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INTRODUCOION 

Tomando en euentala poca oportunidad que tiene el 

estudiante de entrenarse y ser supervisado directamente en 

escenarios reales de trabajo, en donde h~ una gran vari~dad 

de problemas conductuales que generalmente no se pueden aten

der por fa.lta de personal entrenado, y viendo la necesidad 

de que el futuro profesional de la oonducta se familiarlce· 

con estos proble~s y con las técnicas derivadas del Análisis 

Experimental de la Conducta, se ha elaborado el p;resen-te pro-o 

grama,en el cual, se describe una forma de entrenamiento para 

estudiantes de Psicología, así como los objetivos y finalidades 

del mismo. 

Es necesario enfatizar que el programa está encaminado 

a, dirigir la ejeeución ds los estudiantes en su aspect.o 

teórico por medio. de la bibliogra.fía queae utiliza-, dejando 

la supervisión directa al maestro, cuya función será. dar in

dicaciones o sugerencias. Oonsideronecesario mencionar tam

bién que probablemente, el entrenamiento no será muy funcional 

para aquellas personas que hayan realizado trabajos en 

Análisis Conductual Aplicado, l,{odif ioación o Rehabilitación de 

Conducta y que tengan experiencia previa en la solución de 

estos problemas. Funciona, por los resultados obtenidos, para 

aquellas Darsonaa Estudiantes que quieran enfrentarse por vez 

primera a una situación de trabajo real, que deseen que su 

trabajo sea guiado por ciertas indicaciones que pueden resul

tar valiosa~ en un momento o innecesarias en otTo.La Prin-



-oipal finalidad del programa es !JX)ldear en los entrenados 

respuestas que lés permitan ampliar su repertorio. de posi

bles soluciones, respuestas que tendrán que emitir durante 

el trabajo con el que se enfrentarán diariamente y mediante 

el cual demostrarán su calidad profesional en el futuro. 

Se recomienda al Estudiante que antes de dar comienzo 

8. la lectura de un cap! tulo, responda al cuestionario que 

se encuentra al final del mismo, que anote las respuestas 

correctas que obt~vo y de comienzo a la lectura, una vez 

terminado el capítulo, responda nuevamente al cuestionhrio 

y anote otra vez las respuestas correctas. 

De esta manera, el lector podrá evaluar la inforoa.ción 

adquirida, al contestar un ~ayor número de pregunte.s des

pu~s de haber leido el texto, o bien, darse cuenta de que 

la información que contiene el capitUlO es innecesaria y 

as! poder ahorrarse la lectura de información ya conocida. 

En la página-I39 encontrará hoj as de registro pára 

hacerlo. 
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La finalidad del siguiente cuestionario, es el 

~segurar que el entrenado tenga un grado de información 

necesaria para aprovechar el entrenamiento al máximo y 

que se entienda completamente el lenguaje utilizado en 

este programa y en la Bibliografía recomendada. 

Las preguntas han sido seleccionadas de los siguientes 

libros: 

Holland H. G. Y Skinner B. F. El Análiiis de la Conducta 

Ed. Trillas 1971. 

Skinner B. F. Ciencia y conducta Humana Ed. Fontanella 1969. 

Si considera necesario revise la Bibliografía mencio

nada antes de iniciar la solución de las preguntas del 

cuestionario. 

Esto es importante, ya que se hace necesaria la presencia 

de informac~ón anterior, que haga las veces de ,una conducta 

inicial que siente las bases de nuevas respuestas, aolo as!. 

éstas nuevas respues'tas' estarán mejor fundamentada.s y la 

probabilidad de que sean bien aprendid~B.es mejor. 
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Lea cuidadosamente las preguntas q¡e siguen y marque 

con una (i) la letra de la contestación que considere que 

- es la m&s adecuada. 

1.- Si queremos hacer que una respuesta sea mas resistente 

ala extinción. usamos: 

a) un programa. continuo 

b) un programa intermitente 

e) supresión condicionada 

d) reforzadores materiales 

2.- Si encendemos una luz roja y la. rata responde solo ante 

ese estímulo y la reforzamos, la luz roja es llamada: 

a) reforzador 

b) ocasión de estímulo 

e) estímulo condicionado 

d) estímulo discriminativo 

3.- 51 al salir a la calle encendemos un cigarro y comienza a 

llover pOdríamos inferir que el cigarro prOdujo la lluvia, 

esto es un ejemplo de: 

a) efectos de relación casual 

b) conducta superticiosa 

e) conducta refleja 

d) conducta instrumental 
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4.-

5.-

Tasa de respuesta quiere decir que si hay un eje con 

tiempo y otro con número de re3puestas la frecuencia pue-

de calcul.arse con. la f6rmula: 

a) 
, 

de respuestas por tiempo numero 

b) 
, 

de respuestas tiempo numero menos 

e) 
, 

de respuestas entre tiempo numero 

d) 
, 

de respuestas tiempo. numero mas 

Un estimulo cualquiera pasa a ser un estimulo condicionado 

a través de aparejamiento sucesivo con un incondicionado. 

Antes de este aparejamiento llamamos ai p~imer estímuló: 

a) neutro 

b) teforzante 

e) incondicionado 

d) respondiente. 

6.- Una operadora, al llamar por teléfono a una persona, 

asumienoo que el reforzamiento para esta conducta es 

eBcuchru" su voz, encuentra que la línea está ocupada, 

pero insiste ha~ta que contestan. Esto es un ejemplo 

de un programa de: 

a) 
, 

fija razon 

b) 
, 

varlable razon 

e) intervalo fijo 

d) intervalo variable 
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7.- El condicionamiento operante consiste en: 

a} aparejar estimulos incondicionados 

b) seguir de reforzadores a una respuesta 

c) provocar una respuestá y reforzarla 

d} incrementar una respuesh;( por privaCión 

B.- Si un amigo nuestro toca muy bien el acordeón, le será 

mas fácil tocar el piano que el arpa, esto se debe a que 

esos repertorios de conducta: 

a) recibirán reforzamlento 

b) fueron condicionados previamente 

c) tienen la misma dimensión de estimulación 

d) tienen elementos comunes. 

9.- En el laboratorio es posible aislar relaciones funcionales 

simples, pero al interpretar la ma.yoría de los ,~ventos que 

ocurren fuera del laboratorio, debemos tomar en cuenta que 

en situaciones complicadas se presenta la posibilidad de 

efectos: 

a) múltiples 

b) permanentes 

e) determinados 

d) azarM30S 



'10.- Cuando la conducta operante es reforzada por la ter

minac16n de un reforzador negativo, a este proceso 

se le llama:' 

11.-

a) evitae~6n 

b) escape 

e) con'trol aveJ.:·slvo 

d) reforzamien to 

El re for zamie nt o 

a) un proceso 

b) una variable 

e) un dulce 

d) una situaci6n 

negativo 

es; 

12.- Cuando las consecuencias de una conducta emitida ante 

estímulos diferentes son idénticas, se dice que la 

13.-

conducta del sUJeto va a: 

a) incrementarse 

b) generalizarse 

e) extingulrse 

d) discriml.narse • 

El procedimiento de moldeamiento 

sucesivas consiste en'reforzar: 

a) la frecuencia 

b) todas las respuestas 

e) diferencl.almente 

d) accidentalménte. 

por aproximaclones 
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15.-

La topografía de una conducta constituye: 

a) las condiciones en las que se e°,nl te 

b) las formas en que puede seJ,' emltida 

c) las sltuac~ones que la alteran 

d) las variables que la afect.an. 

Una rata privada de alimento presiona la pal.anca, el 

mecanismo del comedero suena, la rata se agacha, localiza 

la comida y la ingiere. Esta secuencia de estimulos y 

respuestas rorwa una: 

aJ latencia 

b) tasa 

e) cadena 

d) actividad. 

16.- Suprime temporalmente la probablidad de ocurrencia de 

una respuesta: 

a} reforzamiento negativo 

b) escape 

e) castigo 

d) contro de estímulo. 

17. - Sudoración, taquica.rdiao , dilatación pupilar etc. son 

carBcter{stieas de: 

a) respuestLs reflej&s 

b) síndro~e de activación 

e) angustia. 

d) emoción 
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18.- El determinismo liberó a la Psicología de" 

a) la fisiología 

b) la metafísica 

c) la moral 

d) la sociología. 

19.- Las varia.bles de las cuales lEl conducta es función, 

proporcionan el: 

a) análisis funcional 

b) análisis causal 

e) análisis estadístico 

d) Psicoanálisis. 

20.- Ordenando las condiciones relevantes, la conducta de 

una persona puede ser: 

a) conscE nte 

b) azarosa 

e) indeterminada 

d) controle.da 

21.- La relEción variable independiente~variable dependiente 

es una relación: 

a) e.structural 

b) funcional 

e) causal 

d) accidenta.l 

10 



22.- Una~espuesta respondiente como toser, pOdría congi~e

rarse operante solo si-las consecuencias alteraran: 

a) su topografia 

b) su probabilidad de aparición 

c) su frecuenc ia de aparición 

d) cualquiera de l~s ant eriores. 

23.- En ciencia los términos causa y efecto se han convertido 

en: 

81 va.riables y factores 

b) relé·.ción ca.ueal 

c) relación funcional 

d) variables intercurrentes. 

2~.- El material analizado por la ciencia de l~ conducta, 

proviene de varias fuentes: 

25.-

a) observaciones naturales 

b} observa.ción elinica 

c} de estudios de laboratorio 

d) todas las anteriores. 

El prOpósito de la ciencia es: 

a) describir, predecir y controlar 

b) descubrir relaciones estadIsticas entre los fenómenos 

e} manipular el medio 

d) acrecentar l~ tecnología. 
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26.- Para la. Psicología la conducta cor.stituye le v~r ie.ble: 

al independiente 

t) intercurrente 

c) interventora 

d) dependiente 

27.- Muchos que se oponen a la ciencia de lé:t conducta argu":,, 

mentan que: 

a} los car:-.blOs conductuales Bon prodUcidos por estímulos 

internos 

b) el hombre no está regido por leyes naturales y .por 

eso es libre 

c)J reconocen la existencia de una voluntad interna 

d) la voluntad facilita las relaciones causales. 

Ahora que hv. terminado su cuestionario, con la rela.ción que 

encontrará al final evalúe BUS respuestas. Si obti.ene mé:.8 

de un 85% de respuestas correctas continúe, ep c~so de no 

ser así. ea recomendabl~ revisar la. b ibliograf{a mencionada .• 

1 ,' 
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WITULO 1 

DEFINICION, TOMA DE REG ISTRO , COlll IABIL.IDAD. 



Capítulo .J.. 

Definición, Toma de Registro, Confiabilid&.d. 

Las finalidades de eete capitulo son: 

Entrenar a los estudiantes: 

1) en la descripción de escena.rios 

2) en la. descripción de eventos conductuales 

3) en la toma de registros anecdóticos 

4) en los procedimientos para obtener confiabilidad 

Para el mejor alcance de las finalid~des mencionadas 

consulte la siguiente bibliogr~f{a: 

Sidney '.Y. Bijou, Robert F. Peterson, e,n{l!arion H. Ault, 

A method to integrate descriptive and experimental field 

stud ie.s at the level of data and empírical concepts., 

Journal oI'Apnlied Behavior Analysis, 1968,1,175-191. 

Broden, ,.)Larcia. Notes on record ing. Observ~' s l,fanub.l for 

Junipe~ardens Children's Froject? Bureau of Child Rese&rch, 

1968 
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Una vez leida la Bibliografía. mer.cionada~ tendrá. 

ahora que llevar a cabo ciertas ejecuciones para. poder 

alcanzar loa objetivos planteados al principio del 

capítulo. Es importante que usted busque un escenario 

donde haya problemas de tipo conductual. Recuerde que 

estos problemas se presentan en cualquier escenario donde 

hay personas; puede ser una escuela, una institución hospí·, 

talaria, una fábrica o el propio hogar. Estos escenarios 

le darán la oportunidad de encontrar problemas conductuales 

y entrenarse en la solución de los mismos. 

A continuación, lea la siguiente infor~ción. 

La necesidad de definir conductualment! 

El contenido de este articulo está encaminado a demos

trar que la Psicologia al igual que las otras Ciencias Natu

rales, observan fenómenos rísicos que por sus carecter!sti

css y atributos pueden ser mensurables, ya sea por la simple 

observación o por medio de aparatos que permitan h~cerlo, 

por ejemplo: un físico dentro de su campo de estudio puede 

medir atributos físicos de los cuerpos como tamaño, peso, 

temperatura, vol&men, densidad, etc. y para medir estos 

atributos utilizará los aparatos que le permitirán hacerlo. 

La Psicología, como ciencia, observl:l· dentro de su Cél.UlpO de 

estudio un fenómeno natural llamado Conducta~el cual tiene 

también dimensiones fisiens mensurables. 
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Estas dimensiones conductuales son La Topogr&fía, 

Duración, Intensidad, Latencia y Frecuen.cia y los aparatos 

que utilizamos pára lOOdir estas dimensiones varIan de a

cuerdo a las finalidades del experi'mentador., los aparatos 

más utilizados ron: eronómetro~i contadores, hojas de 

registro, video-tapes, películas, fotograftas, grabaciones 

etc. 

Definamos brevemente las dimensiones mensurables men-

cionadas: 

La Topografía se refiere a la naturaleza fisica de la res-o 

puesta, constituye las formas en que se puede emitir une. 

respuest&. 

La Duración es el tiempo que transcurre entre el inicio de 

la respuesta y el final de la misma. 

La Intensidad es la fuerza empleada en la emisión de una 

respuesta (también conocida como vigor). 

La Latencia es el trempo que transcurre entre la presentación 

de un estimulo y la iniciac~ón de una respuesta. 

La Frecuencia es el número de veces que se em.~te una respuesta. 

La observación y las definiciones Qonductuales, son las 

principales ejecuciones en que se basan los trabajos que uti

lizan la Tecnología Operante. de ah! su importancia. 

Ahora veamos las caracteristicas de una buena definición 

conductual. 

En pri~er lugar, la definición obliga al registrador a 

observar sólamente ciertas características de la conducta, 

balo ciertas condiciones ambientales y debe de contener 

cuando menos una.de las dimensiones mensurables mencionadas. 

16 



La definición conductual es para el Psicólogo lo que 

el microscopio es para el Biólogo. La definición conductual 

permite observar desde una cadena conductual m~ larga, 

hasta pequeñas cadenas conductuales, todo depende qué tan 

específico sea el observador con su definci6ri. 

El Biólogo utilizará su microscopio con cierto aumento 

para ver la célula, pero lo aumen tai-á si quiere estudiar el 

n6c1eo de la misma c61ula. 

El Psic61ogo es poco específico si utiliza el t6rmino 

conducta social, es más especifico si dice, número de veces 

que el sujeto dice "ho}.a· a otro sujeto y será más específico 

si dice el tiempo que el sujeto está a una distancia deter-, 

minada de otro sujeto en un lugar determinado y además dice 

"hola" • 

Al igual que el Biólogo que puso aumento a su instru

mento de observación para estudiar y observar lo que le 

interesaba; El Psicólogo, especifica su definición de acuer

do a lo que le interesa observar, y medirá sólo aquellas 

dimensiones conductuales que le interesan y da l&s cuales 

desea obtener datos. 

A manera de resúmen, una definición conductual necesita 

especificar la topografía, cuando :mnos una dimens ión mensu

rable y especificar bajo qué condiciones ambientales se 

registra la conducta observ~da. 

17 



En la bibliografía mencionada hay ejemplos de lo que 

es un rebistro anecdótico o un código. Veamos con deteni

miento en qué consiate. 

La principal característica de un registro anecdótico 

es que describe por escrito la ejecución de un organismo. 

En este caso será describir lo que hace una persona. 

También describe las condiciones bajo las cuales fueron emi

tidas las conductas descritas y especifica el tiempo en que 

fueron emitidas. 

Lo anterior es lo que un registro cand.uctual contiene. 

Obsérvese que este tipo de registro disminuye la probabilidQd 

de que la interpretación del observador contamine los datos 

tomados. 

Esto no e~cluye la posibilidad de existencia de otros 

registros. Estos registros son los registros no-conductuales. 

que son los que utiliza el hombre ComÚn para describir eventos 

conductuales de la vida diaria y tienen la posibilidad de in

terpretar los datos tomados. A continuación verá un ejemplo 

de cada uno d~ estos regiatros. 

Registro Conductual. 

Escenario: Salón de clase. 

9:30 - El sujeto está sentado en la mesa de trabajo junto con 

sus compañeros t la maestra indica que totnen sus lápices 

y que copien lo que escribirá en el pizarrónl 

18 



9 :31 - El suj.eto se levanta sin permiso de la maestra y se 

dirige hacia la pue.rta, la maestra lo ve y le ind iea 

que se siente, el sujeto dice que no con un ~rlto. 

9:32 - La maestra lo toma de la mana y lo lleva a su lu~ar, 

el sU.jeto se resiste y comienza a llorar y a gri tare 

9:33 - El niño permanece llorando hasta las 9:45 en su mesa 

-de trabajo. 

Registro no - conductual. 

El niño está sen~ado en su mesa de trabajo, parece que 

se encuentra aburrido, la maestra dice que saquen los lápices 

y que copien lo. que escriba en el pizarrón, el niño se levan-

ta sin permiso y va a la puerta porque quie~ ~ir al patio; 

la maestra le dice que se siente,pero no quiere y grita que. ,no t 

la maestra lo agarra de la mano con fuerza y lo lleva b la mess, 

COTO el niño no quiere empieza a hacer berrinche y grita, luego 

sigue llorando un buen rato. 

Una vez entendido lo anterior, usted tendrá que ej ecuttir 

ciertc.f; cOBas~ recuerde que usted se está entrenando enhac.er 

oosas. El que usted lea 'sto, no le capacitar' parti hacer nada, 

sólo le brinda más conocimiento teórico, y ésto no es lo que 

el Psicólogo necesita saber. 

La ejecuc ión qu.e tenprá que lB cer es la de tOWi.r un re

bistro anecdótico. Pera su mejor reéilizaciÓn consiga el si

guiente 8&terial: cronómetfo ~ reloj con segundero, tabla 



porta hojas, hojes de papel y lápiz, diríjase al escenario 

que haya eeleccioncdo y comience su registro. 

NO CONTIhlm HASTA ~UE HAYA 

TOMADO :la. lCi;;GISmO .. 

20 
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Una vez tomado su registro, ob¡:~erve cuantos términos 

utilizó que pueden emplearse fácilmente con varios signi

ficados, o que pueden ser int.erpreté:~c.o s. Vea s i lo que 

descr! b ió fueron conductas, revise si apuntó con regula.

ridad el tiempo, si utilizó abreviaturas o A{mbolos. 

Ahora tome otro registro, procure la utilización de 

simbolos o abreviaturas que le permitan tener un mayor 

tiempo de observación y perder ma~os tiempo al escribirlos, 

procure tomar el regis"tro bajo las mismas condiciones del 

escenario y a la misma hora, de ésta manera usted registrará 

las conductas a la misma hora bajo la misma situación; esto 

le permitirá el encontrar un~ continuidad en la conducta 

del sujeto o sujetos registrados, posteriormente veremos la" 

importancia de esto. Tome CUbntos registros considere nece

sarios para adquirir habilidad al t.omarlos. 

Recuerde que se está entenando en la ~~~Qn 

de ciertas tareas, no sólemente en la lectura 

de este instructivo. 

Una vez tomados algunos registros encontrará que h~ 

conductas que se presentan con cierta frecuencia, defina algu

nas tr8tando que conténgan las características mencionadas, 

un~ vez hecho esto, registre una de ellas y vea qué frecuellcib 

tienen durante el t.ie~po que dura su registro; esto le permi-



t irá encontrhr, con otro o bse.J;:vE.dor algo importante dentro 

de la observación de eventos conductuales: la confié:.bilidod. 

A continuDciór:. encontra.rá algunos ejemplos de defini

ciones conductuales: " 

Conducta de Imitación: que el sujeto emita una res-

o puesta motora igual c.. la del modelo en un tiemro no 

mayor de ,. aeg. 

Conducta ~e Atención: mantener cuntacto visu~l y/o el 

contacto manual con el material de trabajo por un tiem~o 

uJfnimo de 10 seg. 

Conducta de Sentarse: que el sujeto permanezca con la 

espalda sobre el respaldo y loz pies eotre el suelo por un 

tiempo de 5" mine 

Conducta de Seguir Instrucciones: que el sujeto emita 

la condu~ta que la orden verbal enuncia en un plazo de 15 ses. 

Métodos Para obtener confiabilidad enw observé.dores. 

A través de lo.descrito a.nteriormente habrá no ;,ado que 

la pbservAAción directa es la base de todo trabajo. 

Para poder asegurar que la observación es bdecuada nece

sita~os ~e la confia~ilidhd. Lb cunfiabilidad es, en t~rwinos 

de definici6n, el acuerdo o desacuerdo que dos o más personas 

tienen al observ&r el mis~o evento, 6Gto es muy importante en 

los trabajos que utilizan las técnice..e del Análisis Conduc":ual 

Aplicado, ya que la confiabilidad es un requisito metodológico 

en la elaboración de los mis~os. 

Exist.en varios procedimientos para su obtención que se-
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-81 ramen te leyó en la Bi bl iografta recomena úda. 

e :1 _D __ 
A+D 

e Confiabilidad 

A Acuerdos 

D Desacuerdos 

Este proced imieri o es ut ilizado cuando el trbbaj o no 

requiere una. confiabilidad.muy.: estricta, ya que sólamente se 

codifica el total de acuerdos y el total de desacuerdos a 

todo lo largo del intervalo de reListro. 

e IJ Total de §cuerdo por intervé>.lo X 100 
Tot.al de intervalos observados 

Esta. fórmula es utilizada cuando el trabajo requiere de 

una confiabilidad más estricta. y por intervalo de re¡;istro 

e ; lotal de acuerdos 
Tot81 de acuerdos posibles 

o total de desacueroos, denenciendo de cual de los dos 
. , 

ocurr~o Lenos vece R • 

Este método es llamL'do confiabil idi.;d verdadera, ya que 

se obtiene entre acuerdos y des&~uerdos totales de los ob-

serve.dores. 

:3 
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La confiabilidad se obtiene en porcentaje, se consi

dera como una confiabilidad é.ceptable aquella que sobrepasa. 

el 80%, procure Que sus registros sobrepa.sen esa. cifra. 

Si la Qonfiabilidad no reba.se. esa cifra puede deberse 

a dos razones: 

a) revise sus definiciones, quizá sean ambiguas o poco 

espec i fj.cas. 

b) los observadores necesitan más entrenamiento. 

La confiabi.lidad debe ser tomada periódicamente. Es muy 

posible que al principio sea dificultoso, pero recuerde que 

es un requisito metodológico que debe ser cumplido y debe de 

tomarse cuando menos uno por cada periodo. El que usted 

ejecutó fue el nrimer periodo, o sea la toma del registro 

anecdótico, en realidad, en este período no es muy importante 

que se obtenga una confiabilidad alta, la razón de hacerlo es 
. . , 

la de entrenarlo para realizar correctamente esa eJecuclon en 

los demás perindos. 

Con la información aquí contenida y la que ha recibido 

en el an biente donde ejecuta. el trabajo es factible que los 

problemas sin liml posible solución sean ahora un número mayor, 

es recomendable que si t ie ne dudas que no puedan ser contesta.-

das por ei3te instructivo. se dirija. a una persona que tenga un 

poco mas de experipncia que usted en esto, para dar una solu-

ci6n adecu~da de sus preguntas. 

A continuac16n conteste el cuestion~rio Sue si~ue, en 

él se ha recnnilE~,do información que debe de saber si consultó 

la 3ibliograf!a. 



1.- La confiabilidad es el grado de entre 

dos o mas obéervádores que registran el mismo evento. 

2.- Los datos que la Psicolo~{a utiliza son eventos). 

directamente de le relación existente ----------------
entre un organismo y el 

3. - La frecuencia mide el número de veces que ocurre un , 
fenómeno, así mismo la intensidad mide la _____ ...... 

de una respuesta, la duración mide el tiempo que trans-

curre entre la de la respuesta y el 
de la misma. 

4.- El hombre común utiliza una gran cantidad de términos 

factibles de interpretación al describir un fenómeno 

conductual, esto se reduce al mínit!lo si se utiliza un 

~ - Una confiabilidad aceptable eS8quella que sobrepasa un 

___________ de acuerdos. 

Corrobore sus respuestb.s con la relt:.ción que se 

encuentre. al fi nal. 
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Al finalizar este capItulo usted deberá estar eeps

e1 t e.do para: 

1.- Describir un escenarlo de trabajO 

2.- Describlr un evento eonductuaL 

3.- Elaborar un registro anecdótico o código 

4.- Obtener cuando menos una eonfiabilidad de 80% con 

una buena definición de la respuesta. 

,.- Utilizar las fórmulas para BU obtención. 
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CAPITULO 2 

PROBLEMAS RELEVANTES Y CATEGORIAS CONDUCTUALES 



Capitulo 2 

Problemas Relevantes y Categor{as Conductualea. 

Las finalidades de este capítulo son: 

1 Entrenar al estudiante; a describir una conducta en di

ferentes categorlas de respuesta. 

2 En detectar problemas conductua+es relevantes. 

3 En el manejo de los criterios de relevancia" Bocialesy 

metodológicos utilizados en el Análisis ConductuBl Aplicado. 

4 En la selección de problemas conductuales relevantes. 

Para el mejor alcance de las finalidades mencionadas con

sulte la siguiente bibliografía: 
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G. S. Reynolds. A Primer oí Operant Conditioning, 1968. Glenview: 

Scott, Foresman & Co. pp 16-18. 

L. J(rs,sner, El Control de la Conducta y la Responsabilidad 

Social,en: 

R. U1rich, T. Stachnik y ;re Mabry, Control de la Conducta 

Humana, Ed. Trillas, 1972, pp. 553-560 

Cuando haya leído la Bibliograf!a-mencionads'estará 

mejor informado para continuar con el entrenamiento ~"e le 

brindaré. este capítUlO, a continuación se presenta más deta

lladamente lo que tendrá que hacer. 

Los fenómenos q2e ha estado registrando han sido eventos 



conductuales. 

"La conducta está dividida en pequeñas unid&des llamadbs 

respuestas y el ambiente está dividido en unidades lla.

madas' estímulos" (Reynolds 1968). 

Pare. el mejor entendimiento de 10 anterior, le& la 

siguiente información: 

Qué ea una Categoría de Respuesta 

Cuando se enuncia un conjunto de conduct'as bajo el 

nombre de, "Conducta Social", se está refiriendo a. lo que ae 

llama una Dimensión Conductual. En s1 la dimensión es la 

forma más gruesa. de nombrar un conjunto de conductas que 

tienen ciertas caracter! st ieas en común. As í, exi'sten :11uchas 

dimensiones conductua.les como, la dimensi6n "Seguimiento de 

Instrucciones 'Verbales ", o "Conductas de Autocuidado ". 

La divisiónqu~ se hace es en cierta forma arbi~raria 

y en elle. se engloban infinida.d de conductas que tienen los 

mismos atribu~os. A estas respuestas que tienen Loa mismos 

atributos se les llama ·Clase de Respuesta"; así dentro de 

la. d imensi ón "Conduc ta Sociel" t endrerno s resrue ,~t éJ s \,ie 18 

m.isma clase como , "acercamiento", "contacto vi auel", cont&cto 

verbal", etc., pero é;. su vez estas diferentes clé1.ses de res

puesta pueden ser divididas en lo que se denomina "Categoría 

de Hespuesta". 
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Estas categorías de respuesta son las porci.ones más 

pequeñas en las que podemos dividir una conducta, de esta 

manera la "conducta de acercamiento" tendrá diferentes 

categorías de respuesta como la distancia del acercamiento, 

el tiempo de duración del mismo, si existe contacto visu&l 

o verbal y se p·uede especificar de qué tipo es éste. 

Nótese que la categoría contiene características físicas 

que pueden ser medibles como la distancia y la duración, 

además de estar descrita en términos observables, lo cual 

se especifica por la topografía de la misma respuesta. 

Con la información anterior le será más fácil entender 

el fenómeno conductual, definirlo y posteriormente trabajar 

con él. 

Pr&oahlemente en sus registros aparecerán un número 

considerable de conductas y quizá se pregunte por·cual 

conducta empezar. Para que conteste más fácilmente esta pre

gunta, lea lo siguiente: 

Loé criterios de relevancia utilizados en ~l 

Análisis Conductual Aplicado 

Hemos hablado de categorías, de definiciones, de confia

bilidad, pero necesitamos tener un criterio para poder deci

dir cuáles de las categortas conductua1es observadas necesitan 

ser ~odificadas o qué categorias ausentes necesitan ser ense-

5adss, los criterios que la PSicología Operante utiliza para 

modificar, cambiar o enseñar conductas t son social y -:netodoló-

glco. 
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Los criterios sociales se basan precisamente en las 

conductas que son socialmente aceptadas por la cultura en 

la que se vive, por ejemplo, el no saber leer, no es "malo" 

ni "bueno", tampoco es perjudicial para la sa.lud, ni ea 

más sano el que sabe leer qu·e el analfabeta, pero en base 

a los criterios s~cialea que la cultura establece es mas 

aceptado socialmente el individuo que sabe leer, ya que tie

ne mayores oportunidades de trabajo y.esta conducta le 

reditúa un beneficio en términos de que el emitirla le per

mite la entrada de información y puede ampliar así su reper~ 

torio de conocimientos. Estcs criterios, cambia.n da cultura 

a cultu~a e inclusive con el tiempo en la mism& cultura, 

(entre los egipcios sólamente sabían leer un número muy re

ducido de personas), sin embargo ahora se diseñan métodos 

que permiten enseñar a leer en un tiempo corto a un mayor 

número de personas. 

Loa criterios sociales han sustituido a otros c~iterioB 

que son utilizados generalmente en situaciones terapeúticas, 

como son la estadística, la capacidad mental, el coeficiente 

intelect~al o el Psicodiagnóstico, criterios utilizados no 

sólamente en el área clínica, sino también en l~ industria o 
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·la educación, pero es bien sal;ido que el "me-:nbretar" o "etiqae

tar" . si tu~:c iones problemáticas poco o nada hacen por solucio

narlas. La labor del Psi'cólogo no debe de concretarse o resu-



-mirse a proponer un término técnico o médico para nombrar 

un problema conductua,l, "mental" o "psíquico' •• sino que su 

labor deheser la utilización de procedimientos o técnicas 

que eliminen o modifiquen el problema, independientemente 

de la explicación teórica del 'usmo, además debe garantizar 

su trabajo, demostrando que loa cambios se deben a 10 que 

manipuló o controló. 

Res~miendo, el criterio social bajo el cual se decide 

qué o cuáles conductas se van a modificar o enseñar, será 

que el establecimiento o la supresión de esa o esas conduc

tas le redituará al sujeto un beneficio que facilite una me

jor supervivenci& tanto a él, como a los que le rodean. 

LOG criterios metodológicos se refieren a los pasos y 

procedimientos que se van a emplear para modificar o enseñar 

la. o las conductas, y son los requerimientos que debe de cum

plir un trabajo decente en Análisis Conductual Aplicado. 

Los criterios utilizados metodológicamente son varios. 

Enunciemos los más relevantes: 

lo. Definiciones.- El primer requisito de cualquier pro· 

grama de modificación o rehabilitación conductual son 183 de

finiciones, que deben de llenar los requisitos anteriormente 

menoionados, (ver cap. 1) observabilidé:.d, claridad en el sen

tido de ausencia de ambiguedades,y el hecho de que los térmi

nos tengan referentes conductuales precisos. 

20. Confiabilidad.- La confiabilidad es un requisito que 
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de'be ser cumplido en estos trabajos y cuando menos debe de 

ser tomada una vez durante cada perlodo. 

30. Período de Linea Base.- Es. como su nombre lo indi

ca, la base de nuestro- trabajo y los resuli;ados en ella ob

tenidos nos permitirán hacer una comparación con los cambios 

que se obtengan durante el Período Experiluen tal. Durante la 

línea base se observa y registra la operante "libre". 

40. PerIodo Experimental.- Durante &sta fase del trabajo, 

se aplican las variables independientes que se utilizan en el 

mismo, estas variables deben estar perfectamente definidas, al 

igual que la forma de su aplicación-y los controles que el ex

perimentador va a utilizar al aplicarlas, los resultados obte

nidos en este período se comparan con los de la línea base. 

Toda variable experimental consiste en la presentación 

o retirada de un reforzador. 

'o. Comprobación de procedimiento.- Este periodo se carhC

teriza por la demost~ación que el experimentador hace de la ~

nipulación y control que ejerce sobre lh variable independien

te y tiene como meta el demostrar la eficacia del procedimiento 

empleado, ,asi como la causalidad de la variable o variables 

manipuladas sobre el cambio co~uctual, demostrando aSl que la 

variable es la causante del camblo. 

60. Seguimiento.- Este perlodo es el último, donde queda 

establecido que la variable responsable del cambio encontrado 

es manipulada por contingencias naturales, previo proceso de 

generalización, del control establecido durante el petíodo ex-
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-perimental en el que las contingencias naturales adquieren

control sobre la conducta. 

Los criterios metodolcSgicos pueden resum.irseen una 

15018 palabra, OONTROIr, ya que están encaminados p~raobtene~l,.(). 

En muchas ocasiones la situación real de trabajo no'per

mite la correcta aplicación de los. mismos, por lo o·on·s~guient't· 

el control es menor, pero de alguna manera el exper~lJlentador 

debe tener la suficiente habIlidad para poder cQlaplir con 

estos requisitos sI desea que su trabajo pueda considerara. 

aceptable de~tro del campo del Anális-1s Conductual Apllcado~ 

En esta parte se encontrará que 'probablemente su regis

tro ind~ca que -hay muchas conductas qus un filolo a¡¡J,et4> emite. 

o que hay una gran cantidad de conJiuctas evt.ltlda8 ":tun gran 

número de sujetos. Esto se entenderá'as fácil C011 el B~aui_

te esquema: 

18 10 o un sujeto con una conducta 

18 nC o un ~ujeto con n conductas 

nS 10 o n sujetos con una conducta 

nS nCo n sujetos con n cond~ctas_ 

El progra~ está diseñado para ent~enarl0 anel manejo' 

de los dos primeros d4.seños de trabajo, o sea trabajar con 

un sujeto y Qna conducta o bien un sujeto con variaaconductas, 

ya que el entrenamiento para trabajar con los otroadiaeftoe es 



más difícil, en el sentido de que el control no es tan fá

cil de obtener. 

Procure que el trabajo que ejecuta se concrete a un 

sujeto con una conducta o con varias, procurando que no sean 

en gran número. El que realice adecuadamente esta parte del 

entrenamiento, trabajando de uno a uno le facilitará el con

trolar posterlormente situaciones más complejas. 

Leída la información anterior y presentándose un pro

blema real t en sus registros aparecerán ciertas conductas ql e 

desea (~diflcart o bien no aparecen y desea enseijarlas~ las 

primeras oosa~ que debe de contestarse al seleccionar las 

conductas son: 1.- Por qué se va a modificar esa conducta y 

que beneficio le reportará el cambio al sujeto. 2.- Para qué 

se va a modificar esa conducta, cuestiones que deben estar 

fundadas en ciertos criterios sociales y por último 3.- Cómo 

se va a modificar o a enseñar la conducta, cuesti\5n que debe 

ser resuleta por un criterio metodológico. 
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Con esta información puede ahora escoger más fácil

mente sus categorías conductuales, a continuación conteste 

el siguiente cuestionario: 

1.- Si cada vez que es aplicada la variable independiente 

y ocurren cambios en la variable dependiente, se de-

muestra la ______________ _ existente entre esas dos 

variables. 

2.- Los criterios sociales utilizados en la modificación 

de conducta se basan principalmente en-el 

que el cam.bio le reportará al sujeto. 

3.- El criterio metodológico describe el 

que se utilizará para ______________ __ la conducta. 

4. - La carac-terística principal del períOdO experimental es 

el que se obtiene, al eplica.r Ú.l. variable 

independ iente. 

5.- La Linea Base permite 

con lps datos del 

__________ ~ __ . loe datos inicialea 

6.- Los criterios sociales han sdstitu!do a criterios anterio-

res como son la 
_________________ y el 
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.Corrobore sus respuest~s con la relación que se 

encuentra al final. 

Al finalizar este capitulo deberá estar entrenadopara'l 

lo. Hacer deseri'pciones y definicio.nes de cf.'Índu'ctas en 

diferentes c~tegorias de respuesta. 

20. Detectar un problema conductual soc~almente rele

vante. 

30. Describir los criteri03 metodológicos más importan

tes. 
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CAPITULO 3 

TIPOS DE REGISTRO. 



Capitulo :l 

Tipos de Registro 

Las finalidades de este capitulo son: 

lo. Entrenar al estudiante en la selecci6n del tipo 

de registro más adecuado de acUerdo con el problema 

selecciona.d!? 

20. EntrenarLo en el diseño y elaboración de hojas de 

registro. 

Las referencias bibliográficas de est.a parte son las 

mismas que se utilizaron en el capítulo l. 

39 

En esta parte se explicará más detenidamente en qué con

sisten cada uno de los registros que utilizan observadores 

humanos y que son empleados frecuentemente al realizar trabajos 

en Análisis Conductual Aplicado. El registro, es uno de los 

requisi t.os mett.({ológicos de estos trabajos, ya que tienen como 

caractertstica, el ser registros directos, es decir, tomados 

directamente en el escenario donde ocurre la conducta. No son 

una mera referencia verbal de su ocurrencia. 

El observador está presente en el momento que la conducta 

es emitida, lo cual es importante, ya que el tipo de registro 

es diferente en comparaci6n de los registros que son. indirectos 

en donde se tiene una referencia de la conducta y no una 

evidencia. 



Tipos de registro gue se utilizan en 

Análisis Conductual Aplicado 

1 Registro Anecdótico o Código Observacional 

Este registro es el descrito en el cap{tulo 1 de eete 

instructivo, se utiliza generalmente al comenzar una obser

vación en un BUj eto, o en un grupo de sujetos. Cuando este 

registro es prolongado es útil el hacer las observaciones 

por medio de símbolos que faciliten la descripción.de lo que 

está ocurriendo ante el observador. Este registrot tiene co

mo vent~jas el -poder registrar todo lo que ocurre con él o 

loe sujetos observados y permite el detecta.r las categorías 

conductuales que posteriormente serán tratadas, pero el tiem-

po que se necesita para tomarlo es largo ya que hay que des-

cribir todo lo que ocurre y en ocasiones resulta dificultoso. 

2 Registro de Antecedente - Conducta - Consecuente. 

Este registro es una modificación del anterior ya que 

se elabo~a de la misma forma, pero la organización de los d~

tos es diferente, poniéndolos así: primero el antecedente de . 

la conducta, después la conducta que suceda a ese antecedente 
0# 

y por úlitmo la consecuencia de la mismag En la bibliografía 

seguramente encontró los ejemplos ahí descritos. Este registro 

se utiliz.a para tratar de averiguar ba,lo qué estimulosy qué 

reforzadores esté controlada la conducta. 
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3 Registro de Ocurrencia. 

Este registro es uno de los más sencillos y utilizados. 

Generalmente va acompañado de un criterio de tiempo o seb la 

duración del intervalo o la'duración'de la sesión. Este re

gistro es sensible a la frecuencia de la respuesta y se uti

liza cuando lo que queremos estudiar es la frecuencia con la 

que una conducta ea emitida en un tiempo determinado por el 

observador, se utiliz~n para facilitarlo contadores, la fre

cuencia de ocurrencia de una respuesta, puede ser la razón 

por la cual se seleccion6 para modificarla. 

4 Registro de Intervalo. 

El ,intervalo tiene un valor determinado en tiempo, el 

cual transcurre y se acumula, de esta manera ee registra la 

ocurrencia de la respuesta ysu duración, por ejemplo: ,si 

hay 6 intervalos que tienen un valor de 10 seg. cada uno, y 

si registramos la respuesta en cada intervalo obtendrernos su 

dur&ción aproximada y su frecuencia de ocurrencia en 1 minuto 

de registro. Hay un procedimiento para sacar la confiabilidad 

en este registro (ver CapitUlO 1). 

Este registro es sensible a la duración de la respuesta 

ya que. se observa a tr6.vés del tiempo acumulado, en lugar de 

utilizar una medida de tiempo directamente sobre la respuesta, 

ya que esto dificulta demasiado la obtención de una buena 

confiabilidad. 
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, Registro de MUestreo de Tiempo. 

En el muestreo de tiempo se selecciona un hora.rio 

en el cual se vas registrar la respuesta, cada intervalo 

de registro tiene ahor~ un tiempo mayor. supongamos que 

hay 3 intervalos de 10 minutos cada uno. pero el registra-

dor en lugar de registrar los 10 minutos completos regis-

tra exclusivamente la ocurrencia de la respuesta durante 

el último minuto de cada intervalo, de esta manera se aho

rra bastante tiempo en el momento de registrar, por lo que 

este registro es utilizécdo por personas que tienen que rea

lizar otras actividadesadema$.s de registrar. Por supuesto 

que su precisi6n es menor. ya que se trata de un muestreo 

estadístico. 

6 Registro del Producto. 

Como es sabido la conducta. operante rood if ica el med io 

donde es emitida y a" la vez ésta es modificada por él, en 

ocasiones es dificil el registrar esa cond~cta, por tener 

el registro directo implicaciones sociales o~tic&s. Cuando 

esto Buce'de Be utiliza este registro, que es sensible no a 
\ .• 

las dimensiones de la respuesta, sino a los cambios Que pro

duce la misma. en el tllédio; esta registr.o es el ún~co que 
1 

\ 
acepta una referencia de la ocurrencia de la respu~sta y la 

referencia es el ca.mbio que ésta produce. Por ejemplo el re-
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gistro de la conducta de bañarse, se hará registrando si se 

usó agua, jabón, si la toalla y el 'piso están mojados etc. 

7 Registro de,Pla-Check 

Este registro tiene características muy especiales ya 

que permite registrar a varios sujetos con varias conductas 

al mismo tiempo. 

Se establece un área donde deben ser emitidas las con

ductas seleccionadaB, 'se decide un tiempo de registro y se 

cuenta el número de sujetos que dentro del área emiten las 

conductas séleccionadas. Este registro es muy ~il donde es 

necesario el obtener datos de una población considerable. 

A continuación se presentan algunos ejemplos de cada uno 

de los ~egistros mencionados: 

lo. Registro Anecdótico.-
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Es el descrito en el capitulo 1 

20. Registro Antecedente - Conducta - Consecuente: 

Seguramente encontró un muy buen ejemplo en la Biblio

grafía recomendada para este capítulo (ver Bijou, etal., 

pago 

30. 'Registro de Ocurrencia 

lf>"" 

P = pa.rarse 

si la duración del registro fue de l? mine el registra

dor solo se dedicó a contar el número de veces gue ocurrió 

la respu~sta. 



40. Registro de Intervalo 

10 '3eg 

e 
N = no contacto visual. 

e = contacto visu.al. con 
el material. 

Sleada intervalo tiene un valor de 10 seg., el regis-
, , 

,trador observo durante un minuto com-y:let o, de esta ma-

nera se puede observar 1,2,3, o mas minutos acumula.dos. 

So. Registro de Muestreo de Tiempo 

~ min", H :: conducta de hablar 

H H H HJ sin permiso. 

se mencionó que en este registro se observaba Bólamen~ " 

te al final de cada intervalo y que de ~sta manera se, 

aborra.ba bastante tieupo. en el ejemplo, Bon 6 interva

los de ~ mine que hacen un tiempo totai de 30 min., pero 

la observación real es de 6 min. (1 mine por cada inter,

valo) muestreados durante un periodo de 30 mine 

60. Registro del Producto. 

N.T. 2~ N.T. • num. total de piezas 

N.D. 5 N.D •• nUM. de pieza.s defectuosas 

N.nD. 20 N. nD .•• nUlll. de piezas no defectuosas 

cuarido resulta dificil re€;istrar la conducta directa

mente, registramos lo que ésta produce, ésto es mas 

sencillo que registrar la conducta, esto sucede también 

en casi todos los escenarios. En la- escuela, pOdemos con~ 

tar las tareas hechas, en un jardín de niños las cuentas 

ensartadas por un niño etc., siendo este registro uno de 

los mas útiles. 
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70. Registro de Pla-ChecK 

El PIs-Check, de "place" (lugar) y"Check" (comprobación) 

se usa princ.ipalmente para evaluar la eficacia o el éxito 

de una actividad programada en un escenario dado, toman

do en cuenta 8 la población que allí se encuentra. 

S.A. 9 8 8 10 

6 • .1. 2 3 5 2 

S.n.1. 7 5 3 8 

S~.A. • sujetos que están en el ares. de juegos 

8 • .1. • sujetos que utilizan los juegos resbaladillas, 

columpios, volantines etc. 

S.nJ •• sujetos que no utilizan los Juegos. 

45 

de esta forma se obtienen datos de una pObla.ción y al m.is

mo tiempo se evalúa la "eficacia" o ·oontrol" que 108 &

paratas ejercen sobre la actividad de jugar. planeada 

para desarrollarse en ese lugar, en este ejemplo. El re

gistro se llev6 a cabo en intervalos de 5 mine cada uno. 

Con ia información anterior le serl más fácil seleccionar 

cuál va B. ser el tipo de registro que va a utilizar para la 

obtención d~ sus datos f5Íende este, un criterio q,ue debe de es

tablecer de antemano. El tiempo de duración del registro ea 

importante, ya que éste debe ser representativo del evento ~ue~re-



gistra, además de1:,e permitirle el obtener una cantidad 

de datos'.que sean una referencia de lo CJle ocurre en rea

lidad,' hay que tener en cuenta también que de a.cuerdo al 

tipo de datos que se obtengan va a ser su gráfica, ya que 

ésta solamente representa de una forma esquemática lo que 

usted nace. razón por la cual debe ser cuidadoso en la se

lecc16n de su registró~ 

Una vez seleccionado el tlpO de registro, proceda a 

elaborar su hoja respectiva. 

CRracter{sticas de una hoja de registro 

Para la elaboración de una hoja de ~eei8tro deberá de 

prestar ciertas precauciones, ya que debe de llenar ciertos 

!:equisitos .. 

1 Fácil manejo. 

Esto se refiere a que la hoja debe ser sencilla, no 

debe ser muy complicado manejarla por el exceso de anotaoio

nes que hay que hacer en ella. Procure que ésta sea la prin

cipal característica. 

2 Sensibilidad 

Esto _quiere decir que su hoja debe registrar lo que en 

realidad necesita registrar, y que sea representativo de lo 

que sucede. es decir, si sus intervalos son muy escasos, 

poca probabilidad tendrá de anotar la ocurrencia de su res

puesta si ésta no es muy frecued e. Se puede aumentar la sen-
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sibilidad en este caso, aumentando, la duración del intervalo. 

3 Observaciones 

La hoja debe contar con un espacio para que anote obser

vaciones adicionales. En esta parte se anotarán la presencia 

de variables extra5as que pUdieran afectar SUB datos, o cual

quier suceso que entorpezca su observación. 

4 stmbolos 

Con frecuencia en las hojas de registro se utilizan 

símbolos,ya sea para las diferentes categorías de respuesta, 
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ya. para las diferentes variables manipuladus por al observador. 

Es importante que se expliquen los símbolos utilizados para 

as! aumentar su facilidad de maneja. 

A continuación encontrará algunos espec!menes de hojas de 

registro. 

EaOGRAMA: __________________ __ FECHA: -------
CO.ÑJ)UCTAS TIE1lPO 

OBSERVACIONES: 



Esta hoja de registro ae utiliz6 para entrenamiento de 

observa.dores, en la parte de le. iz.quierda se pon!an las defi

niciones conductuales y a los cuadros se les asignaban valo

res de tiempo. 
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I 

RN' 

ES 

RS 

RO 

NO 

EN 

ES 

RS 

RO 

NO 
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Hoja de registro núm. 2 "1=-:190._ Sel3i6n. ___ _ 

Sub-programa de Orientación Visual Dia.____ Meso______ Horao __ 

Reg~strador.~~ ____ ~ ______ __ ~xperiw~ntadoro ____________ __ 

Su~l .. !to. Su2etO. 

1 r ! 4 l!:N 1 

!ID El lID El El) El ED El ES .ED El 

RS 

RO 

NO 

3ujeto. Sujeto. 

1 

lID El ED El 

NOTAS. 

EN = 9n.8 a,yos 
:::::S = estimulos 

:3 

:rm 

; 

4 EN 

El ED 21 ES lID 

liS' 

RO 

NO 

En = estimulo colocado a la derecha 
JI estimulo colocado a la izquierda 
'RS re3üuesta realizada sin ayuda 
RO = respuosta realizada con ayuda 
NO = no reSpu0sta 

OBSLRV ACrONZS. 

1 

~~I 

2 
. 

4 

lID El lID El ED EI 

~ 3 4 

En El El> El El) Jll 



Hoja de registro n~. 3 
Discr1minaci&n de tamaño: Grande-Chico 
Registrador: ____________ __ 

Sujeto: ____________ __ 

Paso_ Sesi6n. __ _ 

Día_Mes···· . . Hora~ 
Experimentador ____ _ 

l-M-CH Ch-M-G; Ch-G-M G- ~h-M M-eh-G M_r -.(,!'h : 

T G Ch eh G G eh eh G G eh G eh 
".--

RS 
>--

Re 

NO 

Sujeto: 
¡ -- --

T G eH eH G G CH CH G G CH G CH 

RS 

Re 
p. ... l1li'" 

NO I í 

SUjeto: 
i 

T IG CH eH G G CH eH G G eH G eH 

RS 

Re 

NO, 

Sujeto: _____ _ 
, 

T G CH CH G G' CH CH G G 1C!r-:r ~ ('!H 

RS 

RO 

NO 
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Estas hojas de registro fueron utilizadas oasi simul

táneamente, razón por la que no se repiten las notas. 

. REGISTRADOR: .' ... ',, _______ _ ENCARGADO: 

51 

SUJETO: MES: _ ..... ~.-;;.;;-- . .DIA: ----.; HORA: __ _ 

_ .. .. -- . -- . o •• . ~ - . . _0- . -

FICHAS CANTIDAD PUNTOS 

BLANCAS 

AZULES 

ROJAS 

0·0 

VALE POR:~~~ __ PUNTOS 

Este vale fue útilizado en una economía de fiChas con 

el fin de evitar el tráfico o atesoramiento de las mismas 
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'HOJA DE REGISTRO DE· TIENDA DE CAMBIO. 
·REG. : OBS.: 

SUJ: DIA : . 
HORA: HORA TOTAL 

ríSHiTHs~ 
IN't' II~ 

tp~~~~. 
:AN't' tUl 

.,,~;i:;~~ ~ANT.· PUNT • . ARTlCULOS DE ART. DE ART. -
DULCES. 2 

PALETAS DE DULCE. 3 

. CHOCOLATES. 5 
. GALLETAS. 3 .., 
REFRESCOS. 6 

~ 

'CIGARROS. 5 

-'JABON PER.:..1l'UMADO. 10 

.SHAMPOO. 10 

ESPONJA. 5 

CREMA. 10 

LOCION. PERFUME. 10 

PEINE. CEPILLO. 10 

CEPILLO DE DIENT. 15 
, 

LISTONES. 5 

LIGAS. 2 

PASADOIUS.(1) 1 

FIJA PELO. 10 

SOMBRA DE OJOS. 10 

. LAPIZ !JAIlIAL. 10 

GRA¡::;A 7.t.1)AfI'Oc! 10 

CREMA ZAPATOS. 10 

- BROCHA. !) 

; CEPILLO ZAP A.TOS. 15 

cfJAD::ffiNOS~ 10 

LAPIZ. 5 

PLUMA. S 
CENICERO. 10 

rlNlMALITO PELUCHE 20 t 
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HOJA DE REGISTRO. 

REG. : EXP. : 

DIA: MES: AÑO: 

HORAS ACTIVIDAD. S R S R S R S R' REG. EXP. COND. PRES. NO PRESo 

1 6 ,~~I 16 
z "é 

17 
3 í3 18

1 4 9 14 19 
5 10 15 20¡ 

í 6 11 16

1 
2 7 

..... 

r
7 1'::' 

3 8 13 1'8 
4 9 14 '19 
5 ,10 ' .15 20 

1----<. 
1 6 11 16 
2 7 12 17 
3 8: 13 18 
4 9 14 19 
5 10 1.5 20 

1 6; 11 16 
2 7. 12 17 
3 8 13 18 
4 16 14 19 
5 15 20 

1 ~, 11 16 
2 12 17 
3 8 13 18 
4 9 14 19 
5 10 15 20 

" 1 6 11 H 
2 é 12 ~1 3 13 
4 9 14 1~ 
5 10 15 2C , 

OBSERVACIONES: 

FíHiiA 



La columna donde están los números es la pertenecien

te a los sujetos ya que a éstos se les asignó un número: 

la columna R es para anotar si el sUjeto emitía la respues

ta: "Reg." y "Exp." corresponden a la anotación de los nom.

bres si se efectuaba un cambio; "Cond", "pres", "no pres", 

corresponden a una ser~de condiciones ·del escenario y/se re

gistraban presentes o no. 

Con la información obtenida, la elab~raeión de su hoja 

de registro se verá facilitada. Terminado.esto, proceda a 

diseñar una hoja qqe llene los requisitos descritos y que 

cum.pla con los requerimientos que considere necesarios. 

Si tiene dudas que el instructivo no conteste, consulte 

directamente al maestro. 
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A continuación resulava el siguiente cuestionario: 

lo. La caracter!stica principal de los registros utilizados 

en la Tecnolog!a Operante es que son registros elabora-

d-os en el lu'gar donde ocurre el 

fenómeno .. 

20. El registro anecdótico fac ilita una 

concre1:;a de los que sucede en el escenario de trabajo. 

30. El registro que es sensible a la frecuencia de una res-

puesta es llamado registro de 

40. El regist~o de intervalo tiene valoren __________ __ 

que se V8 ____________________ , gradualmente este registro 

es sensible no solo a la frecuencia s ino también a la 

de la respuesta. 

50. En el caso de que se registre al :fl nal de cada. intervalo, 

se le cono ce como un registro de de 

60 .. Cuando por razones étic&s o funciona.les es imposible re-

gistrar directamente se utiliza el 

que permite obtener datos por los 

cambios producidos en el ambiente. 

del 

70. En el PIe-Check se puede registrar al mismo tiempo varios 

que emiten ________ __ c ond uctas. 
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Al finalizar el cuestionario compare sus respuestas. 

con la relación que encontrará al final. 

Al llegar a esta parte deberá haber hecho 10 siguiente: 

1 Elaborado registros anecdóticos 

2 Definido conductas 

3 Tomado confiabilidad 

4 Seleccionado un problema conductual relevante 

, Seleooionado un tipo de registro 

6 SelecoionadQ un tiempo de registro 

7 Diseñado una noja de registro 

8 Consultado la bibliografía recomentlada. 
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CAPITULO 4 

DISEÑOS Y P.ROCEDIMIENTOS 

Si alguno de los puntos mencionados no ha sido 

cumplido en su totalidad, trate de completarlos, ya que 

la correcta ejecución de los mismos le permitirá concluir" 

exitosamente lo que ha emprendido. 



Capítulo 4 

Diseños y Procedimientos 

La finalidad de este capítulo es entrenar al observa

dor en: 

1 La toma de Linea Base 

2 El conoc imiento de los diseños ut,i lizados en Aná

lisis Conduct1llal 

3 En seleccionar un procedimiento que modifique los 

datos~ 

La bibliografía recomendada. para este capítulo es: 

Baer 1\.{.; Wolf M. y Risley T. t Some c"urrent dimensione of 

Applied Behavior Analysis, .Tournal of AppliedBehavior 

Analysis, 1968 I, 91,97. 

Michael .T. & Meyersón' L., Un enfoque conductual al Control 

del Comportamiento Humano, en; Ulrich, Mabry, Stachnik, 

Control de la Conducta Humana., Ed. Trillas 1972. 

Montes F: e Irueste Ao La L6gica de la Línea Base en la 

Investigación Aplicada, Artículo leído en el I Congreso 

Latinoamericano de Análisis Conductual AplicadO. 

Sidman M., Tactics of Scientific Research, Basic Books 

Inc., 1960. 

Vance Hall R. t The Measurement o: Behavior, H & Enterprices, 

Inc. P. O. Box 3342. L~wrence, Ks. 66044 
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En este capitulo se le familiarizará con los Diseños 

y Procedimientos que se utilizan en los trabajos de Análisis 

Conductual Aplicado¡ en realidad la ~aci6n correcta de 

los mismos es lo que se tratará de explicar. Es la parte 

más importante por lo que se refiere a control, ya que la 

calidad profesional lograda en el trabajo será exclusivamep

te por el adecuado manejo de las variables que se utilizarán 

para alterar la condu~ta y las condiciones que la mantienen. 

La Linea Base 

En el capitUlO 2 se mencionaron algunos criterios me-o 

todológicos. Ahora, si ha cumplido todo lo anterior, está 

.en posibilidad de hacer su primer registro de Linea Base. 

Es importante que su registro sea tomado con un cri

terio de duraci6n estable~para que los cambios encontrados 

sean independientes del cambio de la duración del registro, 

en caso de que haya cambios tiene que mencionar cuales fue

ron. Si se suspende la sesión,mencione la razón por la cual 

se suspendió. 

Los registros no sólamente deben servir para detectar 

la conducta definida, sino también para detectar bajo qué 

circunstancias se presenta y cuáles son las condiciones que 

la mantienen, ya que ésto.s datos le pOdrán ayudar para detec

tar me.jor él, o los posibles reforzadore:;;, así como las va-

riables que con su pre~encia alteran l~ probabilid&d de ocu

rrencia de la conducta registrada .. Es importante que conoz-
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-ca estos datos ya que ellos le ayudarán a obtener más 

fácilmente el requisito más importante: CONTROL. 

La Línea Base debe de cumplir también con algunos 

requ1sitos; se menoionan algunos que son de suma importancia. 

1 Duración. 

No se puede especificar de antemano la duración en 

términos de cuantas sesiones durará la toma del período de 

Linea Base, pero es importante que se registre dia.riamente 

para que el trabajo tenga continuidad y el paso del tiempo 

no influya demasiado, ya que el sujeto no todos loa días se 

encuentra bajo las mismas condiciones, razón por la cual hay 

que ~l.egir un tiempo de registro que sea estable. 

2 Esta bil idad. 

La estabilidad se refiere a que la fluctuación de los 

datos encon.trados en cada toma de registro no sea mucha. 

La variabilidad de los datos no debe ser exagerada. 

Cuando hay inestabi~idad puede deberse a varios aspectos; 

por ejemplo el tiemro de la toma del registro ha sido alte

rada, o la duración del mismo fluctúa, o bien h~ variables' 

que con su presencia alteran la estabilidad, como incidentes 

inesperados, de los cuales hay que tener cuidado. 

Cuando la inestabilidad oe presenta, es necesbrio alar-. 

gar el perIodo de Linea Bhee hasta encontrar una estabilidad, 

aunque no sea muy estricta, o bien hacer algunos cEmbios que 

no tengan semejanz~s con el procedimiento que se va a empleér 

durante el periOdO experimental. En casc;> de Cil1e le sea. di-
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-ficil emitir un juicio acerca de la estabilidad, consulte 

al instructor, o al maestro. 

3 Sensibilidad. 

La sensibilidad se refiere a que los cambios encontra

dos sean fácilmente observados en la gráfica y que los cam

bios que se obtengan en el período experimental sean claros. 

Es más sensible al cambio una gráfica donde se regis-· 

tren los cambios por ensayo que una donde se registre el to

tal de ensayos por sesión, ya que en la primera se atendrá 

un punto por ensayo y en 1& segunda un punto por sesión. 

4 Cpnfiabilidad. 

Esta debe superar el 8~~. En este período es muy impor

tante que la obtenga, ya que validar' en gran medida la c~li

dad metodológica de su trubajo. 

La Gráfica 

Con la obtención de algunos registros de Linea Base, po

drá elaborar las gráficas de su trabajo~ al principio intente 

hacerlo con diferentes datos o sea vea si va a ser por sesio

nes o ensayos9 o bien la frecuencia absoluta o la relativa 

(porcentaje). Escoja aquella que sea la más representativa del 

cambio que ocurre aunque existen algunas reglas generales que 

se ~encionarán enseguida, el principal criterio para la ela

boración de la gráfica será el suyo: 

Eeglas generales para elaborar una gráfica. 

lo. Representatividad. 

Los datos de sus hojas de registro ser~n "vacindos" en 
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la gráfica. Esta no debe de dar lugar a interpretaciones, sino 

sÓla,mente representar lo ocurrido durante el tiempo de trabajo. 

20. Tiempo y la medida de la respuesta. 

Generalmente el tiempo va colocado en el eje horizontal 

o abcisa. en forma. de d!as, sesiones, ensayos, minutos etc., 

según el criterio usado por el experimentador. En el eje. 

vertical u ordenada, va lo que medimos de la o las respuest~s 

registradas, ya sea su ocurrencia o su duración etc. Esta 

puede ir o en datos relativos (porcentaje) o en datos 'absolu

tos (frecuencia), o en forma de registro acumul~tivo. 

30. Simbolog!a. 

Sien su gráfica va a utilizar más de una linea. deberá 

tener cuidado de que cada lInea tenga una explicación breve y 

clara de lo que representa. 

Tenga en cuenta que la gráfica es la forma en que va a 

representar los datos de su trabajo y ea la referencia que 

se acapta de lo que ~sted hizo, por lo tanto deberá contener 

los cambios encontrados y éstos deben ser fácilmente detecta

bles aún por las personas que no manejen el lenguaje operante. 

La Rrincipal finalidad de una gráfica debe ser mostrar con 

claridad el resultado de su trabajo. 

En adelante se dará una explicación de lbs procedimientos 

más utilizedoaen Análisis Conductual Aplicado. 

Procedimiento 

Durante el periOdO de Linea Base se ha encontrado segura-



-mente con algunos datos, ya sea de frecuencia de conducta 

que necesita aumentar o disminuir, o de duración que nece

sita aumentar o disminuir. En todos los casos su procedi

miento tiene que ir encaminado a alterar los datos encontra -

dos durante el período de· IJínea Base. Los procedimientos 

que se utilizarán serán la Variable Independiente, la cual 

debe ser manipulada y controlada por el experimentador, y 

los cambios producidos, o la alteración encontrada, serán 

la Variable Dependiente. 

A continuación se hará una breve descripción de algunos 

procedimientos. 

lo. Extinción. 

A menera de definición, la extinción es la descontinué

ción del reforzador positivo, con lo cual la. respuesta por 

él reforzada tiende a decrementarse .. La. extinción tiene una 

relación directa con el programa de reforzamiento bajo·el 

cual la respuesta. ha sido reforzada, por esta razón hay que 

tener cuidado en averiguar primero bajo qué programa. está 

la respuesta y después decidir si la extinción es el mejor 

procedimiento. Ademas, l~ respuesta, en el. momento que sUS

pendemos el reforzador tiende a incrementarse durante un breve 

período antes de comenzar a disminuir en su frecuencia. 

3ste procedimiento se utiliza frecuentemente cuando es 

necesarios disminuir la ocurrencia de una conduct~ indesea

ble. eua nd o se han ident ificado perfectamente los refor z&

dores que mantienen esa conducta y el programa bajo el cual 

es reforzada, este procedimiento es 6til por que plantea po-
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-cos problemas en su aplicación, pero necesita un control 

muy preciso de la suspensión del reforzador. 

20. Moldeamiento. 

Este procedimiento consiste en reforzar diferencial

mente las aproximaciones sucesiv~s a una conducta terminal 

previamente especificada, es decir; se utiliza cuando que

remos condicionar una respuesta que está. ausente en el re

pertorio conductual del sujeto. Lo primero que se hace es di

vidir la conducta en los diferentes pasos, o en la.s diferen

tes aproximaciones, que se van a seguir. Estas se deben de 

establecer con cuidado porque será,n también un criterio para 

obtener el reforzamiento. Hay que tener cuida.do de que el 

primer criterio para alcanzar el reforzamiento no sea muy 

elevado de manera que el sujeto al emitir'la primera aproxi

mación salga reforzado. Esto se puede lograr poniendo una 

respuesta que se encuentre presente en el repertorio del 

sujeto para que sirva como la primera aproximación. 

Se continúan reforzando las demás aproximaciones hasta 

que el suj eto cumpla con la conducta final pr,~pueata por el 

experimentador. 

30. Modelamiento t o Imitación. 

En este proceso interviene la presencia de un modelo 

qu~ es reforzado cuando emite la conducta que queremos con

dicionar en el sujeto. Esto implica la presencia del proceso 

de imitac1.ón. :Sn ocasiones es preferible condicionar prime-
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-ro un repertorio de imitación antes de emplear el modela-

miento. 

40. Conductas Incompatibles. 

Este procedimiento consiste en condicionar en el suje

to una conducta. que sea contraria a la conducta que queremos 

eliminar, es decir, si queremos que el sujeto no deambule 

por el salón donde trabaja, le condicionamos el estar senta~ 

do manipulando el material. Este procedimiento es ideal para 

eliminar conductas, aunque a veces resulta dificil el encon

trar una conducta que realmente sea incompatible con la. que 

se desea eliminar. El éxito en la aplicación de este procedi

miento en gran med ida cons iste en que la. incompat i bil idad 

de la conducta sea real. 

50. Tiempo-Fuera. (Time-out) 

El Tiempo-l!~uera, consiste en privar étl Bujeto de la mayor 

parte de los.reforzadores que el ~edio le proporciona; esto 

se hace después de haber emitido una conducta indeseable. 

El Tiempo-Fuera Parcial.- Este consiste en aislar al su

jeto de la atención, contacto r{sico, contacto visual, etc., 

que son los estímulos que le proporcionan el experimentador 

o el medio, en otras palebraa; contingente a la conducta inde-

"". , seable el experimentador le dara la espalda al sujeto, pri-

vándole un tiempo determinado de loa estllliUlos antes mencio-

nados. 
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Tiempo-Fuera Total. - El aislamiento casi total., reCJ,uiere 

de un cuarto que contengB. el menor número de estimulas posi

bles, es decir, sólamente el cuarto con lu2' y quizá una si

lla en el cual el niño permanecerá el tlempo que el experi

mentador decida de antemano. Se recomienda indicarle al su

jeto el tiempo que perma.necerá ahí sii.»mpre y cuando esté en 

silencio, y sin emitir la conducta indeseable. 

En ocasiones la contingencia no es muy rápida y enton-

ces se puede establecer una cadena de conductas que sean a

versivas para el sujeto, tales corno jalarlo y llevarlo rá

pidamente al cuarto de Tiempo-Fuera. Cuando se emplea correc

tamente este procedimiento, la conducta decrementa rápidamente. 

Las precauciones que se deben de tomar son: que el tiempo 

de perma.nencia no aea excesivo, que el sujeto sea llevado lo 

más rápidamente posible después de haber emitido la conducta 

que se desea decrementar, que el tiempo de permanencia no 
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debe de ser tampoco ~ corto. El aislamiento es una modifi

cación del castigo que no tiene las implicaciones emocionales 

que generalmente le acompañan. En ocasiones sí se presentan, 

pero son mucho mas tenues que cuando utilizamos castigo directo. 

60. Castigo. 

El castigo es la presentación de un estimulo aversivo 

contingente Q una respuesta, o la interrupción de un reforza

dor positivou Podríamos decir que este procedimiento ha sido 

el más discutido pero también que es uno de los más efectivos. 

Eay que tener cuidado con su- aplicación ya .que es, un pro~ 

cedimiento que si no se aplica adecuadamente puede resultar 

contraproducente. El castigo, además, tiene ciertos efectos 



colaterales como son conductas emocionales, por ejemplo: 

el miedo o angustia.. El castigo, además, pierde efectivi

dad con el paso del tiempo. De esta manera la cantidad de 

cast igo o la fuerza del estimulo aversi vo deben au:nentar 

progresivamente si no se quieren perder las consecuencias 

que produce. La mayor desventaja que tiene el utilizar 

castigo consiste en que sólamente sUDrime temporalmente 

la conducta, no la elimina del repertorio, es decir; la 

conducta castigada no·se presenta cuando los estimulos 

discriminativos asociados a su aplicación están presentes. 

El ejemplo clásico de esto, es el niño que sólamente se 

porta bien cuando está presente su papá. Al suprimir la 

aplicación del castigo, es frecuente que la conducta tiendá 

a presentarse con más frecuencia o fuerza que la que tenia 

en su nivel operante. 

70. Sistema de Economía de Fichas. 

El sistema de fichas ea utilizado para trabajar con un 

grupo de sujetos en quienes se desea increillentar algunas 

conductas. La ficha funciona como un reforzador condicionado 

generalizado, (al igual que el dinero) y es proporcionada ex

clusivamente por haber emitido conductas adecuadas. 

Se explicará cómo funciona un Sistema de Economia de 

Fichas muy a la ¡iciera. Ya se ha visto que el primer paso en 

cualquier programa, es la definición de las conductas que 

deseamos que los sujetos emitan. Posteriormente se hace una 
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selección o muestreo de los reforzadores a los que va a 

tener acceso el grupo de sujetos. Después se le asigna un 

pago en fichas a las conductas y la forma en que se va a 

efectuar. Por último ·se le asigna un costo a loa reforza.

dores y se define la forma de compra. 

Tanto las conductas como los reforzadores estarán de 

acuerdo con el lugar donde se efectúa el trabajo. Los refor

zadores no necesariamente deben ser primarios sino que pue

den ser utilizados ciertos privilegios que el mismo medio 

proporcione, sólamente que a~ora su obtención está sistema

tizada. Una vez efectuado el condicionamiento de las con

ductas por medi·o del "puente" que es la ficha, se procede a 

desvanecerla procurando que la conducta se u~ntenga ahora 

por contingencias naturales. La economía no necesariamente 

debe ser llevada con fichas sino puede hacerse con puntos o 

bonos según las necesidades y facilidades que preste el esce

nario. Si desea obt~ner información más precisa al respecto 

del sistema, consúltese: 

T. Allyon & N. Azrin. The Token Econo~, Century Psychology 

Series, 1.968. 
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Todos los procedimientos mencionados pOdríamos decir que 

tienen un común denominador: los Princi'pioB Operantes. Existen, 

por así decirlo, tres operaciones básicas donde se fundauenta. 

cualquier procedimiento que va encaminado a alterar la proba

bilidad de ocurrencia de una respuesta: el reforzamiento, el 



castigo y la extinción. Ahora bien, la aplicación de cada 

uno de estos principios puede hacerse de varias maneras: 

el refQrzamiento como procedimiento, puede ser positivo o 

negativo, y consiste en la presentación de un estímulo 

positivo o "agradable" o en la retirada de un estímulo 

negativo o .v'desagradable". En ambos casos se alt:.:ra la pro

b&bilidad de ocurrencia de una respuesta. El castigo consis~ 

te en la presentación de un estímulo aversivo o negativo, o 

en la interrupción de un estím.ulo positiv.o, y en ambos casos 

se altera también la probabilidad de ocurrencia de la respuesta~ 

La extinción consiste en retirar el reforzaaor que mantie

ne la probabilidad de ocurrencia de una respuesta. La extinción 

se caracteriza por eso precisamente, porque se retira un refor

zador, es decir, ya no se presenta más el estímulo positivo 

durante la emisión de la respuesta • 

. Los anteriormente descritos, son los procedimientos más 

utilizados por la Tecnología Operante. Esto no quiere dec~ 

que sean todos, porque revisando el material bibliográfic'o, 

seguramente encontrará. una cantidad mayor, razón por la que 

se recomienda hacer un exámen detallado de la misma., ya que 

el éxito de su trabajo depende de que la aplicación del pro

cedimiento sea correcta. 

Hay un sinnúmero de evidencias experimentales que de

muestran que los procedimientos funcionan eficazmente produ

ciendo cambios conductuales, pero sólo cuando son aplicados 
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correctamente. Si al apl icarIos no se prod ucen los cambios 

deseados, probablemen~e se deba el hecho a que la ~lica -

ción no ha sido correcta. 

Una aplicación correcta depende de la habilidad que 

el experimen~ador tanga para hacerlo. Los procedimientos 

están descritos, toca al lector aplicarlos. Si los aplica 

correctamente, los cambios que produzcan funcionarán como 

reforzadores de la conducta del experimentador al aplic&r

los; si los aplica mal también actuarán como reforzadores 

sobre la misma conducta. 

Si- se conocen algunos procedimientos de auto-control, 

es fácil arreglar las contingencias para que éstas sean re

forzantes sobre la conducta que deseamos, que en este aaso 

será una correcta aplicación. 

Diseños 

Es necesaria la utilización de diseños en la Tecnología 

Operante, porque éstos permiten comprobar la eficacia del 

manejo de las variables independientes durante el perfodo 

experimental, y además, permiten al experimentador observar 

ciertas características tales como la reversibilidad de la 

conductat o cómo se afecta una condición experimental. 

Los diseños indican los controles utilizados por el 

experi llentador y son las formas en las que pueden presentarse 

los datos. 
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Control 

Anteriormente se había mencionado que uno de los re

quisitos de los trabajos realizados por med io de técnicas 

operantes es el QQDitQl, ahora se explicará qué es y cómo 

obtenerlo. En primer lugar el término "control" puede ser 

empleado como sinónimo de manipulación. El control consiste 

en poder presentar o retirar a voluntad una variable y ob- ' 

servar cuáles son los cambios conductuales que se produje

ron en el organismo como consecuencia de haber manipulado 

dicha variable. 

Para la obtención del control es necesario hacer un 

aná.lisis de: 

lo. La historia de reforzamiento del organismo: ésta puede ., 

afectar en gran medida nuestras intenciones de controlar 

la conducta de un organismo, las experiencias anteriores 

son cosas que no pueden controlarse, pero si puedeti ser 

conocidas por medio de entrevistas, y éstas nos darán 

una idea de có~o puede comportarse el organismo y qué res

puestas serán las que tent::;an mas alta pro babil idad de ·~e.tili

tirse y bajo que circunstancias, esto ser~ de ~ran ayuda 

porque puede guiar la aplicación de los procedimientos 

experimentales. 

20. El equipo biológico: si contamos con un equipo biológico 

deteriorado, incol~pleto 9 o enfermo, la s itu<ición céi·:nbia 

totalmente, ya que no e s lo mismo c')ntrolar a un organis

mo que está influido por otras variables o complicaciones 
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como enfermedades de cualquier tipo. En ocasiones es 

necesario qué el equipo biológico seó revisa.do por un 

especialista en la materia, dependiendo de las altera

ciones que el organismo tenga. 

30. La situación actual: la situación aqul y ahora del or

ganismo generalmente est' influida por condiciones múl

tiples que pueden suceder inesperadamente; o eventos, 

como son los accidentes que el experimentador no puede 

controlar, pero que debe conocer. 

'Una vez conocido lo que puede afectara un orga.nismo, 

y por lo tanto, nuestra situación a controlar, es necesario 

cons iderar la i mportanc:i.a de otras var iables que pud ieran 

alterar también lo que pretendemos manipular. 

Indudablemente el organismo para poder ser registrado 

tuvo que haber perm~necido en un escenario, y los cambios 

de escenario son una variable que puede afect&.r lo que pre

tendemOs controlar, ya que los cambios de escenario pueden 

ocurrir ~l mismo tiempo que la manipulación de las variables 

independientes, y por lo tanto lo único que podemos concluir 

es que los cambios encontrados en la va.-r i.e.ble depena iente se 

deben al cambio de escenario y a los cambios de las varia

bles independ ientes •. , 

No podemos concluir que el cambio se debe exclusivamente 

a la manipulación de la.s ,v:~ri.a'oles ~ndependientes &. meno.s, que 

el cambio de escenario se le considere como una variable 1n-

depend ient e. 



El sujeto que ee encuentra en un escenario, está 

influido por una serie de condiciones ambientales, expues-

to a muchos estimulos que de una u otra. manera efectan las 

cadenas de comiucta, q,uP emite. Los proced imientos ut il iza-

dos en la Tecnología ODerante gener&lmente van encan inados 

a alterar las relaciones existentes entre esos estímulos 

ambiental'es y la. conducta, lo que no elimina la. posibilida.d 

de Que haya procedimientos que estén encaminados a alterar 
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al organismo y lo que dentro de él se encuentra o que haya 

procedimientos que no tomen en cuenta la estimulación ambiental 

bajo la cual vive el organismo. Los f~rma.cos van encaminados 

a alterar el interior del organismo. 

Ahora bien, en el momento que el experimentador ha deci

dido manipular ciertos estímulos ambientales como reforzado

Tes o estímulos discriminativos ea necesario que tanto el or

ganistro como el escenario cambien lo menos posible para poder 

concluir que el manejo de los estImulos que constituyen la 

va.riable inde-pendiente son los responsables de las al terac io

nes encontradas. El control. en otras palabras, se reduce a 

poder mantener lo más constante posible una situación y alte

rar a discreci6n una parte muy específica de la misma. 

Diseño A B A B 

Este diseño se utiliza cuando se trabaja con una conducta 

de uno o varios sujetos, la ]'a.se A es el perlodo de _Linea Base, 

la Fase B es el periodo experimental, la Fase Al es la replicó.

ción de la condicieSn de la. Línea Base llamada revers ión, y la 



Fase Bl es la replicación de la condición experimentale 

Fase A. Esta fase tiene que cumplir todos los requi-

sitos que se menciona.ron para la. Liaea Base. 

}i'ase B. En esta fase se aplica le. variable experi

menta.l. 

Fase Al o reversión, aquí es muy importante el repli-
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car las condiciones de la Linea Base, o sea si en el período 

experimental hubo el retiro o la presentación de variables 

independientes me.nipuladas por el experimentador, en la Fa.se Al: 

no debe de manipularse ninguna variable que altere la repli

cación exacta de la Línea-Baee. A eeta Fase se le llama tam

bién reversión. porque se pretende que la conducta regrese a la 

condición anterior (A), y tiene como finalidad el demostrar 

que los cambios encontrados se deben al manejo de las varia

bles independientes. 

La no-reversión tiene, en mucha.s ocasiones, implicaciones 

de tipo ético-social¡ ya que si se trata de 'una conducta inde

seable, por ejemplo; autodestrucción, el criterio socia.l nos 

pondrá ante el problema ético de que los más importante es que 

el organ~smo no se autodestruya, y no que el 'experimentador 

pruebe la eficacia de su manejo. Para solucionar este tipo de 

problema contamos con otros diseños~ 

Fase Bl En esta parte el experimentador tratará de que 

el control obtenido por el manejo de ciertas condiciones caiga 

ahora en manos de otras personas u otrbs situaciones que se 

presenten en el ambiente m tura.l del orga,nismo, es decir, se 

trbtar& de generalizar el control obtenido. 
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Es muy illiportante que en el momento de hacer la rever

sión se aplique la misma condición de la Fase A en la Fase Al 

porque en caso de no ser as!, estamos utilizando entonces 

otro dise·ño que es A BCD, Este diseño es parecido al ante

rior en las dos primeras fases v la Fase C consiste en que 

la replicación de la Fase A no es semejante'y por eso corres

ponde a una nueva situaci6n, la Fase C. 

En este ca~o el experimentador no está. en condiciones de, 

afirmar que loe cambios encontrados se deben a la manipulación 

de sus variables, puesto que la LInea Base no fué replicada. 

Lo mismo sucede con une Fase D, y por esta.razón un Diseño 

A B A B puede fácilmente convertirse en un Diseño A BCD, lo 

que no es conveniente puesto que nos dice muy poco acerca 

del control que se o·btuvo. 

A continuación encontrará algunas gráficas donde se uti-

liza el diseño A B A B. 

conducta de hacer berrinches 

L. B. la L. B. 2 B 

~ 
Seg. 

\

··1 

, .... 
D 1 A S 

Figura 4.1 



~'rec. 

10 

conducta de coopen:.ción 

A B A B 

.---' 
'Figura 4.2 

Tanto en la figura uno comoen la dos, se observa cómo 

durante el periodo de comprobación, las conductas alcanzan 

un nivel muy parecido al de las Lineas Base. 

Esto no es siempre posible, ya que la generalización de 

estimulos comienza mucho antes, sobre todo cuando la conducta 

t le ne ur.e. gran aceptación social, ya que será reforzada inme

diatamente por cont ingenc ias naturales. Durante la revers i6n, 

Linea Base 2 o periodo A de comprobación, los resultados de

berán ser muy semejantes a los de la Linea Base. En los ejem

plos anteriores se pueden apreciar los datos con facilidad. 

Las Lineas Base indican la frecuencia de las respuestas, 

y como se puede observar en la primera gráfica, la respuesta 

es muy alta, pero empleando un procedimiento de tiem-po fuera 

total, baja rápidamente. Dur&nte la Linea Base 2 se regresa 

a las condiciones iniclales dome se reforza.ba el :tacer be

rrinches y éstos se incrementaban rápidamente hasta alcanzar, 

en el último día de reversión, un nivel similar al de la Lír:ea 

Base, El segundo caso muestra como la cooperación"tiene, du-
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rante el período A, un nivel muy bajo; durante la Fase B, 

se emplearon el reforzamiento social y los dulces como va

riables independientes, las cuales eran proporcionadas con

tingentemente a la conducta de cooperación. Durante la F'ase 

Al se retornó a las condiciones origimales donde se reforza

ba el no cooperar, lográndose en solo 5" días regresar al 

nivel inicial. 

Disefto de LInea Base l~ltiple 

Este disefio se usa cuando se trabaja con varias conduc

tas de un solo organismo, o bien una misma conducta observa

da en varios escenarios diferentes, o también cuando se tra

baja con una sola conducta en varios organismos. 

Este disefio tiene la desventaja de no permitir reversi

bilidad, pero a cambio, los problemas sociales son mínimos 

y además pertLite registrar varias conductas al mismo tiempo y 

comprobar así el control afectua.do por el experimentador. 

La primera fase consiste en el registro de Línea Base 

pero de varias conductas. La segunda fase consiste en aplicar 

el ~~eedimiento experimental exclusivamente a una conducta, 

mientrl8s que las restantes siguen siendo registradas. Una vez 

alterada la primere conducta se procede a aplicar el mismo 

procedimiento a la segunda conducta, y de nue~o se contin~an 

registra.ndo todas las resta.ntes, y as! sucesiva.mente hasta 

afectar una por una, todas las conductas seleccionadas. 



Es muy importante que a cada conducta se lesplique el mismo 

procedimiento ya que los cambios que resulten encElda conducta 

dem.ostrarán a.mpl~am.ente la eficacia del procedimiento de 

control ejercido por 'el experimentador. 

El presente disefto pre~upone que todas l~s conductas se

leccionadas son sensibles al mismo procedimiento y que además 

no son eventos excluyentes, ya que si lo son, la alteración 

de una conducta, forzozamente altera.rála (s) otra (s) sin 

necesidad de aplicar algún procedimiento especial. Lo que se 

plantea , qUé es posible trabajar con una conducta y alterar 

varias sin intervenir directamente, si ha selecciona.do, oen 

lo futuro selecciona un diseño de Línea Base MÚ~tipl~ tenga 

cuidado con éstas dos variables ya que pueden alterar ladlfí

cil obtenci6n del control. 

El diseño de Línea Base liúltiple es mucho más Tersátil 

que el diseño ABAB, ya que per .. :itt un tD.ayor acceso controlado, 

tanto a las conductas. como a escen&rios, pero en cierta m.edida 

el control es más difícil de obtener. 

La Línea Base MÚltiple no es "capaz'" de decirnos si las 

conductas con las que trabajamos son reversibles, solo nos 

dirá que sonaensibles al mismo procedimiento. 

A continua.clón se 1.1ustran algunos ea·emploe doftd~ se ut i

lizó la. Línea Base Múltiple. Figuras 4.3 y 4.-4 
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En el priner ej emplo t existe une-- d iferenci&_ telllp6ral. 

entre la primera, la segunda y la tercera conducta, ya que la 

aplicac!on del procedimiento rué hecha en diferentes fech~s. 

por lo cual se reafirma el procedimiento. En el se;undo Cé;tSO, 

no se trabajó conduct a por conduct 8., s ino con dos de ellas. 

Observe como dur&nte la aplicación del procedimiento se regis

tra la Linea Base de las otras dos, de esta forma se trabaja 
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con grupos de conductas ahorrando tiempo en en el registro y -

en la aplicación del procedimiento. Aunque aquí la diferencia 

temporal no es tan grande como en el ejemplo anterior, se obser

va claramente el cambio, edemás las conclusiones del trabajo -

pueden verse restingidas por la temporalidad de la apli.ceción 

del procedimiento. 

~rzamiento Diferencial de otras Condu~( R.D.O. ) 

En este diseño, el reforzamiento va a ser utilizado con

tingentemente sobre otra conducta diferente o incluso incompa

tible con la conducta a modificar. Durante el ReD.O. , el re -

forzamiento no desaparece, solo"cambia de lugar" , o...-sea, en -

ningún mo~ nto el reforzamiento se retira de la situ&ción exp~ 

rimetal camo sucede en el diseño A B A B • En el R.D.O. el re-

forzador se aplmca contingente a otra conducta. 

El R.D.O. permite concluir que la contingencia de la vuri&

ble independiente es lo que produce un cambio conductual, y 

que gracias a la manipulación experim ntal de éste, h~y alter~ 

ciore s est ables en la va riable depend iente. En seguidtt podrá -

obs",rvar hlgunos eje mplos de sú uso. (Figur a 4.5). 
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En los ejemplos anteriores ha'brá observado Ciue durante. 

la aplicación del R. D. O., la ocurrencia de la respuesta 

se mantiene o disminuye relativamente. En el primer ejemplo 

el reforzamiento fué .aplicado al principio de cada ensayo, 

sin embargo en el segundo ejemplo se reforzó continbente

mente la incompatible o sea la discriminación incorrecta, 

el cambio en la gráfica es evidente. 

La principal finalidad de los. diseños anteriores con

s iste en la comprobación de loa efectos producidos por la 

variable manipulada. Esto hay"que tenerlo muy en cuenta, 

ya que su trabajo no sólo debe producir un cambio, sino 

que debe de de~ostrar que los cambios fueron producidos 

precísam~ te por la variable que se manipuló y no debido 

a otras contingencias. El que esto se logre, acrecenta el 

control, que, como ya vimos, es un requia to indispensable 

en estos trabajos. 

Al finalizar este capítulo podrá decidir más fácil

~nte que diseño es el mas conveniente para su trabajo. Re 

cuerda que el haber leído la bibliograf!a recomendada le 

dará mas información r~specto a lo que aquí·se mencionó. 

Ahora e~,tá en dispos ieión de tomar algunos registros 

para formar su Linea Base, puesto que ya conoce los requi

sitos que debe de contener. Procure cumplir con todos ellos 

ya que ahora da comienzo su trabajo. A continuación contes

te el cuestionario y -posteriormente eve.lúe sus respuestas. 
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1. - La repr'esentación esquemát iea de los cambios ocu-

rridos en lb-conducta de un organismo se represen-

tan por medio de ____________________ __ 

2.- La Tecnolágía Operante se encamina a buscar una al

teración de la relación que hay entre las 

de un organismo y los de su ambiente_ 

3.- La siguiente gráfica pertenece a un diseño: ___ _ 

4.- Este diseño es llamado: ----------- --------- --------

1-1",-
1 ~----1 "'--
IL ____ ¡~ 

5. - (~ Las siglas R. D. O. signif ican 

de ot.ras ------------
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CAPITULO 2 

ELABORACION DE PROGRAMAS 



CAPITULO 5 

ELABORACION DE P.ROGhAMAS 

La finalidad· de este capítulo es: 

1.- Entrenarlo en la descripción· de los procedimientos que se 

utilizarán en su trabajo. 
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Et material bibliográfico utilizado, serán aquellos artí

culos que hayan tratado un problema similar, probablemente para 

esto tendrá que consultar al maestro. 

Lo que tratará de hacer ahora, será el descri bir cómo v:a 

a utilizar los procedimientos que eligió, la forma en que se 

controlarán las variables as! como la forma de aplicación de 

las mismas. En esto consiste un programa. Probablemente a lo 

largo de la aplicación del mismo, verá que lo que trató de pre

veer no se cumple como se pretendía. Esto le dará una mejor idea 

de lo que debe controlar. Su programa debe especificar cuales 

son las contingencias que se controlarán y cómo debe ser apli

cada la varj.able independiente, cuales son los posibles pro

blemas a los qúese enfrentará y las soluciones tentativas, as! 

como una lista de las variables que pueden afectar lo que está 

hacieddo. 

A cDntinuación se presenta un e.jemplo de un pr ogra.ma de 

Modificación de Conducta. 
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PROGRAMA PARA ELIMINAR CONDUCTAS DiDESEABLES EN ~L HOGAR. 

Descripción del problema: 

Se trata de. un niño de 10 años, 6 meses de edad, que 

desde el punto de vista médico fué diagnosticado físicamente 

sano. pero sus padres reportaban que ere demasiado activo, 

ya que, "no ee está quieto un momento". Además agrede física

mnte a sus hermanos menores y a otros niños de su misma edad t 

razón por la cual la familia ha recibido constantes quejas de 

parte de la escuela. Reportan también que es un niño desatento 

ya que las calificaciones del colegio 60n bajas, pero la mayor 

cantidad de problemas aparentemente se originan en lac8sa., 

El niño no sigue instrucciones verbales a corto plazo. Se pi

dió la colaboración de los padres y se acordó una hora de re

gistro, llevándose a cabo diariamente exceptuando dom.ingos; 

Los registros corroboraron los reportes de los padres y las 

definiciones fueron elaboradas con su colaboración. 

Definiciones: 

Hiperactividad: que el niño cambie de lugar constantemente 

(permanencia menor de 15 seg.) y que no 

termine lo que está haciendo. 

Agresión: 

Obedecer: 

que el niño golpee con cualqui:~r parte del 

cuerpo u objeto a otro niño haciéndolo 

llorar. 

hacer lo que .La orden dice, siempre y cuando 

esté dentro de sus cap~cidades hacerlo. 



En una consulta llevada a cabo con los padres, se les 

instruyó para que siguieran las instrucciones que el a.utor 

del trabajo iba a dar, se les dijo el porqué de los regis

tros, y la lmportancia de que todo siguiera nor~lmente 

mientr~s el registrador hacia su tr2bajo, se insisti6 en la 

importa.ncia de su colaborac Ión y se les pid ió que hicieran, 

una descripción escrita del problema, que fué comparada pos

ter~or~~nte en otra consulta con los rebistros anecdóticos 

tomados por el Eutor, y se les dieron indicaciones para que 

utilizaran términos descriptivo-observables en sus escritos. 

-!.cinea Pase. 

La Linea Base arrojó da.tos b8stante concisos acerca de 

las conductas, ya que en gran parte éstas eran mantenidas 

po~ las circunstancias proporcionadas por la madre en forma 
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de atención, atención que fué definida como el contacto visual, 

verbal o ftsico de cualquiera de los adultos, ppopo:r.cionado. 

como consecuencia a cualquiera de las conductas definida.s emi

tidas por el niño ~ IJa duración de la Linea Base fué de una. 

Procedimiento; 

La variable manipule,da directamer-;te por el experimentador 

son lb.s instrucciones verbales, y la variable manipule.da por 

los padres es la atención contingente. El diseño utilizado fué 

el de Línea Base Múltiple. El control de la ar1icación de la 

t " , 
a enClon se llevo a cabo por medio de un registro que se les 

hi70 a los padres. 



Una vez logrado un cambio estable en la primera con

ducta se procedió a aplicar el mismo procedimiento con la 

sigulente t hasta·completa.r las tres conductas. 

1Jas indicaciones proporcionade..s a los padres fueron: 

ignorar las conductas definidas y prestar atención contin

gent~ a sus incompatibles; se dieron ejemplos de situ&cio-

nes' y definiciones de conductas que funcionan como incom

patibles. Posteriormente se elaboró un registro durante la 

aplicación del procedimiento, observándose que había un CStll-:

bio notorio en la conducta del niño. Durante el procedimiento 

se reforzó a los padres mostrándoles gráficamente cómodismi

nuían las conductas ae hiperactividad y agresión y como au

mentaba la conducta de obedecer, 'y se les pdió también que 

hicieran algunas descripciones escritas durante la apli.cac ión 

del procedimiento, que tuvo una duración de'35 días. 

Lista de variables. 

Es importante el' conocer las variables que pueden afectar 

el éxito de nuestro trabajo, y lo mejor es hacer una liata 

de ellas de antemano, ya. que en eln:.omento q~e aparezca alguna 

se la podrá controlar rápida y fácilmente. En este ca.so las 

variables son las siguientes: 

1) El programa de reforr.amiento bajo el cual están condiciona-

das las conductas del niño. 

2) Que no se proporcionará durante el perIodo de extinción, 

consecuencia alguna para no condicionar lasrespuestas bajo 
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un programa intermitente. 

3) La situación, el lugar, la hora, etc., en la que se re

fuerzan las conductas incompatiblee.. 

4) Las posibles visitas de personas que sean ajenas al pro-

cedimiento. 

5) ~ue las instrucciones del experimentador sean seguidas 

correctamente por los padres. 

6) Otros posibles reforzadores que pueden alterar le. emisión 

de lós respuestas del niño. 

Generalización. 

Se llevó a cabo proporcionando la atención contingente a 

otras conductas que no eran las incompatibles, de una manera 

intermitente, tiempo después, la atención se alternó con ot~os 

reforzadores generalizados. 

Posteriormente el experimentador hizo una recopilación 

de los datos y se preparó pa.ra hacer el reporte formal de su 

trabajo. Nótese que la descripción del programa es corta, 

porque, sólamente sirve como guía de lo que va a h&cerse. 

En ocasiones el experimentador se hizo acou~añar de otro 

rebistrador para sacar la confiabilidad. Nótese también ~ue 

las definic&ones excluyeron toda terminología técnica. Lo 
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mismo se hizo en las consultas, para. evitar ex;.,lic&ciones inne

cesarias que quitarían tiempo y probablemente no quedarían tan 

claras como las explicaciones hechas en el lenguaje cotidiano. 

Como se dijo en un principio, la elaboración del rrogra

ma consiste en una- descripción de 10 que va a h2cerse, y el 

reporte formal consiste en una descripción deta.llada con re-

sul tados de lo que hi zo. 



Si ha llegado aqu! quiere decir que ha cumplido los 

requisitos anteriores, entre 105 cuales est& la toma de al

gunos reg~tros de Linea Base. A partir de éste capItulo el 

trabajo que realizará es completamente aplicado j ya que una 

vez elaborado el programa se· procederá a cumplirlo y por 

esta razón es preferible que a.hprs usted mismo~torr:.e un rebis

tro de las actividades que tiene que realizar. 

Las conductas que debe de emitir y auto-registrar el 

lector en este capítulo, nos las siguientes: 

1.- Tiempo dedicado a la elaboración del prQbrama 

2.- Tiempo dedicado al registro 

3.- Tiempo de duración de la LInea Base. 

En la. siguiente página encontrará~ejaa .. de registro 

~ue le permitifán autoregistrarse • 
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con d u c t a s tiempo en minutos por dIa 

1 2 .~ 4 ti "6 7 ti 9 

e o n d u c t a s tiempo en minutos por dIa 

l 2 '\ 4 tí 6 7 8 9 

Con este modelo de hoja de registro puede auto-registrar 

conductas como tiempo dedicado a la elabor~ción del programa, 

tiempo dedicado al registro, tiempo de duración de la línea 

base o como lectura o consultas al instructor, hágalo y reg{s-

trelas, quizá parezca risible o infantil pero el ayudará a te-

ner una referencia clara del tiempo que ocupa y en qué, y pro

bablemente se dé cuenta que desperdicia demasiado. 
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CAPITULO 6 

APLICACION DE PROGRAMAS 

La finalidad dellcapitulo es que ~plique los procedi

mientos que describió en su programa modificando los datos 

de Línea Base. 

La bibliografía que se utilizará es la misma del capí

tulo anter lor. 

De ahora en adelante tendr~ que probar su capacidad 

para controlar variables. Recuerde que este instructivo lo 

capacita para entrenarlo en el manejo de la técnica, no le. 

asegura que tendrá éxito en su trabajo, por lo que es con

veniente consultar al maestro para resolver los problemas 

que se le presenten y que aqu! no tienen solución. 

Tenga muy en cuenta, que su variable independiente es 

un reforzador, que éste es efectivo sólo en la ~dida que 

se use contingentemente a la respuesta que desea modificar. 

La propiedad de alterm- la probabilidad de aparición 

de una respuesta no pertenece exclusivamente al tipo de re

forzador, sir.o a su contingencia con la conducta a modificar. 

Si su variable independiente son instrucciones vereales 

establezca algún control para asegurarse ~ue ló instrucción 

fué sebuida correctamente, eliminando as! una variable que 

puede int.erferir con el control de toda la situación y ~ue 

puede alterar los buenos resultados de su trabajo. 
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Si lo que está manejando es extinci6n, debe tener cui

dado, tome en cuenta que la extinción es eficaz sólo con 

programas de reforzamiento continuo, ya que son los que 

menos resistencia le presentan. Si quiere extinguir una con

ducta que está bajo un programa intermitente, sepa que va a 

tardar algún tiempo en extinguirse, pero las personas que le 

vean aplicar el procedimiento quizá no lo sepan y pongan en 

tela de duda su eficacia profesional, porque los resultados 

se harán esperar algún tiempo. 

También es:: importante tener en cuenta que durante""la 

primera fase de la extinción, la conducta aumenta en su fre

cuencia de ocurrencia siempre que la respuesta haya sido 

condicionada con razones pequeñas o intervalos cortos. 

Posteriormentese decrementará, comenzando así una dis

:ninución visible. Si esto sucede con la conducta de hacer 

berrinches y no se le avisa a la madre del niño, que la 

frecuencia de los berrinches de su hijo se van a -Rer au

mentados, la señora pensará que los procedimientos reco

mendados por usted son contraproducentes: en primer lugar 

pondrá en duda su capacidad y en segundo lugar no volverá 

a usar los procedimientos ya que no hubo oportunidad de 

que fuera reforzado su uso. 

Es muy importante que obtenga contro~ de la situación, 

ya que eso va a garantizar el éxito de su tró.bajo y por lo 

consiguiente su habilidad como profesioniste.. Por esta razón 

hay que dar import"ancia pri~ordial a la obtención de ese 
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control. No existe un método establecido para conseguirlo, ya que 



en gran medida la forma de controlar está en relación 

con la habilidad que tenLa para arreglar las cosas de 

tal ~anera que 10 pueda obtener. Si su trabajo no tiene 

éxito es porque lo único quefalla es precisamente el con

trol., o bien falta habilidad para su obtención, en sus 

manos está la posibilidad de manejar las contingencias. 

Procure hacerlo correctamente. 

Para que obtenga cobtrol es necesario conocer las va

riables que influyen o que -pueden alterar su trabajo. 

A continuación hay una hoja de registro que le ayu

dará a conocer q\.le es 10 que necesita hacer para cada sesión 

de trabajo. 
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Sesión: Fecha: Hora: 

Variable Independient~ Forma de aplicarla. Control 

Variables Extrañas Forma de Controlarlas 

En los espacios· en blanco tendrá que descri.bir cada uno 

de los membretes, en caso de que no lo pueda hacer, no continúe, . 

si requiere mas hojas es muy sencillo elaborarlas. 
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OOMPROBACION DE PROCEDIMIENTOS 



CAPITULO 7 

COMPROBACION DE EROCEDIM~TOS 

En el capitulo 4 se habló de los Diseños y Procedi

mientos utilizados por la Teonología Operante. se dijo tam

bién. que son utilizados p~ra comprobar la eficacia que el 

experimentador había. obtenitlo en el manejo de sus variables. 

Ahora se dará una explicación mas a.mplia de ésto. 

A estas alturas estará observando los' cambios conduc-. 

tuales que ha l.ogrado y probablemente querrá asegurarse de 

la veracidad de la afirmación "los cambios observados se de

.ben a las variables que aplicó y al control que obtengo". 

Probablemente desee, aparte de encontrar un cambio, sa

ber ai realmente los cambios se deben a .ID! manejo o se deben 

a otras contingencias. En esta parte del libro, estará en 

condiciones de saberlo. 

Se ha hablado de algunos Diseños, entre los cuales está 

el ABAB y la Linea Base 1~ltiple etc., necesa~iamente tuvo 

que utilizar alguno de ellos para ejecutar su trabajo. 

Recordará que en el primer Diseño la comprobación consis

te en replicar las condiciones de la Linea Base; ahora está en 

condiciones de replicarlas. Si observ6 con detenimiento las 

variables que estaban presentes, no será mucha la dificultad 

para hacerlo. 
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Para establecer si su procedimiento es el que efectuó 

el cambio, lo primero que debe hacer es retirarlo. Proba

blemente los registros ind iquen que hay ca.mbio s, y si los 

hay, su procedimiento quedará comprobado. En este periodo, 

el nivel de la curva en la gráfica. deberá ser similar al 

de la LInea Base. 

Tal vez ésto no se.a inmediato, entonce's tendrá que es

perar un poco, pero tenga. cu idado en que no sea demasiado. 

En s {t no existe un criterio para decidir cuanto trempo 

debe durar la reversión, el criterio será que la curva sea 

similar a la de laL{nea Base 5 

Si el procedimiento que utiliz6 fué el de Linea Baae 

UÚltiple, quedar~ comprobada si ~l aplicarlo en diferen,tea 

conductas, éstas muestran cambios significativo s. 

A manera de re3umen, la comprobación del procedimiento 

en el Dism o de ABAB se hace replicando las condiciones de 

la Línea Base, En el Diseño de Línea Base Múltiple, se h~ce 

replicando el mismo procedimiento en diferentes conductas. 

En caso de que su procedimiento no qU'3de comprob&do sa

tisfactoriamente, revise sus variables y trate de explicarse 

la falla, y porqué se ha generalizado el control a otras 

variables que no manipu16. 
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Ahora registre lo siguiente: 

Variables presentes Variables manipuladas Variables replica-

durante la Linea E! durante el procedi - das durante la cOla 

se. miento. probación. 

Variables presentes Variables manipuladas Variables replica-

durante la Línea durante el procedí - das durante la CO;!! 

_Base. miento. probación. 
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ELAJ3QRACION DE UN INFORME 



CAPITULO 8 

ELABOI\.ACION DE UN INFORME 

La finalidad de este capitulo es: 

Entrenarlo en la elaboración de el reporte formal de 

los trabajoa de Análisis Conductual Aplicado. 

La bibliografía recomendada para este capitulo es: 

Kc. Guigan, Psicología Experimental, Capitulo 4, Editorial 

Trillas, 1971. 

JABA,Preparation of manu8cripts, 1968, 2. 

Una vez revisada la bibliografía, habrá notado la for.ma 

en que debe hacerse el reporte de cualquier eXperimento que 

contiene procedimientos que son experimentales, razón por la 

cual su reporte debe llenar ciertos requisitos que son comunes 

a los reportes experimentales, no solo dentro del campo de la. 

Psicología, sino dentro del campo de la experimentación cien

tífica. 

Cuando lea estas líneas, seguramente que habrá obtenido 

sus resultados o quizá esté comproba.ndo sus procedimientos. 

Es conveniente que organice todos los datos que tiene 

para comenzar a darle forma a su reporte. Recuerde que los re

portes de este tipo, son las únicas referencias que son acep-

lOa 
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-tadas por las personas que trabajan con la Tecnolog!a 

Operante, de ah! su importancia .. 

Se tratará de e~licar ampliamente cada uno de los re

tu1sitos con los que debe de cumplir, pero es importante que 

revise los reportes de otras personas. Los puede encontrar 

f'cilmente en las revistas especializadas del ramo de la 

Psicología, los mismo en algunos libros que contienen un gran 

número de reportes experimentales. 

1 Portada. 
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En la portada, que es la primera página del trabajo, va 

el nombre del mismo, el cual debe de especificar en for'ma muy 

breve de que se trata, el nombre completo del autor o autores 

y la conexi6n institucional en caso de haberla o el lugar 

donde se efectúe el trabajo~ ya sea el nombre de la escuela. 

fábrica u hospital. En caso de que el trabajo fuera efectuado 

en un hogar, ponga hogar, ambiente familiar o algo que ind,ique 

que fué realizado en" una comunidad familiar. Nunca se ponen 

direcciones específicas a menos de que personas interesadas lo 

soliciten. 

2 Re~úme"n. 

Las principales caracter!sticasdel resúmen,son,quesea 

breve y explicito, que contenga lo que se hizo, que mencione 

los resultados obtenidos en la forma más corta posible. 

Paradójicamente, el resúmen es lo pri"Ilero, pero deba ha

cerse al finalizar el trabajo. 



3 Introduce ión. 

En esta parte se hace una descripción a grandes rasgos, 

pero sin omitir detalles importantes del problema. Si es un 

problema que ha sido tratado por otros autores, mencione 

quienes y la fecha en que los trataron. Aquí se fundamenta 

también, el porque se eligió el problema y la relevancia del 

mismo y del trabajo. 

4" }:iétodo. 

Aquí haga una descripción del.escenario donde trabajó. 

Procure no mencionar detalles innecesarios que sean difíciles 
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de entender o que hagan la descripción demasiado larga. Pos

teriormente cite al sujeto o a los sujetos y sus características 

como son; edad, sexo escolariljad o diagnóstico, si estos d~itos 

se qonsideran relevantes al respecto del trabajo. Nunca mencione 

nombres completos, aunque en ocasiones puede per1nitirse mencio

nar el nombre de pila. Después defina las conductas a tratar 

y explique la forma en que se hicieron los registros y su durb-
. , 

C10n. 

? Procedimiento. 

Aquí describa la forma en que aplicó su procedimiento, 

y la forma en que controló las variables que podtan afec"tél.1. 

su trabajo. Se incluye aquí una descripción de los datos obte

nidos durante la linea base, y de cómo Be alteraron durante el 

período experimental, y se describe con precisión cuales fueron 



las contingencias manipuladas en esta parte y se incluye la 

duraci6n de los dos períodos. 

6 ResultE.dos. 
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Describa de una forma escrita 10 que señala cada una de 

le,s partes de su gráfica, a.demás de tener las figuras, no solo 

de gráficas sino también de la hoja de registro utilizada, en 

ocasiones los resultados pueden ser presentados en forma de 

tablas o registros acumulativos, escoga el más ilustrativo. 

Mencione·· si los datos son preliminares t e si hizo una 

replicación observe las indicaciones propQrcionadas en el ca

pítulo 4 sobre las características de las gráficas. In~lique 

también· la confiabilidad obtenida. 

7 Discusión. 

Mencione¡aqu{, el gl"ado en que se lograron los objetivos, 

o si los· cambios encontrados fueron significativos, tanto para. 

usted como para el organismo con el que trabajó. En caso de 

que no haya habido 'cambios describa a que se debió o que fué 

lo que hubo de hacerse pare. encontrarlos. Menciones las impli

caciones que su trabajo tiene, lss r&zones por las cuales se 

efectu6 y haga comentarios y sugerencias para trabajos o in

vestigaciones posteriores. 

8 Referencias. 

Las referencias son algo que no debe faltar en ningún 

trabajo que pretende ser serio, ya que éstas fundamentan, en 



gran mediqa, la cantidad de informhción que el autor tiene 

al respecto del problema. Las referencias se citan en este 

orden: Autor o autores, su primer apellido y la inicial o 

iniciales de sus otros apellidos o nombres. Título, el tí

tulo completo del trabajo o libro, Fuente, la fuente es el 

lugar de donde proviene el trabajo ya sea nombre de edito

rial o revista, el número del capítulo o volumen y de que 

número a que número de páginas rué la consulta del autor, 

por último, se pone el Año de edición de la referencia. 

Con la i nformac16n hasta ahora proporcionada, se con

sidera que el lector habrá podido realizar no solo algunos 

cambios conduct.uales, sino también un reporte, quizá no de 

un trabajo de investigación pero si de un trabajo en el que 

se aplicaron procedimientos utilizados por el Análisis 

Conductual Aplicado. 
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Si usted ha llegado hasta aquí, sebur&mente ha. ejecutado 

las siguientes conductas: 

10.- Elaborar registros anecd6ticos. 

20.- Definir conductas. 

30.- Tomar confiabi~idad. 

40.- Seleccionar un problema oonductual relevanbe. 

50.- Seleccionar un tipo de registro. 

60.- Sele ccionar un tiempo de reglst;o. 

70.- Diseñar una hoja de registro~_ 

I08 

eo.- Seleccionar un diseño (ABAB. Linea Base Múltiple etc.) 

90.- 'Tomar ragietros de Linea Base. 

10.- Sel,acclonar un procedimiento,que altere los datos 

de Línea Base. 

11.- Elaborar un programa. 

12.- Aplicar los procedimientos descritos en el programa. 

13.- Comprobar que-los cambios se deben al procedimiento~ 

14.- Elaborar- un reporte. 

15.- Consultar a la bibliografía y al maestro. 
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CAPITULO 9 

RESULTADOS: TRABAJOS SUPlillVlSAOOS POR EL ffiOGRAMA. 



CONDICIONAMIENTO DE mT hEPERTORIO 

CONDUCTU¡J.. EN Ul'{ SU~TO C01:1 Thl -

SOMIA 21. 

( MONGOLISMO) • 1 

Eduardo Backhof~ E~ 

Héctor M8rtlnez S. 

Hospital Psiquiátrico 

Infantfl: aDre Juan N. 

Navarro". 
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Este trabajo fué elaborado bajo un programa 

de entrenamient o para estudiantes tmiversi

tarlOS. El estudiante trató a un sujeto con 

trisomía 21 para condicionarle las conduc -

tes de: contacto visual con el experimenta

dor, imitación, y seguimlen~o de instrucci2 

nes. 

La LInea Base se tomó en seis sesiones y se 

obtuvo un 05'% de conf1abilldad. Primel.·o se 

condicionó la resruesta de contacto visual 

con el expe.rimentador, para que el condiciQ. 

namiento de las dos eonduc"tas".'rest.antes, se 

faclJ.ltará mas. Se trabajó con es'tas .w.lti -

mas al mismo tiempo y, el diseño utilizado 

fué el de Linea Base Múltiple. 

La implicación de los resultados del traba

jo fué la de comprobar que el entrenamiento 

es eficaz para entrenar a estudiante~ 

Se debe anotar que el entrenamiento constó 

de treinta sesiones. 

1 Trabajo leído durante el 11 Congreso Latinoamericano 

de Análisis Conductual Aplico.do, },;oviembre de 1972, Néx .. D. 1. 
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El presente trabajo se realizó en el Hospital Psiquiá-

trico Infantil "Dr. Juan lI. Navarro", y fué supervisado por 

medio del Programa de Entrenamiento para Estudiantes Univer

sitarios, impartid-o en el Hospital lJlencionado, con un sujeto 

de sexo masculino, edad de 7-años t con un diagnóstico médico 

de Trisomía 21 (mongolismo). El sujeto presentabadeficien

cias conductuales como, poco contacto visual con la educado

ra, no seguía las instruccianes verbales de la misma y no 

imitaba movimientos motores. El sujeto asiste al Hospital 

de Día de dicha Institución. 

La finalidad del presente traba.jo es, el entrenamiento 

del experimentador para trabajar con pro bleUBs conductuales 

y comprobar la eficacia del Programa de Entrenamiento. 

:METO DO 

La conducta. de contacto visual con el experimentador, 

fué definida como: que el sujeto vea la cara del experimen

tador cuando éste e~té trabajando con él, con una duración 

mínima de dos segundos; la condu~ta de imitación fué defini

da como: que el sujeto emita la conducta motora del modelo, 

inmediatamente de~pués, , segundos como máxim.o , la conducta 

de seguimiento de instrucciones fué definida co~: que el 

sujeto emita la conducta motora que ló orden verbal enuncia 

dada por el experimentador, inmediatamente después, 5 segun

dos como máximo. 
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EROCEDIMIEN'l'O 

Como se ve en léi. Fig. 1, en conta.cto visual con el 

experimentador, se registró frecuenCla y duración; en imi

tación y seguimiento de instrucciones, se registro frecuencia. 

En la sesión, se hicieron 3 registros de 1 minuto cada 

uno, con intervalos de 1 minuto entre registro y registro. 

El periodo de Linea Base fue tomado durante 6 sesiones& 

Como se ve en la Fig. 2, la gráfica representa porcenta

jes y sesiones, el 100% de la duración de la respuesta de con

tacto visual, corresponde a 192 seg. por sesión yel 100,& de 

frec~ncia de la misma respuesta corresponde a 24 contactos 

visuales. 

El 100% de la respueste. de imitación. corresponde a lo 
movimientos emitidos por sesión. 

El 100% de la respuesta de 'seguimiento de instrucciones 

corresponde a 18 órden~s realizadas por sesión, siendo que 

la órden ver~al enuncia~a las mismas conductas a imitar. Las 

sesiones tuvieron una duración de 5 minutos. 

Las sesiones de entrenamiento se llevaron a ca.bo en el 

mismo lugar donde se registró Línea Base. 

Cuando el sujeto emit!a la conducta, llenando los requi

sitos de la definición, era reforzada. Cuando el sujeto no 

emitía la conducta de acuerdo a la definición~ se indujo la 

respuesta por medio de ayuda. La confiabilidad entre observa-



-dores en el periodo de LInea Base y en el de procedimiento, 

tuvo un promedio de un 85% de acuerdos. 

Cada una de ias ~ategorias de imitación y de ~eguimiento 

de instrucciones, fueron definidas para obtener el criterio 

con el cual iba a ser reforzado el sujeto. 

RESULTADOS 

Durante el periodo de procedimiento, la duración de la 

respuesta de contacto visual, alcanzó el 87.5%, y la frecuen

cia que se obtuvo fue de lO~. Durante las sesiones de proce

dimiento de la respuesta de contacto visual, se tomó la Linea 

Base de las res~uestas de imitación y los seguimientos de ins

trucciones, las cuales no sobrepasaron el 50% del porcentaje 

total. 

Se utilizó al mismo procedimiento para las 3 conductas, 

obteniéndose después de 6 sesiones, una frecuencia de la res

puesta de imitación de 93.75% y, de la respuesta de seguimien

to de instrucciones un porcentaje de respuesta de 87.,%. 
Después se desvaneció la ayuda hasta que el sujeto emi

tía las conductas deseadas sin éstas. 

DISCUSION 
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La finalidad del presente trabajo, fue lé.. de entrenar al 

experimentador, para trabajar con problemas conductualest y 

comprobar la eficacia del programa de entrenamiento. Los resul

tados indican que este programa no sólamente funciona paré.. en- . 

trenar a sujetos pacientes. 



La implicación que estos datos presentan es, que es 

posible entrenar a un experimentador para que éste a su 

ve 2· entrene a otros sujetos. De es.ta manera el alcance 

social que pueda representar una técnica de entrenamiento 

es mucho más amplia. Probablemente, el entrenamiento del 

paciente no fue lo más adecuado, pero en base a la ex~e -

riencia que el experimentador vaya teniendo con el trata

miento de problemas conductu81es, le permitirá tener un 

mayor número de respuestas adecuadas para cuando se enfren

te con este tipo de problemas en ot~os escenarios. De esta 

forma, las técnicas utilizadas por el Análisis Conductual 

Aplicado, no s61amente resuelve problemas de entrenamiento. 

hacia pacientes, sino que, da entrenamiento a experimenta-

dores. 

Se debe notar que el entrenamiento constó de 30 sesio

nes y que gracias a éste, este trabajo se pudo realizar, y a 

su vez, mencionar que el responsable direoto de este entre

namiento fue Armando ~uiroz, a quien agradecemos su interés 

y colaboración. 
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SuJeto: ______________________ __ 

hxperioent~dor: ______________________ _ }techa : ________ _ 

lmin. l min 1 min ~snecifi~~('innp!'l 

No. de movimientos 
A 

I I 
.o };o • de órdenes dadas 

J J 

e Dur. del nont. visual 

J I 
A.- Imitación 

B.- Seguimdento de instrucclones 

c.- Contacto visual del expe~imentador 

Opservac iones: 

Fig. I 
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• 

... ---- ... 
• • 

Ir------A 

... "' ....... , 

II7 

Frecuencia del conta.cto visual con el experblenté:;dor 

Duración del conta.cto visual con el experimenté:..dor 

Imitación 

Seguimiento de Instruccio nes. 

I 

--.. 

S e s ion e s 

Fig. Ir 

I 
I 

,.
I 

, , 
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MOLDEAMIENTO DE LAS RESPUESTAS DE SEGUIMI:i!}NTO 

DE INSTRUCCIONES Y h'lENCION EN UN 

SUJETO CON DAÑo CEREmAL 

( OLIGOFREN IA MODERADA)· 2 

HOSPI'.I:AL PSIQ,UIATRICO Th""FANTIL 

"DR. JUAN N. NAVAliliO". 

AUTOh.: 

RUGO ROllANO TOlillES •. 
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Este trabajo trata. de evaluar la efectividad del pro

brama de entrenamiento para, estudiantes universitarios p)r 

medio de prácticas supervisadas~ 

Este trabajo se realizó con un sujeto de sexo femeni

no, con undiagn6stico médico pSiquiátrico de Daño Cerebral. 

Las conductas con las que se trabajó fueron: seguimiel1-

to.de instrucciones y disperei6n: el procedimiento que se 

utilizó fué el siguiente: 

Seguimiento de instrucc iones: introduce ión del suj eto 1, 

condicionamiento de reforzadore6~.y uso de un programa, de 

reforzómiento compuesto con dos programas simples de interva

lo variable y uno de raz6n fija, desvanecimiento del programa 

compuesto y uso de un programa simple; razón variable con 

reforzadores sociales. 

Dispersión: utilizaron aproximaciones sucesivas para 

moldear la respuesta de atención yse el introdujo un progra

ma de reforzamiento continuo aumentando el criterio de la 

respuesta en segundos. 

Después se desvaneció reforzadores, y se le introqujo un 

programa de reforzamiento variable con reforzadores sociales. 

La forma de comprobación en ambas conductas fué un dise

ño experimental ABAE. 

2 Trabajo leido durante el Il Congreso Latinoamericano,de 

Aná.lisis Conductual Aplicado, noviembre de 1972. Mex. D. F. 
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El trabajo que se describe 8. continuación es el resul- . 

tado de un curso de entrenamiento para estudiantes universi

tarios, que es impartido por el Departamento de Investigac io

nes en Desarrollo Conductual, del Hospital PSiqui$trico 

Infantil, "Dr. Juan U. Navarro". Es un trabajo en curso que 

se realiza en dicha institución, con un suj eto de sexo feme

nino; de edad de 10 años, 2 meses; con un diagnóstico médico 

psiquiátriCO de: Daño Cerebral (oligofrenia moderada). 

El sujeto presentó deficiencias conductuales como: fal

ta de seguimiento de instrucciones, conducta de dispersión, . 

fal ta de imitación, fa.lta de orientaci&n vl.sual y falta de 

conducta verbal. 

El escenario en donde se registró y aplicó .procedimiento 

al sujeto, fué un salón de clases, de la escuela del Hospital 

PsiquiátriCO Infantil. 

Las conductas con las que se trabajó fueron: !3egui1l1iento 

de instrucciones y dispersión. Las definiciones son 1.as si

guientes: 

Seguimiento de instrucciones.- actividad motora del sujeto a 

partir d~ la orden verbal del instructor en un lapso no mayor 

de , segundos, después de la instrucción verbal dada. 

Dispersión.- falta de contacto visual y falta de contacto ma

nual con el material de trabajo, con una duración de más de 

10 segurtdos. 



METO DO 

El sistema de registro que se utilizó tanto para la 

LInea Base oomo para el prooedimiento fué el siguiente: 

En seguimiento de instrucciones se registró la frecuencia 

de ocurrencia de la conducta ordenada, cada sesión constó 

de 1, ensayos (instrucciones dadas), en un tiempo de 3 minu

toe o sea en cada 12 segundos se procedió a dar una orden 

verbal. 

En dispersión se registró el tiempo de duración de la 

conducta en s.esiones de 30 minutos, que constaban de ,ensa

yos de , minutos cada uno, con intervalos entre ensayo y ensa

yo de 1 minuto. 

La parte de observaciones de lá hoja de registro, fue 

realizada para poner acotaciones, como duración de la conducta; 

variables no controladas, hora de iniciación del registro, 

hora de terminación de registro, forma en que se presenta la 

conducta, (con ayuda y sin aYUda), etc. 

La Linea Base de seguimiento de instrucciones fue regis

trada 5'i'l" ~. ~icmes y se graficóel porcentaje de respuestas 

correctas por sesi6n. 

La Linea Base de dispersión se tomó en ? ensayos en los 

que se registraron segundos de duraclón de la respuesta. 

La confiabilidad que se obtuvo en el periodo de LInea 

Base, como en el periodo de procedimiento que se utilizó fué 

del 90% de acuerdos entre registradores. 



El procedimiento que se utilizó para el condicionamien~ 

to de resp~eatas de seguir instrucciones fué el siguiente: 

Se hizo un muestreo de órdenes tales como: siéntate, 

cierra la puerta, toma el lápiz, abre el cuaderno, etc. 

Se tomó a otro sujeto (sujeto 1), que reuniera los re

quisitos de la definición de la respuesta de seguir instruc

clones,~ 

Se sentó al sujeto 1, junto al sujeto 2, del experimen

tador. 

Se le dieron órdenes al sujeto el y después de'cumplirlas' 

se le reforzó; esto se hizo con el fin de exponer al sujeto 2 

al reforzador y. de esta forma el sujeto 2 diera una respuesta 

'de imitación. 

Después de una sesión ae retiró al sujeto. Al no emitir 

las respuestas deseadas se procedió a darle a.yuda y se le re

forzó con primarios. Posteriormente se introdujo un reforza

dor social para establecer una cadena de respuestas, y se le 

reforzó de la siguiente manera: una respuesta con un reforza

dar social, otra respuesta con un reforzador primario y as! 

sucesivamente hasta qu.e terminó la sesión. 

La ayuda le fue desvanecida al. sujeto hasta que éste reu

niera los requisitos para ser ref~rzado. 
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Cuando el sujeto emitió la respuesta de Be~uir instruccio

nes sin ayuda, se procedió a utilizar un programa de reforza

miento compuesto de la siguiente forma: 
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1.- Se utilizó una razón variable de 2 respuestas con el re

forzador social. 

2.- Se utilizó una razón variable de 4 respuest~s con el re

forzador primario. 

3.- Se utilizó una razón fija de 15 respuestas con un refor

zador condicionado. 

Los reforzadores que se utilizaron fueron los siguientes: 

1.- Reforzador social: 

a} muy bien 

2.- Reforzador primario: 

a.) chocolate 

b} tostaditas de maíz 

3.- Reforzador condicionado: 

a) caballo de resortes. 

La forma en que se reforzó fué la siguiente: 

Las dos primeras respuestas con un social~ la tercera 

respuesta con un primario, las dos siguientes no se reforzaron, 

esto se hizo a lo largo de la sesión, después de la cual, se 

le reforzó al sujeto con un condicionado (caballo de resortes). 

Poateriorménte se le desvaneció al sujeto el reforzador 

condicionado y el primario y se utilizó una razón variable de 

dos respuestas con reforzador social. 

DI SPERS IOU 

Las actividades que se utilizaron para esta conducta, 

fueron: const~uir figuras (torres) con cubos; insertar bolitas 

de madera y dibujar. 



Al sujeto se le reforzaron aproximaciones "sucesivas a . 

las conductas de atención de la eiguiente manera: se le 

reforzó con primarios cuando tomaba. el lápiz, cuando habria 

el cuaderno, cuando tomaba los cubos s etc .. 

CUando el sujeto presentó el tiempo de atención esti

pulado por el experimentador que fué de la siguiente forma: 

"El sujeto deberia cumplir con un tiempo de 15 segundos 

para ser reforzado, después se le aumentó el tiempo de esta 

forma 4,", a partir de los cuales se aumentó pro-

gresivamente el tiempo del ensayo que era de , minutos. 

A medida que se le fue aumentando el criterio de tiempo 

y siempre y cuando el sujeto hubiera presentado la respuesta 

se le reforzó cuando el experimentador consideró conveniente, 

después de varias sesiones que el sujeto presentara correc

tamente las respuestas, entonces se tomó el criterio siguien

te de tiempo. Al sujeto se le desvaneció el reforzador prima

rio y se le suplió ~or uno social, que se le dió en un pro

grama de intervalo variable de 30 segundos. 

RESULTADOS 

En ~1 perlodo de Linea Base de dispersión se aprecia que 

la mayoría de las respuestas fué de 82" y la menor 28". 
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En el periodo de procedimiento se obtuvo que las respues

tas de dispersión bajaron a 10", criterio del experimentador 

para registrar dicha conducta. 

En el per{odo de Línea Base en la respuesta de segui

miento de instrucciones, se obtuvo un porcentaJe mas alto en 

respuestas correctas, 37%, posteriormente en el perlodo de 

procedimiento se obtuvo que las respuestas se elevaron a un 80.%. 



Tanto para la conducta de dispersión, como la de segui

miento de instrucciones se utilizó un diseño de comprobación 

ABAB .. 

DISCUSION 

El presente trabajo fué realizado bajo el programa de 

entrenamiento para estudiantes universitarios, que fué dise.-

ñado e impartido directamente por el jefe del departamento 
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de investigación en desarrollo conductual del Hospital 

Psiquiátrico Infantil, Dr. ~uan N. Navarro, Armando ~uiroz Adame. 

El propósito del presente trabajo es el de demostrar la 

efectividad de dicho programa, que prétende por medio de prác

ticas supervisadas a los sUjetos que tienen conocimiento del 

Análisis Experimental de la Conducta, un entrenamiento práctico 

que les permite utilizar los principios del mlsmo en escena.rios 

reales. 



S.I" 

D. 

Sujeto: __________________ __ 

Experimentador: ____________________ __ 

1 2 ~ 4- 5 6 7 8 a 10 

I 

5 1 '5 1 '5 1 

llinutos 

S.I •• - Seguimiento de Instrucciones; 

D •• - Dispersión. 

Observv.ciones: 

Fig. 1 
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Fecha : _____ _ 

11 12 l~ 14 11)' 

'5 1 5 1 
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Seguimiento de Instrucciones 

50 

S e s i o n e s 

T'ig. 11 
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Respuesta de dispersi6n 

Minutos 

100' 

50' 

S e s i o 11 e s 

l"ig. III 



Después de haber leido los programas anteriores tendrá 

una idea más clara de lo que es la descripción de todo un 

procedimiento, puede encontrar gran cantidad de este tipo 

de articulos en la~ revistas, los trabajos aquí presentados 

no pretendieron ser propia.mente experimantos, sino tratar de 

probar en primer lugar el programa. de entrenamiento y en se!. 

gundo lugar solucionar un problema de tipo conductual llenando 

una deficiencia presente en el sujeto, lo cual le permiti6 

ampliar su repertorio. 

Los trabajos no muestran una amplitud muy grande, por que 

los eutores consideraron necesar10 hacerlo breve,omitiendo 

detalles que resultaría innecesario mencionar. Q,uizá algún 

lector desee he.cer un trabajo más amplio, por lo tanto deberá 

emplear otra bibliograf{a más precisa que la recomendada. 
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CAPITULO 10 

CONCLUSIONES. 
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CAPITULO 10 

Se ha tre,tado de resumir la cantidad mínima. de cono-

cimient os que se consideraron necesarios para poderini-

ciarse en la elaboración de trabajos que utUicen la Tec-

nologfa Operante. Probablemente se haya incurrido en el e

rror de la brevedad y po,r lo tanto se ami t ieron conc,ptos 

que otras personas o autores consideren de mayor importan-

cia, por lo que se recomienda al lector ,que, por su inic ia

ti va, busque otras fuentes de informac ión. 

) LEl programa, pretende indicarle al estudiante lo que 

-\ debe de hacer para elaborar un trabajo dentro del campo 

) Operante de la PSiCOIOg~ Indudablemente, el asesoramiento 

del maestro es indispensable para reforzar diferencialmente 

las respuestas del alumno y as! lo ayude a adquirir conoci-

mientos y repertorios nuevos que le permitan enfrentarse a 

situaciones de trabajo real. 

La labor del maestro a nivel Universltarioédeber{a ser 

la de rGoldear en el alumno coro uctas que le permitan por sI 

mismo adquirir conoóimientos traducibles a co~duct~s obser

vé;bles que tengan una alta probabilidad de ser reforzadas 

fuera del ambiente donde se estudiaron. 

AdeTnás de los dos traba';os de ejemplo, el instruct i vo 

ha sido usado por otros estudiantes, obteniéndose resultados 

similares. riOS casos en9ue no se han obtenido result&dos 

satisfactorios son aquellos en que el estudiante no ha segui

do las .instruccione~ adecuada'1ente o donde los reforzamientos 



del instructor no ban sido lo suficientemente poderosos 

o bien aplicados para mantener la cC}nduéta del estudi&.nte. 

Los trebajos fueron realizados por estudiantes que 

cursaban el tercer semestre de la carrera en el Colegio de 

Psicología de la UNAM y llevados a cabo dentro de una 

Institución Psiquiátrica Gubernamental. 
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El instructivo puede ser de gran ~yuda para a.quella.s 

personas que deseen te'ner más información, no solo desde el 

punto de vista teórico sino práctico y aplicado del Análisis 

Conductual. Probablemente la labor Ciue se encomienda al maestro 

tenga cierto carácter simplista, en el sentido de hacerlo 

agente reforzante de la conducta motora del alumno y no de 

la conducta tradicional de escuchar y permanecer sentado, 

cOn éeto, se quita el sentldo romántico y convencional Ljue 

tiene la cátedra y la idea de que el maestro es el segundo 

padre del a.lumno. 

l~or eso se recomiende. al alumno emitir conductas que le 

permitan moverse dentro de escenarios reales de trabajo, y al 

lill:!estro, el refor~ar las mismas, para que la solución no sólo 

vaya enfocada a un prublema de tipo académico sino a un pro

blema de tra,baj o remunerado. 

Indudablemente que la. Investlga.ción Básica ha aportado 

los descubrimientos que han permitido dar un enfoque clent ífico 

al control de 12 conducta humana, no se ocupa, en ningún ~omen-



-to de los problemas que trae consigo el poner enpráctioa 

esos principios. 

La Investigación Básica. fundamenta a la Psicología 
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como Ciencia l;atural y, toca a los practicantes del Análisis 

Conductual Apl ics,do resol ver esos problemas, pensando q.ue 

muchos de los criterios de la Etica pueden entrar en conflic

to con la necesidad de un cambio conductual. 

La Invest igac ión Aplicada. frecuentemente se ve frenadéi 

por algunos criterios que la misma. sociedad exige e inclusive 

algunas veces Ele trabaja con restricciones de tipo jurídicl) 

o legal, lo que plantea que el investigador aplicado debe 

sortear problemas que están muy lejos de ser resueltos por 

sistem6.s cient!ficos y que muches veces es necesario a.ctut-.<r 

con was sentido común e Ln[en10 que con procedimientos específi

cos. La Investigación Aplicada se diferencia de la Básica 

principalmente por el hecho de que la aplicación consiste en la 

solución de un problema cotidiano, que la mayor1a de las veces 

no tiene repercuciones tróBcendentales para 1-s. misma ciencta, 

sino para el n6cleo familiar o social éobre el cual se cierne 

el 'PL'oblemao Por otro lado, la Investigación Básica en la mayoría 

.de los casos, sin restricciones circunstanciales, tra.e consigo 

nuevos descubrimientos y nuevos princ)ipios en los cuales se 

~ la rnvestiga~ión Aplicada para seguir resolvlendo proble:" 

mas. Pero teniendo en cuenta que la clase de ptoblem& al cual 

se enf·rentar. es diferente, bastan tes dt"Bcuor lL:llentos Bás icos 

no se han apliesr:l.o, tr8.yendo CO':TlO consecuencLa, en muchas oca-



-siones un falso apoyo. La modificación de conducta ha 

estado func ionando práct icamen te as.!, por lo tanto, poco 
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a poco he. venido a ser una terapia más, puesto qu~ mUCllas veces 

los efectos producidos por un modificador de conductat un 

terapista conductual, o un Psicólogo Operante, no están 

basados en descubrimientos de laboratorio, sino en expe

riencias personales, es decir de oonducta anter iormente refclrza

da. De esta manera caemos en la creencia de que la técnica 

puede ser o no funcional, sin tomar en cuenta, que cuando 

una persona no puede explicar los efectos producidos, en 

términos operantes ( y posteriormente observar experimental

mente el cambio y dar a.sí una explicaci6n satisfactoria ba.;. 

sada en hallazgos cient{fi~os), la tendencia general es adju

dicar el cambio no a una técnica y metodología precisa, sino 

a ~a habi~idad del terapísta, modificador o Psicólogo para 

aplicarla; cuando los cambios se debena la habilidad personal 

y no al método, la modificaci6n de conducta, pasa a ser una 

tera;ia mas. Porque lo que la. ciencia propone, es que con una 

netodología prec i>38., los hallazgo s serán s imilares en dos lu·· 

gares diferentes, la cOffiun&óación científica es a nivel de mQ
todos, no de habilidades personales. 

Por lo anteriormente expuesto el estudiante comprenderá 

que el instructivo en algunas partes se refiere a habilidades 

(toma de registro" definiciones) ~l por otro lado a metodolo

~ía (dise~os experimentales etc.) 



pero no quiere decir que incluya todas las habilidades 

o toda la metodología. La habilidad es adquirida fácil

mente por reforzamiento diferencial, la metodología es 

adquirible por medio de nueva información experimental, 

por lo tanto se recomienda no abandonar la lectura de 

los 'descubrimientos del Análisis Experimental de la Con~ 

ducta, para que en esos datos pueda apoyarse lo que se 

haga en l!Iodificación de Conducta y ","ue lo podamos tras

mitir a los colegas a nivel de metodología. 

El Análisis Experimental de la Conducta ha demostra-' 

do que .el ser -Humano"está regido y controlado por leyes, 
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que la conducta es un fenómeno natural, factible de ser medi

da y manipulada, de hecho a venido sucediendo asl, toca a los 

modificadores astablecer que el control que se ha ejercido 

S1empre no sea aversivo, basado en la amenaza, en lepresenta

ción de reforzamientos negativos y castigos, pudiendo ejercer 

el mismo control con otros procedimientos. 

Se ha discutido durante algÚn tiempo sobre la humaniza

ción o ~eshumanización del empleo de técnicas para la solu

ción de problemas conductuales, argtWendo que' el controla·de 

la cond ucta humana viola las reglas de una sociedad mora.l y 

libre, que el hombre escapa. a ese control, porque está capa

cit&do para decidir su propio destino, pero desde el punto 

de vista del Análisis Conductual Aplicado. es más humano 

solucionar un problema conductual técnicamenté, que cons~lbr 

románticamente. ~sto podrá tener muy buenas intenciones ,pero 



hace muy poco por mejorar realmente la condición humana. 

Armando ~uiroz Adame 

1 9 7 3. 
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Hojas de registro para anotar los resultados 

·del Pres-tést y del Post-test 

CAPITULO 1 

Fecha _________ A6iertos pre-test._ ....... _ ....... __ 

Fecha Aciertos pOS:'t;-teat. _______ _ 

CAPITULO 2 

Fecha~~ ___________ AQierto~.pre-test __ ~ __ ~ __ _ 

Fecha ___________ Aciertos post-tes·t ____ ....... ___ 

CAPITULO 3 

Fecha'--____ ~-_ Aciertos pre-test __ ....... __ _ 

Fecha~ _________ __ Acie!'tos post-test ______ _ 

CAPITULO 4 

Fecha _______ Aciertos pre-test _____ _ 

Fecha ____________ __ Aciertos post-test ________ _ 



RELACION ~ RESPUESTAS CORRECTAS 

Cuestionario Inicial 

1.- b 11.- a 21.- b 

2.- d 12.- b 22.- d 

3.- b 13 .. - e 23.- a 

4~- e 14.- b 24.- d 

5.- a 15.- e 25.- a 

6.- d 16.- e 26.- d 

7. - b 17.- b 27.- a,b,ó,d. 

0.- d 18.- b 

9.- a 19.- a 

10- d 20.- d 

Las pal.abras dentro del parE3nte~ i8 son las al ternat ivas 

posibles, las. palabras separadas por una coma, indican que co

rresponden a la siguiente línea dentro de la~: misma pregunta. 

Capítulo 1 

1.- acuerdo 

2.- observables, ~ (p.mbiente) 

3.- .fuerza, iniciación (principio, comienzo), ~, (téraino) 

4¡- registro (c6digo), anecd6tico (observacional) 

,.- 80% (.80) 

Capítulo 2 

1.- relación 

2. - bene fi c io 

3. - ¡u:,o..c.e.d imiF!Dt..Q. (:né todo), :r¡Qd ifi Gar, (c:.l te:-c..r, cb.;r..b Ü;;.r) 
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4.- contJ:.Q.l 

,.- comparar, pI.'0cedimiemto (periodo, experimenta.l) 

6.- estadística, diagnóstico. 

Capítulo 3 

1.- ,girectamente 

2.- observací.6n (descrip.ción) 

3.- ocurrencia. 

4.- tieml2.Q., acumulado, duración 

,.- muestreo<¡ tieYm.Q, 

6. - ¡:egi~tl:g9 :gro dueto 

1, .. ", sujetos (personas). va¡:ia§ (diferentes) 

Capítulo 4 

1.- una gré.fiea 

2.- respuestas (condu~tas), estímulos 

3.- AEAB 

4.- Línea Base :Múltiple 

(algunas) 

,. - Reforzamient o diferencial de otras conductas. 
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APENDlCE 

Reflejo: 

Una respuesta. incondicionada, elicitada. y controla.da por 

un estímulo incondicioBado. 

I&.'t.~ c i a : 

142. 

El tiempo que transcurre entre la presentación del estímulo 

y la aparición de la respuesta. 

CondigionRmientQ respondiente. 

ProcedimEnto mediante el cual por medio del aparejamiento de 

un estímulo neutral con un incondicionado, el neutral_ adqu~_ 

re propiedades de elici~r la respuesta que inicialmete pro

vocaba el incondicionado. 

Extinción respondiente: 

Procedimeinto mediante el cual deja de apare~rse el estímuo 

condicionado con el incondicionado, perdiendo el condiciona

do su prop·iedad de el~ci tador de le. respuest a. 

Causa: 

Cambio en la variable independiente. 

EfectQ.l 

Cambio en .lea v &"J.a ble depend iente. 

Operante: 

hespuesta que opera sobre el medio generf.ndo consecuencias 

ProbE.bi1idad: 

término que describe la frecuencia con l~¡ que cierta condu..2 

te. tiende a ocurrir, usado generé1lmente bétjo condiciones. 

bien controlf-.das- de observaéión. 



Variable inde:pend le nte: 

La '\e, riable que es manipulada, por el eXperimentador 

yar iable dependi ente: 

La condur te del. RUj eto. Varia.ble que es medida como una 

función de los cambios de la. variable independiente. 

Cond ie ionami ent o operan te: . 
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Procedimie.nto que usa el .reforzamiento paraefectua.r cambios 

en la frecuencia de aparición de una conducta. 

Reforzamiento positiVO: 

La presentación de un estimulo Ó e.ento contingente a una 

respuesta, cuyo resul'ta do es un incremento en la. probabilidad 

de ocurrencia de esa respue'eta. 

Reforzamiento· negg tivo: 

La terminación de un estimulo o evento contingente a una 

respuesta. cuyo resultado es un incremento en la probabilidad 

de ocurrencia de esa respuesta. 

Reforzc:.dor incond ic ionado: 

E'\ento u objeto que no requiere de una asociación anterior 

con otro reforzudor para edquirir propiedades reforzantes. 

Reforzador condicionado: 

Evento .u objeto que adquiere propiedades reforzantesatravéz 

de la asociación con otros reforzadores. 

Reforzb.dor general iz arlo: 

heforzE..dor condicionado que adquiere su propied.ad reforzan

te por medio de le asociE.ción con una amplia variedad de 

otros reforz~dores. 



PriYación: 

La retirada de un reforzador por un periódo de tiempo 

que da como resultado un increue nto en 1&,- efect i vid&d del 

mismo. 

Saciedad: 

Proceso conductua.l por medio del cua.l la efectivida.d del 
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del reforzamiento se decrementa. por la. presentación repetida 

del reforzador. 

Respuesta inicial: 

Conducta relacionada' con la condmte. terminal a lo la, rgo de 

una dimensión. 

Respuesta terminal: 

La respuesta que el experimentador ,desea condicionar al 

sujeto. 

Topografía: 

Se refiere al movimiento.de una respuesta en ~~~lación al 

espacio y a la forma en la que el sujeto la emite. 

Moldeamie niQ : 

Sinónimo de aproxim ciones suces i v 'as • 

Reforz,amiento cont !nuo: 

Respuesta que es seguida. continuamente de ref>rzé.¡dor, cada 

ve 2· que ésta. ocurre: a.breviado CItF. 

Reforzemiento intermitente: 

Respuesta que es reforú,da. solo ocasionalment e. 

Programa d§.J.azón fita : 

El proporcionar el reforzador solo después de que ocurrió 

un número fijo de respuestas, abreviado F1\. 
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Pausa después dereforzamiento: 

La pausa o la ocurrenctha de cero, que aparece inmediatamente 

después de que el reforzamiento ha sido administrado bajo un 

programa de razón fija.. 

~ograma de razón variable: 

El reforzador es proporcionado después de un número variable 

de respuestas, el ta.maño de la razón está dado por el prQm.e

dio d.e las respuestas requeridas para ser reforzado. abre 

viándose VR. 

~ama de intEr-va10 fijo: 

El reforzamientoes obtenido solamente después de que trans

curre un lapso de. tiem.po fijo, la respuesta reforzada" será -

la primera que se emite. después de cumplido el .criterio de -

tiempo, abreviado FI. 

Programa de interya10 variable: 

El reforzamiento es obtenido solamente después dé que ha 

transcurrido un periódo variable de tiempo. el 1Blor del in

tervalo está dado por el tiempo promedio de los tiempos en -

que se reforzó la respuesta, abrevi~do VI. 

R.D.O.: 

Aorevietura de Reforzamie nto Dife rencial de Otras Conductas. 

Estímulo discriminativo: 

Un estímul~ en 1~ presencia del cual la respuesta será re 

forzada, abreviatura Sd. 

Estímulo delta: 

Un estímulo, en la presencia del cual la respueéta no será -

refor?e.da, abrevié' ture. S4 
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Cgntrol de estímulos: 

Cuando una respuesta ocurre mas frecuentemente en la pre-

d . ~ 
sencia de S que en la presencia del S • 

Extinción operante: 

Procedimiento que consiste en la retirada del reforzador-

dando como resultado un decremento en la probabilidad de-

aparición. 

Castigo: 

La termin.ación o presentación de un estímulo o evento, que 

presentado contingenté a una respuesta decrementa la prob~ 

bilidad de ocurrencia .. 

Gonductade escape: 

La posibilidad de eliminar una estimulación intensa, que -

generalmente es aversiva. 

Qonducta de eyitación; 

La posibilid ad de prevenir o retardar la present ación de _. 

unaestimulación intensa, generalmente aversiva. 

Abscisa: 

La línea horizontal de la gráfica .. 

Ordenada: 

La linea vertical de la gráfica. 

Nivel operante: 

La frecuencia de la respuesta antes de cualquier manipulación. 

Eeriódo ~!nea Base : 

El periódo de tiempo en el. cual el experimentador permanece-

observando la conducta, bajo cond iciones simi12.res. 
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Gráfica de f~ecuencia n~ acumulativa: 

La varia.ble dependiente (frecuencia) 'son los 'valores puestos 

separadamente en cada segmento de la abscisa. 

Gráfica de un registro acumulati~: 

Los va.lores de la variable .independiente (frecuencia) son so!! 

medos uno por uno a.l valor anterior. 

Reversión; 

Es la prueba de la. rela.cióncausal existente entre la manipl; 

lación experimental y los cambios conductuales. 

Imitaoión: 

Respuesta del 'Sujeto que es similar a la del modelo. 

Reforz~miento.social;. 

Algunas formas de atención de otros miembros de la comunidad 

que sirve como reforzador. 

¡conom{a de fichas: 

Sistema de modificación de conducta tEtsado en el cambio de -

reforzadores generalizados. 

Princinio de Premack: 

Principio que establece que una actividad con alta probabi11 

dad de ?currenciapuede funcionar como reforzador para incr~ 

mentar una. acto i vidad con una baja pro babil idad de ocurrencia. 
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