 
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se describe a cont ! nuacion : 

Su jeto T!. -!. : 

fue an4109a a la j e la fa!!e !. La!! mayor@• concentracion•s de 

respu~sta se pr•sentaron en el primero ~ en los ~!timos tres 

subintervalo!! del ciclo T. La tlnica diferencia r•specto a la primera 

f;i.se es que aqul se alcanzaron tasas de respuest;a mÍs •levadas en la 

p a rt e terminal del ciclo, particularmente cuando el valor d• f fu• d• 
1 

! . O ~' O.! '•.1ease la fl9ura 91. 

En la tase 3 CP•0.3l, est• sujeto mostró' una •l•vacio'n d• la 

I 
tasa de respuesta, p;articularmente durant• las ultimas sesiones de 

esta fa!!e, y en los ciclo!! donde •1 valor de Y fu• d• O.~ y 0.3. 

La dlstrlbuct~n del responder de este sujeto al interior d•I 

ciclo T dul'antt! t!!!ta fas•, no varid significativamente de la 

obs•rvad;a en la f;ase ;anterior, •xcepto por el hecho d• que en los 

cicle:>!! cc:-n T•O,l •I responder se concentrd en el ¡7rimer subintervalo 

del ciclo m¡s que en l;a parte fina, del mismo, como ocurr16 en las 

•ases a nteriores. 

Ya en la fas€ 4 !P•O.!l, este sujeto mo!!trJ una tasad• respuesta 

1 I 
considerablemente ma~ baJa, partlcul;armente en las ultimas cinco 
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!Ee!Eione!!. Peee a el Jo, el patro'~ observado en la faee anterior se ' 

ccns•rvci aquí sin suTri~ mayores alter~ciones. D• h•~ho, 
I 

la unícll 
I 

diferencia fue que el respond11r ya no se c·oncentro en Jos dos 
/ 

primeros subintervlllos del ciclo sino solo en el primero tvease 

fi9ura !U. 

Por J1timo, en la fas•~ CP•!.0), se observ~ que este suj e to 

present¿ tllslls locllles de respuesta por subintervalo sensiblemen te 

mayore!! a las del resto del e x perimento, de hecho no solo recuper¿ 

Jos niveles de lll primerll fase, sino que incluso los super~ 

Destaca en est2. fase que el patroh de ejecucio'n !iolo sufr io' como 

modificaci6n principal ~ue la concentrllcio~ del responder se desplazd 

< / 
del primer subintervalo del ciclo hacia el ultimo del mismo Cve ase 

Suj•to Tl.-2 

Este !!ujeto, 
/ 

tambien preeento un notable incremento en la tasa 

/ 

En cuanto a la distribucion de la!! respue!!ta!! a lo lar90 del 

ciclo T, esta fue •xactllmente la mismll que en lll fase llnterior. 

En la faee 3 <P•0.31, e!!te !!UJ•to e xhibi/un incremento en la 

tllSll de respuesta, particularm•nte durante las ~ltimas cinco sesiones 

de la fase. 

El patro'n de ej ecuc i 6n observ ado en este sujeto durante est < 

fllse, se Cllracteriz6 por una e'Jidente concentrllcidn del responder e n 

los primeros dos subintervalo!! d•l ciclo, al mar9en del v alor de f. 
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Ya en la fase 4 <P=O.!l, este sujeto, 
I 1 

tamb i en mostro una 

I 
reduccian importante en la tasa de re!!pue!!ta, s obre todo •n la part• 

/ 

final de Ja misma , aunque como en el caso del sujeto T!-! el patro~ 

I ' de ejecuci a n no : u f r ia nin9un camb i o apreciable. 

/ 
Por su parte, en la fase 5 'P=!.01 tambien fue posible observar 

e ri este su jeto ur1a recuper 3 C i o
1
n sustancial de 1 a ta!!a d• respuesta, 

an ~l oga a obten i da en la primera fase del experiment o . Un aspecto 

"''"' !:' re: a l lente de est a f a:e er. relaci6n al patr·6n c!e ejecucio'n es que 

es t e no suf r i / n ir.gu na alterac i6n importilnte , es decir, ninguna mfs 

/ 
Ja elevacion proporcional de las tasas locales de respuesta 

pn ': a<! :. s ub!nter•1alo del c i clo T rvrÍanse las figur as 8 '1 l"2l. 

!V: !:fecto: de Ja variacidn de P sobre J a proporc iti'n R!! .'ER. 

Con la fi n alidad de e•1aluar l• precis! 6n del responder de los· 

sujetos en t ¡ rmino!! de la producci6n del reforzador, s e ana l izo' e! 

refcrzadar oltenido por sesiJn bajo 109 distintos valore• de f. 

/ / 
Asi, en la figura !3 '. e presenta la proporclon de respuest;as 

e mitidas en tD por cada reforzador obtenido •n las ~!•tinta!! fases 

![ndicadas con los n~meros 1 1 2, 3, 4 '1 5 en la part• superior d• 

1 
cada grafica de esta figura) bajo los distintos valores de T. Los 

la!! primeras cinco 11 (ne e discontinua) )' u'lt i mas cinco sesion }!I 



correspo ndientes a cada 9Ujeto en e9ta f i9ura es exac tamente l a mi s ma 

que en en la~ anteriores. 

En esta fi9ura son perfectamente apreciables dos hec has: 

al En t odos los sujetos la pr oporcidn de respue st as e n t D por 

cada reforzador obtenido f u e un .;i funcio~ decreciente de la reducc i dr1 

de T. 

I 
Lo anterior ocurrio tanto durante las pr imeras como durante las 

I 
u ltimas cinco sesiones d e cad a fase, 1 absolutame nte en t o da s l~ s 

fases, es decir, al mar9en del valor de P. 

bl Por otro lado, f u e c om~n a todos los s u jetos que c on f orme se 

I 
reduje el v alor de P el val or ~e la propo r cion Rs•ER a ume n to has t a 

f 
alcanzar su maximo en P=0 . 3 e n t r es ~ e Jos sujetos ITl- 4 , Tl-3 y 

Tl-!• y en P•O,! e n el sujet o restante ITJ -2 ! . Poste ri ormente , la 

propor~i~n men~ionad ~ de~r@c id c~nf~rme se cgmbio 3 P=0 . 1 y P=! . O. 

Los dos aspectos anteriores, permiten describir de man e ra 

9eneral a la propc ... c i cin Rs/ER como func i ~n b i t6nica 

;iscendente-descendente de la reduc ci6n de P, y como u na funci o n 
¡ I 

mnotonica decreciente de la reduccion de T. Ambos aspectos se d~ ~ 

completamente independientes de Ja ~enalizacion o no del pe r i o do t D. 
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V: Porcentaje de reforzadores obtenidos. 

La figur a 14 pr e senta el porcen t aje de r eforzador es programados 

obtenidos por sesionen cada val or de ~por el s ujeto T!-3 , del grupu 

no senalado. 

Es importante s eña lar que el an<Ílis i s que aqui pre!ientamos se 
, 

realizo calculando el por c~n taje de reforzadores obtenidos sobre la 

base de Jos que, de acuerdo a la probabilidad de r•forzamiento 

I 
vigente en las dist i ntas fas e s , corresponderlan a cada sesion. Asi 

por ejemplo, en las sesiones de la fase 2 CP=0.5l el calculo ~ E 

realizJ sobre Ja b ase de 30 reforzadores como equi v alente a l cien por 

ciento. 

As(, se puede apreciar que este sujeto aumento progre si v ament• 

el porcentaje de reforzadores obtenidos a l o l a rgo de las prime r as 

dos fase'!! . En Ja t•rcera f as e empezc! a •perd e r• ma"5 refor zadores, 

particularmente hacia la par te f i nal de l a misma. En la fas e 4 , e l 

porcentaje de reforzadore5 obtenidos es el m~s bajo de t odo el 

ex perimen to . 

En la J 1t i ma fase, este sujeto pre5ent~ una recuperacicin de l 

porcen taje de r e f orzadores ob teni dos, alcan zando el c i en por ciento 

en practicamente l as cinco sosiones de la misma. 

Cabe hacer notar qu e esta descripc idn es pertinente no solo para 

el valor de T=! . . o, sino t ambi~n para T=0.5 )' T=0.3. 

En T=O.!, aunque la distribucibn es ~n~loga, debe señalarse que 

es en este valor de f do nde se dieron los porcentajes ma"e bajos d e 

reforzadores obtenidos b a jo los di sti ~tos ~alores de P. 
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En lae figur a e 1~, 16 y 17, 5e prsenta.n los datos 

correspondientes a los sujetos T l-4 , Tl-1 ~ T!-2 respecti ~1a111ente. 

En re l ac:idn con e s tos sujetoe , puede decirse que en general la 

f•.•n clo~) descrita para e> l sujeto Tl-3 es exJtctiamente l a misma , es 

decir , ascenso durante las primeras dos fases seguido de un 

d ecr~mento a partir de l a t ercera f ase. 

Un dato cons istente en todos los sujetos es que conforme s e 

r e j u j0 el ~ • lo r de f el porcentaje de refo rz ad o res obt e nid os fue 

menor , e ~ t e dec r<?mento s;e agudizo particularmente bajo T=O.!. 

I 
Por u ltimo, s olo e s posible i dentlflciar coMo d iferenc i a 

i mportante entre les sujetos c!el gr·upo no señala.do y @I señalado que 

"'" !!'S~e u11ti1110 grupo la ºp,rdldaº de reforzsd-o:ires e n l:a if1ti 111a f:ase, 

j•1rante !cE ciclo5 co n T=C. .1 , o!'S co111parativamente mQ>ncr que •n el 

gr'lpo no señal;o.do, lo que enflltizll que en l os !lujetos de este g l"u po 

I 
e \ se die una rec u peraclcn importante del porcen taje d e reforzadores 

Final111@nte., l!lE fi9ura!! 18, 19, 20 y 21 presen t an ur. re9i!! tro 

;icumulado t!e r•spuest!ls de un!I !Ht11!Ón r-epr-esent!ltl •n1. de ·c 3ds f:ase de 

loE '5U j •to!! TI-3, Tl. -4, Tl-1 y Tl. -2, respectlvaiaente. 

Fn gener3l, en estos registros se obs•l"'J&n los •fttctos ~s 

~escritos •n el apartado !!! ~e •sta !!eccidn s obr• la distribuc16n 

del responder al lnt•rior d•l ciclo T, es decir, la presenci!l de 

?atrones anilogo!! a los obtenidos en pro9ramas de intervalo fijo con 

tas as de respuesl~ como func!Ón bltdnica del v!llor de P. 
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DlSCUS!ON 

Aunque los resultados obtenidos en el pr•sent• estudio son de 

particular importancia para l a delimitación de les •fectos de la 

reduccidn d@ la disponibilid;ad tempor;al relati '.1a de reforz3mient o , 

señalada y no s eñalada , bajo distintas probabilidades de 

reforzamiento, no es pos i ble ~osla~ar el hecho de que l ~ » datos aqui 

I / 
recabados p@rmiten no solo ampliar la i nformac i on parametr i ca hasta 

ahora disponible, sino que tambi'n of r ecen elementos importantes para 

profundizar en la discusi6n sobre el desarrollo de d i stintas 

funcion~s de est(mulo modu l ad as de manera fundamental por los 

para'metros P y 'f cuandt:! sr:m vari adt:!s de manera CC!njunta e 

ind•pendi•nte. 

A continuaci6n realizamt:!s un an~lisis má's detallad !:! de los 

/ 
de claridad y fluidez en el analisis mismt:!, e x pt:!nemos pt:!r separad!:! la 

interpr@'t•~icin de los distinto~ @fectos obs'?r \13.dos en rel:.ci6n 

dir•ct a cC!n las manipu laciones paramétricas aqui real i zadas . 

/ 
Antes d• proceder, debemos señalar que nuestra interpretac:ion se 

/ 
realiz~ en el CC!ntexto inte9rati v o del rnas que 

•n t~r~inos postulati~os de " r roc:esos• o •e9entos • que pretendan 

' •expl ic•"" los •f•ctos al m'!.r9@n de l as condiciones parametricas de 

I 
estimulac:ion @n que son ge nerados los datos mi smos . En otras 

pal abras, asumimos nuest r a empresa anal{tica como una tarea de 
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man ipu l .a ciones p<>.ramétri c a s 4ue !le r•al izaron. 

De e st a manera, Insertamos nuest ro tr abajo •n la tradic i6n 

cr·3ani:nl t i v a del : istema T c omo proceder int•9rativo y no como 

Rl bes , 1975; Bruner , 1987 ! .• 

r:o n ba!!e en lt:! anterior, e n !le9ui da 2e abordan lo'! principa ltU!i 

r esu ltados ub tenidos por nosotros en este estudio: 

' l l El primer hallaz90 importan t• que se rea lizo fue el d• qu• 

todos los sujetos empleados en el exper i men to res pondieron tanto en 

l a palanca oper ativa como en la palanca inoperat iva aun sin haberse 

Es t e datQ re!lul t a importante a l a luz de las consi deraciones d• 

ti po teó'rico '!' metodo169ico resliz!l cl 3s por ~kinner Lt938l en r ttl;u:io'ri 

co n las r:aracter(sticas del cond i cionamien t o operante. 

Como s~ sabe, este autor caracterizd a la conducta operant e como 

em i tida en ausencia de cua.quier tipo de estfmulo prov ocador 

i.dentt°ficado. Ello implico1 que p;ira que el reforza91lento de una 

o perante tuviera lu9ar era necesar'~ que esta contara ya con un 

"ni vel oper;inte• superior a cero, es decir, que formara parte del 
,._ 

repertorio conduc•ual del 5Uj•to ant•~ d• cualqui•r operacion 

experiment;il. 
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Igualmente sabido es que en su replica a Miller ~ Konorski, 

I 
Sk i nner 119371 argumento que si bien algunas formas de conducta 

oper a nte eran demasiado elaboradas para ser emitidas sin nin9un t ipo 

de moldeamiento, este u)timo procedimiento podi~ conducir a el las a 

.partir del ref orzam i en to diferencial d e componentes conductua les )' ª 

presentes en el repertorio de l sujeto. 

l'el mi'!mo modo , Skinner ll.938) informó que mÍ.s del nov enta por 

I 
ciento de los sujetos lra~ asl que empleo en sus diversos experimen t os 

hab{an emitido respuestas en la palanca a una tasa de aproximadament e 

diez por hora sin necesidad de ni ngun tipo de ope r aci¿n de 

reforzamiento. Justamente, e'!a emisicin de respuestas sin ningun 

reforzamiento pre'Jio fue considerada el " ni•.1el operante• de la 

respuesta. 

l'ebe recordarse en e'!te punto que en e l condicionami ento 

operante la direcciÓn del cambi o en la fuerza del reflejo podia ser 

tanto positiva <increme n to) como negativa <decremento), po r lo que 

era necesario que la respuesta se emitiera ~a a una tasa suficiente 

para observar cualquiera de dicho.,; cambios. 

Un elemento empleado en la explicaci~~ de este nivel operante 

fue la referencia a la'! caracter{sticás de la cá'mara experimen ta ! , en 

·1a que la palanca ocupaba un espacio si9nlficativo; de hecho era el 

unico objeto sobresaliente en el espacio experimental, lo cual 

posibilitaba enormemente contactos i ncide n tales c on ella durante el 
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desplazamiento in~on ~ ic i onado del sujeto en la misma cÍmar a. 

Sajo estas consideraciones , el dato ~btenldo por ~esotros no 

solo replica Jos d atos de Skinner 11938) en este aspecto , sino que 

permite cuestionar la importancia t ed'rica que se ha concedido a la 

' 1 ~dqu isir:io r, fi'!ica de la respuesta como re!!!ultado de conti ngencias 

entre ~stfmulos <E - E l o cont i ngencias respaesta-estÍmulo !R-El a 

p.;i.rtir de los trabajos scbre •auto- molde am ientc• realizados por Brown 

y Jenkins !19681. 

Est o g autores reportaron una serie de experimentos en los que 

di s tin t os grupos de pichones fueron expuestos a diversas condiciones 

de presentacidn de alimento nc contingente respecto a la conducta de 

los sujetos. Entre las condiciones evaluadas se encontraba una en la 

~ue el a limento era precedido pcr la iluminacidn de una tecla de 

respues ta con luz blanca. El resultado mÍs importante fue que todos 

los pichones expuestos a esta condicibn picaron la tecla de respuesta 

sin necesidad de moldeamiento. '.lariaciones en la duracidn de la 

i1uminacion de la tecla o el color de la misma no afectaron los 

resultados obtenidos con otros grupos de pichones. Sin embargo, 

cuando el al i11ento !H! pr@seutd sin ser precedido por la i lu•inac i .;n 

de la tecla o cuando dicha ~ecla se ilumino' continuamente sin 

presentarse el alimento, los sujetos nunca emltierqn la respuesta de 

1 
Estos re!!ultado!! hicieron !!Upon•r que tal fenomttno violaba. los 

supuestos del condici~~am '. ento operante, d~dJ qu• una respues'a 
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me di a nte cont in9e nci3s E-E, i9u 3 J qu e l a c~nducta respondiente. 

I 
Un a limitacion Importante de dicho trabajo, sin embargo, fue la 

3•1e" nc i3 <4.e me dic' 3 s d"'l ni.,el oper3nte 3ntes ele realizar cualquier 

I 
~ ir ~ de operacion e x pe r i me nt a l, Jo qu e condujo a conclusiones 

3 p r esu r ad as sob r e el "proceso• responsable ele la aparicidn tlsica de 

l a p r i me ra respuest a ~n Ja te c la . 

0u 9s t ros da tos y Jos d e Skinner 119381 demuestran que la respuesta se 

I 
e ncu e nt r a fisicamente disponible desde 3ntes de que se realize sobre 

e !! 3 c u a lqu ier tipo de operaci6n de estimulacidn. 

Aun qu e cab r Ía esper3r que se 3dujer3 en def~nsa del 

a u t o moldeam iento, como "fen~meno• leg{timo, que nuestros datos fueron 

ob te n id o s co n ra t3s y que los de Brown y lenklns lo fueron con 

p ' r: hc n r·: , r10 debe ol v idarse que resultado!! similar•• en programas 

definic'os tem~or3lmente han slcto obtenic'os tambi•n con pichones por 

Ribes, Robles y Hickman 1 !9~71, lo que avala la generalidad de los 

I 
hechos aqul reportados. 

Ante esto, podemos afirmar t.,ue la di•ponib.lldad f{sica de la 

respuesta exper)mentalmente seleccionada no constituye en si misma 

nlngÓn problema teÓrlco, en t~do caso lo que si amerita un análi•i• 

1 
mns cuidadoso son las condiciones bajo las cuales dicha respuesta 

d esarroll ~ distintas funcio~es d~ respuesta en correspondencia con 
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l3s f unciones que los e;;t(mulos desar·rollan en su contacto hist~rico 

con el flujo de actividad del o r ganismo !Cabr-er, Paza y Ríl:'es, l. 97'5¡ 

K3ntor-, 1978; Ribes y Lopez, 198'51. 

2 ) Un segunde aspecto importante de nuestros result a dos fue q ue 

prÍcticami?nte todas las respuestas de los cuatr-o sujetos se e miti er·on 

I 
en la palanca cper-ati va, r-edu:iendose al max imc l a s r-espuestas 

emitidas en 13 palanca inoperativa. 

Este r-esult adc , repli c a los hallazgos realizados en ctrcs 

estudios en los qu e se emplean progr-amas definidos tempo ralmen te y en 

l os que se encuentran des palancas presentes simult~neamente i?n la 

c Í mara experimental. Datos reportados por Carpio, GonzÍlez y Ribes 

C!.986), Ribe<:, Rebles ~ · Hickman Cl.986 l , Carpic, LÓpez, Ribes , 

V~squez !19871 y C3rpio, Ribes y Ambr[z !.\987 1 , confirman que la tasa 

de respuesta en la palanca incperativa es demasiado baja como para 

apreciar- en ella alguna sensibilidad a las manipulaciones de la 

probabilidad .:!e refor·zamiento, la r.1agnitud del reforzamier1tc e 

incluso el requisito de respuesta en la palanca operati va . 

Si ·;uiendc la l~gica de argumentacicln de estos autores, nuestro 

resulta~o puede ser e xplicado er1 te'rm.¡nos · de la r-estricció'r1 impue~t= 

por la contingenc ia R-E sobre el punto de contacto entre el 

reforzador y el flujo de acti v idad ~el organismo. En este sentido, si 

bien 1 3 v ariaciJn de 
I 

la probabilidad de reforzamiento garantizo que 

no necesariamente la primera respuesta en tD fuera reforzada, si se 
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restr i ng i~ que toda respue~ t a reforzada fuer a una respuesta en li 

/ 

Evi dentemente esta restr l ccion permite entender que I ~ palanca 

o:iperllti•1a dt!'!larroll!!ra un!! funcid'n d• e!lt{mulo c:ul!lit;atl•1ament e.o 

d i s tinta de la de!larrollada por la palanca inoperati va, es decir, 

mientrl!s la palanc;a opt!'rati va constituyJ lo qu• podriamos l lamar la 

•zona discriminativa•, la palanca inoperativa consti tu y 6 la " zona 

I 
Na turalmente este resu ltado apoy a la afirmacion q u e haciamo s e n 

el punto •nterior, en el sentido • que son las con d i ciones •e 

estimulaciÓn confi9ur a das histór i c a me nt e Ja: respon5 a~ l es de qu e 

t•nto los est(mulos como las respuestas des a rr o llen determinadas 

f ~nciones. El carácter histciric:o de esta confi9uraci6n func ional de 

la conducta puede ;apreci;arse parcialmen te en la fi9ura 1 , e n la que 

5e observa que el responder en l a palanca inoperativa decrementó 

conforme transcurrieron las sesiones, mientr-:i.s que el r'esponder en la 

palanca operati va se incrementd a lo largo de las mismas. 

31 Un siguien•e resultado importante de nuestr ·o estud io f ue que 

la tasa de respuesta se observ~ como funci d;., bitÓnica, 

ascendente-descendente, de la red uccicin de Ja probabilidad de 

reforzamiento en los cuatro suj e tos empleados. 

Este result:ad':I, """':n.as d e replic:ar los hallazgos de ot ros 
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e<u tt!r es !Marti r1, J. Q'? !.; Pol a nco, Lopez )' Rit' e '5, !.979¡ Brur1&tr , 198!.; 

I 

~ar pio , Gonz ale z )' Ri be9, 19&61 Ribes, Robl e s 1 HlckmAn, 19861 

C3r p i o , Ribes )' Amb rÍ z , 1987¡ Car- pí o, L6pez, Rlbtts y V~gquez, l. 987 1, 

permi t e hacer al gunag considerac ione s Impo rtantes e n tor no al papel 

En pr i me r l c: 9 ,1r , debe recordarse que la formulacidn de los 

rr ".' ~ r~m a s de r efor z amie nto por parte de Ferster 1 Sk in ne r (19571 se 
1 

~~ri " i: , i: ua ndc mt> n.:is par·c ialmente, el ~ la nec a.s i dad de s tacada por 

S~ i n ner 11Q3 81 gc erca de e va lu3r el condicion amie n to mediante la 

n-~ nipu l ec idn <:í<:tem~tica de la operac i ón fundamental i nvolucrada¡ 111 

~ <? f".' r ? o> m l e nto . E•1ide t) temente, es t.1. ev :iluacio1n i mpl le~ qua> la tag a de 

r 0 c ;.- 11°o; t a , o::ons ! l'lerada l a fl\ e d i da mis r epresentati va de la fuerza de 

• J. co nd ucta oper·ante, f ue s e o>s t udiad:i ern r &l #c!ó'n d irec t;i. con la!!' 

• 1 stinta ~ f ormas de l lev a r a c abo el r aforzamiento mismo , 

Na tu ralmente la s u posict6n que sub~ acia a est a •9aluaci~n era 

q1e l es cambies en la tas a de respuesta eran funci6n directa de les 

cambios e n l a frecuencia o magnit ud del reforzador, la cual a>ra 

r~anipulad a directa •.. ente o mwdla.nt• el r·equ i sito d• respuesta impuesto 

por el pro9rama de reforza~ien to empleado. Los resultados qu• hemos 

descrito en la secciJn i n troductoria del presente n~porte relativos a 

quP los pro~ramas de reforzamiento, aun cuando en un momento dado 

proporcionaran la misma magnitud ~e reforzamiento y con la misma 

frecuencia, no pro~uc(an •fectos conductuales semejantes, permiten 

v e r que esta !Upcs!cto""I n ~ fue ccmpletamer.te corroborada, por lo qua. 
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se hace- c<::1mpr•n!lible la afirmacio::i.n de Bouza• '/ MorÍn ll986l en el 

!!entido de que •I análi!!i!! •x~erim•ntal d• la conducta de•vi~ •u 

/ 
!nteres originalmente centrado en la fuer~a d• la conducta hacia lo• 

Ero la eoxpl!:l r aciÓn de los efectos conductuales de los progra18a!I 

de re f r:> rzamiento pud o demostrarse que cuando en programa!i! de 

I 
Interv alo fijo se incrementaba la durac!on del int•rvalo, la tasa de 

r eEpu eEta aumentaba dentro de un rango reducido de v alores del 

I 
I n t e r v alo para des pu es decrementar si este continuaba aum•ntand!:! 

!Sld nr1 ef' , l.938; Fe r ster y Sl<ln ne r , 19571 Dews, 1970). Por otro lado, 

en los p r o9ramas de razo~ fija se demoatr6 consistentemente qu~ a 

med i da qu e el requi !i!ito deo respuesta se i ncr•mentaba, la tasa local 

ct P c3rrera decrementaba '/ la duracidn ~edi a de la pausa 

~lE ~ reforzamiento incrementaba !Ferster y Sk inner, 1957; Felton y 

L ~' i:lr1, t_966\. 

EEtO!! datos hicieron pensar· que •ra fundamentalmente •l tipo de 

p 1 o<;¡r!l.ma empleado el responsabl• tanto de ·la tas• de re!lpue•ta como 

de su distrib~cio~ temporal !el patrdn de ejecuciÓn>, y qu• en e•a 

estructura funcional •ra cu litativamente diferente CFervter y 

definidos temporalmente han permiti~o demostrar qu• las •jecuciones 

tÍpica~ de progr a mas rte razón e intervalo pueden ser obtenidas con la 

man ipulaciÓn e xclusiva de lo• parimetros temporal•• d•f inido• por el 

s !~tema T, por lo que ~~s que •procesos• ind~pendientes en re:lidad 
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' Estf!> hf!>cho, adf!>mas d• cu•stion a r la ~alldez de separar como 

procf!>!!O!! conductual•s independientes a las •j•cuclon•s "de inter valo" 

df!> las •J•cucionf!>s "d& raz6n• <Scho•nfeld y Co·l•, 1972; Ribes y 

Carpio, !9871, permit• cu•9tionar qu• s•a un solo aepectc del 

progre•• •1 qu• r•gul• tanto la ta ;;;a d• r•spu•st;¡ corao •l patrcin dt> 

f!>j f!>CUC i c'n. 

la probllbilidad de refor-z;1miento hat:• plausibl• la suposlcidn de- que 

f!>!! e~te par¿mf!>tro el principal d•t•rminante de la t asa d• respu es ta y 

no d•I patrbn de ej•cuc!dn, y a qu• en lo~ di v•rsoe est udios qu e han 

m<inlpulado P!!tf!> parimetro ne sl!t han obs1trvado .alterac iones 

significati•1as d•l patl"6n de ejecucidn dentl"o de un ampli o r a ngo <'.;. 

v alor-es de probabilidad. De hecho e n nues tr a c ase este res ult a e s e 

dio ind•pendiPnt•m•nte d•I v alor de f vi gent e en los dif erentes 

bloques de cicles componentes de la seei~n e ind•pendient ement e de 

Cabe señalar- en este punte que les •fec t cw de la r-educc i ¿n de la 

pl"obabllldad d• l"•f~rzamiento qu• aqu{ h•mos r•po r l ~d o s ~n 

c:ar."Eistent•!! c:an lc'E arrcjades por e s tudie• en le• qu• ad•roi:.11 de 

manipul•r tal parsmetl"o, B• ha • Y. p lor-ado la magnit ud del r- •for zad1r y 

el l"equl9ite de r•9pu•9ta <Carpie, RibeE y AmbrÍz, ! 997 l )' la 

pl"obabllldad de la s•ñal l zacl~n d• tD !Carpio, ~on~~lez Y Ribe~, 
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19871 bajo situaciones que incorporan tanto reforzamiento contingente 

como no contingente y aun bajo situaciones sstrictamente contin9entes 

<Martin, 19711 o exclusi ,1 amente no contingentes <Bruner, 1981 1 19821. 

Con todo lo anterior, consideramos posibl~ afirmar que nuestros 

datos demuestran de una manera definitiva que la tasa de respuesta on 

programas definidos temporalmente esta controlada esencialmente por 

la probabilidad de reforzamiento, y que al Incorporase este par¿me tr o 

al sistema T, dicho sitema demuestra su potencial analÍtico, en la 

1 
medida que permite la ev< !uaclon por separado de los determinantes de 

1 a. condu ta bajo progr·amas de reforzamiento de una manera mfs. comp 1 eta 

que los programas tradicionales. 

I ( 
4l En relacion con los. efectos de la red~ccion de T sobre las. 

tasas locales de respuesta en tD ~ tA, fueron dos los princ ipales 

hallazgos realizados en nues.t ro es.ludio; para mayor claridad los. 

a' No se apreciaron diferencias sistem~ticas entre la tasa local 

de respuesta en tD y tA en ninguno de los sujetos bajo ninguno de los 

v alores de probabi !i dad de reforzamiento. 

Este resultado es de gran i mportancia porque demuestra que 'a 

sobreimposici~n de una sefial al periodo tD en el grupo sefial~do no 

produjo ninguna diferencia sobre la tasa de respu~sta respecto a t~, 

ni respecto a los su j etos del grupo no señalado. Esto permite 
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cuest i onar que l a mera asociación de un est(mulo • neutro• con el 

r e fo r zador gar antiza al9un t t pc de •cont r ol de e st(mul os• por parte 

del estfmulo • neutro•, aditmás d e que l l3m3 l;i ;it einc i ó'n sobre I;i 

i mpor tancia de un an~lisis mJs cuidadoso de las medidas emp l eadas 

para medir dicho control. 

En t~rm i nos m,;s preci.sos, nuestr·os datos perm i t e n destacar que 

l a t as a de respuesta no constituye necesariamente la medida más fina 

de c o n t rol de est f mu los. De hecho, aunque la categoría misma de 

•cont r ol de est{mu \os• puede ser cuestionada conceptualmente <Ribes y 

1 
Lo pez , 1985l, nuestros datos apuntan a un ni vel de orden 

fu ndamentalmente metodolÓgico, es decir, demuestran que no son los 

I 
aspectos meramen t e cuantitavos de la ejecucion los indicadores 

apropiados de la funciÓn que los est(mulos desarro ll an cuando se 

i nc orporan en programas de reforzamiento definidos temporalmente. 

La aflrmac io~ anterior se hace mis comprensible s i se considera 

que de contrastarse Jnicamente las tasas locales de respuesta en los 

~eriodos de disponibilidad de reforzamiento <tDl con la obtenida en 

los periodos de no disponibil i dad CtA) podrÍa concluirse 

apresuradamente ql..e el com.rol de est(mulos no ocurri6 ,. sin emb;argo 

cu ando se i ncorporan al anilisis una comparaci~n de los grupos 

señalado y no señalado en t~rminos de los efectos ~ue sobre la tasa 

de respuesta en tD y tA tuvo la va~iaci~n de f, puede verse 

claram•nte que la s•ñalizaci~n de tD si constiuyo" un factor 

1 
fundam•ntal en la modulacion de dichos efectos y que, en 

consecu~nc i;a, dicha ~~ña• si desarro11ci una funciÓn especffi~a e 
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importante. 

b! Lo antes apuntado, lleva de maner~ inmediata al se9undo 

I -aspecto de los efectos observados de la variacion de T sobre la tasa 

local de respuesta en t[I y tA, es decir, que en t•rminos generales en 

los sujetos del grupo no señalado la tasa local de respuesta fue un: 

funcirln monotónica decreciente de la reducci6n de T con algunos 

l l9eros incrementos en el 'Jalor mJ.s bajo de T <T=0.1 l; mientrils que 

los sujetos del grupo señalado present;,r.r-on efectos completamente 

opuestos, es dec.ir, inc:re ·.1entos monotbnicos de la tilsa de respuesta 

Este hallaz90 permite hacer una serie de consideraciones que se 

organizan en torno a una de las cuestiones centrales en el origen del 

presente estud i o: el efecto diferencial de P ~ Y en la re9ulac i ~ n de 

la conducta bajo programas de reforzamiento, señalildos y no 

se~alados. Tales consideraciones pue den ser expresadas suscintamente 

~n los siguientes punto~: 

b.l. l En primer lugar, los efectos observados en el grupo no 

seÍ.alado son completamente contradictorios con los obtenidos en 

programas anilogos ~or Schoenfeld y sus colaboradores <Schoenfeld x 

Cole, !9721. Esta divergencia•~ los resultados puede ser explicada a 

Ja luz de varios aspecto!E del procediMiento enipleada. 

Por un lado, el presente estudio no incorpora la totalidad de 

lo!!! va1ores de T eva.lu;idos por Schoenfeld x sus colaboradores. De 
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hecho los incr•mentos de la tasa de respuesta que se obs~rv an en los 

est ud ios por ellos realizado• se pronuncian en valor es menores a O.!, 

es decir, po ~ debajo de los valores que aqui exploramos. 

Derivad o de la -consideracidn anterior, podr{a decirse que en 

va lores superiores los efectos son diferentes, y aun opuestos, sin 

embargo esto no es as!. Los datos de Schoenfeld, Cumming y Hearst 

(!96Sl, Hearst !19581, Clark !19591 y otros que redujeron f, y que 

tambi~1 emplearon lo ~ valores por nosotros estudiados, demuestran que 

en el rango aqui c ontemplado si bien el incremento de la tasa de 

r• spue s ta no fue notable, nunca se presentaron decrementos en ninguno 

~escartada asi la pos i bilidad de que la diferencia en los 

.- e~u l tados se deba a los valores explorados de fo a l os valores 

ebsnlutos de tD, queda como una segunda posibilidad explicativa el 

hecho <'e que en los egtudios de Schoenfeld y sus colabor adores no se 

manipu laba la probabilidad de reforzamiento, ya que esta se manten(a 

~ onstante en uno, sin embargo tal posibilidad tampoco es plausible en 

La inviabi 1 !dad d• ex ¡ 1 !car de la manera ante& mencionada 

nu•stros datos, d•riva de que en la primera fase e\ valor de 1• 

probabilidad d• reforzamiento,.. mantuvo con!!tante en uno, y los 

I -efectos de la reduccion de T no son •hi diferentes respecto a los 

I 
demas valores d• probabilidad a que fueron sometidos los sujetos. 

Esto descart• que los efrctos de la reducctfn de f sean atrib·1 ibl•s a 
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: u inte r ac:c:io'n c:on el valor de lil probabilidaLd de r e fo r zamiento. 

Ante todo lo an t e s expuesto, c:onsideramos plausibl• suponer que 

l a d if e rencia de nuestros datos re s pecto a los de Sc:hoenfeld y sus 

c o labo radores pued e deberse al tipo de manipulac:idn de f que aqu( 

r ea 1 i :::amos. 

/ 
En te r mines de l o a ntes e xpresado, consideramos que la 

m ani ru lac:i~n i ntr as es idn de d lstinos v alores de f, en f renta al s u jeto 

• ~ ~ a s ituac:i6n fu ncionalmente diferente a aquella donde el valo r de 

e.o;;t? p ar~metro p'1' rmanec:e c:onstante a l!:l ·largo de c i erto nifmero de 

= ~ s i e n es. En otras palabras, la variac:i~n de f en b l oqu es de quinc:e 

c:l c:l~s prop ! c:ia que el ajuste temporal de la ejec:uc:16n a los 

""' '1 uer i mientos del program '"' este sujeta a un ma)•or nive l de· 

r~~tr l c: c: idn debido al alto grado de v ariab i lidad loca l de la 

1 tsponibll id ad temporal relati v a del r eforzamiento 1i1 . 

1 
Esta situac:ion propicia, a nuestro juic:io, que e n ausencia de 

u na se~alizac: l ~n precisa de la disponibilidad del refo rz amiento, la 

prec:isi¿n funcional del responder disminuya tr ayendo como 

c:ons e cuencl a una r~ducciÓn en el n~mero de reforzadores obtenidos y, 

fi nalment•, una reduccl~n ~ n la tasa de r••puesta c:orrespondi•nte. 

Cnbe señalar aqul que aunque sera discutida mis adelante, los datos 

relativos a la obtencl6n de reforz r dores en los distintos valores de 

I 
T avalan par~ialmente esta euposiclon. 
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hemos presentado en iealidad solo es apa ren te, y a que no son 

directamente cont ras tables las situac iones experimentales aqui 

estudiadas con las elaboradas por Schoenfeld y 5us colaborad ores . 

En todo caso, nuestros datos hacen evidente la necesidad de una 

mayor investigación, en la que se amplie la e x posición a los 

distintos valores de T bajo diferentes probabilidades de 

reforzamiento, )' !!e exploren l os efectos de diferentes brdenes de 

v ariación de f Cascendente-d~scendentel para corroborar las 

supo~ iciones aqui ex pres~ ~as. 

b.21 En segundo lugar, el hecho de que en los sujetos del grupo 

se~alado la tasa de respuesta, tanto en tD como to, se hay a 

incrementado conforme !!e redujo f, constituy e un apoy o adicional a lo 

que hemos dicho en el Inciso anterior. Dicho a poy o se da en al me nos 
, 

dos espectos de importancia central para nuestro analisis. 

El primero de esto~ aspectos se relaciona con el hecho de que al 

exponerse a los sujetos de este grupo a ciclos con tD se~alado, las 

características funcionales de la situación se modifican 

s u~ tancialmente. De hecho se obser v& claramente que a pesar de la 

r educci6n en la dl,;:ionibi l idad temporal relatl'' ª d"'l reforz2miento, 

ni la tasa de respue5ta ni el porcentaje de reforzadores obtenidos se 

redujo, lo que a nue~tro juicio constituyen elementos importante' 

para el entendimiento del papel de la señalizaci6n de tD en la 

I I -
d•t•rmtnaci~n de los efectos de la reduccion de T. 
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E!!te dato, comparado con los obtenidos •n programas temporafes 

no señalados <Schoenfeld y Col•, 19721 y con los obtenidos en el 

grupo no !!eñalado del presente estudio, permite mlnimamente demostrar 

que la intromist6n del est{mulo "neutro" en tD transforma totalmente 

los efectos de la variación de f. 

Un elemen to 'J.dicional en e!l!t• aspecto •s qu• la variaciÓn de l a 

tasa de respuesta bajo los distintos valor•• d• f no se altera por la 

I 
reduccion de la probabilidad de reforzamiento, dotando este hecho de 

mayor generalidad a los ~fectos observados en este grupo de sujetos. 

Esta 9eneral idad no!! permite demo!!trar e Insistir una v ez mÍs en que 

los efectos de f se dan con una relativa autonomla respecto d e Ja 

variaci6n de la probabilidad d• reforzami1tnt.o. 

El segundo aspecto en el que los datos obtenidos con el grupo 

se~alado a v alan lo dicho en el inciso anterior, es el relativo a qu 

es el tip':l de manlpul;i.ciJn de T, es deci r , su '.1artaci6n intrasesio1), 

constituye una de las principales condiciones responsables de Jos 

efectos observados. 

I 
La comparacion de nue§tros datos con los obt•nidos por Ribes, 

Carpto, Pallares y Torres !19861 demuestra lo anl•~lor. Como y a antes 

lo hemos mencionado, estos autores utilizaron un programa definido 

reforzamiento la mantuvieron constante en uno, y variaron f •ntre 

fases. Sus datos demostr~ron una insensibilidad total de l• lasa d• 

r••p 1Je9ta a la varia~i~n d• Y, aunque si s• observ~ una concentraci~n 
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del responder dar&nte el primer subinterv alo de tD. 

Con la misma a r9umen t aciÓn que realizaJDos en el inciso previo, 

puede deci r se que en ta.rito que los distintos VAiores de f permanec{an. 

I 
i nalterados durante un buen numero de sesiones en el estud i o de 

Ribes, Carplo, Pallares y Torres <19861, sus sujetos s• enfrentaron a 

una si t uacidn en la que la variabi 1 id ad local de la disponib! 1 !dad de 

ref o rzamiento era mlnima. A diferencia de lo anterior, en nuestro 

~:•udio lo5 sujetns se e xpusieron a una s!tuacidn de alta variablidad 

e n este sent i do. Ello, creemos, constituye una posible razón de l~s 

diferencias respecto a los resultados de los autores arriba citados. 

b.31 Por ~ lt!mo, la demostración de que los efectos de la 

reducci6n de T se dieron independientemente del valor de P, y que la 

•1ariac16n de este ~!timo para'metro produjo losi mismos efectos en 

t c dos los s uje t ~s permite afirmar con un 9 ran margen de c•rteza que 

I 
e fectivamente son dos parametros que operan d• man•ra re latlvament• 

:w t6nc;ma y que ambos constituyen dos de los prir1cipal•s determinant•s 

Como un coroJ .;ario de h. anterior y funda111entado en el h•cho de 

que los efectos de la r•ducclÓn de la probabilidad de reforzamiento 

no fueron semejantes a 1011 de la re~uccl6n d• T, consideramos que la 

supuesta simetrÍa funcional de P y i" co•o d•scrlptor•• 

probabil{sticos de la ocurrencia del reforzador, •• restring• a 

condiciones param,tr!c-s ~articular•s. 
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Nuestro estudio permite identificar, cuando menos d• manera 

ger1eral, a la señalizacidn del periodo tD y al tipo d• manlpulac16n 

f intra o entre !lesione!!) de f" como factor&s r••ponwa.bl•• d& la 

aslme t r(a funclonlll de lo!! pllr/metros qu• aqu( s• manipularon, lo 

~u al demuestra u na sensibilidad conductual d• los !lujetos a las 

va rlllcion es locllle!I de la di!!ponlbllidad de r e forzamiento, al margen 

de la probabilidad de reforzamiento v igen t e. 

~ l En cu ant o a la mllnerll en que las manipulaciones param~tricas 

aqu i r- eal \:radas af e ctaron la distribucidn tempor·al del responder al 

t n • e rlo r del ciclo T, encontramos dos hechds principales: 

a l En todos los sujetos el patrÓn observ ado fue semejante a los 

~ b t enldos bajo progrllmas de inter v lllo fijo, e s decir, concentraci¿n 

de res puestas en la parte f lnal de tA y primer s ublntervalo de tD. 

~abe s e ña lar qu e en las griftcas presentadas en la secci6n de 

re =u ltados de ••te estudio se aprecian los patrones en forma de •u• 

ddb!do a que primero se pr-esentan las tasas de respuesta en los 

9ubintervalos de tD y luego en lo~ corr••pondient•• a t• . 

bl Cuando '!le r•dujo T, el patrón d••crlto arriba no •• alt•rÓ 

~lgnificativamante en lo• suj•to• del grupo no ••i,lado ni en lo• del 

grupo señalado y los Jntcos cambios ob••rvado• son en t¡rmino• de I• 

t~~• de respuest~, como 1a fue ••ñalado en los inci•o• anterior•• de 

e'!!lta ••cci&n. 
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E•to'l!! r••ultados, r•plican los hallazgos de Carpio, González X 

I 
Rlbes (19861, Rlbes, Robles y Hlckman (19861 y Carpio, Lopez, Ribes ~' 

\l~'l!!qu•z <1987l, en el sentido de que la Va-t"iacic:{n de la probabilidad 

de reforzamiento no produce un impacto slgnif icativo en el patró'n de 

1 
ejecucion, aunque si sobre la tasa de respuesta. 

Lo anterior co r robora nuestra af lrmacidn en relacidn a la 

probabilidad de reforzamiento como determinante fundamental de la 

tasa de respuesta pero no del patrón de ejecuci~n. Sin embargo, la 

discrepancia de los patro 1es aqui obtenidos con los reportados por 

Ribes, Carplo, Pallares y Torres (19861 hace necesarias algunas 

precisione5 en cuanto a lo5 efectos de la variación de T. 

Como ya hemos dicho, en el estudio de Rlbes, Carpio, Pallares " 

Torres <!9861, ~e encontr6 que la reducci~n de f entre fases no 

produjo cambios en la tasa de respuesta, aunque si gener~ patrones 
1 

analogos a los obtenidos en p r ogramas de reforzamiento diferencial de 

tasas bajss (RDBl. Es claro, a nu:?stro juicio, que la discrepancia de 

e•tos datos con los nue~tros se relaciona directamente con la 

manipulac16n intrasesi6n que hicimos de T. 

A diferencia d~ los autores arriba citados, nuestro estudio 

manlpul6 lntrasesidn el valor de f y produjo efectos no obser v ados 

por ellos, aun en el caso de los sujetos del grupo geñalado. Est~ 

I I 
d•muestra la importar1cia qui? tiene la variacion local momentan~a de T 

como parámetro re~pon'l!!able d• la d!~tribuci6n temporal de la 

respuesta. En otras palabras, exponer a los sujetos a una 
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disponibilidad temporal relativa de reforzamiento !TI relati v amente 

invariante constituye . una de las condiciones presentes en el hecho de 

que la señalizacl~n de tD torne funcionalmente asim~tricos a los 

I -
parametros P y T. En nuestro caso, debido a que la disponibilidad 

temporal relativa de reforzamiento no se mantuvo constante mÍs allá 

de quince ciclos por sesidn no fue posible obser,1ar un efecto 

!::i~t•ma'tico de la 5eñal izac:idn en tJ°rrainc§ de la ubicaci6n temporal 

Para ~•r m~~ claree, nue:tro5 dates apoyan la af irmaciJn de que 

l~!!: eif•cti:1s de 13 v:triaci6n de T y P no son siroe'tricos, sl nu:-r.os 

sobre I r. tasa de respuesta. Adicionalmente, fortalecen la suposici~n 

de que esta aslmetr{a en pro9ramas con tD señalado es relati,1a al 

tipo de variacidn de T <intra o entre sesiones). De lo anterior puede 

derivarse que los efectos de lll sei\alizacio'n misma no son 

1 

independientes del tipo de variacion empleada, por lo que se hace 

' patente la necesidad de extender la exploracion de los efectos de T y 

P en programas definidos temporales, señalados y no señalados, 

inccrpor~ndo distint~s formas de variacicin no solo de T sino t3mbi;n 

de la probabilidad de reforzamiento, empleando ciclo!! de distinta 

duracici'n. 

6) Otro resultado import~nte obtenido en el presente estudio es 

el rel!ltivo a que la propor-::ió'n de resputtstas emitidas er. tD por -:;ida 

reforzador entregado !Rs/ERI decremento sistemÍticamente conforme se 

redujo el 'Jalor de f, al 11i;1.r9en de lll probllbilidad de reforz;aR1iento 
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uigerite en cada fase . Naturalmente esto no quiere d•cir qu• Ja 

pr ·:ib!!l!::>i J ldad de reforzamiento no haya afect'ldo tal proporcto'n, de 

hecho ya hemos señalado que e-ata fue una funcio'n bitdnica de aquel la. 
/ 

Al respecto son pertinentes tres consideraciones basteas: 

I 
al En primer lugar, y por razones estrictamente metodologicas en 

el an;lisis, el decremento de Ja proporcidn Rs/ER conforme se redujo 

f, debe ser con~ider· ado con mucho cuidac!o, ya que su •stima.cio'n se 

realiz¿ tomandc en cuenta el total de respuestas emitidas en tD, al 

mu·ger1 de que e:tas pudieran o no ser efectivas para la produccid'n 

·1<?1 reforzador. En el caso de- T•l.O, por ejemplo, se considero" •l 

tot a l de respuestas emitidas en el ciclo, en tanto que el valor de tA 

er~ de cero segundos; mientras que en los ciclos donde T•0.1 solo se 

consideraron las rspuestas emitidas en los tres segundos 

-:or 1· eospondit>ntPs !l tD. Debido a esto, podt>mos sos::i•char que est;i 

~edida no Psta suficientemente depurada como para constituir un 

lndlc!ldor dt' l!l preclsio~ funcional d•l responder de los suj•tos. 

Es conveniente aclarar que la reducctd'n de f se reallz~ ••diant• 

la reducci6n de tD, por lo que de h•cho s• r•dujo progresivamente la 

oportunidad de emitir respuestas despu~s d• la presentaciÓr. del 

reforza~or que todav(!l se ubicaran dentro de tD. Ante esto, cre9111os 

qut!' probablem._•nte la con•lderaci6'1 d• todas las pespu•stas emitida11 

I 
en •l ciclo, y rro solo en tD, procure una medld;a mas sensible al 

respec•·o. 

:,1 Pt'se a lo anterior, los d~tos obtenidos sugier~n que la 
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1 
reduccion 9n la disponibilidad temporal relativa del reforzamiento se 

correlaciona con una re ducci~n en la frecuencia de respuestas 

emitidas por cada reforzador obtenido, I~ que hace pensar en un 

incremento de la precisi6n funcional del responder, al margen de que 

dicha disponibilidad se encuentre o no señalada. 

Esta suposicibn, sin embargo, se ve parcialmente limitada por el 

hecho de que los porcentajes de reforzadores obtenidos decrementaron 

en todos los sujetos conforme se redujo f. 

Debld~ precisamente a que el porcentaje de reforzadores 

obtenidos present~ decrementos correlacionados con la reducc i on d e i, 

consideramos que si bien el anil i sis de la proporción Rs!ER sug i er e 

r 
u n incremento en la presicion funcional del responde r , nos 

encontramos imposibilitados para dar una respuesta definitiva e n est e 

senti do. Por esta raz6n, creemos que es y a evidente que 

investigaciones posterior es debera n incorporar como un aspecto 

central en s u s dise~os l os controles necesarios para dirigi r la 

evalu.aciÓn de los efectos ma~ en relac· io~ con la pr ecis i 6n fur,cio n a l 

' del responder que en los termines meramente cuantitati vos de l a tasa 

d ~ respuesta fRlbes y Carp!o, 19871, 

I r 
el Por ultimo, el haber encontrado que la proporcion Rs / ER fue 

un -~ fun~i~n btt6nica de la reducctcin de la probabilidad de 

reforz;,.miento, puede ser interpr·etado como un corolario de los 

cambio~ ob~ervad~s en tasa global de respuesta as 0ciados a la 

re<4~u:cidn ~e este par~metro. 
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Con base en e l a umento ~ posterior decremento de la tasa global 

de respu esta a lo lar90 de las distintas f ases de l ex perimento, y la 

semejanza de estos cambios en la t asa loca l de r e s pues ta en tO, es 

plausible suponer que esta medida <proporción Rs /ERl r esu lt6 ser 

igua lmente regulada por la probabilidad de r ef o r z amiento y por la 

dismlnucibn de T. 

71 Fina lmente, los datos obtenidos en cuanto a l porcentaje de 

r e fo r zadores obtenidos a lo largo del experimento baj o l os disti n t o • 

., .,. lo r es de 'i' y de la probabilidad de refo r zami e n t o , de muestran que I • 

r e ducclbn de ambos par~metros afecta difer encia l mente l a efec tiv id a~ 

de l r e sponder, estimada en t~rminos de la produc ci6n del refo r zado r 

La reducci~n de la p r obabilidad de refor z ami e nt o , t iene efec t os 

sobre l a mencionada efectiv i dad a causa de qu e confo rme e l valor de 

es te parimet r o es m~s bajo, se reduce el n~m?rc absoluto de 

r eforzadores pr•sentados produciendo a su vez que la tasa de 

respuesta ti e nda a reducirse a tal grado que sea insufclente para 

producir aqllel los .·eforzadores probabi 1 Ísticament• disponibles . En 

otras palabras, la reducci[n de la probabilidad de reforzamiento 

I 
afecta cuantitativamente la ejecucion, lo que a su .vez redunda en un 

empobrecimiento de su efectividad. 

Por otro ladr, y con base en lo que antes hemos discutido en el 

1 I -sentido de que la man•pul3clon lntraseslon ~~ T transforma la~ 
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propiedades funcionales de la señal en la. regulacidn de la ubicac·io'n 

temporal del responder, podemos suponer que bajo las condiciones 

evaluadas en el presente estudio, la reducción de la disponibilidad 

temporal relativa del reforzamiento !Tl afecto la efectividad del 

responder en la medida en que redujo el tiempo en que dicho responder 

es . funcion3lmente p•rtin&nt• · para la producci~n d•l reforzador. 

Antes de concluir, ~~eremos destacar que el conjunto de nuestros 

resultados conducen a destacar la importancia de los par~metros aquÍ 

evaluados en la regulaci~n de la conducta bajo programas de 

reforzamiento definidos temporalmente, al mismo tiempo que hacen 

' patente la necesidad de continuar la exploracion de sus efectos 

conductuales en !lituacione!I que Cllda vez permitan mayor exactitu·d en 

la determinación de los factores responsables de las propiedades 

funcionales que est{mulos y respuestas desarrollan en su interaccidn 

histórica regulada por el propio programa. 

Un pa!lo evidente111ente necesario en la continuaciÓn de la 

in ·.,esti9acidn aqu{ iniciada sobre los efecto• de la variaciÓn 

conjunta de P y T en programas definidos temporalm~nte es la 

manipulación de estos par~metros en diferentes forma• lintrasesi6n y 

entre fasesl y en programas que empleen ciclos de diferente dursridn, 

señalados y no señalados. 

I ' La informacion que en este tipo de investigacion puede ser 
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obtenida permltir4, en su momento, validar todo lo qu e aquf hemos 

dicho al re~pecto, o bien i nd i c ari las correccione5 pertinente~. En 

cualquier caso , las ventajas de este proceder en 

funci6n de la capacidad que el si5tema T siga mo5trando como 
I 

he r ramienta generativa y organizativa de la lnvestlgaclon conducta!. 
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