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Introducción 

La cond'.1cta humana puede y debe ser estudiada en forma cien

ti'fjca.. Esta afirmación no implica que la conducta no haya si 

do previamente investigada y que no se haya tratado de sistems 

+:i zi1r y descd bi r; ] o que si impl iea es que solo recientemente 

s(' ha estudiado en forma directa. Anter-inrmente la conducta @> 

era estudiada en forma indirecta como el reflejo de al~n pro

c~so interno. Esto quiz~s pueda explicarse a nivel hist6rico. 

Históricamente a la conducta del hombre ~e le coloc6 bajo la _ 

clireccion de enti.dades mas all~ del hombre mismo. El hacer e§. 

to impidi6 1".1 avance d entífico ya que es.=>c: pntidades por hi

nótrsjs eran inescrutables o solo incluían un"!. explicaci&t su'" 

perfjcial ya que se encontraban dentro de conttextos filosóficos 

y/o reliaiosos •• Posteriormente la direcci6n de la conducta d~ 

jó de ser atribuida a entidades externas para colocarse dentro 

del mismo organismo. En un principio fue la "mente"; despu"s

aparecieron estructu!'as tales como el "id", "ego". y "super 

ego" y más recientemente la.atribuci~n al sistema nervioso. De 

ninguna manera el autor implica que la investioaciónneurologi 

ca no sea valiosa •. Lo que se intenta enfatizar es que con es

ta estrategia no se logra superar las formas anteriores de 

conceptualizar, porque las propiedades determinantes de la con 

ducta orioinal en su mayori'a nebe~ ~p ser asignadas a dichas _ 

entidades inter"lils, que a su vez, se tornan corro si -Fuesen or

J,mi smos por su propi o c)0rC'C''Jo. Los hechos de la conducta por 
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lo t;:¡nto no ~'1!' t-r-i1tados por si mismos 10 que para el autor es 

,':la necesl.dad obvia, sino en algo que a su vez debe de ser ex

plicado. 

"':d sten muchas es,,""?<; y sistemas en psicología que analizan 

la C't"'I'1ducta, per-t"'I ] a or:,entaci6n personal del autor en esta t~ 

:is emplei'l. el enfoque :.n'11ítico inductivo de B.F. Skinner y de 

,us seguidnrns. 

B.F. Skinner se dedicó al es+-ucH.o de llf' '3010 individuo a la

vez. Su enfoque di. fería no sólo de sus lJredecesores sino tam

bi~n de los de sus c0ntemooraneos (!1~2 trabajan en psicolog{a 

animal. Su proposición fundamental 0ri'l. que la ciencia de la 

conducta pOd'{a ser descript i V"l o funcional; psto es, que se P,2 

dría limitar al descubrimientn H;~ )~elaciones o correlaciones _ 

entre variables medibles. Además hacía notar que los osiCÓlo-

gos est'n obligados a constru1r una teor{a de la conducta; pe

ro no una teor{a entendida como una exnlicación de un hecho 0.2 

servado que recurre a eventos que tienen lucrar en algÚn otrn _ 

nivel .de observación, qescritos en diferentps t~rminos o merli

dos, si es que son medidos, en diferentes dime!1siones. "Ade!'mas 

de la colección de una relación uniforme est_á la necesidar! de

una ~epresentación formal de los datos reducida a un m'j",ero mí 

nimo de t~rminos. Una construcci6n teórica puede an-njar ma";'

yor generalidad que cua1qui",r cOlpcción de hecros, pero tal __ 

construcción no se reff'rirá' a otro sistem", dimensional" (B.F.

Skinner, Are Theories of,Learning Necessary; Psychological Re

view, 1950, 57, 193-216). 
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Skinner confinó sus observaciones a una simple variable depen

diente, en este caso la frecuencia de un acto, arbitrariamente _ 

tomado, durante una unidad de tiemuo. que cambiaba confOrme man.! 

pulaba las condiri ones allbi.en-ral es. En este caso hacia que la 

ocurrenci a dI"? la conducta fuc,,,,,,, UdS o menos probable, en otras 

palabri3s rnas o menos frecuente. Reconoció además la v .•• OJa dico

tomía rmtre reflejo y acciones "volun1:arias", llamr.mdo ¿¡ estas _ 

últimas operantes. 

La conducta refleja, t~cnicamente, respondiente, es una conduE 

ta en la cual un estírml () específico (una narte del medj n i'lrnhlE'!! 

te) produce una respuesta espec{fica. r.p. Pavlov dtoscubdó (lue 

la conducta respondiente pOdía ser condicionada. Un ev<>'f'l-'-o pre"\lÍ.~ 

mente neutral puede lleClar a producir la respuest21 bajo cqndiciQ 

nos especi'ficas. Como se puede observar, en la conducta respon

diente, la conducta esta cOl"'trolada por un estímulo precedente 

mientras. que en la conducta ODPrante son l'as consecuencias las 

qu~.cg'QJ:!9:tan la conducta. 

E.L. Thorndike fue de los orimeros que eS1"utiio los cambios prQ 

ducidos por las consecuencias de la conducta. Desarrolló una __ 

ley llamada del "efecto" que enfatiz'l la prohabilidad futura de

ocurrencia de la respuesta. Esta ley ha sido modificada y sub-

siste hoy en dáa como la ley empírica del efecto en donde ya no

se hace alusión a estados "mentales", 1) su~jetivos. Esta ley d~ 

cía as! I De varias respupstas hecha:; an ¡~e la misma si tuacil)n. 

aquellas que son acompañadas o seguidas cercanamente 

por la satisfacción del animal estarán, siendo otras 
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cosas iguales, conectadas ffi'~s firmemente con la situ,!! 

ci6n, de tal modo que cuando vuelva a ocurrir es m~s-

probable que ~stas se repitan; de igual manera, aque-

llas que sean seguidas o cercanamente acompañadas por 

un malestar para el animal ser~n debilitadas. Mien-

tras mayor sea la satisfacci6n o el malestar mayor 0-

menor ser;~: el debiJ i tamiento de la conexi6n. (Para--

fraseado de la cita en Hilgard y Bower, 1966). 

Una contribuci6n mas de Skinner fuéla de formular un vocabu-

lario preciso cuyos t~rminos son definidos con referentes obseE 

vables, medibles y manipulables. 

Los principios generales de la ciencia de la conducta han si-

do extraídos de experimentos en laboratorios, primero con anim,!! 

les y posteriormente con humanos. Estos principios relacionan

a la conducta con el ambiente y s6lo son aceptados como v~lidos 

cuando se ha demostrado que se aplican a cada individuo en las-

condiciones experimentales. Su validez radica en que se demue~ 

tra que la conducta de cada organismo se ve influenciada de __ _ 

igual manera. Este criterio de replicabilidad a nivel in~vidual 
/ 

es una de las caracteristicas mas sobresalientes de la metodol,Q 

g{a actual. 

La ciencia del control conductual naci6 en el laboratorio de-

r.p. Pavlov con el descubrimiento del reflejo condicionado. El 

dernostr6 que con la manipulaci6n experimental, pOdía establecer 

una relaci6n estable y predictible entre la conducta de un org,!! 

nismo y los cambios ambientales a que dicho organismo estaba e~ 
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puesto. Co~ esta relacion y otras que han sido cuidadosamente

estudiadas en el laboratorio se ha elaborado una tecnología que 

ha trascendido las fronteras del laboratorio y ha hecho posible 

su aplicación en la vida diaria, proveyendo un mayor entendimien 

to de la conducta humana. No solo un mayor entendimiento sino

un mayor "control". El control conductual es .la manipulaci.&n _ 

de ~gs eventos ambientales a los cuales esta expuesto un indiv,! 

duo para la obtención de un resultado tal como pr~ducir, mante-

ner, aumentar o eliminar una condu,ct:a • 

Se describirán posteriormente algunos de estos m'todos y se _ 

mostrará el efecto de algunas de estas t~nicas en la adquisi--

ción de la conducta verbal (ecoica) en un sujeto. 

sin embargo es importante antes señalar que un sistema conduQ 

tual trata de especificar cuales son las condiciones y procedi-

mientos por medio de los cuales el ambiente controla la conduc-

ta humana sin hacer referenr.ia a construcciones hipoteticas o _ 

a estados internos., Tampoco incluye procedimientos qui~rgicos 

tales como lobotomias, ni el uso de drogas. 

M~todos Para Controlar Conducta 

Se ha dicho que la PsiCOlogía se ocupa de la relaci6n que __ _ 

existe entre la conducta de un organismo y su medio ambiente. _ 

Entendamos pues qu~ es conducta y que son las unidades que for-

man el medio ambiente para poder adentrarnos en la metodolog{a_ 

del control conductual. 
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La conducta "en el sentido amplio, es cualquier actividad del 

organismo; mas especificamente cualquier actividad que cambie -

la posici6n del organismo o cualquier parte de este en el espa-

cio" (C.B. Ferster y B.F. Skinner, Schedules of Reinforcement,-

1957). La conducta ha sido dividida en partes llamadas respue~ 

taso Al medio ambiente tambi~n se le ha dividido en unidades -

llamadas estímulos. Est{mulo y respuesta son conceptos que se-

ran utilizados para referirse a partes o a cambios en el ambieg 

• te y en la conducta respectivamente. 

Existen esencialmente dos tipos de conducta, la conducta res-

pondiente (refleja) y la conducta operante. Es el reflejo qui

za la relaci6n más simple de estas relaciones ambiente-conducta. 

~eflejO se relaciona básicamente con la economia interna YV""" 

el equlllbrlo del organismo, mientras que la conducta operante-
\~._............ _- -~~--_·~-=_,.,_o~~_~=-_~~. 

altera basicamente el ambien~e externOr- Por ejemplo cuand~ 
..-
temperatura que rodea al cuerpo aumenta este suda, cuando pone-

mos alimento en la boca de un sujeto ~ste saliva. 

Como puede verse aquí existe una relaci6n funcional entre un-

estímulo y una respuesta. En cada caso decimos que un estímulo 

produce una respuesta. Una basura dentro del ojo produce llan-

too Se puede observar que el reflejo consta de dos partes, un-

estímulo productor llamado tambi~n estímulo incondicionado y -

una respuesta producida denominada tambi~n respuesta incondiciQ 
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nada. El término incondicionado es usado para indicar que un-

reflejo es producido sin que se requiera ninguna hist'1ria pre

via del organismo. El reflejo es innato, parte de una heren~~ 

cia compartida por los de su misma especie, sexo y edad, y so

lo necesita que el estímulo productor aparezca con cierta in-

tensidad para que ocurra. La topografía del reflejo esta de--

terminada por tanto casi exclusivamente por la naturaleza de1-

individuo y el estímulo incondicionado espec[fico presentado a 

El estímulo necesita de cierta intensidad para poder produ--

cir una respuesta, a este valor mlnimo de estimulo que se nec~ 

sita para producir una respuesta se le denomina umbral. 

El reflejo cambia poco si acaso cambia durante la vida de un 

organismo, 10 que suele ocurrir es que nuevos estlmu10s noefeQ 

tivos previamente llegan a producir los reflejos, respondien--

tes, del organismo. 

Al proceso por el cual un nuevo estímulo adquiere el poder _ 

de producir respondientes se le llamó condicionamiento respon

diente. El condicionamiento respondiente es el primer ~todo-

que se señalará par~ controlar la conducta. 

Condicionamiento Respondiente 

El condicionamiento respondiente se produce por medio de 1a

presentaci6n repetida de un nuevo estímulo junto con un estlm~ 

10 que ya produce una respondiente. El nuevo estímulo adquie-
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re el poder de producir una respuesta muy similar a la respon

diente, cuando hace esto se le llama estímulo condicionado y a 

la respuesta que produce respuesta condicionada. Anteriormen

te cuando era un estímulo nuevo y no tenía ninguna relación 

con la respondiente recibía el nombre de estímulo neutral. 

El estímulo neutral es presentado antes o simu1taneamente al 

estímulo incondicionado (ues); existen varios procedimientos _ 

con respecto a la presentación en tiempo del estímulo condiciQ 

nado (es) y el incondicionado (Des), m~s no es la intención __ 

del autor ahondar en estos problemas. Las personas interesad~ 

podran consultar la amplia bibliografía que existe sobre condi 

cionamiento respondiente llamado tambi6n c1'sico. En especial 

los libros de W.F. Prokasy y R.S. Beecroft. 

Señalaremos un ejemplo típico de un experimento de condicio

namiento c1~sico hoy en dia en los Estados Unidos. 

El condicionamiento de parpadeo puede representarse en este

experimento I Un sujeto es sentado en un cuarto ligeramente __ 

iluminado, un alambre que conecta a un potenciómetro es pegado 

en el párpadO del sujeto. Existe una resistencia variable en

el potenciómetro que varia conforme el parpado se abre o cie-

rra; la variabilidad se amplifica y esta amp1ificacion es re-

gistrada por un registro de pluma. El potenciómetro y la bo-

quilla que lanza el soplo de aire estan sostenidos en la cabe

za del sujeto. Por regla general se registra el parpado afe~

tado por el soplo aunque en ocasiones se registra el parpado _ 

colateral. Una 9rabación de corta duración (20 seg.) puede __ 
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utilizarse como estrmulo neutral a ser condicionado., 

La intensidad del soplo de aire, el estímulo incondicionado

(UCS) es una variable importante ya que un soplo dp~asiado li

gero puede no producir condicionamiento, y un soplo demasiado

potente puede no producir condicionamiento, y un soplo demasi~ 

do potente puede producir respuestas voluntarias en algunos s~ 

jetos inclusive pedir que sean retirados del experimento., El 

valor promedio utilizado del estímulo incondicionado (ueS), sQ 

plo de aire, fluctua entre .25 y 5.0 psi (libras por pulgada 

cuadrada de presi6n). La medida de frecuencia mas utilizada es 

el porcentaje de series agrupadas de respuestas condicionadas

(CR),parpadeo, en 5 o 10 ensayos. 

Clásicamente las medidas utilizadas en el condicionamiento _ 

respondiente son la magnitud, que es directamente proporcional 

a la intensidad del estímulo incondicionado (ueS). y la laten

cia de la respuesta. La magnitud se refiere a la fuerza de la 

respuesta, as! como la intensidad se refiere a la fuerza de e.§. 

tímulo. La latencia ne una respuesta es el tiempo que ocurre

entre la present<lci6n de un estímulo y el comienzo de una res

puesta. La latencia esta inversamente relacionada a la fuerza 

de la respuesta; esto es, mientras mas corto es el intervalo _ 

que transcurre después de que el estímulo es presentado hasta

antes de Que aparezca la respuesta, mayor es la fuerza de la _ 

resPU.¡;l.a. 

En el experimento presentado no se ha hecho uso del cambio _ 

en la latencia de respuesta como una medida de adquisici6n aun 
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que se sabe que en la adquisici6n de parpadeo la latencia dismi 

nl1ye mientras que aumenta durante la extinci6n. 

Se puede representar este experimento en el siguiente paradig 

mal 

CS 
(grabaci.6n) 

~ 

UCR 
("atenci6n, reflejo de oríe!! 

tací6n", etc.) 

ucs -------,,~~----~) UCR 
(soplo de aire) 

ucs.- Esti'mulo incondicionado 

ucn..- Respuesta incondicionada 

CS.- Estímulo condicionado 

C~.- Respuesta condicionada 

-" (parpadeo) 

"',l. CR 
(parpadeo) 

El paradigma nos muestra que la repetida presentaci6n de la-

grabaci6n (CS) y el soplo de aire (UCS) hacen que el est.{rnulo-

condicionado llegue a provocar una respuesta similar a la que

prOducía originalmente solo el estímulo incondicionado. 

Se ha vist.o que a través del condicionamiento· respondiente 

un estímulo adquiere el pOder de prOducir una respuesta, este-

estímulo que provoca di.cha respuesta puede ser manipulado de 

manera tal que va no l'l produzca. Al proceso por el cual un 

est {"'ul o ronci i r·¡ onado ya no el ici ta una respuesta se denornina-

extinci6n respondiente. La extinci6n de una conducta respon-

diente ocurre cuando el estímulo condicionado, en nuestro ej~ 

plo la grabación, es presentada sin el est·{mulo incondicionado, 

soplo de ¡ti re, por un número de ensayos. La magnitud de la 

respuesta eIicitada, parpadeo, disminuye conforme el número de 
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presentaciones as{ corno el porcentaje de veces que el estímulo 

condicionado produce el parpadeo. 

Corno se observa la extinci6n respondiente es tambi~n un m~to 

do para modificar conducta. 

Condicionamiento Operante 

Se han señalado ya algunas de las caracteristicas mas impor

tantes del condicionamiento respondiente. proceso que tiene __ 

gran generalidad. Ahora se señalará otro principio que tiene

la misma universalidad y que se produce en la adquisici6n de _ 

muchas conductas diversas en variedad de organismos. 

Existe una gran clase de conducta no respondiente cuyo even

to crítico no es el estímulo antecedente sino las consecuereias 

ambientales de la conducta. Una consecuencia es siempre un __ 

cambio en el ambiente del individUO; por tanto dicho tipo de _ 

conducta se puede decir que "opera" sobre el ambiente contras

tando con la conducta que hemos señalado "respondiente" a los

estímulos provocadores previos. Esta conducta que "opera" in

cluye las acciones del hombre que han sido descritas como vo-

luntarias o propositivas. Se puede decir que la conducta "prQ 

positiva" es conducta casi definida por sus consecuencias. 

A este tipo de conductas que "operan" sobre el ambiente se 

les denominara conductas operantes. Estas conductas operantes 

no solo alteran el ambiente sino que son a su vez alteradas __ 

por su propio efecto sobre dicho ambiente. 

El condicionamiento operante se refiere a un proceso en don-
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de la frecuencia de ocurrencia de una instancia de conducta -

es modificada por las consecuencias de la conducta (G.S. Rey-

nolds, A Primer of Operant Conditioning; 1968). Este proceso

intenta entender a la conducta a traves del conocimiento, que

es cada día mayor, de los factores que modifican a la conducta. 

Las consecuencias o efectos de la conducta son de dos clases, 

la aparici6n de un estímulo (parte del ambiente) adicional o -

la desaparicion de un est!mulo (parte del ambiente) adicional. 

Se ha observado que existen conductas operantes·, a las cuales

llamaremos emitidas, que ocurren con mayor frecuencia que ~JB8 

y que dicha frecuencia puede ser alterada. si la aparici'n de 

un esti'mulo co:no consecuencia de una respuesta resulta en un -

aumento de frecuencia de una operante cuando esta vuelva a oc~ 

rrir en el futuro, se le denominara a dicho estimulo. estImulo 

reforzador positivo o simplemente reforzador positivo. Si por 

el contrario la desaparici6n de un estímulo trae como conse01ea 

cia un aumento en la probabilidad de ocurrencia de una operan_ 

te, a dicho estímulo se le llama es~!mulo aversivo o reforzadbr 

negativo. 

Es importante señalar que al hablar de reforzador negativo 

no se habla de castigo. El castigo es la presentaci6n de un 

estímulo aversivo contingente (dependiente sobre) a una res--

puesta mientras que como hemos señalado el quitar un est{mulo

aversivo contingente sobre una respuesta es reforzamiento neg~ 

tivo. "Castigo es una reduccion de una probabilidad futura de 

una respuesta específica como resultado de la presentaci6n in-
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mediata de un estímulo/para esa respuesta. El estímulo es de--

signado como un estímulo punitivo; el proceso total es designa-

do como castigo". (N.H. Azrin y W.C. Ho1z, 1966). 

A la operación de presentar un reforzador se le denomina re-~ 

forzamiento. 

Podemos concluir que un estímulo es llamado reforzador sólo _ 

si su ocurrencia o su desaparición contingente (dependiente so-

bre) sobre una respuesta afecta la frecuencia con la cual dicha 

respuesta ocurrirá en el futuro. 

Ambas la operación de presentar un reforzador positivo conti~ 

gentemente a una respuesta y la de eliminar un reforzador nega-

tivo con~ingente a una respuesta con.stituyen el condicionamien

to operante. 

Es importante también señalar que la presentación del reforz~ 

miento debe de ser inmediata. 

,Existen otros estímulos que no produqen cambios en la conduc-

ta y son denominados estímulos. neutrar~s." 'si se deja de refor

zar una conducta y se permite que continue ahora bajo una situ~ 
-~ " 

ción neutral-'tendremos un procedimiento denominado .extinción e2!; 

bt:.¡:! la cual es posible la comparación posterior de los efectos-

qU!;! trae el· proveer consecuencias especiales para' una o varias- , 

respuestas emitidas. 
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TTna d~ las medidas fundamentales del condicionamiento operan 

te es la frecuencia de ocurrencia de una respuesta, tasa de __ 

r~spu~stas. La diferencia en tasas de respuesta entre el nivel 

operante (linea base) y el condicionamiento nos permitén deter 

minar si un estímulo esta actuando como reforzador o no. Nót~ 

se que al definir no se ha hecho uso de axiomas, postulados, _ 

etc. sino que simplemente se han descrito una serie de relaciQ 

nes observadas. 

La mayoría de las operantes ocurren con alta frecuencia solo 

bajo ciertas condiciones ambientales. Las operantes llegan a

ser controladas por los eventos ambientales que precedieron 0-

acompañaron ala presentación, de contingencias reforzantes, _ 

puni tivos o de extinción. A dichas condiciones, eventos ambEn 

tales se les denomina estímulos discriminativos. Un estímulo

discriminativo se obtiene por medio de un procedimiento que c~ 

bina el reforzamiento y la extinción operante. Si en presencia 

de un estímUlo una respuesta es reforzada y en ausencia de ese 

estímUlo no lo es (extinción), el estímulo controlará: la freruen 

cia de ocurrencia de la respuesta. El estímUlo discriminativo 

controla a la operante ya que en su presencia es mas probable

(frecuente) que ocurra. Se puede decir que un estímulo discri 

minativo proporciona la ocasión para el reforzamiento de una 

operante. El estímulo discriminativo controla a la operante 

porque ésta ha sido reforzada en su presencia a diferencia del 

reflejo, en el que el control puede ser atribuido a las condi

ci.ones del equipo bi olóClico del oraanismo. 

Gran parte (si no toda) de la conducta importante del hombre 
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esta controlada por estímulos discriminativos. 

El reforzamiento puede dividirse en primario y secundario o-

condicionado. El reforzamiento primario opera en forma natu--

ra1, es decir que es capaz de aumentar la ocurrencia de una __ 

operante sin que el organismo haya tenido alguna experiencia 

previa con ~1. En estos reforzadores el poder reside en las 

caracteristicas bio16gicas de un l1?dividuo derivadas de su pe-t 

tenencia a ciertas especies., Ejemplos son el agua y la comida. 

Al gunos otros estímulos adquieren el poder de reforzar a tra-

ves de la experiencia del individuo como el dinero, el "honot\ 

la frase "muy bien", etc. Dichos est{'mu10s no tienen valor 

reforzante al nacer el organismo pero adquieren el valor de 

mantener y fortalecer conducta por su historia de aaociacid--

nes con reforzadores primarios o secundarios ya establecidos. 

Es su dependencia sobre su historia condicional la que les da 

el nombre de reforzadores condicionados. 

Cuando un nuevo estímulo es presentado en repetidas ocasio

nes antes o simultáneamente a otro est!mu10 que tiene el po-

der de reforzar conducta, el est!mulo novedoso puede adquirir 

el poder de reforzar. Este nuevo reforzador (reforzador sec~ 

darlO) debe ser capaz de aumentar la fuerza de la respuesta _ 

que 10 produce o de mantenerla en alguna proporción cuando __ 

atraviesa el proceso de extinci6n. 

L .. d' o o o (D), •• os estlmu10s lscrlmlnatlvos S t1enen un alta probablll 

dad de convertirse en reforzadores secundarios dado que las _ 

respuestas no ocurren en aislamiento. Normalmente una respue~ 
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ta es precedida y seguida por otras respuestas; ,ha esto se --

le ha denominado con el termino de encadenamiento. 

Conociendo el hecho de que los est{mulos discriminativos 
D 

(5 ) preceden o acompañan a la respuesta y que reforzamiento-

d ·, d .• (SR) . con lCl0na o o prlmarlo ± slgue a la respuesta como una -

consecuencia no es dificil encontrar y de hecho en el encade-

namiento, en donde, en cualquier punto de una secuencia, un -

esttmulo sirve simul taneamente como reforzador parCl la resp1e.§. 

ta que 10 produce, como estímulo discri~inativo para la siguen 

te respuesta de la cadena conductual. 

Algunos reforzadores condicionados que han sido presentados 

en repetidas ocasiones junto o precediendo a diversos reforz~ 

dores condicionados y/o incondicionados reciben el nombre de-

reforzadores condicionados generalizados. 

Los estímulos que controlan la conducta ya sean estímulos -

discriminativos o reforzadores no necesitan provenir de un --

mundo innanimado, otros organismos y/o estímulos que de ellos 

~~ pueden actuar en dicha forma. 
,=-;L!JOco 

La conducta social puede describirse como una conducta en -

la cual los reforzadores o estímulos discriminativos han sido 

mediados por otros organismos. "Mediado" significa en este ca 

so "en connexion con o procedente de". 

Un ejemplo de eficacja de el condicionamiento operante es 

el estudio realizado por K. Eileen Allen, "Imprbvement in -

Verbal Behavior of Two Preschool Children Through Systematic-

Social Reinforcement" presentado en 1967 a la asociacion Ame-
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rican Eduoational Research. En este estudio una de las conduE 

tas a ser modificada en una de las dos niñas era la conducta -

de permanecer callada presentada por Jennifer de cuatro años;-

niña bjlingüe hab1a permanecido en el extranjero hasta la edad 

de dos años, sin embargo no mostraba problemas en '>1 habla. 

El estudio comenzd con la observaci6n de la conducta a ser 

modificada. El segundo per{odo consisti6 en reforzar la con--

ducta de hablar por parte de la maestra. Cada vez que Jenni-

fer comenzaba una conversaci6n con la maestra ésta le present!! 

ba en forma contingente atenci6n, le sonreía, le contestaba, -

en otras palabras le proporcionaba reforzamiento social. Los

datos mostraron en este perfodo un cambio dr~stico en el habla 

por parte de el sujeto. 

En la tercera fase del experimento al sujeto se le prestó -

atenci6n {no co~tingente¡ sólo cuando estaba callada, situac~n , 
muy similar a la de la linea base. O sea el sujeto paso por -

un proceso de extinci6n en donde su conducta caía en una situ!! 

ci6n neutral sin consecuencias. Nuevamente se vi6 un cambio 

en la conducta, es'ta vez mostrando caracteristicas similares a 

la 1friea base. 

En la segunda fase ~xperimental (la cuarta) el sujeto 

forzado con atenci6n (contingente) de la maestra solo si 

fer conversaba con los otros niños. Los refor,zamientos por h!! 

blar con la maestra se mantuvieron a un mínimo durante este pe 

riodo. Los datos reportan una notoria alza en el tiempo de 

permanencia conversando con los otros niños. El porcentaje de 
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interacci6n con otros niños durante la hora de recreo era de -

35 porciento y con las maestras era de 18 porciento. Estos d~ 

tos caen dentro de la normalidad para los niños registrados en 

dicho kinder. 

Podemos pues decir que en el condicionamiento operante se mQ 

difica la conducta a traves de manipular las consecuencias de

dicha conducta. Es decir se espera a que la conducta aparezca 

y despues se refuerza, se extingue o se castiga. 

Las respuestas que se dan al emitir una conducta varian de _ 

una ocasion a otra pero pueden ser agrupadas dentro de una cl~ 

se. Por ejemplo, el apretar una palanca puede realizarse con

una mano u otra, con algunos dedos o con toda la mano. Inclu

sive si siempre se utiliza toda la mano, la forma de colocarla. 

la tensi6n de los m~sculos, etc., varian de una ocasi6n a otra. 

Decimos que varia la topografía de la respuesta. La posici~n.

el ~ngulo, el lugar, la orientación, son algunas de las dimen

siones topogr~ficas de la conducta; estas nos permiten especi

ficar la forma precisa de la conducta. La topografía se refi~ 

re pues a la naturaleza física de las respuestas que componen

a las operantes. 

Al reforzar una respuesta los miembros de la clase a la cual 

esta respuesta pertenece tambi~n incrementan su probabilidad _ 

de ocurrencia. La clase de respuesta es definida en forma ar

bitraria; es un conjunto de conductas que cumplen ciertas res

tricciones, y requerimientos y que caen dentro de ciertos l{mi 

tes a 10 largo de dimensiones de respuesta especificadas. Una 
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vez reforzadas funcionan corno unidad. s1 se divide la clase
\ 

de respuesta en subclases y se supone que el reforzamiento --

fortalece mas a aquellas subclases de las cuales la respuesta 

reforzada es miembro que aquellas subclases que caen en el e~ 

trern~ de la dimenk~ó~1, podemos proqeder por medio de reforz~ 

mienbo selectivo a alterar la topografía de la respuesta • 

. Para producir una conducta nueva o una conducta que no ha 

aparecido en el repertorio de un sujeto se refuerza se1ectiv~ 

mente una variacion topoqráfica que resulta de un reforzamie!! 

to previo y $e extinguen otras variedades topoa:rá:ficas. A e§. 

te procesq que utiliza la com~inación del reforzamiento a-

extincióq pa€a cambiar respuestas simples existentes en patrQ 

nes de respue~ta ma'"' complejos se denomina moldeamiento. Es-
-------------------~ decir pot refor~amiento selectivo'movemos modalmente una sub

clase dentro de l. dimensio~' \particular haciendo m.:e; probable 

la ocurrel\cia de v;Uores extrQmos inicialme~te poco probables. 

La extinai'n produce cambios que incluyenlel decremento en-

freCuencia de una respuesta, aumento en la variabilidad e in-

tensidad de l~ respuesta. El reforzar diferencialmente algu-

nas variaciones permite que aparezca una clase mas de varia--

ciones las cuales oueden sex- reforzadas selectivamente y as.f-

sucesivamente hasta obtener la conducta deseada. Podernos de-

cir que en el moldeamiento el psicÓlogo refuerza en forma su-

cesiva aquellas clases de respuesta que corresponden m'ás y 

m~s a la operante que quiere crear. 

El establecer y mantener una operante necesariamente inclu-
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ye el reforzamiento de algunas pero no de otras respuestas. 

En el moldeamiento el reforzamiento diferencial es aplicado a 

aproximaciones sucesivas a una respuesta particular. 

Anteriormente se habló de que en el condicionamiento operag 

te se espera a que la conducta aparezca y despu~s se le rer~ 

za. Este reforzamiento puede ser dado cada vez que la condu~ 

ta aparezca o puede ser dado s6l0 en~l~unas oca~iones. Se

dice que cuando es·to ocurre el sujeto esta trabajandobaj. di 

ferentes programas de reforzamieato. "Un programá de réfo.z~ 

miento es una prest:nipci~n para iniciar y terminar¡es1:lmUlos, 

ya sean discriminativos o reforzantesl en tiempo ,~ r~aci.n· 

a alguna conducta". (Morse, 1966). 

Diversos autores han catalogado a los prDgramas de acuerdo

a diferentes características comunes, pero en todos y cada __ 

uno de los casos, cada programa tiene caracterlstic~ ~icas

que le permiten distinguirse de los dem's. Se puedElb divi--

dir a los programas en intelrnlitentes yen/na interl!oilitentes. 

Los programas no intermi~tes son. 

1.- Reforzamiento continuo (crf) en donde cada respuesta emi

tida es reforzada. 

2.- Extinción (ext) en donde ninguna respuesta emitida es re-

forzada. 

El reforzamiento de tipo contínuo rara vez ocurre fuera de

una situación experimental. por 10 general cas! toda la eon-

ducta es reforzada en forma intermitente •. El niño que recoge 

sus juguetes, no todas las veces recibe una galleta por hace~ 
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10, pero ocasionalmente sí. Este reforzamiento dado en forma

intermitente permite que la conducta no se extinga y que se __ 

mantenga por largos períodos. 

Los programas de reforzamiento intermitente pueden dividirse 

a su vez en cuatro programas b~sicos. Todos los dem~s progra

mas estan fundamentados en ellos. 

Los programas llamados de raz6n proporcionan reforzamiento _ 

al sujeto solo cuando ~ste ha emitido un n~ero de respuestas

dadas y son los programas de: 

1.- Raz6n fija (FR)- Al sujeto se le refuerza s6lo despu~s de

que ha emitido un n~ero fijo de respuestas. Estas respm~ 

tas son contadas a partir del último reforzamiento recibi

do. Un ejemplo de la vida cotidiana sería el caso de las

personas que trabajan a destajo. 

2.- Raz6n variable (VR)- Es similar al de raz6n fija solo que

la r~z6n requerida para el reforzamiento varia de reforza

miento a reforzamiento, usualmente en series que se repi-

ten a 10 largo de la sesi6n. Su valor se expresa emplean

do el promedio de todos los criterios empleados. 

Los programas de raz6n se caracterizan por 10 general por __ 

sus altas tasas de respuesta. Una tasa de respuesta es el nú

mero de respuestas dadas por unidad de tiempo. El programa de 

raz6n variable proporciona un patr6n de respuesta uniforme. 

El de raz6n fija proporciona un patr6n de respuestas uniforme

cuando la raz6n es baja; cuando es muy alta, debido a que se _ 

requiere cierto tiempo para emitir una qran cantidad de res---
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puestas es posible que el reforzamiento se vuelva estímulo __ 

discriminativo de no reforzamiento por 10 cual hay una pausa

despu~s del reforzamiento y antes de emitir la siguiente se-

ríe de respuestas. En el de razÓn variable esto no ocurre. 

Para anotar bajo que nrograma está funcionando un sujeto se 

utilizan las iniciales y luego el n1J",ero de respuestas reque

ridas. Por ejemolo, un programa de raz6n fija de 10 respues

tas se indi~ará FRlO. En el de razón variable c&mo dijimos _ 

se expresa utilizando el valor promedio de la razón requerida 

para el reforEami"'Dto por ejemplo VR",. 

Los otros dos orooramas son llamado~ de intervalo y su ca-

racterística fundamental no estriba en el m1mero de respues

tas cama los de razén sino en el paso d~l tiempo. Estos son

los proqramas ne: 

3.- Int-ervalo 'fijo (Fi)- La primera resouesta que ocurre des. 

pués de un intenralo dado es reforzada. El tiempo empie

za a contar desde el último reforzamiento. Este programa 

se indica colocando desou~s de las iniciales el intervalo 

requerido. Este intervalo por 10 oeneral se lee en minu

tos a menos de quP se pspecifique en la anotaci~n. Ejem

plol "'TlO. 

4.- Intervalo variable (VI)- Es sim7,lar al de intervalo fijo

s6lo que aquí los reforzadores son programados de acuerdo 

a series de intervalos al azar/7 por ejemplol 5", 8", 1",-

4", 20", etc. Se indica con las iniciales y el valor pr.Q 

medio de los intervalos requeri"dos para el reforzamiento. 
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Ejemplo I VIS. 

Las tasas de respuesta en este tipo de programas son por 10 

oeneral ~~s bajas que las de razón, Doseen sin emba~go una 

ventaja sobre las primeras. Si la razón dada es muy alta, la 

conducta del sujeto se extinauir' antes rle que alcance refor

zamiento; en un programa de intervalo sin embaroo, el s610 p~ 

so del tiempo trae la onertunidad de refOrzamiento, ya que s6 

10 se requiere una respuesta si el intervalo ha ~asado. 

El programa de intervalo variable mantüene un oatr6n de re~ 

puesta uniforme. El de intervalo fijo se caracteriza por una 

baja en la tasa de resnuesta al iniciarse el ,;>@riodo, y un al 

za conforme se acerca al fIn del intervalo. 

Cada uno de los prooramas, ya sean simple8 ~ no, tienen __ _ 

efectos regulares, o.denados y marcados en la tasa de respue~ 

ta de los organismos. El an~lisis cOJIlductuaJ ha puesto gran

inter~s en el reforzamiento intermitante o parcial ya que se

trata ~e un fenomeno cORductual fundament~l. 

Estos orogramas b'sicos pueden ser combi~ados sin lImites _ 

para formar programas nuevos de mayor cO~lejidad. Estos p r 2 

gramas pueden ser agrupad<,>s ~ acuerdo ¡¡ los programas que __ 

utilizan, a la aparicion de est-lmuln'j -(~.iscriminativos, a la _ 

distdbuci6n de los reforzadora&.. a las propiedades intrínse

cas del programa, etc. 

Existe un cierto número de programas compuestos en donde se 

refuerza una sola respuesta de acuerdo a los requerimientos _ 

de dos o m~s programas de reforzamiento al mismo tiempo. E~os 
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prgoramas incluyen ambos los programas de raz6n y de intervalo. 

5.- El programa Alternativo (a1t) proporciona el reforzamiento 

cuando se cubre uno de dos programas, ya sea el de raz6n o 

el de intervalo; el que se cubra primero. Por ejemplO, s'{ 

se tiene un alt FI6 FR200 se refuerza la primera respuesta 

(1) despu~s de un período de seis minutos siempre que no _ 

hayan sido cubiertas las 200 respuestas (2) despu~s de 200 

respuestas siempre y cuando no hayan pasado seis min~tos. 

6.- El programa Conjuntivo (conj) proporciona el reforzamiento 

cuando ambos programas de raz6n y de intervalo han sido c:!;! 

biertos. Un conj FI6 FR200 reforzar;( al sujeto cuando ha

yan pasado por 10 menos 6 minutos desde el reforzamiento 

anterior y despu~s de por lo menos 200 respuestas. Este 

tipo de programa mantiene una tasa total de respuestas m~s 

baja que la' que mantendría un FI de la misma duraci6n. 

7.- El programa de Inter10cking refuerza al organismo sobre la 

terminaci6n de un n~ero de respuestas; pero este n~ero _ 

cambia durante el intervalo que sigue al reforzamiento pr~ 

vio. El n~ero de respuestas, puede disminuir o aumentar, 

y se denominan inter10cking cerrado y abierto respectiva-

mente. Por ejemplO en un inter10cking cerrado se requiere 

que el sujeto emita 300 respuestas, pero este requisito es 

disminuido linealmente de tal forma que alcance una respu~ 

ta despu~s de 10 minutos. Esto quiere decir que si el su

jeto comienza inmediatamente a responder requerir~ casi __ 

300 respuestas para obtener el reforzamiento, pero si se _ 

espera 10 minutos s610 requerir~ una respuesta. 
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Un interlocking abierto puede ser contraproducente ya que -

implica aUmentar el requisito en poco tiempo a lfmites prohi

bitivamente grandes. Por tanto la respuesta puede muy bien -

nunca ser reforzada sino comienza el organismo a respondor -

con una tasa bastante alta. Bajo este tipo de programa podr~ 

mos incluir algunos sistemas "E'ducativos". 

Otros programas proporcionan el reforzamiento cuando dos -

condiciones son satisfechas en orden. 

8.- El programa de Tandem (tand) proporciona un solo reforza

miento cuando se han cubierto dos programas, uno despu~s

del otro. No existe aquí ningun cambio correlacionado de 

estímulo. Este programa se desarrolla primero estableclE!! 

do la ejecuci6n en un programa y luego agregando el requi 

sito adicional. Al terminarse el primer programa se reti~ 

ne el reforzamiento hasta que el organismo emite la res-

puesta requerida en el segundo programa. Por ejemplo en

un programa tand FIlO FR5 el reforzamiento ocurre despu~s 

de cinco respuestas, contando la primera respuesta deEpúes 

de haber expirado el intervalo fijo de 10 minutos. 

9.- El programa Encadenado (chained schedule) es similar al-

de tandem s6lo que aquí ocurre un cambio evidente en la -

estímulacion al terminar el primer componente del progra

ma. El segundo estímulo eventualmente controla la condu~ 

ta propia al segundo componente del programa. Como refor 

zador condicionado refuerza la respuesta al primer estfm!! 

lo. Este programa por lo general se estudia cuando la --
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contribuci6n de ambos programas es substancial. 

Algunos programas pueden ser crreg1ados de manera tal que-

los par~metros del programa o los valores de estímulo cambian 

como una funci6n de la ejecuci6n del organismo. 

10.- En un programa Ajustivo (adj) el valor del intervalo o 

o raz6n es cambiado en alguna forma sistem~tica desp~s 

del reforzamiento, no como en el programa de inter10cking 

en el que el cambio ocurre entre reforzamientos, como una 

una funci6n de la ejecuci6n inmediata (precedente). Por

ejemplo, se puede aumentar o disminuir el n~ero de res~ 

puestas requeridas despu~s de cada reforzamiento, depen-

diendo sobre sr el tiempo del reforzamiento anterior a la 

primera respuesta es menor o mayor que un valor arbitra--

rio. 

11.- En un programa Titration la intensidad de estimu1aci6n _ 

aumenta o disminuye presionando una u otra palanca resp~ 

tivamente. En este programa la distribuci6n de respue~as 

sobre las dos palancas, en lugar de la tasa de respuesta, 

es tomada como una medida de preferencia para una intens! 

dad particular. 

Este programa esta relacionado a los procedimientos psic.Q 

físicos utilizados por D.S. B1ough, 1958. 

Otros programas pueden operar alternativamente con o sin un 

estfmu10 que acompañe cada programa. 

12.- Un programa N~ltiple (mu1t) es aquel en el cual el refo!. 

zamiento es proaramado por dos o m~s programas alternados 
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al azar. Cada programa 10 acompaña un estrmulo discrimin~ 

tivo diferente que permanece mientras el programa est~ en-

vigor. Por ejemplo en un mult FI6 FR200, la llave es roja 

cuando el reforzamiento ocurre despu~s de 200 respuestas.-

La ejecuci6n es adecuada a cada programa en vigencia con _ 

cada estrmulo discriminativo. 

D La presentaci6n de los 'estrmUlos discriminativos (8 ) pue-

de ser de acuerdo a un programa o al azar. 

13.- Un programa Mixto (mix) es similar al m~ltiple, s6lo que-

no aparecen estrmulos correlacionados a cada programa. 

Por ejemplo en un programa mix FRlOO FR200, el reforzamie~ 

to a veces ocurre despu~s de 100 respuestas y a veces des-

pu~s de 200. El reforzamiento puede ser proporcionado ya-

sea al azar o de acuerdo a un programa. En este programa

a falta de estrmulos discriminativos exteroceptivos el or-

ganismo usa el n~ero de respuestas emitidas desde el re--

forzamiento previo. Pongamos que el organismo hace una __ 

pausa a las 110 respu0stas; si no recibe reforzamiento ( _ 

porque esta en efecto el programa FR200) comienza a respo~ 

der conforme el programa FR200. 

Un pequeño bloque de reforzamiento en un programa puede in--

troducirse como antecedente de otro programa. 

14.- En un programa Interpolado (Interpol) se inserta por eje~ 

plo un n~mero dado de reforzamientos (6) sobre un proqrama 

de raz6n fi ja (30), es insertada en un peri odo de varias _ 

horas (7) sobre un intervalo fijo de unos cuantos minutos-
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(10) sin ningun cambio de esttmulo. 

T-Jay otros oroC'ramas en donde dos orogramas p11eden operar si

multaneamente, cada une por una diferente respuesta. En otras 

palabras, los programas son independientes uno del otro, e in

dependientes de la conduct.a siendo reforzada de acuerdo al 

otro programa. Un programa Concurrente incluye el reforzamie~ 

to de dos o mas respuestas de acuerdo a dos o mas programas al 

mismo tiempo. Ejemplos de concurrentes son. 

15.- Concurrente FI FR.- En este programa la razón fija ocurre 

en los pequeños periodos al principio de los intervalos fi 

jos, cuando el responder en FI es poco frecuente. 

16.- Concurrente VI y Mult. VI-Ext.- Cuando el organismo siem

pre es reforzado por un programa VI cuando aprieta una pa

lanca y cuando es un color en la otra palanca se refuerza

con VI; cuando cambia de color opera el programa de extin

ción. 

17.- Concurrente VI y VI.- Los programas de intervalo variable 

en este caso son independientes. Estos programas pueden _ 

ser iguales o no. El estímulo discriminativo utilizado 

puede ser la posición de la palanca, un cambio de color en 

la iluminación, etc. 

Un organismo típicamente tiene un número de conductas a su _ 

alcance; el grado en que se compromete en una de ellas no solo 

dependerá de las continaencias d¡::¡ refof'l':amiento de esa conduc

ta sino tamhién de las otras., Este ti.DO de programas esta re

lacionada al térmi no elección, preferend a, selecci.ón, <>1 t0rn~ 

tiva. Las personas que deseen saber mas al respecto de esta _ 
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relaci6n podran consultar el artículol Are Theories of Learnng 

Necessary? por B.F. Skinner (Psychological Review, 1950, 57, _ 

193-216); ya que como se dijo anteriormente no es la intenci6n 

del autor ahondar en estos problemas. 

Dentro de un orograma no solo se puede medir el n~ero de r~ 

puestas emitidas, sino que tambi~n se puede medir el tiempo en 

tre una respuesta y otra, a esto se le ha denominado tiempo en 

tre respnestas o IRT. Si observamos cuidadosamente este tiem

po podremos predecir algunas regularidades. Una tasa muy alta 

de respuestas, por ejemplo, se caracteriza por IRT muy cortos. 

Los IRT largos son indice, por otro lado, de tasas de respues

tas bajas. Se puede obtener IRT cortos utilizando un reforza

miento diferencial. El reforzar diferencialmente los IRTs ll~ 

va a considerar dos tipos mas de programasl 

18.- Programa de DRL o reforzamiento diferencial de tasas ba-

jas de respuesta- Si el reforzamiento se arregla de tal m~ 

nera que solo es dado a aquellas respuestas que siguen a _ 

un periodo específico de tiempo sin responder, la tasa de

respuesta disminuirá. En otras palabras se describe al __ 

programa en terminos de un período mínimo de no respuesta

que puede ser seguido por el reforzanUe~to de una respues

ta. Por ejemplo, s1 tenemos un DRL de cinco segundos, so

lo aquellas respuestas precedidas por un periodo de cinco

segundos o mas de no respuesta seran reforzadas. En este

oroqrama se refuerzan diferencialmente respuestas unicas 

s~r.re la bage ctel tiempo desde la ~ltima respuesta. 
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19.- Programa de DRH o reforzamiento diferencial de tasas al-

tas de respuesta- El reforzamiento es arreglado para aque

llas respuestas que se siguen cercanamente en el t-Íempo; o 

sea, la respuesta es reforzada siempre y cuando un nÚInero

indicado de respuestas ocurra antes de que pase un tiempo

indicado. El DRH produce tasas extraordinariamente altas

de respuesta. 

Una modificación que a.fecta a los I:;tT cortos es la disponibi 

lidad l{mitada. En un proqrama común (VI) el reforzamiento e§. 

ta al alcance hasta que la siguiente respuesta ocurre; con la

disponibiilidad limitada esto no es asto Si el organismo no _ 

responde dentro de un per{odo X, una vez disponible el reforz~ 

-dor, este no apareéer~, y comenzar~ el siguiente intervalo del 

programa. El tiempo disponible est~ tomado en forma arbitraria. 

Esta manipulaci6n aumenta la tasa de respuestas. Otro fact0r 

que afecta la ejecución dentro de un progra'na es la relación 

entre tasa de respuestas y tasa de reforzamiento. Cuando a ma

-yor tasa de respuestas existe una mayor tasa de reforzamiento 

la tasa de respuestas tiende a ser mayor. 

En los programas de VI las tasas altas de respuesta no afectan 

la tasa de reforzamiento, es decir, las tasas altas de respues

-ta no resultan en reforzamiento r1~S fecuente, COrrto serta el 

caso de un programa VR; pero las tasas de respuesta ext-(~:[;ada

-mente bajas pueden causar larqas demoras entre la disponibili-

-dad del reforzamiento y la reSDuesta. reforzada, y de esta mane-

-ra dar como resultado una fr0cuenci.a de reforzamiento menOé. 



31 

En los programas de VI la secuencia de intervalos vuelve a 

repetirse despues de un cierto tiempo. Existe un programa si-

milar al programa de '11 I 

20.- Programa de ?I o intervalo al azar- Los intervalos entre-

un rp.forzamiento y la siguiente continguencia de reforza--

miento son obtenidos al azar y en forma no predecible. E~ 

te tipo de programa solo puede ser especificado por su ig 
~ 

tervalo promedio entre el reforzamiento y la reinstaurachn 

de la contingencia. 

Un último programa que se señalara es el denominado. 

21.- DRO o reforzamiento difere~cial de otras respuestas- Es-

te programa como su nombre 10 indica consiste en proporciQ 

nar reforzamiento por una respuesta di=erente a la previa-

mente reforzada. La cantidad de reforzamiento que se oto~ 

ga a esta riueva rE'sp"~sta es igual en cantidad y calidad _ 

al dado para la respuesta anteriormente reforzada. Este-

programa tiene como proposito probar la eficacia de la cog 

tingencia del reforzamíento. 

Por ejemplo, suponga que ud. ha reforzado a un niño por ver-

balizar. Cada palabra es reforzada contingentemente con una 

norción del desayuno. El nÚmero de verbalizaciones aumenta. 

Suponqa t.ambién que otra persona le dice que el cambio se debe 

a que ud. le esta proporcionando mas atenci6n en general, al _ 

niño y no a las manipulaciones que ud. hace con el reforzador. 

Para probar la contingencia introduciría ud. un programa de __ 

DRO en donde SE' reforzaría con el desayuno, en forma conting~ 
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te, cualquier otra respuesta que no fuese verbalizaci6n. S!-

la conducta de verbal izar disminuye ud. habra demostrado que _ 

la contingencia era el factor crítico productor del cambio y 

no el darle el desayuno. Probablemente la efectividad del prQ 

grama de DRO se deriva del reforzamiento de algunas conductas

incompatibles con la emisi6n de la ejec~cj6n previamente refo~ 

zada. 

Todos los programas de reforzamiento son m~todos para modifi 

car conducta ya que la conducta del organismo bajo cualquier _ 

programa es expresada corno una funci6n de las condiciones pre

valecientes bajo el programa, incluyendo la propia conducta __ 

del organismo. 

Podernos resumir que los programas de reforzamiento no son 

otra cosa sino la aplicaci6n de reforzamientos de acuerdo a 

ciertas reglas. 

Sin embargo un reforzamiento puede llegar a afectar una res

puesta aun si los dos eventos coinciden accidentalmente en ti~ 

po. Es decir puede ocurrir que independientemente de la con-

ducta del sujeto esta se vea reforzada en forma accidental. 

Por ejemplo, suponga que un sujeto jugando a los dados grita 

"siete sal", y debido a factores no manejados sale el nWnero 

siete. El sujeto ve reforzada su conducta verbal y aumenta la 

frecuencia futura de la verbalizaci6n "siete sal" a pl"f>ar de 

que esta conducta no tenga nada que ver (no es instrumemtal) 

con la aparici6n del nWnero siete. Por otro lado, vemos que 

la probabilidad de que vuelva a salir el siete en un tiempo no 
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muy grande es alta (siendo el nWnero de caras l'{mi tado) 10 cual 

permite reforzar al sujeto antes de que su conducta de gritar

se extinga y cuando todavía tiene una frecuencia alta de oc~reg 

cia. 

El reforzamiento accidental en este caso, como en otros, no

depende de la conducta que inmediatamente le precede. Además

mientras más pronto aparezca el segundo reforzamiento, es más

probable que la segunda respuesta reforzada sea similar a la _ 

primera. A la conducta resultante del reforzamiento accidenta 

se le ha denominado supersticiosa por ana10g{a con ciertas fo~ 

mas de conducta humana. 

Al observar la conducta supersticiosa se advierten ciertas _ 

características. Una de ellas es la de estereotipia o accio-

nes repetitivas del sujeto. Otra es que las propiedades físi

cas de la ejecuci6n, a diferencia de la ejecuci6n bajo un pro

grama, una vez que ha transcurrido un cierto tiempo, tienden a 

alejarse de las propiedades originales, ya que no hay garantía 

de que el reforzador seguirá a una ejecuci6n partiCUlar. 

La naturaleza de la corre1aci6n entre respuesta y reforz~en 

to es puramente temporal; la contiguidad en un programa es __ _ 

arreglada en forma explicita por el experimentador mientras que 

para el supersticioso es ambos, causa y efecto de una alta ta

sa de un acto esterotipado. 

Pela~ionadQ a los programas, otra manipu1acion del ambiente

que afecta a la conducta del organismo, es el llamado tiempo _ 

fuera de reforzamiento posi tivo (TO). Como se mencionó con an 
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terioridad la extinci6n consiste en remover el reforzamiento-

a una respuesta previamente reforzada. Ahora bien, el rpm~er 

a un sujeto de una situacion en donde el reforzamiento ocurre 

es llamado tiempo fuera (TO). En otras palabras y de acuerdo 

con Ferster y Skinner (1957) es el tiempo én el cual al suje-

to no se le permite emitir la conducta que esta siendo obser-

vada. La forma en que se evita que el sujeto emita una res-

puesta puede ser removiendo al sujeto de la situaci6n refor--

;

nte o quit'ndole la oportunidad de responer. Un ejemplO de 

ste ~ltimo ser~ presentado en el caso que el autor trata. 

El tiempo fuera de reforzamiento positivo (TO) sirve como 

\ castigo bajo ciertas circunstancias. El castigo como ya diji 

mos decrementa la tasa de respuestas de un organismo cuando _ 

es presentado en forma contingente sobre una respuesta, y pu~ 

de ser el remover un reforzador positivo o el aplicar un re~E 

zador negativo. 

Es importante notarqueooun:'ev.:ento especi'fico debe ser prod:!! 

cido por una respuesta específica para que sea considerado un 

estímulo punitivo, ya que existen otros eventos que pueden d~ 

crementar la tasa de respuestas y que no son castigo. Un e~ 

plo de ellos son la extinci6n, la saciedad, etc. 

Los efectos punitivos del tiempo fuera (TO) se han observa-

do siempre y cuando exista para el sujeto alguna forma de co~ 

ducta alterna. Por ejemplo sí el sujeto que se levanta del _ 

asiento tiene como conducta alterna el permanecer sentado tra 
..... 

bajando y recibir reforzamiento por dicha conducta, el tiempo 
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fuera ('1'0) puede "funcionar. si' no existe una conducta alter

ne! para el sujeto un peri odo ce tiempo fuera ('1'0) no tendrá _ 

conse~uencias sobre su conducta; en todo caso abra una supre

sion parcial de la conducta castiqada. 

Mend oné previament.e que existen ciertas operaciones que d,g 

cremcnt.an la tasa de respuestas, una de ellas siendo la saci,g 

dad. La saciecad es definida como operación I como el que el

sujeto tenqa libre acceso al reforzador; por ejemplo: el agua 

o la comida, posiblemente hasta que deje de comer o beber. (_ 

parafraseado de e.B. Ferster y B.F. Skinner, 1957). 

La saciedad al igual que la privación están relacionadas 

con la probabilidad. En otras palabras la probabilidad de 

que Un¡;¡ persona altamente saciada de agua beba (acaba de ing,g 

rir dos litros de aqua) será muy baja mientras que la probabi 

1idad de que u~a persona altamente privada de agua beba (no _ 

ha toma~o lfquidos en las últimas 48 horas) será muy alta. __ 

La privación en este caso definida como operación: es el ret,g 

ner la comida, el agua, el contacto sexual, etc. ( Ibid. pg._ 

35) • 

Un ejemplo de privación se encuentra en el caso tratado por 

el autor y consitió en retener el desayuno del sujeto hasta _ 

que emitiera la respuesta requerida. El sujeto recibía su cI.i_ 

mentacion previa entre las siete u ocho de la noche. 

Aunque hasta ahora se ha analizado la conducta en partes 

por razones te6ricas y practicas los lectores no deben olvidar 

la naturaleza contínua de la conducta. "La conducta es una _ 
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actividad continua, coherente de un organismo integral" (Ski

nner, Science and Human Behavior, Pg. 116). Lo contrario es

también cierto, a veces se obsenTa la continuidad olvidando _ 

que puede ser analizada en partes. Un ejemplo de esto lo en~ 

contramos en el campo de la imitación; una persona promedio _ 

tiene tan bien establecido un repertorio de imitación que sus 

o'rígenes son olvidados y facilmente se acepta como algo here

dado. La imitación de un individuo se desarrolla como resul

tado de reforzamientos discriminativos. Por ejemplo el ver a 

alguien sonreir es la ocas ion en la cual el sonreir probable

mente reciba reforzamiento. 

'Las respueSlias imitativas se desarrollan en muchas ocasiones 

en conjuntos de respuestas discretas. Por ejemplo cuando se

aprende a bailar ballet. Otro conjunto de respuestas que se

pueden aprender bajo el rotulo de imitación es la llamada imi 

taci6n a la inversa, o sea el sujeto hace exactamente lo ~u~ 

to al modelo. Por ejemplo en un baile de sa16n el paso hacia 

adelante de un compañero es seguido por un paso hacia atras _ 

del otro. Se puede observar la diferencia entre el aprendiz, 

cuyos movimientos son torpes, con la ejecucion suave y conti

nua de una persona que domina el baile. 

Podemos decir que en lo que hemos denominado imitación exi~ 

te una contingencia de tres términos. Primero la presencia _ 

de un modelo, que emite ciertas respuestas, es la ocasion so

bre la cual ciertos movimientos del sujeto producen una condl~. 

ta similar a aquella emitida por el modelo. Por último ésta-
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ócasion sobre la cual el sujeto emite una conducta similar es

la ocasion para que probablemente el sujeto reciba reforzamieB 

too 

Podr{amos decir que la conducta del modelo actda como un cOB 

junto de instrucciones que programa la conducta del observador 

o sea que puede actuar como una técnica de enseñanza que redu

ce el tiempo necesitado para adquirir nuevas conductas. La ~ 

imitaci6n permite al sujeto combinar y recombinar unidades cOB 

ductuales básicas en nuevas cadenas de respuesta. La imitad~n 

no tiene lugar a menos de que el sujeto tenga en su repertorio 

estas unidades básicas. Un niño no verbal por ejemplo es incg 

paz de imitar un conjunto complejo de sonidos como en una pa1g 

bra, a menos de que se fraccione en unidades mas básicas que _ 

se incluyan en su repertorio. 

Un ejemplo de respuestas im~a±lvas 10 encontramos en la ad-

qusicion del lenguaje. Esto no implica que todas las respues

tas verbales se adquieran a traves de la imitaci6n, es necesa

rio moldear elementos básicos de respuesta. Sin embargo gran

parte de la conducta verbal es aprendida por imitaéi6n. Por

ejemplo se ha observaQo que ciertas respuestas vocales que se

asemejan a aquellas de los padres traen por 10 general reforzg 

miento adicional (secundario) al sujeto por las semejanzas y 

como resultado, predominan sobre otras vocalizaciones. Esto 

también puedp obsenrarse en la conducta imitativa motora. 

Para ut-i.l i7.ar 1;-> imitaclon en forma efectiva en la enseñanza 

del lenguaje un terapeuta debe evaluar el repertorio imitativo 
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del sujeto. Si el sujeto no es imitativo, el terapeuta debe -

de considerar la creaci~n de una clase de conductas imitativas. 

Por ejemplo el terapeuta puede emPeZar con conductas motoras -

gruesas que el niño deba imitar. Si no imita, este debe de h~ 

cer uso de técnicas tales como las de "priming y prompting". -

Por "priming" entendemos el arreglar la situación (el medio "!!! 

biente) de manera tal que la probabilidad de ocurrencia de la

respuesta sea alta. Por "prompting" se f'ntiende la interven-

cion directa sobre la ejecucion de la respuesta, ya sea en -

forma parcial o total. Por ejemplo el modelo levanta los bra

zos y al niño le son levantados los brazos. Esto claro seguido 

por reforzamiento inmediato. El uso de moldeamiento (previa-

mente explicado), etc. 

Después se desvanece el uso de tales t~cnicas. En el ejem-

plo de "prompting" presentado el desvanecimiento consistiría _ 

en ir eliminando gradualmente la ayuda f!sica, levantarle 10s

brazos totalmente, levantarle los brazos parcialmente para que 

el sujeto termine la acci6n. En este caso el ángulo de levan

tamiento irta disminuyendo, después sólo se le tocarían los __ 

brazos. Esto tambi~n puede dividirse en varios pasos disminu

yendo por ejemplo la presi6n ejercida en los brazos del sujeto 

hasta que ésta se elimina totalmente y el sujeto responde a la 

conducta presentada por el modelo, sin necesidad de ninguna 

ayuda. 

Una vez que el sujeto imite conductas motoras gruesas el si

guiente paso es presentarle conductas motoras mas finas a imi-
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a la d.el terapeuta. Una vez que el sujeto este imitaado cond~ 

tas sobre las cuales no recibi6 entrenamiento especial se pue-

jos del J.A. Sherman, 1965; G.R. Patterson e I. Littman, 1962-

1963; R.F. Peterson, 1967; D.M. B •• r, R.F. Peterson rJ.A. ---

Sherman, 1967; J • .R. Nillenson, 1967; R.F. Peterson 1965, 1967; 

B.F. Skinner, 1935; D.M. Baer et. al., 1964, 1965; etc. 

Todos los procedimientos que se han mencionado anteriormen~ 

son procedimientos que han sido cuidadosamente investigados y_ 

que contribuyen a explicar porque los organismos se comportan-

de la manera que 10 hacen. "Una explicacion adecuada de la --

conducta es aquella que especifica las condiciones reales que-

producen confiablemente la conducta a ser explicada •••••••• ne-

bido a que la explicacion en el condicionamiento operante re-

quiere la produc€ión experimental yla manipulacion de la con-

ducta, el control real de la conducta se torna la parte esen--

cial del proceso de explicación. En la investigación operant~ 

el entender la conducta es controlarla y vice-versa." (G.S. R~ 

nOlds, A Primer of Operant Conditioning; pgs. 2, 3). 

~ El análisis conductual es el m~todo que Skinner (1953, 57, _ 

59, 67) Y otros psicoloaos "operantes" han aplicado al estudio 

de la conducta y del cual se han derivado los principios con--

ductuales. 
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En el análisis conductual el comportamiento de los ornanis-

mos es definido en forma precisa. Cuando se trata de aná'lisis 

conductual aplicado el terapeuta debera seleccionar aquella __ 

conducta que permite al individuo adaptarse en forma mas adeCll-ª 

da a su ambiente. O sea aquellas conductas que no solo permi

tan al individuo ser mas autosuficiente si.no que vayan de aCle.!: 

do a las leyes y costUlnbres sociales. Un segundo paso es regig 

trar la conducta en forma co~fiable. Cna manera de hacer esto 

es registrando la frecuencia o tasa de dicha conducta. 

Cuando se reqistra la conducta bajo estos procedimientos por 

lo general se utilizan dos observadores independientes. De es 

ta manera se obtiene una confiabilidad acerca de la ocurrencia 

de respuesta; siempre y cuando la conducta est,t ":;¡Y~ .;. i'j cada _ 

en terminos observables y los que la registran concuerden re0Q 

larmente si ocurrió o no. Ta~bi~n es necesario observar y re~ 

gistrar lo que se considera son eventos relevantes del ambien

te en la conducta a ser estudiada. 

Una vez !1abiendo escogido la conducta, se definen los objet,i 

vos que se pretenden alcanzar. En otras palabras se establece 

cual sera la conducta meta a 10arar, y la estrateqia a seouir. 

Dependiendo del nhrel operante de la conducta, 0.e1 problema __ 

y de la situacion en la cual la conducta ocurre se uti1izarán

diversos nrocedimientos. Dichos procedimientos sera'n present-ª 

dos en forma sistemática y estarán controlados por el análisis 

de los datos ••• 

Un ejemplO de análisis conc1uctual an1icado a un caso espPcl

fico, lo veremos a continuaciónl 
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EstabJ ecimif'nto de un '-)epertorio \!erbal Ecoico en una Niña 

con Lesi6n cerebral 

Fsta investiaación fue conducida con la finalidad de demos

tr<1r la eficacia de un proClrama en el establecimiento de un r~ 

portorio ,-,,,,rbal ecoico (Ecoico- "En el caso mas simplO en don

de la conducta verbal est.a bajo el control de estímulos verba

les, la respuesta cenera un patrón de sonidos similares a aquü 

del estímulo", SJ<Ínner, 'lerbal Behavior, 1957) en una niña de-

repertorio limitado. El programa utilizado inCluye el uso de-

técnicas tales como moldeamiento, entrenamiento en imitación y 

D.~.O. entre otros. Alounos de los lineamientos seguidos es-

tan basados en el proarama presentado por 0.1. Lovaas en el 

simposium de Minnesota en 1967 (A Behavior Therapy Approach 

to the Treatment of Childhood Schizophrenia). 

La evaluación del nivel operante (linea base) de la conducta 

del sujeto reveló que la mayor parte de la sesión experimental 

(siete porciento y menos) el sujeto permanecia callado emitie!! 

do ocasionalmente solo los sonidos a, e, o, u, ba, baba, y no, 

como respuesta a la pre~entacion de ciert.os sonidos demostra--

dos por el experi.mentador. El trabajo se realizó en noventa _ 

y dos sesionpc 21 final de las cuales el sujeto. mostró un re-

pertorio ecoico de setenta palabras. 

La investjnación puede ser considerada un exito, fundamenta! 

mpntJ? >;crquE' S0 ,üciln?-ó la conducta terminal deseada. Podemos 

concluir ad p m.3s, r¡ue la rolación entre la conducta y sus cons~ 

cllE'nr iilS, las continoencias ele reforzamiento, fué la causante-
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del cambio y no solo la cantidad de atención ó comida, reforz~ 

miento, como fue demostrado con el uso de n.R.O. 

Introducción 

"Los hombres actúan sobre el mundo, lo cambian, y son cambi-ª 

dos a su vez por las consecuencias de sus acciones" (Skinner,

Verbal Behavior, 1957). Una manerá de actuar sobre el mundo -

es a través del lenguaje. El hombre pasa gran parte del tiem

po obteniendo consecuencias a través de su conducta verbal. 

Aquella persona que no posee en su repertorio esta conducta se 

ve obviamente limitada y en franca desventaja con respecto a _ 

los dem~s. 

Este es el caso de A, una niña de once años, con un diagnós

tico de lesión cerebral cuyo repertorio verbal era tan l{mita

do que llamó nuestra atención. El autor decidió hacer un in-

tento para solucionar el problema, porque consideró que la ad

quisición de repertorios sociales mas complejos, en este caso

la adquisición de un repertorio verbal son necesarios para un

mejor funcionamiento dentro del hogar y de la sociedad en gen~ 

ral. 

El enfoque general que utilizó el autor para establecer un 

repertorio verbal ecoico en el sujeto cae dentro del llamado _ 

Analisis Conductual Aplicado; este ha sido descrito ampliamen

te en otra parte (Baer, Wolf y Risley, 1968). El programa fué 

diseñado para tratar de enseñar al sujeto A un nÚmero de pala

bras en un tiempo l{mitado, siete meses. Tambicn tvvo como ob 
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jeto entrenar a la madre y hermana en el uso de contingencias

para que continuaran elaborando el repertorio de A. 

La importancia de utilizar a los padres como terapaatas ha 

sido señalada entre otros por Allen y Harris, 1966; Hawkins, 

Peterson, Schweid y Bijou, 1966; O'Leary y Becker, 1967; Pa~e~ 

son, Md,'eal, ,lawkins y Pbelps, 1967; Patterson, Ray y Shaw, --

19(')8; Wahler, Winkel, Peterson y Morrison, 1965; Wahler, 1968, 

Zeilberger, Sampen, y Sloane, 1968; Montes, 1969). 

Método 

Sujeto 

A, la menor de cinco hijos, fue llevada por su madre a la __ 

Clínica de Conducta de la Universidad Veracruzana. Las pr~ 

ras observaciones mostraron que la niña usaba un par de s!l~as 

y algunas vocales, con poca frecuencia ya que la mayor parte 

del tiempo permanecía callada o rechinando los dientes. 

No se hizo ningun intento de obtener información psicométrica 

dado que el repertorio del sujeto era tan limitado que fue im

posible su aplicación. Los reportes médicos mostraron que la

niña tenía una lesión difusa y generalizada. 

Como la niña no presentaba problemas de control de eSfínte-

res o de autocuidado y solo muest~as aisladas de agresión fís,! 

ca (pegar y morder) se consideró que era adecuado comenzar con 

conducta verbal. 

Procedimiento 
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Las sesiones experimentales se realizaban todos los dias de-

lunes a viernes, exceptuando vacaciones y dias fe~tivos, de __ 

9.30 a 10.00 A.M. Cada sesión, a partir de la primera experi-

mental, estaba dividida en dos partes. En los primeros 10 mi-

nutos se le presentaban al sujeto experimental una serie de s2 

nidos, posteriormente palabras, que el sujeto tenía que iqua~L 

La segunda parte consistía de 10 a 15 minutos en los cuales se 

moldearon al sujeto sonidos y oalabras nuevas. Cuando el suj~ 

to, una vez moldeado el sonido, pOdía iqualar la· muestra cua--

tro veces consecutivas pasaba a formar parte de los sonid~s 0-

palabras que tenía que imitar. En las sesiones de linea base

solo se presentó la parte de igualación. Los minutos registr~ 

dos no incluyeron el tiempo en el cual el sujeto consumía el _ 

reforzador. 

Las tecnicas de rag-istro empleadas consistian en anotar sí _ 

el sujeto había igualado la muestra correcta, en anotar el so-

nido o palabra que el sujeto había emi tido cuando no i 0ua1a!?a-

y tercero si el sujeto guardaba silencio. 

La confiabilidad entre los observadores se determinó compu--

tando el n~ero de acuerdos entre el n~ero de acuerdos mas el 

n~ero de desacuerdos (S.W. Bijou, P.F. Peterson, F.?.Harris, 

K.E. Allen, y M.S. J'ohns1:on; Methndolo<:"y for Experimental St,!;! 

dies of Young Children in Natural Setti~gs; The PSYChOlOgical. ~ .. 

Reenrd, 1069, lO, 177-210), La conCiabilidad fue pmbada en-<r"'" 1:::.1 
diversas etapas del experimento y se en~ontr6 un promedio en- C~V"· 
tre 96% y 97% de acuerdo para todas las categorías. 
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El diseño experimental consistió de ocho periodos diferentes. 

Periodo de Linea Base 1- En éste periodo se midió el nivel

operante de la conducta que se deseaba evaluar. Este período _ 

y las primeras tres sesiones experimentales fueron de una dur,a 

ción de 20 minutos. Un sonido era presentado cada 10 segundos. . j I 

r·, f\ Los datos de éste y de los demas periodos son presentados en _ ~~~ ~ 

porcentaje de respuesta y de no respuesta. Sólo se obtuvo una I I 

linea base de tres dias ya que debido a su estabilidad no se _ 
\

JJ-" 
1''' 
I ' 

consideró necesario prolongarla. 

les eran pocas y poco frecuentes. 

l 
Esto es, las emisiones ver~ 

Periodo Experimental 1- A partir de este periodo se introdg 

jo el desayuno de la niña como reforzador. Se trabajó con un

programa de reforzamiento con~ínuo, por la emision de cual~er 

conducta verbal igualando o no a la muestra. Los sonidos uti-

lizados en este y en la etapa anterior incluian los sonidos r~ 

portados por la madre (a, e, o, u, ba, ay, no), las observaciQ 

nes casuales del experimentador y los sonidos reportados en el 
, '''-, 

libro de ortola11a, Defectos de la Dicción Infantil; Tobías CQ 

rredera Sánchez, como los sonidos más sencillos. 

A partir de. la cuarta sesion de imitación la duración de la

misma fué reducida a la mitad. Esto se debió a que se observó 

que el sujeto mostraba respuestas incompatibles Con las que se 

intentaban establecer, como pararse, taparse la cara, etc. a _ 

medida que transcurría la sesión. En especial al finalizar e~ 

tao Al reducir la sesión de imitación a 10 minutos mejoro la

ejecución de A. 

En imitación se utilizaron principalmente los sonidos re----
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portados por la madre y los observados por el exoerimentador.

En moldeamiento se comenz6 con los sonidos reportados en el l,! 

bro de ortolalía anteriormente mencionado, pero posteriormnnte 

se utilizaron las verbalizaciones espont~neas del sujeto de so 

nidos similares o iguales a los del alfabeto. 

Este primer periodO experimental se prolong6 a 10 largo de _ 

10 sesiones. 

Periodo Experimental II- Este periodO fu~ muy similar al ag 

terior sólo que aquí se agreq6 una medida de control temporal. 

Se siguieron en general los lineamientos de O.I. Lovaas (symp.2 

sium de Minnesota, 1967) para los periodos experimentales I,-

II, III, VI, Y VIII. De acuerdo a dichos lineamientos el pe-

riodo experimental I, que acabamos de mencionar coloca a la _ 

conducta verbal del niño bajo el control verbal del adulto 

que 10 atiende est{mulando así el habla del niño. En este s,g 
, , , 

gundo perlodo,ademas del control verbal la niña adquirio una-

discriminaci6n temporal; se le reforzaba cualquier emisi6n 

verbal siempre y cuando respondiera dentro de los primeros 

seis segundos después del sonido presentado. Se le presenta-

ba un sonido cada 10 segundos. O sea se cambio el proqrama _ 

de reforzamiento continuo a un programa conjuntivo, FRl F16.-

Se realizaron tres sesiones. 

Periodo Experimental 11I- En este periodo ademas del requ,! 

sito temporal se reforz6 al sujeto solo cuando igualaba la __ 

muestra. Las verbalizaciones no iguales fueron extinguidas. 

Se realizaron once sesiones del perjodo experimental tres. 
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Periodo Experimental IV- En este periodo el autor trat6 de-

averiguar el papel del reforzamiento social dentro del experi

mento. Se dividi6 la sesi6n de imitacion en dos partes I Du--

rante cinco minutos solo se le proporcionaba refor~am1mto socBl 

por la imitaci6n correcta en los cinco minutos restantes se --

presentaban ambos reforzamiento social más comida. El orden 

de presentación del reforzamiento social y del reforzamiento 

social y del reforzamiento social mas comida fu~ determinado 

al azar al principio de cada sesión. Solo se realizaron tres 

sesiones de este periodo ya que se consider6 que no hubo un __ 

control sUficiente, ni que el perfodo estuviese bien diseñado. 

En primer lugar existía gran variaailidad en la conducta del ~ 

sujeto durante el periodo experimental 111 como para introdu--

cir un nuevo cambio antes de que esta se estabilizara. No hu- t1 
bo control sobre la comida (Burchard, 1969, comunicaci6n pers.Q, (J 

.-. ------~- .. ~ 

na1) ya que el desayuno variaba, no se utilizaba el mismo ali-
... '- ~-~-~"=-_~o_.~ __ . _ "~~ 

mento todos los dias, etc. Adem~s el periodo debería haberse-

dividido en tres partes I reforzamiento social, reforzamiento 

social mas comida y comida sola, para poder medir claramente 

los efectos de cada uno. Aunque la grática V (acumulativa) no 

muestra ninquna diferencia notoria entre reforzamiento socia1-

y reforzamiento social m~s comida no se puede sacar ninguna __ 

conclusión ya que como se dijo no se analizó el efecto de la _ 

sola comida (reforzamiento primario). 

?eri odo Exper; mental 'l- Este peri odo es en esencia igual al 

~eriodo experimental lIT. Fué durante éste periodo donde el _ 
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sujeto adquiri6 la mayor parte de su repertorio verbal; tuvo 

una duraci6n de cuarenta y ocho sesiones. Durante este periodo, 

as! como en los ot_ros perIodos experimentales para controlar __ 

las conductas que interferian con el aprendizaje (v01te"r, rCl-

parse la cara, sacarse la comida de la boca y tirClrla al sue~o

y levantarse del asiento) se colocaba al sujetó en ti pral','- fuera 

(TO) por un minuto. El experimentador simplemente bajaba la c~ 

beza y retiraba la comida. si el sujeto continuaba realizando

alguna de esas conductas objetables simplemente se prolongaba el 

tiempo fuera (TO) de 30 segundos a 1 minuto. 

si el sujeto no igualaba una sola vez un sonido o palabra du

rante una o varias sesiones este sonido era eliminado temporal

mente de les sonidos y palabras a imitar y era reincorporado a

la parte de moldeamiento. Una vez que alcanzaba nuevamente el

criterio er~ reincorporada a la parte de imitaci6n. Este pro-

cedimiento fue necesario utilizarlo durante las sesiones 37, 38 

Y 40 •• Este procedimiento se utiliz6 basándose en la comunica-

ci6n personal que el autor sostuvo con Bi jou, 196,9, en donde s,g 

ñala que la presentación repetida de una respuesta, cuando esta 

es fallada consecutivamente solo contribuye al deterioro de es

ta. 

Durante este período se llev6 a la madre y a la hermana Cl ob

servar como el experimentador conduela la sesion. Desde la se

sion 46 la madre o la hermana condujeron la mitad de la sesion

de moldeamiento. Esto constituyó parte del entrenamiento que _ 

recibieron en la aplicaci6n de contingencias, para que continu~ 
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ran la labor comenzada por el autor. 

En este periodo experimental as! como en el periOdO experimeg 

tal VII las sesiones 65, 66, 67, 88, 89, Y 91 fueron conducidas 

por dos experimentadores, un hombre y una mujer para medir 10s

efectos de generalización del autor a otros experimentadores. _ 

Como puede observarse en las gráficasDIy]lno existen diferencias 

entre las sesiones conducidas por el autor y los otros experi~

mentadores. Aunque no existen datos las observaciones de la m~ 

dre y las del autor sugieren que la conducta verbal se genera1i 

zó fuera de la situación experimental (por ejemp101 emisiones 

verbales a personas fuera de la situacion experimental). 

Periodo de D.R.O.- Una manera de demostrar que la relación 

conducta (verbalizacion) ---~ consecuencia, y no el solo dar1e

de comer es el factor clave de que se produzca o no el cambio.

es a traves del llamado reforzamiento diferencial de otra res-

puesta (D.R.O.). En este caso se esperaba que el sujeto guard~ 

ra 5 segundos o mas de silencio antes de darle la comida acomp~ 

ñada de la frase "muy bien". Como puede observarse en la gr~fi 

ca 111 durante este periodo decremento notoriamente el porceg 

taje de imitación. También se nota un aumento en las respuest~ 

verbales no iguales. Una posible explicación es que durante el 

proceso de extinción aumenta la variabilidad de la respuesta. 

Se realizaron cuatro sesiones ya que el cambio fue evidente y 

no se consideró necesario prolongar el periodo. 

Periodo Experimental "II- En este período se reinstauró el _ 
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periodo experimental Vosea el reforzamiento se dió nuevamente 

en forma contingente por imitar. Las últimas sesiones aunque _ 

no existen datos se dedicaron exclusivamente a entrenar a la m~ 

dre y hermana en el uso de contingencias (sesiones 93 a 105). _ 

Estas últimas sesiones se realizaron en el hogar fungiendo como 

terapeutas la madre y/o la hermana. 

Resultados 

En las gr¡{ficas I, Ir, rrl,lV, se observan los diversos periodos _ 

experimentales mostrando los cambios en la conducta de la niña

como una funciÓn de las manipulaciones realizadas. En el periQ 

do de línea base el porcentaje de respuestas verbales iguales _ 

fluctuó entre 2.5 y 7.0 por ciento. El de respuestas verbales

no iguales fluctuó entre 3.5 y 5.5 por ciento. Mientras que el 

de no respuestas fluctuó entre el 87.5 y el 94 por ciento. 

En .'primer perIodo experimental a los porcentajes de respue~ 

tas verbales iguales y no iguales fluctuaron entre 7.0% y 26% _ 

para las primeras y 7.~/o Y 60% para las segundas. El porcenta

je de las no respuestas fluctuó entre 85 y 13 porciento. 

Para el periodo experimental dos) la fluctuación del porcenta

je de respuestas iguales a la muestra fue de 22% a 35.5%. El 

de respuestas no iguales fluctuó entre 53% y 65~S% y el de no 

respuestas fluctuó entre 11% y 4.0%. 

En el perfodo experimental tres las fluctuaciones fueron 50%

y 75%; 48% y 25%; 13% y 0% respectivamente para los porcentajes 

de respuesta de igualación. de no igualaciÓn y de no resDuesta. 

En el perfodo experimental cuatro tenemos respectivamente las 
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fluctuaciones de 46.5% a 68%; 51.5% a 31% y 3.0% a 1.0%. En--

~ste periodo puede también observarse la figura '1 que nos __ _ 

muestra una grafica acumulativa de las respuestas dadas bajo _ 

las condiciones de reforzamiento social solo y de reforzamiento 

social mas comida. COJ'!1() !,uede observarse no hay diferencia no

toria, entre una y otra curva., 

En el periodo experimental cinco el porcentaje de respuestas

iguales fluctuó entre 46.5% y 81.5%; el de respuestas no iguaes 

entre 46.5% y 13% Y el de no respuestas entre 13% y 0%. En la

graficaIIT podemos observar cierta estabilidad en las curvas. 

El porcentaje de respuestas igualadas a la muestra no excedid _ 

el 81 porciento debido a que continuamente se introdujeron nue

vos sonidos y palabras de diversa complejidad. En la figura VI 

\iemOl!li1l1'p~,; pOdemos observar una muestra de palabras que 

fueron moldeadas, y el n~mero de sesiones que requirieron en su 

moldeamiento. Estas palabras una vez moldeadas formaron parte

de este perjodo experimental y de los periOdos subsecuentes. 

La figura m!mero 1 nos Me$tra una hoja de registro con una s~ 

sion de las que se realizaron en este periOdo. 

En el per{odo experimental seis o de D.R.O. (reforza-niento di 

ferencial de otra respuesta), la fluctuaci6n de porcentaje de _ 

respuestas fue de 56.5% a 21.5% para las respuestas iguales, de 

41.5 prociento a 65 porciento para las no iguales y de 1.5 po~ 

ciento a 13 porciento para las no respuestas. 

En el nerj'odo experi "l'?ntal siet", las fluctuaciones fueron de-

61°~ a 71.5% para las respuestas iguales; 36.5% a 2:3?b para las _ 
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no iguales y de 5.0% a 0% para las no respuestas. 

Las respuestas verbales muestran claramente los efectos de -

las contingencias como podemos observar por las fluctuaciones -

en la linea base con respecto a las fluctuaciones de los perio

dos experimentales 1, 11, 111, IV, V Y 'lIT. En donde los efec

tos de las contingencias se muestran con mayor claridad es en -

los periodos experimentales V, VI Y VII. 

Como puede observarse en la gr~ficaVI correspondiente a las 

palabras moldeadas puede observarse que el n~ero de sesiones 

que se requirieron para moldear diversas palabras disminuy6 con 

forme aumentaba el n~ero de sesiones. Esta pauta se mantuvo -

en general para la mayoría de las palabras, aunque algunos son! 

dos y palabras requirieron hasta 18 sesiones para su adquisic~~ 

como la palabra tapa. 

Discusi6n 

La conducta verbal ecoica del sujeto mostr6 un claro aumento

debido a la manipu1aci6n de las contingencias para moldear y -

mantener dicha conducta. 

Los cambios en su conducta verbal eran aparentes para los que 

la rodeaban, en especial para el padre de A, ya que debido a su 

trabajo veia solo a la niña una o dos veces por mes. El padre

comentaba como había aumentado el repertorio de A entre una vi

si~a y la siguiente. 

Un hecho sobresaliente es que algunos de los sonidos y pa1a-

bras no fueron moldeadas o emitidas directamente en las sesimes 
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sino adquiridas en el hogar. La madre o hermanas reportaban '

el nuevo sonido o palabra, esta era comprobada en la sesion de 

moldeamiento. S{ cumpl{a con el criterio preestablecido era -

colocada en las sesiones de imitaci6n. 

Otro hecho importante es que en las últimas sesiones del pe

riodo experimental V y en el VII el sujeto A era capaz de imi

tar frases y oraciones ( de tres y cuatro palabras, de una y -

dos s{labas) completas antes de obtener reforzamiento. 

En las sesiones que se dedicaron exclusivamente a entrenar a 

la madre y a la hermana como terapeutas (no reportadas) se co

menz6 a igualar la respuesta ecoica con la presentaci6n de los 

objetos o fotografias de los objetos. 

Es claro para el autor que los logros alcanzados constituyen 

y contribuyen en forma l{mitada a la mejor adaptacion del suj~ 

to, ya que la conducta ecoica es solo un eslab6n de, la comple

ja conducta verbal. Sin embargo el autor aprendi6 a resolver

una serie de problemas que espera le permitirán obtener resul

tados en sujetos con problemas similares en un menor nÚmero de 

sesiones. Esto a su vez permitirá abarcar programas mas com~~ 

jos que incluirán un mayor nÚmero de eslabones que los a1canzs 

dos por este estudio. 

Un factor que el autor quiere resaltar es el ~nfasis que pu

so en el entrenamiento realizado con los familiares. Piensa 

que, como 10 han demostrado los diversos estudios con padres ~ 

(alquncs anteriormente mencionados), este entrenamiento consti 

tuye una meta importante en cualquier programa de intervención 

en el lloaar. Esto es la presencia de un "terapeuta" en la fa-
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milia permitira a la nifia adquirir un repertorio mas complejo -

y perMitira mantener el ya adquirido. 
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Adquisici6n rle imitacion verhal para A durante los perfadasl Experimental 111, Experi

mental IV, Experi~ental V (Parte). 

le 

uva uva UTa uva uva uva uva uva UVA 

me me me me me me me me me me ME 

namá mamá mamá mamá mamá mamá lltamá mamá rmmá mamá MAMA 

~pá p2pá papá papá papá papá papá ppá papá papárnpá PAPA 

ta ta ta ta ta ta ta ta TA 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 00 

da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da DA 

20 21 22 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 14 35 36 37 38 39 40 
Sesiones 

Fiaura VJI Adquisici6n de imitacion verbal para A. La abcisa denota los dias de entrenamiento. 

Las palabras/sonidos impresos en minúscula indican los dias en que se introdujeron 

y fueron entrenados, y en mayúsculas los dias que fueron dominadas. (Ver Texto) ~ 
1-'-
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Sesionl 68 
Experimentador. A.M. 
Observadores. A.A. y 

1 2 1 I! 5 fi 1 2 3 4 5 6 
tul!' rapá'¡ ccpa.'1 c<pa '3 pa 1 

iñ came diltl~ 1 o di debe 3 

.,t.<p 6 

Vir 6 

ya ioy i 3 a 11i <Bpa 3 

io 5 di 1 

tq;aI .,t.<pa pirO 5 pao 1 

tiav' ti 5 11i 1 

io 4 no. pct.a 2 

date Y' 1 1 4 i di 2 

Respuestas Iguales - 46 Respuestas No Iguales - 14 -
Clavel .¡ Reforzamiento 

N-R. No "?espuesta 

,;Nota: L3 madre de .1\. presente en la sesion 

Fjollra T: Ejemplo de una ho~a de r.eaistro (parte de igualacion- Im,i 

t:aci cm) tornada de una sesion del período experimental VI. 

('ler 'T'exto). 

J.B. 
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