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2. 

rnTROlJUCCION.-

La Seguri0ac Incustrial ha surgido para satlsfacer la ne 

cesieao deIs sociedad de protegerse contra loe accidentes y 

sue consecuencias. 

:En sus inicios, tal n€'ceeicad se limitaba a reducir la -

demanda de mano de obra que ,ror los accider: tes, estaba toman

do características de alarmante. Los accidentes hasta antes 

de ésto eran considerados como cODsecupucia natural del desa

rrollo de actividades Que por su naturaleza eran peligrosos. 

Personas visionarias pud ieron prever que, d.e no tomar m!, 

cidas precautorias en relación a la segurinad de los trabaja

do~ee, los casos ce accidEntes habrían de crecer a la par o 

rebasar en el peor de lo~ caeos, al desarrollo tecno16gico. 

Una de las principales preocupaciones de la Seguridad I!!. 
dustrial es la de determinar las causas qu~ propician los ac

cidfntes, para que, conociéndola ésta pueda ser controlada, -

lo cual forzosamente teno~ como consecuencia la evitación 

del accidente. 

La Seguridad Industrial como cuerpo de conocimientos in

te~isciplinario que es, ha recurrido a las diferentes dieci 

plinap que la integran f'n busca él.€' la explicaci6n CI e las cau

sas. Investigaciones de fondo y an~lisi8 detalladop de casos 

CI~ accidente, han podido determinar aue, si bien hay factores 

Que coadyuvan, el humano es en última instancia el causal di

recto. 
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3. 

Ha podido determinarse, de la misma manE'ra, que en el 

factor humano el comportamiento o concucta que ~ste exhibe, y 

Que antecE'de a la ocurrpncia de un accidente, es el responsa

ble, y (lue d e lograr cambios en ¿¡ icho e om}:1ortamien to hab:nín -

de evitarse los accidentes. 

Revisaremos las explicaciones que se han dado acerca de 

las. causas que originan el comportamiento que favorece los a~ 

cidentes, el cual está basado en el concepto dinámico de la -

personalidad. Así mismo describiremos brevemente las t~cni-

cae que emplea la Seguridad Industrial para lograr cambios en 

la conducta de 108 individuos, y aue se han derivado de esta 

explicaci6n. 

Expondremos un enfoque diferente, con el cual pretende-

mos explicar las causas que determinan el comportamiento an-

tes mencionado, basadas en los principios y leyes que rigen -

el comportamiento de los organismos en general, incluyendo al 

hombre, los cuales han podido ser determinados a través de la 

investigaci6n básiC8 t de laboratorio, bajo rigurosas condici~ 

nes de control. 

Este conjunto de principios y leyes ha tenido aplicación, 

y con gran ~xi to, en ambientes naturales los cuales han dad o 

origen a un conjunto de técnicas que se conoce con el nombre 

de Análisis ConductLml A}:licado: Modificaci6n de conducta. 

Describiremos someramente las características básicas de esta 

tecnología y los ambientes y organismos en que han sido a~li

eacos o 

Presentamos en el capítulo V, los pasoe que habría~os de 
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4 .. 

seguir para desarrollar un sistema moti vacianal que suronemoe 

podr!a ser titil para intervenir e>n la conducta propiciatoria 

de accidentes, ba.sados en las teor:fae del reforzamümto posi

tivo. Concluimos esta presentaci6n haciendo un resumen de -

las diferencias, ven tajas y/o desventaja.s, de enfocar las ca~ 

sas de los accidentes como un problema de conducta o compor

tamiento., 
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6. 

CAPITULO I 

EL ACCIDENTF 

D~nlICION: 

Ftimológicamente la palabra accidente proviene de los vo 

cablo!" latinos "accidere", ncadere", oue significa caer. (24)+_ 

Como sin6nimos d e término acciden te están los términos perc8.!!, 

ce, desgracia, contratiempo, peripecia, contrariedad, catás-

trofe, avería, daño, perjuicio, revés, siniestro, incidencia, 

incidpnte, chOQue, infortunio, desventura y lesión. (25). 

la Sociedad r,~e:xicana de Medicina del Trabajo ha definido 

al accidente como: "la califlac o estado en que apareoe alguna 

cosa, sin QUE' sea su esencia o, SUCf'sO even tual aup altera el 

orden regular de las COsas o, acci6n de que involuntariamente 

rfl'sulta daño J.ara la.s personas o las cosas". (15). 

EL CilllCEPTO DE ACCIDENTE 

Desde el punto de vista jurídico, accidente es "la ac- -

ci6n conceptual que se caracteriza como aquello que se supo-

nía sin causa o aue sucede sin antes venci6n de nacie y, por 

10 tanto imprevisible, no eeencial, causal, contingente o for 

tuito. (15)" 

El concepto accidente no se ha tipificado como tal crpoe 

el punto de vista jurídico (15), sino que bajo ésta di~cifli

na se considera como definición de accidente la de CASO FOR--

.... Lor números entre pa.réntesis corresponden a la Bibliogra.fía .. 
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7. 

TUITO, funcada en los conceptos que a continuaci6n se enun--

cían: 

La base fundamental es la previsibilidad, es decir, lo -

oue no pudo ser previsto o Que habí~ndolo sido era imposible 

evitar; es la imprevisibilidad el acontecimiento que se prod~ 

ce en relación casual con la actividad del hombre, o con sU -

omisión. 

Se d i:ferencía de la fuerza mayor, con la. que tiene ín ti

mas conexiones, en que el caso :fortuito se refiere a la ac- -

ción del hombre, mientras que la fuerza mayor es una fuerza -

na tural.. la característica del caso :fortuito es la imprevis! 

bilidad, mientras que la inevitabilidad es la característica 

de la fuerza mayor. 

El caso fortuito es el límite de la culpabilidad, el co~ 

fin donde 'comienza 10 imprevisible, así el acto fortuito, pe

nalme>nie se define> como: "el que en ocasi6n de efectuar un P~ 

to licito con la debida diligencia, causa un mal por mero ac

cidente. (15). 

Civilmente el accidente se define como: "es qUf no ha p~ 

dido preverse o que previsto no ha podido evitarse". (15). 

Desde el ¡.unto de vista, que se contempla en la nueva-

Ley Federal del Trabajo en vigor, en su Articulo 474 dice 1..0 

siguiente: "Accidente ce trabajo, es toda lesi6n orgánica o _ 

perturbación funcional, inme>dia.ta o postE'rior, o la mu.erte.,.-. 

J:roducida repentinamente en ejercicio, o con motivo del traba 

jo, cualesquiera eue sea el lupar y el tiemro fn ~ue se pre-

sente. (15). 
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8. 

El significado qu~ s€ le dá al término accidente, dentro 

ce la Seguridad Industrial, es el mismo que ~e contempla en la 

Ley Federal del Trabaja. 

EL ACCIDENTE COJ.JlO FENOItENO SOCIAL 

Tal vez el mayor de los efectos QUP ha tenioo en la so-

ciedad el accidente, o sus con~ecuencia8 para ser más especí

fico, es la creaci6n de un cuerpo de conocimientos mul tidisc1 

¡::linarios QUE' se conoce con el nombre de Seguridad Industrial .. 

Pste cuprpo de conocimientos ha dado origen a un conjunto de 

técnicas cuya aplicaci6n tiene como objetivo primoreial el 

prevenir. accidentes y las enfermedades de tipo profesional. 

La sociedac, para protegerse de la~ consecuencias de los 

acéidentes, ha permitido la creación de la Seguridad Indus- -

trial, recurriendo a diferentes disciplinas qomo la ingenie-

ria, mecicina, fisica y arquitectura entre otras. Así pues, 

la Seguridad Industrial surge en la sociedad para satisfacer 

una nE ces idae prol ia de ella, ya qUP es en ella en dI tima in,! 

tancia, repercuten las consecuencias de un accidente o 

PI cuerpo de conocimientos multidisciplinarios que inte

gran la Seguridad Industrial, hubo de pasar por todo un proc~ 

so hist6rico que perroi ti6 su actual es tructuraci6n, 1'1'OCe80 -

histórico que d~scribiremos a continuación. 

HISTORIA DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 

A principios del presente siglo, nOB relata el Ing. Diaz 

Arias (28) en su trabajo Historia de la Seguridad Industrial, 
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9, 

mucha gentl':" coneieeraba a lo~ accidentes industriales como di 

safortunaoos rero inevitables gajes del trabajo. La fabrica

ci6n ce acero, la exrlotaci6n ce las minas de carbón, la fa-

bricaci6n de vidrio y sustancias químicas, la construcci6n d~ 

caminos (: e ferrocarril, todaF. f'!:?tas actividad f'S, así como mu ... 

chas otras, eran consideradas como peligrosas por su natural~ 

za. 

Los trabajadores y la gente en general ya esperaban un -

gran númrro ce accidentes como producto del desempeño de ta-

les activida.des. Los graves daños y muertes se aceptaban co

mo consecuencias inevitables. 

Los jefes y encargados, los gerentes y superintendentes 

de aquéllas otras, no se consideraban asimismo como responsa_ 
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cuencias ce éstos. Consideraban que correspondia a cada tra

bajador protegerse y cuidarse de los accidentes 11 ~y qUE' nadie 

más Que ellos eran los responsables de su seguridad.. Asi, el 

evitar accidentes era un froblema individual. 

La misma acti tud ce indiferencia mostrad'a por los jefes 

era compartida por los tlabajadores mismos. Por extraño que 

parezca hoy, también los trabajado~s miraban la ocurrencia -

de un accidente como una derivaci6n natu.ral del desempeño de 

sus actividades. La lógica obligaba a pensar de la siguiente 

manera: "a tantas tonelacas de acero producidas~ tantos acci
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t~n0erían a su d~2aparición en forma irremediable. 

Debido a la gran canticacJ de desastres mineroE! que mata

ban o inca¡.,aci taban ce pOY" vida a una gran calltidao ce hom- -

bree, la prevenci6n de accidentes surgi6 como una n~cesidad -

para satisfacer, o reducir al menoe, la gran demanda de mano 

de obra, que por las causas antes descritas, se estaba convi~ 

tienao en im"perioaa. 

Las compañías de ese entonces no contaban con personal -

dedicado a problemas relacionados con la se~,¡ridad o protec-

ci6n de los trabajad ores. Directores, Inf'enieros o !:nepE cto

res ce seguridad eran ocupaciones que no existían. 

En pocas empresas se empezó a dedicar una parte del tie~ 

po¿¡ e reducidos grupos e e t'rahajad ores para que lo empleasen" 

en vigilar por la seguricJad de sus compañeros. Como es obvio 

supon~r, no contaban con programas organizados sobre seguri

caCl • 

No fuá sino hasta 1906, en que ee em~rendió un estucio -

serio y sostenido sobre los accidentes acontecidos, con obj e

to de determinar la gravedad del problema al que se enfrenta_ 

ba en aquél entonces la industria. 

Como resultarlo de dicho estudio ne,ció el movimiento de -

seguridad en el área industrial de los EStados Unidos de Nor

teamérica o Dicho estudio se conoce con el nombre de Examen -

d" fi ttsburg, :r el gran impacto que causó al dar a conOC4?r 

catos obtenidos ~obrp p} númpro de víctimas en muertes y por 

p~rdidas de mi~mbros que a diario babia en la indu~tria cel -

país, y la apatía qUf" por pstos acontecimientos tenían los --
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trabajadores y sus dirpctivos, ció pábulo a aue el trabajador 

se sintiera ultrajado y exigiera reformas en sus actividades 

o centros de trabajos, en el sentido de que permitiera la pr~ 

vención él e accid entes. 

EL EXAMEN DE PITTSBURG .. - Con este nombre se conoce el pri

mrr E'stud.io que se realizó en matE'ria de accidentes. Se con!! 

tituyó un equipo ce investigadores que se decicó a la tarea -

de recolectar datos sobre loe accidentes ocurrido? dentro del 

períod o de tiempo comprend id o entre julio de 1906 a junio de 

1907 en el ~rea lrLdustrial de Pi ttsburg. Se escogió, esta 

área por la razón de eue en ~sta ~poca se le con!?: ideraba como 

el centro mismo de la industria pesada. Los investigadores -
visitaron la mayoría de los centros de trabajo, entrevistaron 

a grandes emIJresarios, directores de fábricas, supervisores, 

encargados y a los trabajadores miemos. Revisaron archivos de 

hospi tales. públicos y privados, del servicio méc ico forense. 

Entrevistaron m~dicos y enfermos y al final redactaron un in

forme detallado sobre los datos recabados, a la vez qu~ ha- -

cían las sugerencias que creían pertinentes. 

Se transcribe a continuación parte de dicho informe: "Fl 

ristrito de Pit1sburg arroja anualmente de sus factorías, mo

linos, instalaciones ferroviarias y minas estos resultados; _ 

45 hombres con pérrlida de una pierna; 100 inválidos incura- _ 

bIes 0UE' s6lo pueden caminar con ayuda de muleta o bast6n; 45 

'r,om'tres con pérdida dE' un brazo,; 21.i con pérCIiea ce una lIlB.llO; 

70 con pérdiCJa (le un ojo, y así sucesivamentE' hasta llegar a 

más éI~ 500 inválicos €n total". Agl'eea ~icho informe; "cada 

año arroja el UiE'DO número oe iJ2váliélos, y siguen las mismas 
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cone iciones é' e seguricac el: la mouB tria? ferrocarrilEs y mi

naF, aSf'guranñ o r,Uf' lOE, tiempos fUE roL. "bt.:.E'nos 11 1 lo cual per

mite asegurar que en un lapso de 10 años ha habido más ce - -

5000 accioer..teE, cifra ~uficiente para crf'ar un;:-J. pequE·ña ciu

(lac e f' inválid os". (28 pág. 20). 

Como pUEdE" VE::rflt':, estof'. hechos sólo ce refif.>ren a ur.a -

partE'- dE la historia, ya Que '::10 dEscriben las corsecu€>ncias -

de los accie f'n tes en lo que se refiere al sufrimiEnto fí!?icc 

y moral del accieentado, y ce sus familiares, las cifras no -

e icen nada acerca él e las privaciones qUE' sufren las familias 

cel accidentado al dejar de percibir el dinero para su susten 

to, no ex},:lican la "amargura ni el resentimiento" de 108 hom

bres incapaci tacos para valerse por sí solos. 

Los resultad os del :Ex:ámen e e Pi ttsburg dió la pauta para 

qUF se emprendieran estudios similares En otros estudios oe -

la Pnión Americana, los resultados f'ut"ron casi idénticos. 

fu 1908, un afio o espués d e realizado el es tud io en Pi tta 

burg, se promulg6 en los Estacas Unidos oe Norteamérica la 

primera lE'y e e ina emnizaci6n al trabajad or aue suf'riera un ac 

cidente de trabajo y Que como consecuencia qupdara incapaci~ 

do. Dos años más tarde en 1910, se creó la oficina de minas 

y como uno ce sus objetivos principales tenía el de reducir -

El número oe cesastres mineros. 

fu 1913 la oficina de EstadisticaE, :fu~ creada para rec~ 

ger datos y elaborar estadísticas ce los problemas sanitarios, 

y de accid en tes de t:rabaj o. Por la misma ~poca se reforz6 el 

rigor de la ley a infractores ce la misma. Los Fstadoe crea

ron DE partamen toe (1 e Higiene y SeguriDad en el Trdbaj o, cor: -

objeto de coorDinar esfu~rzos ~~ra la e~ucaci6n en materia ce 
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seguricac. 

fu 1915, Nu~va York e;e conviE'rte en el primer es tad.o que 

prouru1gó leyes ce protección al trabajador y a finales de ese 

miFmo año, treinta estados pOE€en leyes similares. 

Al desl·ertarse el inter~s por la iTPv€'r..ci6n te acciden-

tes e e trabaj o comenzaron a surgir organizacionE's avocadas a 

la consecuci6n de tal objetivo. 

En 1913 fue creado el Consejo Nacional para la Seguridad 

Inoustrial y su objetivo primordial era el reducir el nÚDlpro 

de accidentes en la industria. 

LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN ~ICO 

casi por la misma fecha nacid en nuestro país la inquie

tudpor la. prevenci6n de accidentes en nuestro país.. Con el 

surgimi f'n to a e la industria pesada en )!áxico se tuvieron pro

blemas similares en relaci6n con los accidentes qe trabajo, -

los cuales t~vieron como consecuencia qUf en diferentes esta

c1 Os o f' la República se promulgaran leyes sobrE a ceio en tes d €' 

trabajo y enfermedades profesionales. 

Las camra:>1:ae de segurü1ac em~ezaron E·n nUf>S tro país con 

idealpe púramente humanísticos, aún así, pudo apreciarse las 

bondades Que pUf"de repreeentar el educar a los trabajaoores -

p~lra Que procuren su propia seguril1ad en el trabaj o. 

En las' primeras eta:¡:.as de la Segurioao Industrial en -

nuestro país, .~l probablemen te en otros, se ceposi t6 una con

fianza ilimitaca en lOF cispositivoe de seguricac con oue se 
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empez6 a cotar a la maquinaria :.l equipo que se operaba, y de 

los cualE's se esperaba. recucirían por si s6lof', lOE casos de 

accidente en la indu8tria. 

la experiencia se encarg6 de cemostrar Que la anterior -

suposici6n era err6nea. Nediante análisis detallados y cuida 

dosos de las operaciones que lleva a cabo el trabajador pudo 

demostrarse c6mo, en última instancia, la ocurrencia ce un ac 

cicente se debe a una falla CE' tipo humano. 

En la aseveraci6n anterior han coincidido la totalidad -

de los trabajos que en materia de seguridad se ha elaborado, 

no sólo en nuestro país sino en el mundo entero. 

F.ntre las organizaciones que se pueden citar cono las -

responsables qe promover la Seguridad Industrial en nuestro -

país están; F1 Instituto Técnico Administrativo del Trabajo, 

aUF desde hace lA años ha venido capacitando a personal de la 

Secretaria del Trabajo; La Direcci6n de Higiene Industrial de 

pencif'nte de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, delen

diente también de esta misma Secretaria 'es el Consejo Nacio

nal de Frevenci6n de Accidentes; La Secretaría de Educación -

Pública, a través de las Escuelas de Enseñanza T~cnica; El -

Centro Nacional ce la Productividad, todas eRtas organizacio

nes desarrollan actividadef' de asesoramiento y capacitación -

en materia de seguridad. 

Entre los organismos privados se pueden citar la A~ocia

ci6n Mexicana. e e Higiene y Seguricad, A. Ce, al Consej o ?aname 

ricano ce Seguridac Industrial, A.Tl.K.O .. (Adiestramiento RáP! 

do a la J'ano de Obra) ,la Organizaci6n Seguricad Inau~trial _ 
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dE" l'on-'errey, organizacionf"E qUf' tambi~n brindan asesoramien

to E' instrucci6n a tocas las !'a.mas de la Industria en Y~xico. 

Yención aparte debe hacerse de las aportaciones que ha -

hecho el Instituto l"~exicano del Seguro Social, a la preven--

ci6n ce accieentes al mantener campañ~s permanentes c1e infor

maci6n, recolecci6n de datos, ,análisis e instrucci6n relacio

nada con laSeguricad Industrial. 

EL FACTOR IDIMANO 

El Consejo NAcional de Prevención de Accident~s depen- -

dif,nte de la Secretaría de Salubricaa y Af'istencia, establece 

que: 

"Factor Humano, es la acción determinante más impor

tante y está presente en la mayor parte de los acci 

a en tes" y agrega: "El empleo que se le dlÍ al voca-

blo Factor Humano ae refiere indietintamente al in

dividuo y a los procesos qu~ lo afectan, sean de o~ 

den físico o mental y que facilitan la presentación 

a.el accioente". (19). 

Puebe observarse que la ~eguridad Industrial ha aceptado 

€f'ta E'xplicación aue se dá del factor humano, ya que ~sta se 

ve implícita en lo~ difer~nte~ trabajos que se han elaborado 

sobre las causas de accid en tes, y por ser la Mpc icina y la -

Psicología las disciplinas que mayor relaci6n guardan con di

cho factor, la Seguridad ha delegado en ellas su estudio y ex 

plicaci6n. 

la redicina Generál SE' ha encargado cel estudio ce ,lor' -
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16. 

oeterminantes orgánicos del individuo, y de comQ afectan al -

organismo los factores mE"cl ioambien talef: qUf' 10 hacen I~,rop~nBo 

a sufrir un accidente. Ha correspondido a la psiquiatría y a 

la Psicología, la explicaci6n del comportamiento del indivi-

duo t y qUf' tambi~n facilita la ocurrencia del accia en te. 

Estas dos últimas disciplinas han avanzado bastante en -

la explicaci6n del comI;ortamien to 6 conducta f1ue propicia los 

accidentes. Tanto se ha avanzado, que la totalidae de las -

t/cnicas con que actualmente la Seguridad Inc;up.tria:l., tif'r,en 

como base la explicaci6n Que ~stas disciplinas han Cado cel -

factor humano. 

En todas estas técnicas que se han derivaco de tal expll 

caci6n, subyase f'l intento de lograr algdn cambio en la con-

ducta del ina ividuo f como podre verse en el capítulo siguien

te en el Que expondremos brevemente las aproximaciones que di 

teren tes autores hacp...D. del factor humano. 
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18. 

Adn ruanco el preE'f'nte trabajo tiFne como objE"tivo funda 

mental car una explicaci6n de la influencia del factor humano 

en la ocurrencia de un accidente, no podemos pasar por alto -

el hacf'r menci6n de la influencia QUE' en dicha ocurrencia ti!, 

ne toca una gama de factores aUf' se agrupan baj o el nombre de 

Pactores Físicos Medioambientales. 

Debido, probablemente a 10 palpable que resulta la influ 

f'ncia d e los factores físicos en la ocurrencia de un acciden":' 

te, es que fueron los primeros en atraer la atención de la Se 

guridad Industrial al fijarse, entre sus primeros objetivos -

el lograr el control de la influencia que tales factores te-

nían en loE' casos de accio f'n te, en la bien fl.noamen taba creen 

cia de qUf' flicho control deberia reflejar una baja en el ré-

corO d f' accio en tes. 

La verdad es que esta creencia ha resultado cierta solo 

E'n parte. Puro E' verse en la actuslidad como la Seguricac In

dUE'trial, m€'rcec a e 10r:? conocirr.ien tos mul tia isciplinarios que 

engloba, logra caca vez un mayor refinami~nto en las técnicas 

encaminadas a lograr el control de tales factores. La impor

tancia de tales factores dentro de la prevención de accicen-

tf'S es tomada f'n CUFl1ta cE"sce el diseño mif'mo de casas habita. 

ci6n, eecuelas, talleres, oficinas, callf's y carreteras, así 
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como €n f'1 cü,eño y fabricaci6n de IDB.0uinaria .Y eauipo en ge

nf'Tal. Otra. clapf' (Je E'stos factores oue han sido estudiados, 

y gracias a lo cual su influencia ha sido pUE'sta bajo control, 

pon la. iluminación, la VEn tilaci 6n y el rjic o, lo cual permi

t€ asegurar Que son muy pocas las actividades OU.f' desarrolla 

el hombre y Que están eXJ.,uestas a sufrir, con todo su rigor, 

la influrncia d e los factorpE' fíeí cos mecioambien tales .Res~ 

miendo, la tecnología desarrollaoa :::ue toma en cUf'nta la Sf'~ 

ridad c'1el incividuo, pueoe ufanarse oe haber lograoo un alto 

grado de control sobre la influencia ce 10F' factores físicos 

meoioambíf'ntales, y con éBtO ha lograoo reducir en !!luchc\ la -

ocurrencia de los accidentes. 

?ero pI casa es que los accidentes, no obstante qUf' PI: -

el med io ambiente en que Ocurren, los fe.ctores físicos med io_ 

ambientales están bajo control; siguen ocurriendo en la exis_ 

tencia de otro factor, cuya inf1uencia no es tan tangible co

mo la ce los factores físicos, pero aue ha hecho notar su in

fluencia a un grado tal qUf' el control logrado sobre los fac

tores físicos pUFoe verse reducido a la naca mercec de BU ap!' 

rici6n en muchos casop de accidEntes. No~ es1a.mos refiriendo 

8 ese factor OUf se ha daco en llamarle Factor Humano. 

}.!fucho se ha hablado y eecri to tratanr') ce carlf> ULA. ex-

plicaci6n, otro tanto para {~~cribir la mejor OEnrra ce lo~:rar 

su control, !-,or lo (jue nos vemos precisacos a hacer una selec 

ción CE' autores sobre el tema y oeecribir en forma somera las 

al ro}·imacionE'~ OUt" hacen de cicho factor. 

LA PERSONALIDAD 
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cae Industrtal, ha correpponcito a la mE'(1icina 6ef:nir .Y FJ-:-

rlicar el término :!l'actor TIumano. 

Dentro del campo de la Seguricad Incustrial, E'l empleo -

Que se le da a oicho té'l"rLlino, es para. referirse indistintanie!!. 

te al individuo o a lo~ ¡:rocesos nuf' 10 afectan, !:f'>an éstos -

de índole físico o mental (19). 

Fajo este concepto, ciferentes autores se r~fif'>ren al -

mismo como reprepentativo de patronps conructualep o persona

lidad ce indivicuo8 qUf> son fi,~ura central en la ocurrencia -

e e accia en tes. 

Calder6n (18), se refif're a lós indiviCh:os que demues--

tran una especial propf.nsi 6n a sufrir accidentes, como posee

dores de una ~ersonalifac en la ~U~ son frf'cu~ntes 10t ~ua- -

dros df'presivos y los cuadros angustiosos. Considera a la 

o PI;resión C0:::10 causaIJ. te de una baja en el rendimien to laboral 

:r €'n la capacidad y celeridaC! para tomar c1 ecisiones y resolver 

rroblf>mas, lo ('ual por fuerza conviertE' al ir ... 0 ivifuo f'n fácil 

presa de loe accidentes. Se considera además 0ue el SUjFto -

c1f'primico es potf'ncialmf'nte un suicida, y '1Uf' muchoE: de los -

caFOS ce accidente no son más que deseos inconscientes y frua 

tradoE cel individuo Que d~sea ~ü propia muerte. 

Dalton, citado por calder6n (18), habifndo I'f-alizaco un 

er'tvoio en 48 perEonaB del sexo :f«:~menino, encontró qUf! f.l 50-~ 

ce Caf'OB de accidente eufriCJoB E'n ésta poblaci6n, tuviETon ..,..

ocurre~.cia duran te el p€'rioc o d e meE tru8.ci6n o en lof'. cua tro 

dia procecFntes, y corrEsJ;onc1iI"Ildo este :¡:Er!odo de -:Ü:'~l.I!O a -

los (1 fas f'·n QUE" la muj E'r COY! mayor fr€'cuencia f'€ enCUfn tl-a ¡:'n 

20. 

cae Industrtal, ha correpponcito a la mE'(1icina 6ef:nir .Y FJ-:-

rlicar el término :!l'actor TIumano. 

Dentro del campo de la Seguricad Incustrial, E'l empleo -

Que se le da a oicho té'l"rLlino, es para. referirse indistintanie!!. 

te al individuo o a lo~ ¡:rocesos nuf' 10 afectan, !:f'>an éstos -

de índole físico o mental (19). 

Fajo este concepto, ciferentes autores se r~fif'>ren al -

mismo como reprepentativo de patronps conructualep o persona

lidad ce indivicuo8 qUf> son fi,~ura central en la ocurrencia -

e e accia en tes. 

Calder6n (18), se refif're a lós indiviCh:os que demues--

tran una especial propf.nsi 6n a sufrir accidentes, como posee

dores de una ~ersonalifac en la ~U~ son frf'cu~ntes 10t ~ua- -

dros df'presivos y los cuadros angustiosos. Considera a la 

o PI;resión C0:::10 causaIJ. te de una baja en el rendimien to laboral 

:r €'n la capacidad y celeridaC! para tomar c1 ecisiones y resolver 

rroblf>mas, lo ('ual por fuerza conviertE' al ir ... 0 ivifuo f'n fácil 

presa de loe accidentes. Se considera además 0ue el SUjFto -

c1f'primico es potf'ncialmf'nte un suicida, y '1Uf' muchoE: de los -

caFOS ce accidente no son más que deseos inconscientes y frua 

tradoE cel individuo Que d~sea ~ü propia muerte. 

Dalton, citado por calder6n (18), habifndo I'f-alizaco un 

er'tvoio en 48 perEonaB del sexo :f«:~menino, encontró qUf! f.l 50-~ 

ce Caf'OB de accidente eufriCJoB E'n ésta poblaci6n, tuviETon ..,..

ocurre~.cia duran te el p€'rioc o d e meE tru8.ci6n o en lof'. cua tro 

dia procecFntes, y corrEsJ;onc1iI"Ildo este :¡:Er!odo de -:Ü:'~l.I!O a -

los (1 fas f'·n QUE" la muj E'r COY! mayor fr€'cuencia f'€ enCUfn tl-a ¡:'n 



21. 

estac10p CE' tenci6n, es el argunento <;ue ee emplea en .favor de 

los estados angu~tiosos en los casos de accidente. 

La in~eE'ti6n oe alcohol, asi comO el COllPmD.O ce barbitúr,!. 

COs y marihuana son citado~ :¡:or P~r€z como cesencadenantee de 

conductas que propictan los a.ccidentes, por las alteraciones 

que cauean en las ~unciones psiquicas y neuro16gicas, lo cual 

a su vez tiene repercusiones en la activiead motora; especif,i 

camen te f'n las tareas que requieren precici6n en el tiem¡;o y 

.fino control de la cooreÍDación muscular. la ma:.roría de los 

autores coincide también en señalar a la patología mental co

mo causante de muchos casos de accidente. 

Fuentes (33), menciona los siguientes rasgos de persona

lioaa en los individuos propensos a sufrir accide~tes; impul

sividad, decisión impetuosa que forma parte de una r~ecesidad 

dé independencia y de autoafirruaci6n y rasgo~ neuróticos de -

inmadurez 'que impiden la adquisición de experiencia.. Este s!!, 

tor reporta haber encontraco fuertes tendencias masoquistas -

en las pereonsr que inconscien temf'nte scNan o desarrollan a..!:, 

tivicades peligrosas, las cuales son tomadas como un reto pa

ra cemostrar su E'uperioridad. Se refiere este autor a estas 

personas como ~uy rígidas, compulsivas, irritables y con alto 

graco de agresividao al perseguir sus distintas metas, que c§:. 

si siemrrf> Eon de caracte>r competitivo, laaneustia, la impa

ciencia y la comrulsión son otras de las características de 

su personalidad. Fs mencior.ado con .frecuencia un mecanismo 

an-::ipoiar en f8t~ tifO ce pf'rponalioad, el cual sicnifi.call!: 

ver la con t.ra en toe o y actuar en una .forma. a e. no aea tar nin

gdn tipo de recoffi.Pncaci6n por 10 C;Uf- Bon .frecuentes los con

flictos con la au toricl Ra • Fs te cOIDlortar.li E'n to E'S consicl erad e 
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como propio e e pPTSonalicac es dominan tes t autori tarias y con 

grandes necpsidadPE CE:' autonom:!a o de afirmaciÓn. 

la pereonalioadperfeccionista con r.autas obse~ivo-com-

pulei vas y de reaccionf's de irri tabiliélad es citada también -

cOmo otro tipo de personalidad avocaca a los accidentes (33). 

Cabildo y Vázquez (16) consideran a la personalidad de-

pendiente como responsable de muchos casos de accidente~ Loe 

inCividuos que poseen este tipo de personalidad, y que con 

frecuf'ncia son presa de los accidentes , smi individlJos qUE' 

buscan a trav~s del accidente seguir dependiendo de terceras 

personas, eludiendo de esta manera la responsabilidad que la 

socif'dad impone a una persona ~ana .. 

La influencia de ciertos tipos de personalirad en la oc!:!, 

rrencia de accidentes, sobre todo ,en' niños, ha sido estudiada 

por Rosas (58), quien hace un análisis de los diferentes ti-

pos caractero16gicos de padres cuyos hijos son propf'nsos a s:!!, 

frir accidentes.. JJestaca en primer lugar el earacter autore

tar:\ o de los pattreE', qui(nes para este autor, esperan de sus 

hijos una obediencia casi ciega a la vez que no les reconocen 

capacidad propia alguna, con lo cual se propicia una situa--

ciónquf' nO da oportunidad a la espontaneidad, a cierta liber 

tad de acción, de modo que Sp genera en el niño sentimientos 

de incapacidad y culpa ror no poder actuar libremente, ya que 

cebe hacerlo ce una manera tal ~ue complazca a sus padres, a 

los cual~s se encuentra sometido por completo. Según este au 

tor, el clima dE' esta. r~laci6n padres-hijos favorece la procu.s. 

ci6n del accid el: te, por la faltad e flexibilidad y na turali-

dad en los movimientos del qUF se siente observaco y presior.~ 
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eJo ¡:or lar- autoritarios padree. Esto trae como consecuencia 

torpeza ~~ la acción y la ocurrencia del accidente como con~e 

cuencia lógica. 

La tendencia a lé~ an€ustia exagerada f lJo~~ parte OE' los -

padres y la cual puede ser transmitida bacia los hijos, es -

otra caracterí8tica citaca por el autor como favoreceoora de 

aCí'identes. Esta si tuaci6n es conf'iderada como 'aquella que -

ocasiona poca confianza en las capacidacf's ¡:ro}:ias del váe::ta

go para oesempeñar su pa!;el, y responfer adecuaoamente a las 

diferentes contingencias ambientales a las que se ve expuesto. 

Así t el nifio cr~ce f'n un ambiente de inseg1.í ridac y, confusión, 

ya que f'XI.,prim(>nta a su 'padre o madre como incapaz de brinda.!. 

le la suficientE" protección f 10 cual hace que se Sif"llia d~bil, 

indefenso e insignificante en un mundo y lleno de peligros. 

La personalioad perfeccionista ce los padres, al extre-

mar las eX'igenciaE con respecto a las actividades de sus hi-

jos, orillan a éstos al sobreF,fuerzo y a la fatiga, lo cual -

como es fc!cil de observar, Vall de la mano con la ocurrencia 

del accioente. 

El retrazo en el desarrollo psicológico qve sufren los -

hijos de padres rechezantes, es para este autor, erl gran par

te el causante de accidentes, a loE' cli.ales recurre el niño @ 

ra lograr a trav~s e € eTloE:', el cariño y afecto que por sis t~ 

mE-t lf.' han sido negados. 

Terán (71), hACE" mt:'-nci6n a la psicodinámica del impulso 

agresi vo _'1 la f'strecha relación (lUf' dicho impulso guarda con 

la ocurrencia del accid en te en niños en e iferen tes e tapas de 
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su deEarrollo. lI~tl1ciona también como lop impulE os e PS tructi

vos y ce conservaci6n se sohreponen o combinan €'n la géneeds 

del accidpnte. Fste autor c'ef'ine la persolla.li(lad de los pa-

dres qUf" tienf'!: hijos propEnsos a los accidentes, como in€"E~ 

ble; con tene enci& al cambio continuo en EUS actividad es t y -

con relacionee interper~onales y afectivas superfluas. Ven~

ciona también a la sobrep2:'otecci6n materna cOmo un tilo de -

agre s i ón er. cub i e rta • 

Por otra parte, Jim~n€z (39), se refiere al accidente en 

niños como 'una a.gresi6n c.e éste hacia sus padres por el afec

to c;ue le efl ne·gado. Fste autor rlB.ce una descripci6n del cu~ 

dro clínico que se cor.Oc€ con el nombre de SíndromE:' ce niño 

Golpeado. 

castro (21), cons-idera. que el accidente infantil obeo ece 

a trastornos d e.la persónalicad, ¿; e ti¡;o transitorio o a e - -

francos C't.,¡ad ro psicóticos infantiles, 6 a Enf'e:rmr-cad f'S espec! 

íicas que p:rovocan accicentee- re-petidos. 

Castro (21) Y Tenm (71), coinciden enseflalar ala epi

lepsia como la patología. Que provoca mayor número de acciden

tE'S en niños. 

ALGUNOS RASGOS DE :PERSONALIDAD COMO J! ACTORES 

Gamiochipi (34) ,explica qUE' la propensión c:w:' d emues--

tran ciertos ind i viduos a sufrir accie.en tes puee e tener su -

ori~en en cierto E rasgos de personalidad. Esto está basado -

en lo~ resultados de un estudio realizado por este autor a 10 

largo de 5 años en una' población compuesta por 105 personas .. 
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En la mayoría .(1f:' lae personas estudiadas se encontró un CUB

dro clínico que se diagnosticó como proceeo neurótico, en el 

resto, se trataba' simplemE'n te de rasgos y conflictos neur6ti

cos y de la personalidad, así como rasgos dE' inestabilidad e 

inmadurez emocional. Este autor, al igual que Calderón (18), 

eefiala, como factores facilitad ores del accidente, a los es't! 

dos represivos más o menos acentuados que sufre' el individuo. 

El estado depreviso ee ieentifica a trav~s de. loe si--

guien tes sin. tomas; baja en el talan te emocional con d isminu-

ción de energía física y psíquica de la persona, falta de in

terés en el medio ambiente, retracci6n y la aparici6n de al~ 

nas reacciones fisio16gicas como la astenia y la adinamia. 

La explicación desde el punto ce vista psicodinámico, 

Que da este autor de la ocurrencia del accidente" es que a 

todos estos síntomas clínicos debe agregarse un sentimiento de 

culpa más'o menos consistente acompafiado de la existencia de 

impulsos autoagresivoe o punitivos, y que son cirigioos hacia 

sí mismo, lo cua.l ¡ropicia la concucta inadecuada y ésta. a SU 

vez el accidente. 

Ruiz (59), Fuentes (33), Castro (21) y Gamiochipi (34), 
coinciden en señalar Que el individuo accidentaco realmente -

busca, en alguna forma, la man~ra de causarse daño, seR físi

co o mental y aún su pro}ia mu~rte. Reconocen so emás a los _ 

estado~ angustiosos co~o los cuadro~ psico¡eto16gicos que ma 

yor .núm~ro de accidentE>s ¡:'rooucen. Según Gamiochipi (34), el 

eetado angustioso se caracteriza por la percepci6n de un pel! 

gro, acom¡afiada a el sen ti!!"ien to ~ e impotencia frente al mismo", 

lo cual tif'ue su concomi tan te valor CO!~o 10 E'S la hipermatri

cidac o hipere:Xéi tabilidad por una partp, por la otra, paJ.i-

25. 

En la mayoría .(1f:' lae personas estudiadas se encontró un CUB

dro clínico que se diagnosticó como proceeo neurótico, en el 

resto, se trataba' simplemE'n te de rasgos y conflictos neur6ti

cos y de la personalidad, así como rasgos dE' inestabilidad e 

inmadurez emocional. Este autor, al igual que Calderón (18), 

eefiala, como factores facilitad ores del accidente, a los es't! 

dos represivos más o menos acentuados que sufre' el individuo. 

El estado depreviso ee ieentifica a trav~s de. loe si--

guien tes sin. tomas; baja en el talan te emocional con d isminu-

ción de energía física y psíquica de la persona, falta de in

terés en el medio ambiente, retracci6n y la aparici6n de al~ 

nas reacciones fisio16gicas como la astenia y la adinamia. 

La explicación desde el punto ce vista psicodinámico, 

Que da este autor de la ocurrencia del accidente" es que a 

todos estos síntomas clínicos debe agregarse un sentimiento de 

culpa más'o menos consistente acompafiado de la existencia de 

impulsos autoagresivoe o punitivos, y que son cirigioos hacia 

sí mismo, lo cua.l ¡ropicia la concucta inadecuada y ésta. a SU 

vez el accidente. 

Ruiz (59), Fuentes (33), Castro (21) y Gamiochipi (34), 
coinciden en señalar Que el individuo accidentaco realmente -

busca, en alguna forma, la man~ra de causarse daño, seR físi

co o mental y aún su pro}ia mu~rte. Reconocen so emás a los _ 

estado~ angustiosos co~o los cuadro~ psico¡eto16gicos que ma 

yor .núm~ro de accidentE>s ¡:'rooucen. Según Gamiochipi (34), el 

eetado angustioso se caracteriza por la percepci6n de un pel! 

gro, acom¡afiada a el sen ti!!"ien to ~ e impotencia frente al mismo", 

lo cual tif'ue su concomi tan te valor CO!~o 10 E'S la hipermatri

cidac o hipere:Xéi tabilidad por una partp, por la otra, paJ.i-



-
26. 

dez en la cara, BE'quE'dad en la boca, tE'mblorep. en las manos,

torpE'zQ en 10B movimientos, etc~, por lo que, el individuo 

preocupado por su problemática interna y lo determinantE' qu~ 

resultan ser los concomitantes motores, es fácil prE'sa de los 

accidentes. 

~E'nteB C~3), menciona la .rpbeldía como rasgo frecuente-

mf>n te en con trado en la personalidad d E' individuos propE'nsoe 

a su~riraccidentes. Considera este rasgo como responsable -

de la conducta que define como antagónica y señala como ~ra.~ 

terísticas propias de tal conducta el ir contra lo que SE' pr~ 

hibe, ir contra lo establ~cid o, en general yen un contorno -

masoquista, actuar .deaafis.ndo la autoridad, lo cual no pUE'·d e 

conducir sino al accidente. 

Re sal ta. además la importancia ce algunos padecimientos O 

trastom.os neuropsi(luiátricos qu~ frecuentemente son ci ta.doe 

E'n casas de accidente. Estre eetos padeciIiJ.iE'ntos esián la 

epilepsia, el daño cerebral mínimo o desfunci6n cerebral y la 

arterioesclerosis cerebral. 

F.n el grulío de las al teracioIles funcionales, son lils neu 

ro~ds las que con mayor frecuencia se mencionan. Destaca el 

autor, que las personas que su.fren de ans'; edad; ansiedad acu

mulada, af1icci6n,im¡:.acienciá., Sp comporta.."'l en forma precipi

tada, compulsiva y con ofuscación emocional, 'por 10 que la re 

flexión y el análisis racional de las circunstancias no puede 

llevarse a cabo. Se cita la amnesia neurótica.y la diE'trabi

lidad cono rasgos propios de la per~::onalidad con alto grado -

de neurosis, cuyo poseedor es t de hf'>c!¡o, una pereonaprofens.8 

a sufrir accidentes o 
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27. 

TECNICAS UTILIZA::::AS EN LA FREVENCIOH DE ACCIDENTES 

Las t~cnicas aue emplea la Seguridad Industrial para la 

prevf'!tci6n de 'accid en tes pueden catalogarse den tro de dos 

gra.11.des grupos. El el primero estarán tovas a~uellas que tie

nen como objetivo contrarrestar la influencia de los factores 

fíeicos medioa!1bientales. Un segundo grupo, en el cual fija

remos nuestra atenci6n, estará integrado por aquellas t~cni-

cae cuyo objetivo es lograr el control de·l Factor Humano .. 

Este dI timo conjunto de técnicas üene su origen en las 

d iferen tes E!'xplicacionefl que se dan del Factor HUIlJEl:.no, y tie

nen como característica comdn el que en ellas subyace el in-

ten to de lograr un cambio en el comportamiento de los ina i vi-

.duos. Otra característica, que les es comdn es el recurri a 

la motivaci6n como estrategia. 

a) PLATICAS DE SEGURIDAD 

Consiste esta t~cnica en reunir a un grupo de individuos 

trabajadores generalmente, y hablarles sobre los beneficios -

que acarrea el acatar en todo .:nomen to lae normas de seguridad 

establecidas. Se habla tambiin sobre las consecuencias de los 

acciventes y la mejor manera df' evitarloE', haciendo hinca.pi~ 

en Que el comportamiento del indivivuo es determinante en la 

producción del accidente. Aguilar ( ) recomienda que este -

tipo de pltíticas nunca sea mayor de 5 minutos de duración, y 

que los temas qUt en ella ee traten sean tan variado8 como 

sea posible. 

Los casos de individuos que han demostrado una especial 

propención a sufrir accidentect se recomienda, que este tipo 
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de plática2 sena de carácter privado y de mayor auraci6n~ con 

objeto de oripntar al trabajador hacia la s~luci6n de su pro~ 

blemática, Que en base a la explicación que se da de eate co!!!, 

portamiento, se da por hecho su existencia. 

las Pláticas de Seguridad deben desarrollarse a un nivel 

aoecuaco del trabajador a quien se le imparten, y se debe te

ner especial cuidado en tocar aspectos relevantes y propios -

ce las actividades desarrolladas, así como del área de traba

jo. Lo anterior es con objeto de atraer el interés de quien 

escucha, amén de que debe estimulárse1e para que participe 8.2, 

tivamente en el desarrollo de dichas pláticas. 

b) CARTELES JJE SEGURIDAD 

Otro tipo de mensaje, que con el mismo objeto se"dirige 

al individuo es aquel que se haya contenido en los carteles o 

leyendas de seguric1ad. Loa mensaj es qUf' de esta manera se -

t:ransmi ten son tan variados y diversos como riesgos de ac01-

dente y su!" coneecuencias existen. otros tan toe están dirigi 

d os a resaltar la importancia que reviste el usO de .1- rotE' c ci611 

personal, y E'TI general de todas las medidas de protección y que 

en detf'rminado momento se l~uedé recurrir a ellas. Los ries

gos (1f?' accidente en las actividades desarrolladas sen también 

tema ce carteles o leyendas. la tt§cnica en cuestión consiste 

en colocar en lugares .estrat~gicos del área, e~ cartel o le __ 

~rf:nC'a elaborado "~,d - hoc" para. la~ ac1ividacE'E' C1Uf' ahí ~e rea 

lizan .. 

UnR tp G.UE' se ca e f'll1]"'0 e r fT i H t~ cni ca, ~~ la oue 

conE'iste fIn convocar a concurso sobre la elaboraci6n (le .cart~ 

lE'f: o leYf'ncas de Seguride.r. Con objE'to de ('Uf' los carteles 
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o leyendas no pierdan su eficacia, se recomienda su sustitu-

ci6n en forma periódica. 

c) FROYECCION'DE PELICULAS y TRANSPARENCIAS 

El proyectar películas y transparencias sobre casos de -

accidentes y la mejor manera de evitarlos, sobre las conse--

cu~ncias qu~ trae la práctica de actos inseguro~, sobre t~cni 

cae de prevención y combate de incendios, sobre siniestros, -

cuyo origen son actos y condiciones in seguros, sobre el uso 

adecuado del equipo de protecci6n personal, no ruede tener -

otro objetivo que no sea el de operar cambios en la conducta 

cel individuo, por 10 que es p~ctica corriente dentro de la 

Seguridad Industria, recurrir a esta t~cnica como medida pre

ventiva de los accidentes. 

d j nmTRUCCION 

Tal vez ésta sea la t~cnica que con mayor frecuencia uti 

liza la Seguridad Industrial para prevenir accidentes. En t~~ 

minos generales esta t~cnica consiste en hacer del conocimien

to del individuo en que consisten las actividades que desarro 

lIará instruirle sobre el funcionamiento del equiro y herra-

mi,:-n ta o del taller en general, la mej or manera. de conducirse, 

se le alerta sobre los riesgos de accidente implícitos en las 

acti vides por d e~arrollar, y sobrr- la mej or mane ra de prote

gerse y proteger a terceras personas de dichos riesgos. La

Seguridad Industrial considera co:-":o indispensable para, la pr!, 

venci6n de accicentes, el ~ue se instruya Y[O actualice al 

personal, ~ er~atiza la necfsicao ce 'capacitar al personal de 

nuf'VO ingreso, ya que Ee con~idera. que muchop ce los accidtm-
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otro objetivo que no sea el de operar cambios en la conducta 

cel individuo, por 10 que es p~ctica corriente dentro de la 

Seguridad Industria, recurrir a esta t~cnica como medida pre

ventiva de los accidentes. 

d j nmTRUCCION 

Tal vez ésta sea la t~cnica que con mayor frecuencia uti 

liza la Seguridad Industrial para prevenir accidentes. En t~~ 

minos generales esta t~cnica consiste en hacer del conocimien

to del individuo en que consisten las actividades que desarro 

lIará instruirle sobre el funcionamiento del equiro y herra-

mi,:-n ta o del taller en general, la mej or manera. de conducirse, 

se le alerta sobre los riesgos de accidente implícitos en las 

acti vides por d e~arrollar, y sobrr- la mej or mane ra de prote

gerse y proteger a terceras personas de dichos riesgos. La

Seguridad Industrial considera co:-":o indispensable para, la pr!, 

venci6n de accicentes, el ~ue se instruya Y[O actualice al 

personal, ~ er~atiza la necfsicao ce 'capacitar al personal de 

nuf'VO ingreso, ya que Ee con~idera. que muchop ce los accidtm-



tes tienen su origFn en el el ES conocimien to mismo del trabaj o 

o actividad que se upsarrolla. 

e) SUPERVISION E InSPECCION 

Intimamente ligadaE' cor.l la. t~cnica de instrucción están 

las df> supervisi6n e inspecci.6n. La primera de ~staE' consis

te en la observaci6n directa y sistemática del desarrollo de 

las actividades de los individuos con objeto de oE'tectar con 

prontitud ~a práctica de actos inseguros, antes de que ~stos 

devengan en hábitos en las opEraciones. La correcci6n opor~ 

na de un acto insegv.ro es el obj eti vo principal de la u tiliZ!, 

ci6n de esta t~cnica. La otra. la de Insl,ecci6n, esta: encam!, 

nada hacia, la detecci6n de condiciones físicas que pudieran -

. propiciar unaccie en te, ya sea a los inc3i viduos, ins talacio-

nes o equipo. El reporte y la correcci6n como su consecuen

cia es el objetivo gue ee persigue al em¡;lear esta técnica. 

EXPECTATIVAS 

Quizá la expectativa de la Seguricad Industrial, al apl!, 

car toco un conjunto ce técnicas para prevenir los accidentes, 

E!ea la misma Que f'xI,reSa ?runeda en su trabaj o sobre preven-

ci6n 'de ac('idf'ntes, y que textuaL"ilente dice " ••• Proponemos -

se haga una amplia motivaci6n de Segurifad, qu~ opere en la -

mente humana hasta crear la necesidad y exigencia de atacar a 

los accidentes a través de técnicaf:' preventivas ••• ". 

Operar PIl la mente hU1ll2na, y con f.S to lograr un cambio -

en el comportamiento del indivié'uo, es, ni máe ni menos, la -

expectativa de la Seguridad Industrial. Cualquier programa _ 
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de seguridad que se pretenda c1 €sarrollar debe tene-T corGO baee 

la expectativa de interveni!' en el comportamiento del indivi

cuo, in "t(7:rvEllci6n que no puedE' te:ner otro obj eti vo qUE' el ce 

lograr un camb'io en dicho comportamiento .. 

Fn la ocurrencia de un acci(Iente s6lo se denota la pre-

sencia' del Factor Humano a travé's del comportamiento del ill-
dividuo, luego en tonces, solo podrem.os decir que e icho Factor 

está bajo control, o que estamos en camino hacia si tenemos -

bajo córitrol el comportamiento df'l individuo. Ahora bien, y 

no GuéJaltél o que ésta sea la in t.E'nci6n implícita en cualquiera 

de las t~cnicas que emplea la Seguridad Industrial, son váli

das las preguntas siguientes: ¿Fermite este conjunto de técni 

cas el control d el COID]? ortami en to del in,d i vicuo? y ¿CUál es -

el métoco y cuales 30n los datoD É'n Q1..!f" se apoyar.:!a la res--

pUE-ota qUE' se diera a la primer pregunta? 

Ee más fácil aceptar que estas técnicas NO permjten el -

control de la conducta del individuo, y que se carece de una 

metodología para su aplica.ci6n, qUf' demoát:rar lo con t:ra.rio. 

Por lo en tE'rior, el control del Pactor Humano en la preven--

ci6n de accidentes, no pasa de ser un asunto de buena inten-

ci6n. 

Una si tuaci6n así s610 puee,€ tener su origen en las ex-

plicacionEs que ce han dado del Factor Humano, o de las cau-

eas que ori~:inan elcom¡:,ortamien to propiciatorio de accid en tes 

concretamen te, el cual e~ consid erad o cO!"o signo o sin toma de 

una problnDática in tt!>r.na, de un proc€eo perturbador, y e loE' 

cuale~ solo t:i.e'ne acceso al j~lPividuo qtlf' los padpce o f!uf're t 

y en cunSE CUE.'ncia solo ,ueden Sf.'r inferidos.. Estas explica--
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ciones se han f'ncargado de hacer más compleja alfu la compren

sión del Factor Humano, al rf'ferirse a ~ste er.. t~rminos subj~ 

tivos, abstractos, hipot~ticos y no susceptibles a la medi--

ci6n o cuantificación. 

Ante esta situación, y sin negar por ningún momento la -

existencia de fenóJ!1enos oue ocurren en el interior del mol v.! 

duo, proponemos en~eguiva un enfoque un tanto diferente del -

Factor Humano, en el cual el comportamiento pro~iciatorio de 

accidentes será analizado a la luz de los hallazgos encontra

des al es tudiar la conducta en forma experimental, Y que tal 

vez el de mayor trascendencia sea el principio demostrado, de 

que la conducta ester determinado en última ineUmcia por sus 

consecuencias, las cuales tienen una existencia física y son 

susceptibles de ser medidas y maniIJuladas, principio que con

sideramos válido para la conducta propiciatoria de accidentes. 
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EL ENFOQUE CONDUCTUAL DE LAS CAUSAS 
DE AC CIDENTE 

El An¡(l.isis Experimental de la conducta. 

La Mecici6n de la Conducta. 

Diseño Experimental 

Algunos principios del condicionamiento 
Operante. 

Est:!mulos y respuestas 

La Conducta Operante 

Conductas de Evi taói6n y Escape.; 

castigo 

La Conducta Propiciatoria de Accidentes 
y el Reforzamiento. 
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CAPITULO 111 

EL ENFOQUE CmrnUCTUAL DE LAS CAUSAS 
DE ACCIDEnTE 

EL ANALISIS EXFER~!ENTAL DE LA CONDUCTA. 

El término An8:lisis Exl'erimE'n tal de la conducta se utili 

za para d~scribir una metodología científica t~cnica y expe~ 

mental en el campo de la Psicología. Ribes (55) hace una re

selia hist6rica. de la aparición de éste término en el panorama 

. d e la psicOlogía, el cual se remonta hasta 1931 con la a¡:ari

ci6n del trabajo "T,he concept oí the Reflex in the Descrip- -

tion" oí Behavior, y otros trabajos publicados en 1935 emplean 

también el t~:rmino, pero no es sino hasta 1938, en oue B.F. -

Skinner sistf'ma tiz6 este enfoque metocológico con la publica":' 

ci6n del tI'abaj o denominado "The Behavior of the Organisms, -

seguido de la publicací6n,' en 1950, de PrincipIes of Fsychol~ 

gy de Fred S Keller y ',1.N. S choen:f' e Id • 

Esta metodolog:[a ha. lograd o actl.lnular una gran cantidad de 

catoey técnicas experimentales y ha extendido su runbito de -

~Etudio y análisis a una gran variedad de fen6menos conductu~ 

les, como lo son la conducta humana social, el lenguaje, el -

c€sarrollo hUl!lB.no, ~roblema.s aplicados a la educación, cen tros 

industriales, comportamientos anormalE's, etc. 

El interés fundamental del análisis experimental de la -

conducta radica en el establecimiento de relaciones flmciona

lps entre acontecimientos definibles físicamente ::- 8uscp¡:.ti-

bIes ce ser medidos, ya que la determinacj6n de un n\1mf>ro sufi 
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35. 

cien te de rela.ciones funcionales sistenuíticas pf>rmi tin!, como 

paso posteior, la formulaci6n de leyes cua~titativas y princ! 

pios te6ricoE generales. 

'En todo estudio científico, en que se com~rtan los su-

puesto~ y m~todos de las ciencias naturales, como lo hace el 

análisis experimental de la conducta, es primordial de ident!, 

ficaci6n de variables depf.>ndientes e inde:¡;::endientes. En el -

análisis experimental de la conducta se concibe al organismo 

como una unieae funcional localizada en un medio ambiente fí

sico quP in:fluye notablemente sobre ~l. Para analizar la in

fluencia que dicho ambiente tiene sobre el organismo, ésta es 

descompuesta en tmidades discretas a las cuales se les ha -

asignado el nombre de estímulos, los cuales, desde el punto 

de vista conductual, se les considera como cambioa energ4ti-

cos capaces de producir variaciones en el comportamiento de -

loe organi.smos. 

Es oportuno hacer notar qUE=' no todas las variaciones Pr.2, 

cucidas en el comportamiento deben provenir forzosamente de 

la estimulaci6n medioambiental externa, sino que ~ste puede 

provenir del medio interno del.organismo. 

En el an~lisis experimental de la c~nducta la actividad 

o comlJortamien to del organismo se coneia era co:1\o una variable 

contínua, la cual para su pst\.ldio y análisis se descompone en 

unidadeB ciecretas qu~ se conocen con Fl nombre de respuestas. 

Es de especial inter~s l-ara. el an~lisis experimental de . 

la conduc~, el C1ue tanto la variabJe. indepen.diente como la _ 

der·endien te sean defi:nifas en t~rm.inoe Opf" racionalf's, por lo 
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que, en la definici6n Que se d~ dé la conructa (variable de-

pendiente) deben especificarse lae operacion~s de medici6n en 

t~rminos obj etivos y .suscer,tibles a la replicaci6n. En pI ~ 

sooelos estímulos (variable <independiente), en su defini-

c16n deben especificars€' las operaciones que se hagan sobre -

el medio ambién te t y los efectos que tales operaciones produ

cen Bobreel comportamiento del organismo. Por consiguiente, 

el análisis experimental de la conducta tiene COmO objetivo -

funcamental la medici6n de los cambios continuos del compor~ 

miento en el transcurso del tiempo, y su reláci6n funcional _ 

con eventos de eetímulo en el medio ambiente. 

La c&njI,cter!etica principal que distingue al andlisis ex 

perimenta.l de la conducta. de otros enfoques met~do16gicOst es 

el inter~s que pone en las vinculaciones de la conducta con 

los eventos ambientales en su dimensión tempora~, es decir, 

el análisis de contingencias. Se entiende como contingencia 

la relación condicional en tiempo que guarda la ocurrencia de 

dos o más eventos. 

LA MEDICION DE LA cormucTA 

Una ciencia natural tiene como interés primordial el es

pecif"icar la probabilidad de que un fenómeno dado ocurra bajo 

ciertas condiciones predeterminadas o Independient~mente de -

la :forma particular del fen6meno, 10 que interesa es poc.er -

predecir la probabilidad de ocurrencia dao.as ciertas con(lici~ 

nes previas. 

El análisis experímf'nta~ de la concucta define como medí 

(la básica a la tasa de respuestas o sea la frecuencia. de res-
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pue-etaf" que oC-.1rren por unir'ad ce tiempo. 

Aun("lue la tae.a {I e respuestas en sí no es id én ti ca a la -

r.robabilidad, 'co:_cti tuye un índice aproximado.. Hna respuesta. 

con alta frecuf!ncia IJor unicañ de tieml'o es una reapueE"ta. más 

probable oue aquella con [.aja frecuencia. 

Para. la mea i ci6n ¿:¡ e la concucta, el análisis experimen-

tal ha recurrido a la t~cnica de operante libr~, la cual se -

caracteriza por no arlicar restricciones arbj b .... arias sobre la 

cOl1tinuicad temporal de le. conducta, sil!l}:lificando as! lF~ P,2, 

sibilidaoE'f" de respuesta con objeto de }:'oder evaluar c6n~o - -

af'ectan a la probabil:idad de respuesta las diBtinta~ contin

gencias estructuniA.das de an temano. 

El. registro acumulativo de frecuencias proporciona una -

medici6n continua en tiempo de tooas y cada una de las res~-

puestas, las cuales son represent3.das g:nU'lcameilte en una cur

va acumulada. la tasa de res:f;uestas es la única eme puede -

graficarse y registrarse de esta manera, y por tal razón, es 

que se le elige comomec1ida experimental bEÍsica y fundamental. 

DISERo EXPERTh'I!ETAL 

Fstrech3.mente ligado al problema de la medici6n de la -_ 

conducta está la cuesti6n que se relaci'Jna con el ciseño exp.!., 

rimental cOmo e~trstegia para la investigación • 

.En el camro oe 12 pEicolog!a, vista como rama de la cien. 

cia auf' ~e encar;:c-:a e el E'stuc io de la conducta. de los orgEU:is

mos pn teneral; lllcluyen~o al hombre; ~8 sioo im~~riosa la n.!.. 

c€sidad de r€'currir a una m.etodología eXI,'erimer-¡ tal oUP p~r.m..i-

37. 

pue-etaf" que oC-.1rren por unir'ad ce tiempo. 

Aun("lue la tae.a {I e respuestas en sí no es id én ti ca a la -

r.robabilidad, 'co:_cti tuye un índice aproximado.. Hna respuesta. 

con alta frecuf!ncia IJor unicañ de tieml'o es una reapueE"ta. más 

probable oue aquella con [.aja frecuencia. 

Para. la mea i ci6n ¿:¡ e la concucta, el análisis experimen-

tal ha recurrido a la t~cnica de operante libr~, la cual se -

caracteriza por no arlicar restricciones arbj b .... arias sobre la 

cOl1tinuicad temporal de le. conducta, sil!l}:lificando as! lF~ P,2, 

sibilidaoE'f" de respuesta con objeto de }:'oder evaluar c6n~o - -

af'ectan a la probabil:idad de respuesta las diBtinta~ contin

gencias estructuniA.das de an temano. 

El. registro acumulativo de frecuencias proporciona una -

medici6n continua en tiempo de tooas y cada una de las res~-

puestas, las cuales son represent3.das g:nU'lcameilte en una cur

va acumulada. la tasa de res:f;uestas es la única eme puede -

graficarse y registrarse de esta manera, y por tal razón, es 

que se le elige comomec1ida experimental bEÍsica y fundamental. 

DISERo EXPERTh'I!ETAL 

Fstrech3.mente ligado al problema de la medici6n de la -_ 

conducta está la cuesti6n que se relaci'Jna con el ciseño exp.!., 

rimental cOmo e~trstegia para la investigación • 

.En el camro oe 12 pEicolog!a, vista como rama de la cien. 

cia auf' ~e encar;:c-:a e el E'stuc io de la conducta. de los orgEU:is

mos pn teneral; lllcluyen~o al hombre; ~8 sioo im~~riosa la n.!.. 

c€sidad de r€'currir a una m.etodología eXI,'erimer-¡ tal oUP p~r.m..i-



tá obtener, bajo condicion€-~ ce control, Cfj,tos que lf'rmiiul -

la formulación (J e conceptos teóricos oue engloben la d (" scrip

ci6n de manipulaeionps ambientalf'E y los efpctos OVI? (stas -

tienen sobre la conDucta. 

la. teorización en el an2Ílir:is expf'riI!1C'ntal de la conauc-_ 

ta revi:3te-ffos formas flilldamf>ntales: La ¡"Timera" consiBte en 

descubrir .principios opr--Tacionales más gf>neralp.s que englo-

ben a(,uE':.los principios particulares que se conocen, la SE'gu!!. 

da, f~ 'laextenei6n- de esos principios conocidos al anl:Íliflis 

e int~rpretaci6n '~f' un nuevo campo de fen6menos. 

En ambos casos, loE' cnr ceptos utilizados des.criben siem

pre relaciones f'uncionalf's y no como fice Ribes (55), son me

rOR rótulos descriptivos que se utilizan como sustitutos de -

un 'verdadero análiRis de las variG.;)lt;s que afectan a ungrupó 

de fen6menos. 

ALGUNOS PRllrCIPIOS DEL CONDICIONAMIENTO OPERAJiTE 

CONDICIONAl¡H:rNTOOPERANTE.- Fn su :forma rru!s estricta, el 

t~rmir4o Cona icionamiento Operan te se refiere a un proceso me

diante el cual la frecu(!ncia con que está ocurriendo una con

duc"b:t orespuf'~ ta se modifica o ~e al tem. Como aproximación 

al estudio'=-. la; conducta, el Condicionamiento Operante con-

siete er_: 

a) Un conjunto c'c principios acerca de la condl;cta y del 

. medio ambienté, los cua,les pueden ser usado:? para c.ar 

una descripción cientIfica. o obj etiva de la conducta. 

yii el medio ambiente dentro del cual se manifiesta. 

b) Un grupo CE t~cnicaf" y iTocedir.:ientos df'stinac.os al -

tá obtener, bajo condicion€-~ ce control, Cfj,tos que lf'rmiiul -

la formulación (J e conceptos teóricos oue engloben la d (" scrip

ci6n de manipulaeionps ambientalf'E y los efpctos OVI? (stas -

tienen sobre la conDucta. 

la. teorización en el an2Ílir:is expf'riI!1C'ntal de la conauc-_ 

ta revi:3te-ffos formas flilldamf>ntales: La ¡"Timera" consiBte en 

descubrir .principios opr--Tacionales más gf>neralp.s que englo-

ben a(,uE':.los principios particulares que se conocen, la SE'gu!!. 

da, f~ 'laextenei6n- de esos principios conocidos al anl:Íliflis 

e int~rpretaci6n '~f' un nuevo campo de fen6menos. 

En ambos casos, loE' cnr ceptos utilizados des.criben siem

pre relaciones f'uncionalf's y no como fice Ribes (55), son me

rOR rótulos descriptivos que se utilizan como sustitutos de -

un 'verdadero análiRis de las variG.;)lt;s que afectan a ungrupó 

de fen6menos. 

ALGUNOS PRllrCIPIOS DEL CONDICIONAMIENTO OPERAJiTE 

CONDICIONAl¡H:rNTOOPERANTE.- Fn su :forma rru!s estricta, el 

t~rmir4o Cona icionamiento Operan te se refiere a un proceso me

diante el cual la frecu(!ncia con que está ocurriendo una con

duc"b:t orespuf'~ ta se modifica o ~e al tem. Como aproximación 

al estudio'=-. la; conducta, el Condicionamiento Operante con-

siete er_: 

a) Un conjunto c'c principios acerca de la condl;cta y del 

. medio ambienté, los cua,les pueden ser usado:? para c.ar 

una descripción cientIfica. o obj etiva de la conducta. 

yii el medio ambiente dentro del cual se manifiesta. 

b) Un grupo CE t~cnicaf" y iTocedir.:ientos df'stinac.os al -



39. 

estud io ex pe rimen tal de la conducta der: tro ¿¡ el labO~ 

torio, y 

e) Un conjunto de hechos y principios que han sido aemo~ 

trae OE! experimentalmente. 

LA EXFLICACION DE LA CONDUCTA.- :Eh el conoicionanien.to -

operan te, una explicación adecuada ce la conducta será aaue-

lla que especj,fica las conciciones presE'ntes, que en forma -

confiable, prooucen la conducta que se está explicando. S6lo 

se podrá entender a la conducta, en este contexto, cuando sea 

posible demostrar experimentalmente que bajo ciertas concici,2. 

nes loa cambios medio ambientales dan como resul tado cambios 

en la conducta. 

:Eh el Conrlicionamien to Operante ,el control de la condv_~ 

ta constituye la parte esencial del proceso de explicación. 

En la inve~tigación oper-dllte el entender la conducta ouiere -

decir controlarla. 

LOS FACTORES M{BI:E:N'IALES COtIO DETERMINANTES DE LA ccrmuc 
TA.- El concicioDB:miento operante he j:roeresaco bastante en -

demostrar cÓmo la conductapued&. ser controlada por el medio -

ambiente, y COmo este ,medio ambiente puede ser descrito en --

forma obj etiva .~r detallara. 

Se' conEideran cos tipoe de determinantes ambientales de 

la conducta: uno contemporáneo y otro histórico. 

la conñucta de un organismo en un momf'nto dado esta -de

terminada no 5010 ~or la acción del m~d io ambien te presente, 

sino tambi~r. por la hietoria p~evia o experiencia del organi~ 
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mo con ese medio ambiente u otros Que le son similares. As! 

por ejemplo, un niño dejará de gritar en el sa16n de clases -

no s610 porque se l~ pide silencio, sino también por las ex

periencias obtenidas al no obedecer una orden. Es clásico el 

ejemplo del individuo que detiene su auto ante la luz roja 

del se:mdf'oro, eeta conducta no sólo se da por la preEencia de 

tal estímulo sino tambi~n por la experiencia que ha obtenido 

al no detener su auto ante la luz roja de otros semáforos. 

El condicionamiento operante se interesa por el an~lisis 

experimental ce estos aOE tipos de determinantes de la condú~ 

ta. Con r~Bpecto n.la8 causas con temporánf'ss , trata ce dete.!: 

minar a trav4s ce la observaci6n y la experimentaci6n que va

riables medioambientales son los responsables de la conducta. 

Al manipular experimentalmente las condiciones ambienta.':" 

1es con tf'mpomneas, dp. las cuales la conducta es f'un-ci6n, po

dremos contro4ar la· conducta. As! por ejemplo, conociendo -

que ante la luz roja de Ull semáforo un individuo detiene su -

autom6vil, podremos hacer los arreglos necesarios para elimi

nar 'tal estimulacidn del medio ambiente, con lo cual estare

mos alterando la :frecuencia de ocurrencia de la conducta que 

esta :fun.cicSn de la preEencia de la luz roja, instalada nueva

mente esta estimulaci6n, volvemos a alterar nueyamp.nte la c~ 

ducta. 

Los determinantes hist6ricos ce la concucta son más oif! 

cilesce E'speci:ficar, ya qUf' en la historia del sujeto se ven 

mezcladas las más variadas experiencias .. Sin embargo, se pue

den especificar tan exactamf'nt€ como los determinantes hiflt6-

ricos. Sea el e~empl0 del trabajador que acude tocos loe _ -
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aías de pago, a cet~rminada hora, a la caja ce la compañía -

donoe prf>Fta eus servicioE, a cobrar su s1JEldo. 

Poo emos 8 li Jonf'r Que al Vf>T en su reloj la proximidad de 

. la hora de pago, empieza a producirsE:' toc1auna serie de ree.;..

puestas que podríamos .0 efinir C0r.10 "ir a cobrar" .. 

Fn .forma eerpp cífica , podemos SUpOnf'T que ~eta conducta -

ocurre solo ante la proximidad de la hora, debido a que en el 

pasado esta conducta ha tenicocomo consElcuencia la obten--

ci6n de su supldo. Esta explicaci6n, sino>ae amplía me,no 

irá :más allá: de una explicación QUE' diría que el trabajad.(ü· 

acudf' a cobrar solo porque "necesitan dinero.. trnae'xplicaci6n 

así no demof)traria de ninguna manéra. que experiencia.:" s,:n ne

cesarias para que la conducta "ir a cobrar" ocurr.=,s 

Fl hecho de oUe la €xpe~iencia obtenidá f'n la eécuencja 

"hora. aproximada -ir a cobrar _pagon~ea la. responsable de 

la conñucta. dE'scrita, pUE'de cf'l!lostrarae experimentalmente me

c'!iante (los procedimlentos igualmente <con:fiab1es. Uno.deelloi3 

eería alterar la secuencia'é.ntf's mencionada, por ej ellil:lo, ca!! 

biar la hora. o'@ pago, «'urente varios meses y no' informar. de 

ésto al trabajador, y ver si de€p.ta alternación en la secu~!!. 

cía resulta. un cambio' en 1914 conducta. Es deeSferarse que>el 

cambio en la. cor.cucUl se dará despufs de cierto nÚlaEOl'O ce ve

ces en 'Clueel trahajador se presf'n te a cobrar a la. caja eÍl la. 

hora en que acostlxmbraba hacerlos Con el tiempo, y habi~ndo

se enterado sobre el cambio de la hora de pago., la proximidad 

de t'sta viene a ser E'l evento en presencia del cual la ('onduE:, 

ta "ir a cobrar" será dada 1 or el trabajador.. Si la conc.'!; :,ta 

del trabajaClor no cambiara con la al teraci6n ('I1)e hicip.ramoF: -
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eL la .. secuf"ncia an tes ine icada., seguramente habríamos hecho -

uná surOf'ici6n incorrecta acerca de lor f.eterminantes hist6ri, 

COE' (El t.a,l conducta. 

Un segundo procedimiento p:~raestudia:t' los: aeter.m.1n~tés 

hist6ricos de la conDucta, cOn~iste en crfo-sr la misma. 'hiato-

ria eeexppriencias en otro organismo smilar. Si lo que éU~ 

poníamos está biE'TI fun0ado, en tonces cualquier trabajador, 

uno de nuf'VO ingreso por ej emplo, exhibirá la conducta "ir a 

cobrar" an t~ la proximidad de la hora que para tal pfecto ha

ya eido fijaoa, siempre, claro está, qUf' ~l conducta tenga -

como coneecuencia el pago. 

Como pueoe verse en éstos dos métodos, el condicionamiE!!!. 

to operante rechaza la€! espécLtlacionf's acerca de las Cal.lsas -

que originan la conducta, .Y f'FpeI'a dar una demostración expe

rimE.>.ntá1 directa -de los deternunantes contemporáneop e hist6-

ricof'll oe l~ conducta. 

Una explicaci6n dela·conoucta basada en su andlisifl ex

pe~imf'ntal ha coneucido a la afir.mací6n de que las caracterí~ 

ticas oe la conducta y su probabilidad de ocurrencia está de ... 

terminactas por las condiciones a.I!1bien~les, 'por loe evelitos -

,!ue ~ rf'ceden o acompañan a tal conducta, :por los even tosam

bipn talf's que cambian CODO consecueIlcia Y J.ior la ex:periE:ncia 

pTf'via del. organismo con el medio ambiente. Así dentro del ;.. 

contexto de esta afirmaci6n, el condicionamiento operante es

tuoia la c~'\ntucte., y pI 9mT·leo qUE' SE da al t~rr.;lino c nducta., 

f'F: pE,ta f'eferirse a todo a<,!uello que hacen los organism.os en . 

su constante intera('ci6n con el me:-dio ambiente. El medio am

bi€'nte f'S considerado, en estE?' mipI:to contexto, como el espa--
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cio físico (y toce lo nUf" f'n pI se h..'1.ya conteniao) y que !'O-

(lea al organismo. 

Aunque en el Concicionamiento Operante E'e centra la atE:!.!. 

ci6n erJ. el e~tudio (Ir- 18 .conoucta observable ce los organie-

mos, se hace menci6n a otro tipo ce conducta, como la ce pen

car, 8. la cual solo tiene acceeo la pen_'Oll& que. p:-·esenta d1-

cha conducta, no obs tan te, se sos tiene que tambi~n los a eter

minantes ambiental~s, inmpdiatos o hist6ricos, son los resIo~ 

eables ce la ocurrencia de tal conducta, y una ae las na~praB 

a e tener acceso a ella f'S a través a e su pro(:ucto (mover- una 

pieza en un partido de ajedrez por ejemplo). Por lo tanto, 

1"1 mpo io ambiente incluye tambiér.. la conducta del propio OI'g~ 

nisIDo, ya que uno de los c'leterminanteE'. ce la coneucta pueDe -

. ser su ccnr' u cta pre cee en te. rae consecuencias d e la conc1u cm 

son simplero~nte los evento~ ambientales que le Eiguen oe cer

ca en sentido temporal. 

FSTIMULOS y RESPUESTAS 

En el Condicionamiento Operante, como se dijo anterior-

mente, el contínuo conouctual éle los organismos para su estu

dio ha sido dividido en unidades llamadas respuestas. Al me

cio ambiente se le concibe cividico en tmidades llamacas ESTI 
MULOS. 

En E'l E'stuaio CE' la concucta estos tf!rm.inos tie-rlen un 

~igr..if'icado específico. Así, las reSl)uestas o unioades de 

conC!ucta no cebe!.:.. ser nE"cFsariamf'nte "coI:!testaciones n de un _ 

organismo aJ.. mee io ambien te, ni tampoco los ESTnmLOS, en él 

con tE"nidos, np cf'sariaI!:.f'n tE" lo inci tan a la acci6n. 
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mente, el contínuo conouctual éle los organismos para su estu

dio ha sido dividido en unidades llamadas respuestas. Al me

cio ambiente se le concibe cividico en tmidades llamacas ESTI 
MULOS. 

En el f'stuaio CE" la concucta estos tf!rm.inos tierlen un 

~igr..if'icado específico. Así, las reSl)uestas o unioades de 

conC!ucta no cebe!.:.. ser nE"cFsariamf'nte "coI:!testaciones n de un _ 

organismo aJ.. mee io ambien te, ni tampoco los ESTnmLOS, en él 

con tE"nidos, np cf'sariaI!:.f'n tE" lo inci tan a la acci6n. 
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Las respuestas ~ue integran ~l continuo conductual se -

agrupan pn dOE clase,s: una recibe el nombre de opEran te O in~ 

trumental, la. ot:ra clase SE' llama reflejo o responrient.e. En 

el concicionamif"nto operante t a estoE dos ti:¡::;OE ce respuesta 

se les llama Ope:ra:nte y ResIondiente simplemente. 

Por otrá. parte, al mecio ambi.€'nte se lp divide en varias 

clasPE ce f'stimulos. U:t:a df' ellas, los ESTn.mLOS EVCCADCRES, 

está comruesta Jjor iO'ven tofO ambien talf's QUf' regularmen te acon

tecen antes 0ue las respuestas, respuestas que son relativa-

mente fijas y estereolipadas que se les ha asignaco el nombre 

de responcientes. Una se@illca clase de estímulos, los llama

d os reforzan tes o reforzad oreE, es'U:t compuesta cJ e eventos am';" 

bien tales (1,ue 'va.n despué's de. las' respuestas., 

Los estímulos reforzan tes increm€·:t:tan la probabiliead de 

qtl€ estas respuestas ocurran en la conducta futura d e los or

ganismos. Estas respuestas que se hacen roda probables de ocu 

rrir cuando van seguicas de los estímulos reforzantes son los 

operante·s, mellcionados anteriormente .. 

Una tercera clasp de estímulos son los que se ha daca en 

llamarles ESTIMULOS DISCRn~mATIVOS t los cuales acom:¡:añan o 

van antes ~e las re~puE'stas pero no las evocan de la manera _ 

eolI.O lo hacen los estímulos evocaeoreB de respuestas respon-

e in.i.tf'fl J~f.Jino OUF la presencja de un estímulo discriminativo 

incrementa la probabilidae de aquellas respuestas operantf's -

Que l-(an,si(l-o rf'forzacas en el pasado en su pref'eIicia. 

Lo~ llamacos estímulos neutros, son los que integnan una 

cvarta clasp de estimulas y su característica es que En ct:al-
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QuiE'r ocasión que se presE'n h'n no proc1ucen ningdn ca:cbio en -

la conducta, ya epa f'1Uf' vaye.n antes de la respupsta, la acom

pañen o vayan después de ella. 

romo lo indica su nombre, ~l condicionamiento operante 

c~ntra. su interés en eX1li('ar la cor..ducta operante, o mejor 

~icho, lae respuesta~ ~Frantes, laP cuales inte~ran una gran 

parte de la totalidad del continuo conductual de los organis

mos, la otra parte, la dE'" las respue'stas responé:iE"ntes, tam-

'bi~n se hace menci6n del lugar qUE' ocupan dentro de este con

t!nuo. As!, las respu~stas respondientes son concebidas como 

reflejos innatos heredados, que se dan como respuestas ante -

ciertos eventos ambientales. En general se conE'ideran estas 

respuestas como una dotación de la naturale~a a lo~ organie--

. mos ¡:ara su protección y mantenimiento en 'las primeras etapas 

de su desarrollo y en las primE"ras ente:raciones con el medio .. 

Podemos ejemplificar este tipo ele respuestas de la 8i--

guien te manera.; una espina que se clava en la pa. te: de un pe

rro automtfticamente ~ en ~l la respuesta de flexi6n ele-

vaneo la pata. tina luz brillante en el ojo ~ la respue!;. 

ta de con tracción de la pupila. Unaf:. gotas de lim6n f>n la -_ 

lengua evocan la respuesta d.e secreci6n de las glruid.ulas sal,! 

vales. Un eonido ce alta intensidad e int'sperado, FVOca la. _ 

resl UE'E'ta conocida como sma rom e df> acti vaéi6n o sobrf'sal tOe 

En cada llna (le estas respuestas reflejas t un f>stímulo ~._ 

una rf'spuesta d ebidamf>n te estructuraca y heredada por el or~ 

nismo aún cuaneo €!·tt' no ha~,ca tf'nido nin€"\lna eXl'f'riencia pre

via con los estímulos nu la evocan. PUpde ef'CiTS€ que el míE. 

mo estímulo evocará la misma respuesta en todos los organis-

mas normales de una especie. 
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:In:vesti{ráciones sobre.' cOl1fucta resIloDo ien tp han penui ti

do el,3t.a:ple cer lQs ,J):d.D. .. cipioede que ; a) la frf' cu()ncia de ocu

rrencia d e una re8pue:=' ta responcl ien te de:peno e bási'camen te . e e 

lafreCUf'Ilcia de 9cl,ll:'re.r:L.cia del es t:!mulo evocador, y b) laf:) -

consecufTlcias o f'ventos ambif>ll tá.l~s que van de~pu~s d e ~sta.s, 

no ·a.l t~ran o af'e.ctansn frecu~ncia de ocurrencia., 

'Laconducta respond i f'il te a.e Un organismo varía muy poco 

o náéla a lo largo c!P. la vica ce: ~ste, 10 que si suele suceder 

es que los est:Cmulosneutros o inefectivos en relaci6n con. la 

conducta, pUeden ao qui rir la pror;if'da,d a e evocar las respues

tas respondientes, siempre y cuando cumplan la condici6n de -

que en forma sistemática antecedan, en m\1YPoco tiempo, a la. 

presentación del pstimulo evocaClor. Si. esta situaci6n es maa. 
tenida en un lapso. de tiempO considerad o, podrá observarse co 

mo· poco' a pOC-::l pI f'st!mulo neutro y nO,veco~o en \In p:r-incipio, 

6S capaz, por si·.s6lo,de pr<;>ducir la respufi"sta respondiente 

de un modo similar al e~tímu.lo evocador. 

El proceso mf'lliante el cual un ·estímulo novedOsO neutro 

acquiere el poder oe evocar una respondiente Be llama. Condi-

ciOllamif'nto Responciente. El ejemplO clásico ce tal procedi

miento son loe expe-rimen tOE de Pavlov, sobre respuestas de 

livaci6nen perros, de todos nosotrol:! conocidos. 

LA CONDUCTA OPEEUU~TE 

Como puece verse, la conducta respoLdiente ocupa sdlo 

'tma pequeña porción del con t!nuo cl)nducftual o (" los organismos 

superiores. La conducta r&stante es operante, la cual se ca

racteriza por lA. no existencia de estímulos f'vocadores para. -
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quP ésta SE' dé. T.a. cow~ucta tiene la propif>dad de simplemen

te ocurrir. Eoi tir coneucta operante es parte cela na. tural!, 

za de IOF: organismos. Así, un pf!rro <,orre, camino o juguetea, 

un niño llora; habla, lee o sube a un l:!rbol, eu macre cantu--

rrea, barre,sacude o ve televisión, un trabajador ee sienta, 

qamina, baila o acude a un bar. En cada caso estaE conductas 

ocurren sin nin~!n estimulo evocador específico. 

ESTlJúULOS EEFORZANTES.- Si observamos con cierto deteni

miento los ejemplos anteriores podremos' daT.llos cUf'nta de que 

a1.gunas conductas o respuestas operantes ocurren con rrayor --

.:f:recuencia. que otrai3, y que l~ frecuencia con que ~sta.s ocu-

rr~n pu9de ser cambiada. Si ee observa ~etas operantes, con 

mayor o.etenimiento adn, podríamosdam.oe cupnta ce que la fre 

cUfincia de sU ocurrencia está notablemente influenciada por -

ias .;onB~cuenóias qUf'produce en el medio ambiente en aue se . ~ . 

déÍ. 

IBs consecuencias de una operan te pu€'den ser la apari

ción de una parte adicional en el medio, o bien, la dE"sapari

ción d~ una parte de pse medio.. Si la consecuf'ncia de una __ 

operan te ~s la a!->S.rición d f' un .. f'st:!mulo nUeVO y favorable ¡.¡.ara 

el organismo qUE" exhibe tal operan te, resulta una mayor prob!;. 

bilidac que la opE'rante ocurra er.. pI futuro, es decir, aumen

tan lae'probabilidadf's de ocurrencia. 

El estímulo eue aump.n ta. las probabilidades d té' ocurrencia 

de una opf'rante recibe el nombre (le f'stímulo reforzante positl:., 

vo o reforzador pOPitivo. 
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una re:Bpu~~ata ope:ra.n.te, y>ij ~ ésto reoul ta que tal reSl'Uf'sta .... 

ocurre c()Ii, mayorfrecuf'ncia, en el futuro, el estímulo recibe 

el nombre de estimu~o a;versivo o reforzador negativo. 

Un reforzador positivo o negativo, se define siempre en 

tun( i6n o,e los efectos que tiene sobre la frf'cuencia de ocu-":' 

rrencia' posterior OP una ol'erarite qUE le I:recede. For ejem-

plo,' un trabajador ha estado trabajando dos hOraS extras df's

pú~s de su¡J0I'llad.a.o.urante una semana, al cabo de la cual re_ 

~ibeei; impor~-correspondie-n te. 

En este ejemplo, el importe (dinero) constituye el ref0r. 

zador PQsi ~ivot ya (J;'I,lP la aparici6n ele éste en el medio am .... -

.. bi'ente está at'ectandQ la probabilidad de ocurrencia de la. co!!. 

d).lcta del trabajadOr de trabajar,tiempo extraordinario en ,el 

:futuro.. Sup6nga8E! a este mismo trabajador of'ftarrollanoo sus 

~,ctiyi(Iade!kfl:'t.foJ:)lla.h8:9i:~aly d~ranie las cuales su compañ.!;. 

.' r~queOcura.el banco de' . trabaj ode entren te, empieza a prod!:, 

cir con su herramiento neumática, un ruido de intensidac tal 

qUE=' obliga al trabajador de nUf'stro .ejemp1.o, aeolocarse 10$ 

prote.ctoreJ'a:Udi tivo~ qUE guaroaba enStt l0ck:er. ID.. est:!lIlUlo 

. refor~ahte negativo oreforzacor n~gatívo. es.td representado -

por f'-1 ruic o, cuya eliminacl6n del med o está afectando la -

probabilidad oe ocurrencia en el futllro de la operant\9 "colo_ 

carse losprotectorf'-saucativos n .. 

I'STilffiLOS TISCRIMINATIVCS .. _ En la descripci6n de1.oe oos 

ejemplos anteriores es posible observar qu~ no sólo las ope

ran tesej emplificadas, sino la gran mayorfa:, OCUTrf'll con nna 

alta frecuf'>ucia baj o ciertas conc'"! icion€:s ambien tal~s .. :o~ 

ejemplo,ser:!a :poco probable qUf' el trabajaeor (le nU~f'tro 
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ej~!l11Jlo se colocaEf'l lof~ protectoI'es audi tivos si ("1 ruieo pr,E. 

VOCC:LCO por su com.pañero no hubif'se rf'basado cierta intE"nsicac 

o "Uf> f'r~ otras ~i tuar.ionf'f", al colocar::;e lop prote ctores aud! 

ti vos no Sf' hubief.:p eliminac"! o el ruido, o (~u( hubiera trabaj!!. 

00 tiempo extrao~~inario si pI supervi~or no se lo hubiera p~ 

dico u orC.enaf-o. Fetos son ejemplos Of' control ce la conduc

ta opf'rante ejerf'idos por estimuloD Cliscriminativos. En caca 

capo, la probabilidad de ocurrer:ciA. dE" la operante es alta só 

10 en preeE"nC'ia df' ciertos f>ventos ambientalee, los ef!t:!mulos 

d ir:- crimina ti vos, y esa probabilidad serd taja En su ausencia .. 

En el condicionamif'nto operante se (licE' que los estimulos oi!L 

criminativos controlan la conducta operante y se ha establee! 

d o el prL.··l(~ipio siguiente: Una oper'"c:Ul te ocurrirá con alta -

frf>cuencia f'n pref'E'llcia e e un estímulo discrimina ti vo OUf' en 

el pasado acompañ6 su ocurrencia y estableció la ocasi6n para 

slil reforzareiento (54). 

:Para proveer una res:puesta operante baj o Fl control de -

un estímulo ciscriminativo. es necesario reforzan su ocurrenC'ia 

en presf'ncia de dicho estímulo yno reforzarla en su ausencia. 

REFORZAJ)ORES CONEICICNADOS.- Algunos estímuloscomo F'l _ 

agua y la comiea tiellel1 la propif'o.ad ce reforzar la concucta 

sin que el organiemo haya tenico e:· lf'rifl1Cia, ITevia con ellos. 

Estos estíeulos con el r:.om.bre de Reforzac cree Prirr.arios o In

c.onficionadoe, sin €l'mbargo, es fácil observar en la vida dia

ria (lUe muchos, la gran mayoría, a f' concuctC'_B d e los organis

mos se mantienen por largos periocos ce tiénpo ,1:01' refOTzado
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mina Reforzafores Secunoarios o Conñ icionados. 

Los Reforzadores Condicionac: os ad qli.jJ ren la propiedad ce 

reforzar 109 operantes mediante un procedimiento parf"cido al 

que .. Sf' observa en el conc1icionamif?nto .respondientf'. Cuando

un. estímulo noveo Oso y neutro se lepresen te a un organismo, 

en forma rf'petiéla e inmpoiatament@ antes que otro estimuló 

qUE" ya posee el ¡:.-ooer de reforzar la conducta, el estimulo no 

vedoso poan! ac_quirir el podero.e re.forzar la conc1ueta. Si es 

to sucede se convertirá en un Re.forzador Condicionad o y la 

cond.veta que ocurre antes que él se volverá más probable ex: -

el .futuro. 

cabe aquí hacer notar ladistinci6n erJ tre estímulo dis-

criminativo y re.forzador condicionado. Si bien estos estímu

los comparten el poder adquirio.o de incr'ementar 18 probabili':" 

cad la condUcta operante, los estímulos discriminativos prec!, 

dE"n o acompañán la ocu.rrencia de la conducta, mientras que los 

ores condicionados van desp~~s de ella, como produc-

o consecuencias igual que los re.forzadores primarios~ 

El ejemplo clásico de reforzamiF.nto condicionaoo es el -

que se re:fip.re a lograr quela~ fichas de poquer se convier-

tan en re:forza~ores de la conoucta de un chimpancé. Al prin

cipio una res}uesta. operante cual~uiera delchimpanc{. es re-

forzaiJa con comida. si repetidamente se presenta 1me. .ficha de 

poouer asociada temporalmen te con la comida como consecuencia 

de la exhibici6n de la respuesta operante del chimpanc~, es -

de esperarse Que en poco tiempo la ficha CE' po~uer será calaz, 

por si sola, de JI'.antener la operante del chim:¡:ancé.. La fiC'ha 

de .poquer se vuelve entonces en reforzador condicionado por -
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la af;ocÍl:I,ci6n temporal y flistemática con pI reforzador priua.-

rio t comic8. en este caso. 

A través-de este ejemplo, es fácil.entehC!E'r el por qué -

de m.uchas cOllouctaf' '1ue se dan en la vida diaria, las cuales 

no son nás qUf> secvf'ncias ord(>nacas de estímulos y respuestae 

las cuales se denominar.. cad e-na~ de cond.ucta. 

La. :f'6rmula general ce las eacpr:aa ce conducta, e~ (lUf? 

una res¡:!uestacon("Í vce a im f.st!mulo en. .cuya presencia otra 

r~BpU€sta canalice a otro estímulo diferente. cad.a estímulo

tienf> lad9ble funci6li fe serVir como reforzadorconc icionado 

o P€cundario, cuando refuerza la respuesta que 10 precede, y 

como f'stfmul0 d1E'Criminativo, en cuya pr~sf'ncia se ocasiona 

otra rf's:puesta. Asi, las secuencias ordenadas de estímulos y 

respuestas o caoenas de conducta esián unidaspof un estímulo 

qu.e fUllciona, como ~forzador condicionado y .como f'stímulo Cli!t 

criminativo .. 

LA ADQU!StCIOl': DE LÁ.CONDUC~A OP:ERANTE.-Es probable que 

la descripción 0,ue hasta aquí hemos hecho 'ce los principios _ 

basieos que rig~n la conoucta no nos'explique como ee adquie:... 

I'~ ésta t ni como ee incrementaó $e~xtinguet ,por 10 que se -

coneidera. orortuno una expTfcaci6n al r~specto. 

Cuando deseamos explicar la presencia" o la df'saparici6n 

de conductas del repertorio conductuald.e un organismo debe-.

mos recurri a los principios de adquisici6n y extinci6n .. 

En f'l. cone icionamieD to opera:tlte t la a.d qu ieici6n involu-

era ya sea un inCrf'merlto' en la frecuf'ncia de ocurrencia de _ 

una operante que ya existia en el repertorio del organiElmo, o 
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h:ten'.:tllil,<apari~l~ .. dé,.únanueva .. ope1ánte (jJlE' a.n tes no seha== 
~ • '. ,,; ,....' " }. • -,' I 

bJá' O'fjs.~'~.~i.,~.,'.'"''~.''''' ell. diq:119" ~p~¡;torio. 
,'_ 'J'" ".' •• "', " 

.: ... : •••• :' . O";'' • _';;. ;', _ 

~';ex t~c i Ón ,éncondi (' iOlfl:}:rni ep to O pe rante, . in vo ly. era 

'UD.aTed"4;cc:taii;F.n ¡a' frf>cu~~néia, con 'que crcurre una operan t.~ 

Clla#trO;~s~'of'já o'e'set, ,reforzada, es"hreir,. deja de ser con;... 

se¿~ép.c~a~~;$~ e~is16n 1a:' presencia deuneetímulo ref'orzan

t~ iri ref Q r'za,dor • 

kcr~,a.CicSDde~u~vas operE\.lltes ,'p incremento de ~ ~, 
fr,~~~ri.~l~~~)~{e~:q~e11aS Yáexl~,tent~s en el repertorio" de loe 

" '. ., 

,:.';~'pr~is$iO~,9 il.eVa'~:; cabo~7diafite laat30ciacldn temporal-

":deJ~t!mÜ;to~~ ele ee;t!XDlll~s r'éi§r~teB, 10I!Óllale'snecpsari~ ...... 
,m~-t'edeb{)n presentarseaes~ll,~sd? lacondu:Cta.' 

En el Qaso esp~cíf"icof.lel incremer. todE:' la tasa o fre-, - ' 
. , ' 

q);.tencia ,de ()CuJ:'rent::ia: de unaresJ>UestaQpen,m teya . ~:xis ten.te 

""'en',ei repertoriÓ, eq:;io.,eé:nec~~ari,.(f,.,;~glll() a;hte,r~óf.mentese di 
j o,a~obiara""su ocur~n~iii.'Ult~st:rW,¡1o'·:reforzant.;. Por e'j é!! 
pIo, ,&i'(feéeamos, incri:~ntá:r lafre~ueIlciad~ocu=rrencia de -

.:i~· op¿mnte ',,'p()nersé~lcasco pfote~tb~".de".up.· trab~jádor: ~ 
bremQs alar~eglarlasi.tu~,ción .~eoi~ambiér~ t~;1 de tal:manerá 

. , 

~ue ccm!:;f>cuencia<de dicha élUsidn, ;~lotórgarle pililtos o 
, . , 

fichas" qlÍ~''Podr-á eanjeardesp~,és':~Qr;pe~!oclos dede'E)canso, e! 

"¡gariOs u bttoé.'x-t'Ícu:J,.o' Q evtinto qRéemFon~moe ~Qmb reforzan te, 

'con':~stó f'f:ltaremoe.ha.cienilo máf.7 probable, en el f~turof la ocu 

·'mentada. en .SU 

V"~t'S p.~Cl!!: 

necesario 

e sI\erar 'a,:. quf.llay~ una emi.Bi6n de ella, ya qtH?'COmO sabemos ,

no hay 'un estImUlo evocad or qUF la produzca o 
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CUando se preEenta el ceso de que ee necesario crear una 

op~rante nueva que no exi8t€ en el repErtorio de un organismo, 

el proc~dimien to que se emplea ee más complej o; más labol"ioBo, 

nos estamos refirien00 al proceso llamado moldeamiento, en el 

cual se emple-a una combinaci6n de reforzamif'n toy no reforza.

miento, pa:racamhiarlas respuestas simples ya existentes ,en 

reSIlUeetas nuevas me complejas o 

Para poder en tender como se lleva a.. cabo el mola eamie-n to 

y cómo ea que e::: te funciona debemos considerar oue el reforz~ 

miento posi tivo de una respuf'sta no 8,610 trae un 'incremento -' 

significativo Fn esarespuesta"s:L.'l.O qUf' tambi~n resul te.. un -

incrf:m.ento en ot:ras po,reiones de:,C'onductad~l ·organismo .. 

La frecuencia de algunas respuestas que n080n reforza-

das di re ctamE>ntese incrementan sustallcia.l1nen te, mi€'n tras Que 
'. ". 

a: ,otras nO les·af'E'cta.casien naclaque podrá decirse.que BU -

frecuencia' ce ocurrencia eS igual a cero. Sin embargo" debe 

concebirse. al organismo como aati vo gracia.sal reforzamien to 

ya que ~ste eleva pI nivel general de acti vioad.. Así, al em~ 

plearel proceso de moldeamiF'nt6, se elige, para ~er reforza

da, la respuesta que más se le parezca a la qUE-' se desea -

crear, y reforzando en forma. 0'1ferel1cial las aproximaciones -

SUCE'::dvas t es decir,ref'orzando EOJ..O aqt,;.ellas qUf' :rn!Ís se van 

pareciendo a la respu(':sta desea.ca. puede llegarse a ésta de-

jarido de reforzar aquello!:' que topográficamenter..o se le a.se

mf'j en .. 

Por otra parte, en el Condicionamiento Operante la Ext~' 

ción debe enienCer8f' COTI10 el procedimiento mediante el cual _ 

una operantE" qUf' ha sido reforzaca en el pasado, deja de-,.sex 
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te proceo ir:lif'IL to .ef: una reducción gr:::tdual en la tasa o fre--

cuencia ce ocurrencia de la recI"ueeta qUE? había sid,o reforza

da. E~ IlIlly comoo el caso ce qU€ la f'recPE>Dcia ce una respue,!. 

ta sujeta al proceso de extinci6n, aumente po!" un período de 

tieml'O antes a,e emI,ezar a declinar. 

El curso que siguf' la extir;,ci6n es muy var.iable y dependE 

ce factores como la experiencia del organismo antes y duran-:f¡e 

el momento de extinci6n, del programa de reforz~miento con el 

cual se mantuvo la operante que ahora se trata de extinguir 

de la magnitud del reforzador y del nmnfró' de reforzamiento 

recibido antes ce la e~tinci6n del número de ex~incionespre

vias que haya tenido el organismo y la magnitud de la motiva

ción (grado de privación) durante la extiDci6n. 

LAS CONDUCTAS DE EVITACION y ESCAPE 

Hemoé señalado anteriormente la influencia que tiene SQ

bre la CQl.leucta operan te la presencia ele un estímulo aversl

vo, a1 decir ~uf' la respuesta qUf' lo elimina o termina COD. él 

se ve reforzado con dicha teTminaci6n. El procedimiento me

diante el cual se mantiene una conduc~ eliminando oretira.:n

e o estfmulos aversi vos, re cibe el nombre de Ref o rzami en to Ne

gativo. CUando la eliminación de un estimulo avere~vo manti~ 

ne o in cremen ta la frecuencia de una respuesta., el estímulo -

recibe el nombre de refOrzador negativo. 

El escape y la evi taci6n son los dos paradigmas en que -

qUf' lOF- estimulos aVE>r~i vor incrf't:f'>ntan o men tienen la acci6n 

de res I)ni~-er. En el €f'caj.:f', la respu€'sta da. t~rmir..o a una es 
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Hemoé señalado anteriormente la influencia que tiene SQ

bre la CQl.leucta operan te la presencia ele un estímulo aversl

vo, a1 decir ~uf' la respuesta qUf' lo elimina o termina COD. él 

se ve reforzado con dicha teTminaci6n. El procedimiento me

diante el cual se mantiene una conduc~ eliminando oretira.:n

e o estfmulos aversi vos, re cibe el nombre de Ref o rzami en to Ne

gativo. CUando la eliminación de un estimulo avere~vo manti~ 

ne o in cremen ta la frecuencia de una respuesta., el estímulo -

recibe el nombre de refOrzador negativo. 

El escape y la evi taci6n son los dos paradigmas en que -

qUf' lOF- estimulos aVE>r~i vor incrf't:f'>ntan o men tienen la acci6n 

de res I)ni~-er. En el €f'caj.:f', la respu€'sta da. t~rmir..o a una es 
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timulaci6n a"'.rersiva cespués (le que esta se ha iniciado; el 01: 

gani~r:lo no puede evitar la presentaci611 df! dicha estimulaci6n .. 

En el caso (l e la evi taci6n, una. res:p.lf'E ta a el org8.llismo evi ta 

o pospone el inicio de la estimulaci6n aversiva. En ocasio-

nf'S las respueE'tas de evitación y escara Ee dan en forma. com

b~nada, por lo que, en la presentación dE'l estimulo aversivo 

habrá respuf'staf.:" que pospongan su presentación, .ssí como res

pUf'stas que terminen con tal estimul~ción una vez qUE"· se ha -

iniciado. 

Existe otro paradigma llamaa o castie;o y d el cual hablar!. 

mas oos Ádelante, el cual frecuentemente se utiliza con el -

prop6si to de reducir la frecuencia de resruestas. .En el cas

tigo, las respuestas van seguidas de la presentaci6n de un e.!1 

tímulo aversivo. 

ADQUISICION DE LAS RESPUESTAS DE ESCAPE.- En laadquiei

ción de la conducta de escape, cuando por primera vez se le 

presen ta al organismo un estímulo aversi va, é'sta. evocan:( en -

~l un tipo df' respuestas respondientes, tales como saltar, vE. 

ciferar, etc. Estas respondientes, junto con la operante na

turdl aDrendi6a por el organismo, llegan a producir la respue~ 

ta eue es reforzaaa con la terminaci6n del estímulo avereivo. 

Por ej~mplo, una ama ele casa qUF se encuentra planchando la _ 

ropa y que acC'identalmentf' toca con un dedo la superficie C2-

liente de la plancha (f'stímulo aversivo) ,este estímulo puede 

evocar las respondientef' de exclamación y de retiro automáti

cO del dE'oO aVf'rsivamente €'f'timulaco, seguida de la operante, 

na. tural a p.rend ie a de" chu parf" e" el d ed o o e e p 0:1 f' rlo en agua, 

o de aplicarse ci~rto medicamento. Todas estas operantes~i~ 

nen en común el qUE' han 1.-erminar'o con la f'stimulaci6n aversi-
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. va en ocasiones an teriores. 

Tod.a aquella. operan te qUf' cumpla con la condici6n de dar 

término a la estimulaci6n aversj.va, es decir, Que sea reforz!, 

da negativamf'nte, aumentan! notablemf'nte su i'recuerJ.cia de oc~ 

rrencia en el futuro. 

Un parE"l muy significa ti va en la ac quisici6n d e la res-

pue.sta de escale lo juegan los estímulos c1iscriminativos, los 

cuales se encuentran presen tes al m~inen to del ref'o rzami en to y 

perm.anecen ahí aún CESPU~S df' qUE' la f'stimulaci6n aversiva ba 

sioo eliminada, lo cual da como resultado la generalizaci6n -

de la respuesta a aquellas ocasiones en que no está .presen te 

el estímulo aversivo. 

LB. respuf'sta de es.ca}e se mantiene oe' la misma manera--. 

que cualquier atTa Operante, es decir, por sus consecu.E-ncias. 

Una respuf'sta operante queél~ t~rmi.noaun estímulo aversivo 

se:rd,por esta si tuaci6n, inan"tenida dentro del rel;ertorio del 

organismo. Se dice qU€' la tasa de respuestas mantenida por 

el procedimiento oe escape esté! en f'unci6nde la in tE'usidad -

del estímulo aversivo. 

La extinci6n dE" la conducta de escape se puede llevar a 

cabo df' dos maneras diferentes, a sabér; una, retirando el r.!. 

forzamif'nto, o sea. qU¡:I la ocurrencia de la respuesta. no ten_ 

ga como conse cuencia la. eliminación del estímulo aversi va, la 

otra, no pref' en tanao T!YÍs la estimulaci6n averE'i va C!pl organis_ 

mo r:-imrlemente. 

LA CO};-DUCTA :DE EVITACICTI._ En ocaE:ionee las respuE'ctae _ 
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de evi taci 6n se es ta'tlf Cel! En f;l re¡:;ertorio d el orga..11.ü~mo de.§. 

pu'r: de ""1.H ~Ete ha adquirido la respueeta de escaie, lero-

por lo gellE'ral SE" llevan. a cabo sin qUE' el organismo haya te-

nido UL f'ntrf'-namientoprevio. DuFd.Ilte la eoneucta ce C'vita-

eión, los estímulos (' j.ccrimina ti vos funcionan en forma. ceter

minan tE'. Fn estímulo Cliscriminativo (tactil, visual o auditi 

vo) se sObi'eponE' tem1-oralmen tE' al EE:;tímulo aversi ve. la res_ 

puesta de evitaci6n eEdá sienClo controlada por el estimulo -

discrim1nativo y mantenic'a por la no presentación del estímu

lo aversivo. 

Al igual que la conducta de eecal-p, la conoucta oe evi ta

ci6n se extingue si el estímulo ref'orzante consecuente a su -

emisi6n no se dá, PS oecir, si el estímulo aversivo sobrevie

ne aún a pf>sar d e qUE' el organismo exhiba la respuE's ta que ha 

caracterizado la evi taei6n o pos¡:osici6n de aqu~l. 

CASTIGO 

El nombre t~cnico de castigo se d~ a la presentaci6n de -

un estimulo aversivo dep:'ndien,te y contingente a la ocurrencia 

Of'- una operante. El castigo puede ser administredo de las 8i

gúien tes maneras: 

a) A una respuesta openL~te que no ha sido ndnca reforza

da. 

b) A una r~spueeta oper-ante ~ue es~ siendo mantenida por 

el reforzamiento positjvo o nfg3.tivo. 

c) 11 una operan i e que EE'tá baj () el proceso de extinci6n., 

LoE' efectoE' df>l castil:"o sobre la' concucta en cual<miera _ 

d e las si tuaciones a.n tei ores tif':r:e, cada una de ellas, ca.ract~ 
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rísticas que les son particvlares. En el caso de la respues

ta operan.te t:';UP e~tá siendo mantenida 1'01' el reforzami~ntot -

resul taoor: de investigacioner:: al respecto, han p€:rmi tido es~ 

blecer qu~' ;8i biEn pI car:!tigo suprime la contucta, no por -

esO la elimina, y qUf:' la supresión nác notable E€ observa - -

c~ando el castigo se introcuCE por prinera ve~. Otra observ~ 

ci6n qUE se hace en relación al enpleo del castigo }-ara roan te

ner una condu cta, ~s qu~· f·l nivel de estas res pues tas ep pro

porcional a la intensidad del castigo utilizado (54). 

Asimismo, un castigo de gran intensidad podrá eliminar 

completamente la conducta, mifntras Que una de intensidad le

ve podrá no tener ntngúh efecto. 

Otra. observación que se hace es que cuando se suspende -

- la' presen taci6n del cas ti{l'o, la tasa de res!,uestaE d e la con

ducta. castigada se in c remen ta hasta alcanzar niveles mayores 

que aquellos mantenidos originalm€'nte por el programa de re-

forzamien to. 

La 'an tarior si tuaci6n es conedderada como una d E' las fa

llas mayoref' cuanDO se emplea el ca8tigo como procedimiento -

rara controlar la conducta. El castigo sen! ~fectivo rara r!, 

c1ucir la teno encia. a eroi tir la conducta o castigada, de ah:! -

qlH' pe.ra qUE" contiLúe sienco efectivo, ('8 preciso c01:tinuar -

aplict:rr:colo .. 

Otra oe las of'svf:'ntajas quP 8€ a.socia al ca.stieo I::'or: los 

~fectos qt:te,~stf' t.if'ne sobre otras C01:cuctas aparte de la C\ue 

se castiga. Si se castigan las respu€E'tas (l,U€, son emi titas -

en preflHlcia oe vn ectú:mlo cif'cr:i:::·inatjvo y se dejan E'in ca~ 

58. 

rísticas que les son particvlares. En el caso de la respues

ta operan.te t:';UP e~tá siendo mantenida 1'01' el reforzami~ntot -

resul taoor: de investigacioner:: al respecto, han p€:rmi tido es~ 

blecer qu~' ;8i biEn pI car:!tigo suprime la contucta, no por -

esO la elimina, y qUf:' la supresión nác notable E€ observa - -

c~ando el castigo se introcuCE por prinera ve~. Otra observ~ 

ci6n qUE se hace en relación al enpleo del castigo }-ara roan te

ner una condu cta, ~s qu~· f·l nivel de estas res pues tas ep pro

porcional a la intensidad del castigo utilizado (54). 

Asimismo, un castigo de gran intensidad podrá eliminar 

completamente la conducta, mifntras Que una de intensidad le

ve podrá no tener ntngúh efecto. 

Otra. observación que se hace es que cuando se suspende -

- la' presen taci6n del cas ti{l'o, la tasa de res!,uestaE d e la con

ducta. castigada se in c remen ta hasta alcanzar niveles mayores 

que aquellos mantenidos originalm€'nte por el programa de re-

forzamien to. 

La 'an tarior si tuaci6n es conedderada como una d E' las fa

llas mayoref' cuanDO se emplea el ca8tigo como procedimiento -

rara controlar la conducta. El castigo sen! ~fectivo rara r!, 

c1ucir la teno encia. a eroi tir la conducta o castigada, de ah:! -

qlH' pe.ra qUE" contiLúe sienco efectivo, ('8 preciso c01:tinuar -

aplict:rr:colo .. 

Otra oe las of'svf:'ntajas quP 8€ a.socia al ca.stieo I::'or: los 

~fectos qt:te,~stf' t.if'ne sobre otras C01:cuctas aparte de la C\ue 

se castiga. Si se castigan las respu€E'tas (l,U€, son emi titas -

en preflHlcia oe vn ectú:mlo cif'cr:i:::·inatjvo y se dejan E'in ca~ 



tieo lRE reEi:ufTh'l.t:' emitida:: f'-_ pr€;-,:€nciü Cf- otl·O diferente,.:.. 

las l'es ql,.f' se f'mi ten en l;reSel":.cia del estímulo di,'cri 

mina ti vo pron to Sf: eliminarán , mientras que·lae res IJUj:> 9 tas -

pmitiCJa.:: en p~es€ncia ele ot¡"O er::tímul0 cJiferente incremellta-

rán f:1) ocurrencia. 701' lo trulto, el castigo actrl'a intirecta

mfn te pars., facil! tar la ocurrE:llcia a e otI"'¿"s conuu ctas. 

Fstos aspectos tienen.aplicación pníctica. !To se pUE·de 

esperar que al castigar una conDucta en determinaoascircuns-

- tanelas, ésto vaya a reducir ° eliminar esa misma conducta en 

otrassituacion€e. Por ejemplo, cuando se le pega. a un niño, 

por haberse portado mal t sf:'rn efectiva esta .. me(l iea· mier... tras -

~sté presente qu~ a:plic6 tal mecida, pero cuando la persona 

no €"stá p.,n el meaio ambirnte eSI/ecífico donde tuvo lugar la _ 

a.plicación correctiva, la. conducta. castieada se presentará 

con maYorfrecu€ncia que antes de haber sic o ca.stigada.. 

LA COIIDUCTA FROPICIATORIA DE. ACCIDENTES Y EL REFORZA'MIEN"TO. 

En cualquiE:'T descrip.ci6n que se ru::.ga de un accidente, -

por regla general, se involucra en dicha descripci6n una por

ci6n q€ condu.cta del accidentado, por lo ta.."lto,eslfcito de

cir aue Fn la ocurrencia el € un accit"1 en te la porción de conclu,E. 

ta que la antecede es, en eran parte, la cau~a de su ocurren

cia. Nos referimos a esta porción éle conc1 ucta como "conducta 

propiciatoria de accidentes". 

Para el! tender la conducta propicia tori&. al accidente de

be concebirse al indivic1uo COmO en constante interacci6n con.' 

el mecio éUlbiFIltE', eS' c.ecir, emitiFJ:lGo respuestas opera.ntf'>S -

en forma continua. las cuales est8n protl.ccienc·J cambios,en el 
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medica. la Vf>Z ::ue el medio está haciEmdo lo mh~mo pn su COYi

eucta.. Cona <parte ce ('sta integración corr€spoED€' a la condu~ 

ta propiciatoria 11{: accidentes la cUal puede manifestaree de 

t,tné', fOY1.L--i, tan variada como casos de accider:. te hay, sin eJllba,! 

go, '1$ anc:!lisis detallado de las porcj ones de conducta qUf? B.!!. 

tecede:n o la ocurrencia oe un acc-iden tE! nos permitirá obse;L-

val' "Uf' estas hail sic1omari.terüdas por ¡"US consecuencias, las 

cualf:E es de SUpOnf.'TüE' como reforzan tes. 

Citemos como ejémplo el caso del trabajador que sufrió 

un a.cciden te c~;,ya consecu€'ncia .fue una herida en la cabeza • 

. Debemóshacernom.r que en l<;i. inmensa mayoría de los ca.sos 

l~ p:rf'sE::ncia de una lesión oj~aiio es la que' da pié a decir --
, . . , 

que tinacc-id f"Íl te lla 'ocurrido, en ausencia d.elesi6n o daño, -

el 11ech!) no va lrlas allá ce seTconsidera.cl0 CO!JO incidentesim 

:p:lemente. Por 10 tanto, En nueet:r'o ejemplo, la causa cel ac

_tdO€ll te (lesión) :fl)e QUf,' "t¡raba.ja'dorno tenía el casco pro

tector r:;Uéeto, el? decir, la, eoncucta propicia toria del a.cci-

dente estárel,resenta<3a po-t la no emisi6n de la opera.nt~ "pr.Q. 

veerse el cascoprotectorn y nuestro' objeto de estu6io está -

en (: pte~arla "causa" de ta,loperante, o sea, especificar 

cu.al efe' la variablp, a_Uf' la iletennina y la marl tiene. 

Una observaci6n, directa y siete1!11Ítica dp. la conc!ucta del 

trabajad or accidf'rl tac'o podría demOf1trarnoF ("I,UE la operan te 

"ponerse el caso protector" tiene una baja frecuE'l:.ci¡;J. de ocu

rrencia rOl' UJ'lr-l, alta frec-;¡encia de EU con treparte u Open'lll te 

i:=lcompa,tible de l!no ponerse el casco protector tt • A c1iferen-·

cía ce la explicación ((lle> se da de ETtacausa yla ('llal se Í!!. 

:fiere del in ter:i. oro el ino i viduo, recurriremos a es:cud rinar ~' 

el níeoio a:rllbiente con objeto de identificarla "variable con-
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E'eCll(O·ncil"::," qu f' JJan tipYie tal conc1·t.lcta. 

El tr:'Lí.Cr lli:1 cUf"rpo extraño sobrE' la cabeza, cono puede 

ce!' el casco,' puc¿: f" r€f.'ul tar aversi \< ') par..:¡, cualquier organ.is

mo, máxime si las condiciones a.mbipntalesquf' priven en el mo 

TIlf'nto, calor por ejemplo, aumentaL el grado ce aversiórJ. de di 

cho estímulo. As!., la conc1ucta ve evitación (af-?jar guarC1ado 

el casco) y la cOy':'("Iucta ce escape (quitárselo) eEtán siendo -

man tenide_s por la. consecliencia d e posponer o car t~rmino res

fectivamente, del estímulo aversivo que representa el c~erpo 

extraño en la cabeza. Otra variable que podría estar intervi 

niendo en el manteniniento de estas conBuctas es el reforza-

miento que prolorciona la finalización de una actividad, cuyo 

acceso puede verse obstaculizado por el Ues'torbo n que podría 

. provenir de tener el casco puesto, o sea, habrá ocasiones en 

que la ejecuci6n de la actividad habría de suspenderse para -

colocar nuevamen te el casco en su lugar, ya que estaba a pun

to dE' caer .. 

En t~rminos de conductas de evitación y escape podrían -

exp~icarsp casi todos loe patrones d~ con0uctas propiciato--

rias dE' accidente, que tienen como causa el no usar el equipo 

de protecci6n pe.rsonal al desarrollara.ctividades cuya na tum 

leza implica un alto riesgo e e causar lesiones .. 

Otros patrones de conducta, como el de no utilizar los me 
fior: a('rcuacos l..ara llE"var a cabo una activif.ad t por f't-'eml.lo; 

el al_iJ_ar ca.jas para alca."'1zar cierta al t~ra, f'n legar e E' util,!. 

zar una escalera; el eo1j,.par con cualquier trozo metálico, en 

lüga.r ele h81cf'rlo C·::'il1 un martillo; el l'f'cogE-'r rebabas metálicas 

o cl.1alQt.¡ iE'r otro e es} {'rc~ i (: io corta!: tf' con las T"anos, PTl VE Z (1 f' 
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hacerlo con una pala, son respuestas que l;ued€l:l ser maXl teni-

das por el reforzamiento que proporcion.ala pronta finaliza-

ci6n de la actividao 11 la cual es consf'ctH:>r:.cia inmediata y na

tural de tales c:oncuci:;as operan tes. 

Otro pa tr6n de respuestas que tienen como co:nsecuf'ncia -

este tipo de reforzamiento son aquf'llas que se les conoce con 

el nombre de "anular los dispositivos de seguridad", como 

guardar protectoras, mallas, etc, las cuales en muchos de los 

casos dificul tan las operaciones quP constituyen la actividad 

y retardan el acceso al reforzamiento •. 

La negligencia o falta de precauci6n como conducta propi 

ciatoria de accicentes puede explicarse en términos de la - -

fu~nte de reforzamiento, organismos a emitir aquellas conduc

tas que proporcionan un mayor reforzamien to.. Por ej emplo, -

puede esperarse un. mayor ref'orzamiento, que quizá sea el -dni

co, por tennina.r cierta activicad en cierto tiempo, qUE' desa

rrollar la misma actividad respetando las normas de seguridad .. 

Se refuerza la finalización d~ tarea más no el que haya si 
do realizada respetando las normas de segurioad, ~sto en la -

generalidad de los casOs. Así, para obtener el reforzamiento, 

quiz~ pI ~ico, repetimos, es muy probable que el trabajador 

desarrollo con mayor prisa .las operaciones qUE' consti tuyen la 

actividad, aumentando a.sí los riesgos de accidente .. 

Otra variable qUf' puede estar ceterminand o la eIlliei6n de 

conductas propiciatorias de accidente, es la que eetá reI~:c€'-·

sentada por la €'stimulaci6n aversiva que puede sobre el traba 

jai.!or al no cumplir con las activic1adef: qUE' ee le han asigna

do.. No ee raro el caso del trabaja.cor qUf recibe esta esti:::lu 
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lación (rerrimif'ndo) por no haber finalizado la tarea, no ob~ 

tan te arguT!lE:-n tar la carencia de equipo de protección persona.1 

o d ispo~i ti vos d e seguridad f'n la máquina que opera. Tan to -

para él, como para su. supf'rvisor la finalización df. la tarpa, 

sé ha estab1ecia o, a ebe proporcion9.r mayorref'orzamipn to que 

el rE'fJpetar las reglas dE" seguridad. Ante tal situación, el 

trabajao or deberá en el futuro evi ter o posponer la estimu1a

ci6n aversiva que represo: t.e. la reprimienda o desaprobación 

social del su¡.ervisor por argumentar la falta de proteccidn 

:i-ara no cumplir con la tarea, aumentando con ~sto las probabi 

1idades de ocurrencia Cf. un accidente. 

Ctra. de las situaciones que provoca la fina1izaci6n de 

la tarea como fu en te de ref'o rzami en to, €E aquella que permite 

la lresencia ce condiciones inseguras como manchas de aceite 

en el piso, obs~culos en los pasillos, tapas de registro a -

desnivel, .etc. Es muy poco probable que el trabajador emita 

la con0.ucta que termine o corrija una de estae condiciones -

por la razón de que entraría en franca competencia con las ae 

tividades que permiten la pronta :finalizaci6n de la tarea. Lo 

que tienE ma;¡or probabilidac de ocurrir, si un trabajador e:mi. 

t~ la con{"1ucta C1Uf' tf'rmme con una cond ición in~egura, es la 

estimulaci6n aversiv~ por parte de sus compañeros y supervi-

sor,por "oistraerse" en otras actividades, las cuales, como 

f'E" oijo, compitt:'n las ile dar término a la tarea. La fldistra~ 

ci6n" Que ocasiona el emi tir una COl1ouc-t:a que cor:ri~a una co!;. 

dici6n insegura, es c·~·m1.1n qUf' Sf=a interpretada (Oao de reuir 

el trabaj o, "J la corl~e ctH'n cia no puede ser otra q'Uf' la a (tsa-' 

probación ~el t:l.'UpO y supervis3.r, cie la cual, el trabajador 

t:-atará de escapar o evita.r. 
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ijna si tua('ió~ ,~"jff'rf' '. J c , "Uf' 

lla ~l-;' la que SE" refuerza ': oc'ialm€l: tE, ~::: :O:r:r,,;.cl {} P pref.: tar 

. a te-nci6n 01 trabajador que se expone a sufrir un accid€é.!. te ti -

trial que establece que 

Vll acto insep;ur.o, en ese preciso momento se le lla,úlc la aten

ción y ~e ·lf' corrija. Esta situación I)UeOe E"star da.'1c10 lugar 

a fIue el trabajé,ü' or, aL te el estímulo a iflc:r'imina ti", que re-

la persona 0ue se encarga de corregir 102 actos in8~ 

euros, lo cometa, aULH?ntando con éf'to l'::Lc probabilidades de 

recibir el reforzamiento que proporcionR la ater:.ci6n, amin 

del que proI1orciona el repararse ,aunquE:; sea momf.Jn tan e amen te , 

ce la actividad. No es ra:ro el caso de1 trabaja.dor qUE', ante 

la presencia del supervisor de seguridad, exhiba con tooa 1n-

ción -coc"'!a UI1E E€rie ce actos iLseguro~ con -

el único fin de que la actividad que desarrolla ~ea suspendi-

'da por e1sur€'~Tisor de seguridad al considerarla como de al

to riesgo de accidentes. Aquí el reforzamjento está 

tado por la. reJaraci6n, al menos temporal J de la acti vir ad , 

para dar lugar las medidas de seguridac que se juzgu~n perti

nE'ntes. 

La conducta exploratoria pueae ser en sí .misma propicia

toria de accidentes. La característica de la conoucta explo

ratoria es aqvf'lla que ante su emisión, el organismo obtiene 

como conf:'ecuencia información del medio ambif'nte.\ Se conside 
......J -

ra CODO tendencia na tu:ral a e los orga.nismo2 superiores de ac-
e.e COllO cim.:i, en tus o informaci ón del l~('dio ambipn te -

(,Uf:: habi tc.~, es ta tenCl ene ia e:::. más marcada FU org""dl1iE:mos j ÓVE'

nre CO":lO sor;, los niños. A:=í,~_tE'.::Linlc'O cono u::::c'€,. €'sta tf:?!d~n-
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e i8. na tu rr.il, e s como s f.' dan una gran lTlayo ría e e cona ti e 1:ar: qUE'! 

r.::'opicie.n accid€l: tes F'Il niiioE' y E::'i V.n bUt:'Tl númpro de 8. fJ.ul tos.!' 

cº.traE cohel'u,ctar: propicia tarjas e~e élcciden tes que pueden 

explicarse taI!lbi~r ... en t~rminos ce concucta de escape t son -

aquellas nue se .OSJ' E'!j. respuesta a acti::vicades consideradas .... 

cama rutinarias. rn:ó.'. activiéiad se consicera como rutinaria -

cua:.r.cl o muy poca variaci 6n E'l: la estimulaci6n mpd ioarabie::1-

tal, o OtH.:' éste 'i18. ~icü sif"~1-'re la mieLa por pfríocoe ce tie~ 

"pO relativaIllE'nt€' largor'. Otra ca::racter!stica de la actividad 

rutinaria es que pI organismo que la desarrolla exbibe muy p,2. 

cas variantes f'·n su condu.cta motora, o 0ué l::¡s actividades 

qUe constituyen sudesarI'ollo exit~en "muy poca de dich8 activi 

dad. 

Una actividad rutinaria pra(iuce "aburrimiE'nto fT ell el or

ganismo Que la lleva a cabo .. ,El ttaburl·imier.to" pued~ ser (;O~ 

siderado como ave red va, lar 10 qu(!', de ser as!, el organiemo 

tenderá a emi tir coneuctas qup termincT! con {l, laE:: cuales en 
"'" tran en competencia con las que implica ~l desarrollo normal 

d t:' la acti vidao. Al presen.-reref' la concucta '~ue e é fin al -

"aburrimi en to ", d ej a de emi tire e alguna q,u e· COllS ti tuye la ac

tividaif, ce vigilancia generalmente, sobrf'vinif'nc"'o as! el ac ... 

cid tm te. Ej f?mplos d € ('alÍcuotas oeepcape f'n acti v:i.,:-tc1 E'f'" nlt! 

nari1:1s son el platicar, lpf'r p.l pFri6(lico, :pararp€" camjnar, 

prestar atFnción a lo 0tlf dice la radio, ir al baño ° m: - -

franco abandono del lugar o actividad, las cualPEO SOl' f'miti-.;.. 

c'a~' For incivÍ(luos "'.l'P cesarrollan activic.adps rutinarias co

mo jnterl)l"etar s€Dalps ~1f'ctr6nicos de tUi t.ablero ce control, 

operar máquinas de ff'rrorarril en grana es travps fas, 0If'rar -

vehículos p:'E'a(1oF' en e;rrc llc1 p[' traves !'as t con tl'ol d € líneas de 
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,;'pr~du~ci61l;, etci (lUf' ti.&nen como pa 1;r6n r:om1.Ú1 ex ieir al orga

nismo pocaa.c.tividac1 motofu en urimedio ambif'ntf' reE:tl:'ingente 

de la' ate:nci6n,€ntenoicaesta como el contacto visual con di 

, f'ererite:::: artefactos de c;oí',"trol. 

Corno pu~de verse, cualquier conducta catal.ogaca cOmo de 

escape f'S incom.pa tibie con la ce atenci6n ,. la. c~l al. no dar

se convfi-rte a aéruella en propicia.tor:i.a de .accidentes .. 

éüalqttiereon,:h)cta propicia~toria de accidentes estd eie!!! 

pr~ ~n f\lnci6:n.desu~ consf'cuf'ncias . comO conducta ópE"ran te -

que e~tl p'brl'otanto, ef;!tá :regida pOr laslE"yE!F'Y principios 

qUf' fueron expúésto~-a..l principio del cap:ftúlo ;lo cual da 

pié a at:;tE!.~rar qu~ [}ll:lpde ,ser interv~I:tiQa, y logrnr en ella 

.. cEi;Inbiof: en elsel.ltio() de reducir sutaea o frecuencia de ocu

rréncia, si 8~aI,lican las d if€rentes técnicas que se han efe...;. 

l'ivado <1~lAn~+i$i"RJrFe~ime~tal ~~laeO;ndu(da~ ,las cu.ales 

sonconDci~as>con~1,D;:Olllbre d~an~'lisi8 conductual apliCa.do 6 

,mD(~ificaci<Sn d~ oonducta, mismas o,ue serán expuestas en el cfi 

p:t:t,;ló'sigu1eí:J. te. 
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CAPITULO IV 

. EL ANALISIS CONDUCTUAL APLICAl>O 

Al c011jun to de t~cnicas demod.i:ricaci6n de conaucta que 

han ido apareciendo en los ~lt1mos 20 años en el campo de la 

l'sicología .se les ha designado con el nombre de A1Uílisis Con

ductual Aplicado. Este conjunto de t~cn1cas' tiene como base 

lOF principios que rigen la conducta, los cuales han sido en-

'contrados en los laboratorios bajo rigurosas condiciones de -

control .. 

Las t~cnicas bdsieas se deri'V8ll del condicionamiento op!. 

rante, el cual, como se dijo con anterioridad, es UD .'todo -

experimental qu~ descansa en una serie de premisas fundamen 't!:. 
les respe·cto a la forma de estudiar y controlar la conducta. 

El aniÍlisis conductua.l aplicado o modif'icaci6n de condu~ 

ta se desarrolla a partir de la observaci6n de tres cambios 

f'undamen tal~s, los cuales :forman lo que se llama la triple -

contingf'·ncia. Feta triple contingEi'.ncia se d¡( entre un est;,[lIl!. 

lo previo, la conducta en forma de respuesta, y un estím.u1o -

consecuen te de dicha conducta. la triple relacicSn de contin

gencia es considerada como la piedra angular del análisis ex

perimental de la conducta, el cual, como se dijo anterionnen

te, pon~ ~nta~is en qu~ ~sta no 13610 sea descrita aino que -

sea probada a través de su manipulacidn. 

El establf'cimien to Y' manipulacidn de relaciones funciOl1!,. 

les entre estímulos precedentes, conductas y cons~cuencias es 

el métod.o protot!pico del análisis conductual aplicado .. 
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El primer elemento de dicha relación es el estimulo que 

precede a la conducta, o eea, el estimulo diecriroinativo, que 

como se dij o en teriormen te, no produce invariablemente la re,! 

puesta sino que Bolo aumenta la probabilidad de ocurrencia. 

F.1. segundo elemento está representado por la conducta. o 

respuesta, la. cual debe ser definida siempre en t+§rminos fis! 

coe (forma, duración, etc.). Lo que Bás debe interesar de la 

conducta o respuesta es su probabilidad de ocurrencia en el -

futuro. La. tasa de reapues tas o frecuencia de ocurrencia por 

unidad d~ tiempo, es la medida básica de la conducta. 

El ~ltimo y tercer elemento de la relación es el estimu

lo consf'cuencia de la conducta, el cual no se puede presentar 

simplemente en relacidn temporal con la conducta, sino que es 

condici6.n. necesaria que sea consecuente dala ocurrencia. A 

estaconsecuenc1a, como sabemos, se le llama reforZador, y al 

aumen to en la probabilidad que con él ee logra se l1ama. refo!: 

zamiento. 

Resumiendo, el an~lisie canductual aplicado se funda en 

una triple relaci6.n de contingencia entre ES!DMULO DISCRIMIN! 

TIVO - PROBABILIDAD DF LA CONDUCTA - REfORZADOR. 

Dentro del a.u:(lisis conductual aplicado, se han lleva.do 

a cabo una gran cantidad de estudios en una gran variedad de 

sujetos y situaciones experimentales, de loe cuales se han p~ 

dido extraer principios comunes basados en la 1dentificaci6.n 

de las relaciones funcionales que pueden ser utilizadas pa~. 

la adquisición de nuevas conductas t utilizando los cua. tro Pr.2. 

cesos fundamentales que son: el refo~iento positivo, mol--
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deam1ento por aproximacionf's sucesivas, ref'orzamiento negati

vo e imi taci6n. 

Pare. el mantenimiento de conductas se recurre a lOe pro

cedimientos de: réforzamiento intermitente, control de eatíDl!!. 

loe, el empleo de reforzadores condicionados y encadenamiento. 

Ha podido demostrarse que para la reducci6n de conductas 

aon eficaces los prOcedimientos de: extinci6n, tiempo fuera -

de reforzamiento (time out), castigo positivo, el empleo de -

estímulos aversivos condieionadoft, el reforzar conductas m-
compatibles (RDO), castigo negativo Y' la sociedad. 

Estos procedimientos para modificar la eonducta han de-

mostrado su eficacia fuera del laboratorio, lugar donde tuvi~ 

ron su origen.. Puede decirse que el análisis conduetual apl! 

cado, modificaci6n de ~onducta ha tenido aplicación en casi -

tocas los eimbitoe én que la conducta se manifiesta .. 

Partiendo de la identificación y manipulaci6n de las va

riables de las cuales la conducta es función, la tecnología -

eonductual ha demostrado ser eficaz en ambientes de prisiones 

y casas de reclusi6n. COhen, Pilipczak y :Bis (23) nos infor

man acerca del m.odo de operar de un ambiente educativo t gra

cias a cuyodiseilo se tuvo tflti to en la creaci6n y mantenim1e!!, 

to de conductas acad~m1cas en un grupo de 16 jdvenee reclusos. 

Phillips y colaboradores (53), nos informa sobre los efectos 

de un programa de tratamiE'.nto para jdvenes predelincuentee 'b!. 
sado en reforzadores existentes en el ambiente natural, cuyo 

acceso era regulado mediante una economía de fichas o puntos. 

Loe resultados de dicho tIatamiento fueron un rápido decrem~ 
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to d~las conductas antisociales, a la vesque las conductas 

socialmente aceptadas, fueron ocupando su lugar en el repert~ 

rio de 10sjóyenes sujetos a dicho tratamiento. Domfngues-

(30) ha demostrado como una planeaci6n de actividades, basada 

en el principio del refo rzami en to· posi ti vo, es eficaz para g!. 

nerar y mantener conductas productivas y de rebabi1i taci6n en 

reos. 

:En. instituciones para enfermos mentales, ham algunos 

diez afios, hizo su a¡:.ariei6n la tecnología eonductual 8 tra-

vés del trabajo de 41110n y Agrin (7) con psicóticos crónicos 

meti tucionalizados, quienes empleando procedimientos de· modi 

ficación de conducta lograron cambios conductu&les en los pa

cientes, en quienes otrae técnicas habían resultado inefica-

ces. Los cambios conductua1es fueron desde la socialización. 

~sta aquellos que permitieron dar de alta a un gran :nlimero 

de pacientes. Desde entonces, y ref'inándose cada ves más, 

la tecnología conductual ha ido adentnl'ndose en este campo. -

De ~sto podemos enterarnos a través de 1irabaj Os eomo el de -

Schaefer yo Martín (63), quienes tratan 18 "apatía" de los es

qUizofrén:1.cae hospi talizados por medio de la terapia condu.c....

tual, y entre los resultados obtenidos en el comportamiento -

de loe pacientes se pueden ei tar un Ñpido incremento de con
ductas de higiene personal, interacción social ~ de trabajo, 

los cuales por ser incompa.tibl~s con el comportamiento "apáti 

ca", tienden a oesplazar1os del repertorio conduct\lal de los 

pacien tes. A tthowe y Krasnpr (6) en un inform preliminar so

bre la aplicaci6n de procedimientos de ref'orzamiento conttn--· 

gente (econom!a de fichas) en una sola psiqUiátrica de paci~ 

tes crdnicos, n08 informan sobre la forma de proceder para 1~ 
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grar cambios en la conducta anómala de este tipo de pacientes, 

especialmE'nte la conducta que se considem. como apática, deID,! 

siado dependiente, daffina o molesta para tercer-as personas. -

El procedimiento al que se refieren estos autores tiene como 

caracteristica el reforzamiento positivo contingente, median

te el cual SE- logr6 un aumento significativo en las conductas 

quP. indiéan la existencia de responsabilidad e iniciativa co

mo son la asistencia a actividades en grupo. salidas del hos

pital mediante pases otorgados, utilización de 108 servicios 

del bar de la sala, aumento del tiempo en que,··loe pacientes -

pasaban solos fuera. del hospital, pasear sin es col ta. fuera -

del hospital, así como toda una gama de conductas de autooui

dado (afeitaree, baft.arse, cambio de ropa, etc.) y de sociali

zacicSn. Rale, Zlutnik Y' Hopkins (42), as!eomo Domínguez y -

colaboradores (131) y Dominguez (28), reportan como es posi-

b1e lograr la integracidn Y' participaci6n del paciente cr6ni

co en el desarrol1od~ la terapia conductual,'al llevar a ca

bo actividades planeadas las cuales fueron creadas y :manteni

das mediante el empleo, en forma contingente a la conducta, -

del reforzamiento positivo. 

El retardo en el desarrollo es otro de los campos en que 

la tecnologia conductua1ba demOstrado ser ~ica!i.. Lent, Le

blanc y Spraldim (44), describen el diseflo de una cu1 tum en 

miniatura, dirigic1a explícitamente a inculcar a los nifloe las 

conductas necesarias para rehabili tar10s de una manera tal -

que puedan valerse por s:! mismos al regresar a la comunidad -

una vez qu~ abandonen las instituciones de custodia. Este-

trabajo ejemplifica el análisis detallado necesario para re-

formar unambi~nte de custodia y convertirlo en un ambiente -
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de rehabilitación, recurriendo a los principios del condicio

namiento operante, y al reforzamiento, positivo eepecíf'icame!!, 

te. l3a.sados tambi~n en loe principios opf'rantes, Wol:f', Birn

braves, Lawlar y Williams (73) demuestran como ~s posible al

terar en forma ostensible la conducta. refleja (vómito) midif! 

cando sus consecuencias, y subrayan estos autores, de no ha

cer determinaciones Ha priori" acerca de lo modificable de mu 

eMe conductas. 

Ribes (56) proporciona una visión amplia y detallada del 

conjunto de técnicas y procedimientos que se siguen para la -

modificacicSn de conductas y la rehabilitación de personas que 

sufren retardo en el desarrollo, así mismo describe los expe

rimentos llevados a cabo en un centro de entrenamiento y edu

cación eepf'cial, y los resultados obtenidos en tales experi-

mentos. 

Los problemas que representa un no control sobre las co~ 

ductas académicas no son propias de sujetos que sufren retar

do en el desarrollo. Con frecuencia, loe niffos que son difí

ciles de educar, de entrenar o disci~linar, sin que exista -

algdn impedimento fíeico,.son enviados a salones de clase es

peciales que se hanaeondicionado para satisfacer las necesi

dades especiales de_o educaci6n de estos nifIos. En los 111 timos 

tiempos estos salones especiales han empezado a tratar direc

tamente la conducta a trav~s de las t~cnicas operantes. O'Le~ 

ry y Becker (48), reportan la eficacia del sistema de reforza 

miento contingente (economía de fiChaS) empleado para refor-

zar las variantes de la conducta que competía con la cQndue~ 

desviada de 11 niflos que habían sido' sometidos a uno de estc¡t 

salonps especiales al ser considerados como perturbados' emo-~ 
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ciona:tes. Su1zbacker y Houser (65) t reportan la forma en que 

redujeron la frecuencia de ocurrencia de la conducta perturb!; 

dora en n1fios du:re.nte la hora de clase, alempl.ear un pragra .... 

:ma que implicó una consecuencia con t ing en te- pfecti"Vf1. sobre el 

gruPQ: todos los estudiantes eran caat1gaños con la reduc- -

ci6n del tiempo de recreo.< <Grayson (38), demuestra como es 

poeiblereforzar a toda un grupo de sujetos, compuesto por 6 

niftoe sordos, para que permanecieran sentados< en su salón de 

clases, usando como reforzador un tiempo fuera sin trabaj o e,!! 

colar. 

Las t~cnicas del condicionamiento operante son eficaces 

no s61amente en los ambientes institucfonal.es en donde es po

sible controlar el ambiente de manera más precisa. Una de -

las caracteristicas· de la tecnologia operante eS su plastici

dad, graeias a la cual la. innovación y la imaginaci6n de - - -

quien la aplica puede hacer posible y prdctico al producir al 
teraciones conductuales mayores en los ambientes no institu-

cionalizaOos.. Esto sefiala nuevas direcciones al control de -

la conducta humana cuando se recurre a la tecnologfa operante. 

Retas nuevas direcciones en horizontes no s6lo hace que se -

com'Prendan de manera ImÍs general las leyes que rigen la conduE. 

ta humana. sino (lue tambiln muestran verdaderas eolucion~s pa

ra los problemas reales de nuestros días. :En cada ca.so en que 

se recurra a la tecnología operante, el an~lisis de la condu~ 

ta que se va a modificar se ve seguida por el arregl.o de las 

consecuencias de la conducta que refuerzan o castigan a fin 

de aumentar o dir:minuir su frecuencia de ocurrencia.. Rose y 

colaboradores (59), nos informan acerca de los resultados ob

tenidoe con jóvenes delincuentes quienes fueron tratados por 
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medio de t~enicas conductuales adoptadas a las. variables si

tuacionales inestables de una comunidad urbana, variables co

mo el problema social, las deficiencias de tipo social, legal 

y educativo entre otras. Describen estos autores la manera -

cOmo se logra la participación activa de los propios habitan

tes de la comunidad para lo cual fue disefiado el programa. de 

rehabili tación en cuestión, los cuales, como es' obvio. for:ma.n 

parte de las difp~ntes fuentes de reforzamiento natural exi~ 

tente en la comunidad, y que al serIes descrito el programa -

y la mallF'ra en que debian comportaree ante la emisión de las 

conductas deseables de los jóvenes bajo tratamiento, fueron -

determinantes para su rebabili taci6n .. 

La :miBlDá eficacia de la tecnología eon(!uetual ha sido d!, 

mostrada en aplicaciones que se han hecho en ambientes dom~s

ticos y escuelas pUblicas, aplicaciones que han tenido como 

premisa si,empre la optimización de los efecto.s del ref'orZ8-

m,ento. 

Ahora bien t si hemos de estar de aeuerdo en que en el -

campo· de la Seguridad rn~ustrial el Pactar Rumano debe enten

derse .cOno el comportamiento del individuo, y que en la ocu-

rrencia de un accidente mucho tiene que ver una parte de este 

comportamiento que antecede a dicha ocurrencia, creemos en la 

posibilidad de aplicar en este campo la teonología op~rante a 

fin de poner baj o control esta parte del comportamiento huma

no reduciendo su frecuencia de ocurrencia, de lograrlo, esta

remos encondicionps de hablar del control del Pactor Humano,. 

d~ hablar de prev~nción de accidentes. 
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CAPITULO V 

LA MODIFICACION DE CONDUCTA EN LA 

PREVENCION DE ACCIDENTES 

Un sistema. motivacional para. incrementar 

el e omportamien to seguro. 

Selección y definición del lugar 

Selecci6n e identificaci6n de los -
sujetos. 

Selección y definici6n·de la condue 
ta. -

Registro de Linea Base .. 

Como reforzar 

Con gué reforzare 
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CAFITULO V 

LA MOI:IFICACION :DE CONDUCTA EN LA PREVENCION DE ACCIDENTES. 

Nos resultad if:!cil concebir la prevención de accidentes 

sin que tengamos que recurrir a la modificaci6n de conducta -

como paso obligado para lograrlo, as:! como tampoco podemos -

imaginar otro objetivo que no sea el de lograr cambiar en la 

conducta de los individuos, al emplear las técnicas que posee 

la Seguridad Industrial para la prevenci6n de accidentes. 

Como expusimos anteriormente,. no podemos saber si la Se

guridad Industrial logre el objetivo antes citado; dado que 

el m~todo que sigue al aplicar sus t~criicas no 10 permite. 

A diferencia de estas técnicas, las operantes ponen esp~ 

cial énfasis en la medici6n de la conducta, ésto como paso -

inicial }:;~ra evaluar los diferentes procedimientos que se si

guen en el estudio de la conducta .. 

Las t~cnicas que emplea la Seguridad Industrial para la 

prevencicSn de accidentes, necesariamente esperan modificar la 

conducta en dos direcciones: la primera de éstas consiste en 

reducir la preeuencia con que ocurren los variantes de condu.!:, 

ta que facilitan los accidentes, la segunda, crear, mantener 

y/o QUlD.pn tar la frecuencia con que ocurren las conductas que 

tiendan hacia la protección del individuo. 

Hemos expuesto en el cap:!tulo anterior, como a través de 

la tecnolog::[a operante ha sido posible afectar, en estas dos 

direcciones, la conducta de diferentes organismos en diferen

tes ambientes. 
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Creemos firmemente que la conducta propiciatoria de acc! 

dentes puf'de verse reducid_a en su frecuencia de ocurrencia, Y' 

t~ ocupar su lugar dentro del repertorio conductu8.l del indivi-

duo, las variantes del comportamiento que tiendan hacia su -

protección .. 

Informamos a continuaci6n sobre el procedimiento general 

que habría de seguirse en el disefio de un ambient~ cuya carac 

terística princiFal sería el facilitar la ocurrencia de las -

variantes del comportamiento que tiendan hacia la proteccicSn 

del individuo. 

Ul1 SISTEMA MOTIVACIONAL PARA INCREPtmNTAREL COMPORTAMlniTO 
SEGURO. 

Se denomin~ Sistema Motivacional a todas aquellas opera

ciones que se llevan a cabo para aumentar la probabilidad de 

ocurrencia de unaconoucta. La operación motivacional que ha 

demostrado ser me eficaz es la utilización de estímulos re

forzantes. 

Un sistema motivacional como el que pro¡:onemos tiene co

mo objetivo primordial aumf'ntar la frecuencia de ocurrencia -

de variantes del comportamiento que tienda hacia la protec--

ción del individuo. A este conjunto de variantes del compor

tamiento 10 designaremos como comportamiento seguro. 

Sabemos que la mejor manera de reducir la frecuencia de 

ocurrencia de una conducta es ,empleando el procedimien to de -

Extinci6n, o sea" discontinuando las consecuencias Que la lDB.!!. 

tienen.. F.n el caso de la conouctapro:¡;:,iciatoria de acciden-

tes, ~sta tendería hacia su extinci6n si discontinuamos las -
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con~:p.cupnciae qUE' la men tienen, con lo cual la soluci6n al -

problemaee accidentes sería relativamente fácil. rero resul 

ta que tales consecuencias pUFden ser tan sutiles y tan poco 

tangibles que -representarian una enorme dificultad para BU -

identificacidn y manipulación. Eate es el motivo po:", el cual 

recurrimos al procedimiento que se conoce con el nombre de Re 

forzamiento de otras Conductas (RDO) , y que con~iBte en refo~ 

zar la conducta incompatible con aquella que se desea extin-

guir, y para el caso de la Conducta Propiciatoria de Acciden

tes, reforzaremos aquella que lees incompatible y que hemos 

designado como Comportamiento Seguro. 

A continuación los pasos para el desarrollo del Sistema 

Motivacional~ 

SELECCION y DEPINICION DEL LUGAR 

En su" continua interacción con el medio a trav's de su -

continuo condúetual, los individuos pueden estar en dtferen-

tes partes de dicho m€d"io. Es posible observar que estas di

ferentes partes del medio exigen que el individuo interactde 

con ellas de manera diferente, por ej emplo, exigen una. .condus.. 

ta diferente en un niflo cada uno de los siguientes medios; el 

patio de recreo, la iglesia, el sa16n de clase, el cuarto de 

televisión, una fiesta, etc. t igualmpnte a un adulto, exigi-

rán conductas diferentes los siguientes medios; el taller de 

la fábrica donde t~baja, un juego de gol.f', la biblioteca, el 

bar, la partida de nai~es, etc., la conducta de una ama de c~ 

sa Sfrá diferente en el surerm.€Tcado, en la cocina, en el __ 

cuarto de costura, al conducir el auto, etc. 

Estos ejemplos pu~den darnos idea sobre lae partes del _ 
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medio en que es mds probable que se d~ la Conducta Propiciat~ 

ria de Accident3s, por 10 que, ~ara llevar a caho un procedi

miento que pretende alterar la conducta debe seleccionarse y 

definirse el lugar en donde tal conducta. se manifieste. 

La seleccicSn habrd de hacerse en base a los riesgos de ~ 

accidente que la parte del medio entraRe, y en la definici6n 

que se haga d.el lugar seleccionado habrá de hacerse una com-

pleta descripción del espacio físico y de 10 que en el se ha

ya contenido. 

SELECCION E IDEN~IPICACION DE LOS SUJETOS 

Si es un grupo de ind.i viduos en quienes ee llevan{ a ca

bo 'el procEulimiento, es recoJilEmdable que se haga una diferen

ciación de laspersonae que integran dicho grupo, con objeto' 

de facil! tar su lO~lisac1cSn. Se ref:omienda tambi~n, que la 

selección de los sujetos con quienes se desarrollan! el proc!, 

dimiento se ha~a en base a lapropenei6n hacia los accidentes, 

osea, que aquellos que han sufrido mayor n1hn@ro de acciden-

tes sean 108 que integren el grupo. 

La 1dentif1caci6.n de los sujetos tiene como finalidad el 

asegurar que los experimentadores estén registrando la condu~ 

ta del mismo sujeto en un momento determinado.. Una ficha de 

identificaci6n o gafete conteniendo su nombre puede ser sufi

ciente. 

Si es un sólo individuo en quien se aplicard el procedi

miento en cuesti6n, el ~aso de seleccidn e identificación de 

los sujetos estdrá aliviado. 
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SELECCION y DEPJNICION DE LA CONDUCTA 

Fara poder intervenir en la conducta, la metodología del 

('onificionamiento Operante considera como eondici6n nec€'ssria 

el poder medirla, Y" ~sto a6lo podrá hacerse si se parte de -

una definici6n objetiva. 

La definición de un evento conductual en términos opera

cionalf?s espec:!ficoe, tiene como obj eti vo facilitar l.a med1-

ci6n de dicho evento. Como se sabe, la metodOlogía del cond! 

cionamiento operante ha el~gido como unidad de medida 1a tasa 

de respuesta o frecuencia de ocurrencia por Unidad-de tiempo. 

Para obtener la tasa de una respuesta, el Análisis Con-

ductual Aplicado ha desarrollado el registro conductuBl como 

estrategia, y emrlea dos tipos generales de registro; los si!, 

temas de observaei6n espe~íficos y los sietemas de observa--

eidh inespecíficos. Los primeros son los mis comunes en c~ 

to a uso en modificación de conducta. Este es un procedimifl!! 

to de observación que se basa en categorías de registro pred~ 

terminadas y que'tienen referencia a conductas o clases de -

conducta específicas. las categorías conductuales que se re

gistran a trav~s de este procedimiento, por lo general son -

producto de un registro anecdótico prolongado. Un registro -

anecdótico puede definirse COmO el anotar que es lo que un e~ 

jeto hace, en que situación t y cual es la consecuf'ncia de 10 

que hace. Al elaborar las categorías conductuales que serán 

registradas a trav~6 del procedimiento de'observación especI

fico, debe tenerse sumo cuidado al incluir las respuestas que 
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SELECCION y DEPJNICION DE LA CONDUCTA 
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que la practica con la escala de observaci6n indica que hay -

que precisar otro tanto, con objeto de obtener la mayor con-

fiabilidad posible entre diferentes registradores. 

De los sistemas de Observación inespecí:f'ica, puede deci..!: 

se, son los que proporcionan el material para elaborar las c~ 

tegorias conductuales, ya que para llevar a cabo este proced!. 

míen to no se reCluiere una. especificaci6n previa de la conduc

tá. Los registros específicos requieren exclusivamente que -

los observadores describan en t~rmi.n:os lo nuls concretos y so

meros posibles las conductas que ocurren en un momento dado. 

Forejemplo, sujeto "X" se para en la orilla de una fosa du-

rante 5 minutos,. acarrea material el'ctrtco, pinta pieza D1e~ 

11ca con pistola, se introduce a fosa, etc. etc. Teniendo en 

cuenta ~sta informaci6n, S~ elaboran posteriormente las cate

gorías que incluyen .li.. las conductas observadas, para lo cual 

es nece:sario traducir las conductas concretas a las catego- -

ríae esrecificadas con fines de Oodificación. 

Un ejemplo de observación inespecífica es una escala que 

incluye tres aspectos a registrar:Qu~ conducta ocurre, en -

qué lugar ocurre, y qui~n e8t~ presente cuando ocurre. 

Otro tipo de escala semejante es la que ~gistra d6nde -

está ubicado el sujeto, hacia dónde se dirige el sujeto, con 

qui~n o con qué hace contacto físicO o vieua1 4 A partir de -

la observaci6n inesppcífica se puede obtener jnformacidn 80-

bre las coneuctas que ocurren con mayor frecuencia, conductas 

diferentes que pued en ser incluidas dentro de una misma ca te

gorfa o clas~,agFnt~s sociales que tienen propiedades diseri 

Jll1nativas y reforzantes t lugare~ f!eir-amente definidos en don 
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de ciertas conductas ocurren con mayor frecuencia, etc. 

nna función adicional de los sistemas de observaci6n ine~ 

pecificos es qu~ permiten calibrar la sensibilidad de las es

calas especificas a registrar mediante el otro sistema de ob

servación. Dado que el uso de una escala con contegorias co!!. 

ductuales es prolongado, pueden ocurrir cambios significati-

vos en el medio ambipnte en que se da la conducta ~ue se re-

gistra, los cuales no pueden ser detectaaos por las dimensio

nes de registro de dicha escala, es conveniente el uso simul

táneo de ambos sistemas de registro lo cual permitird estab1~ 

cer una corelación entre lo que ambas escalas registran y afi~ 

dir o suprimir, de ser necesario, las categorías específicas 

que no están incluidas y que eean de relevancia para la medi

ción conductual. 

Examinaremos el tipo de t~cnicaB de observaei6n que pue

den utilizarse en los sistemas de registro especifico e inas

pecifico.. Fstas t~cnicaB de observación se pueden agrupar en 

dos grupos: 

a) Atemporales 

b) Temporales 

La diferencia entre ambos tipos de técnicas se basa en el uso 

de parámetros temporales para estructurar el procedimiento de 

registro. 

El registro continuo, sin referencia temporal, consiste 

en la observación Y' registro de todas y cada una de las ami-

siones conductuales, independientemente del momento en que se 

presenten. Este proc~dimientose utiliza con conductas de b~ 
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ja: tasa de ocurrencia o con conductas que no representan di1'1, 

Qultad para su definici6n en cuanto a su dimensi6n temporal, 

es derir j conductas de ocurrencia discreta .. 

Las téenicas temporales, por el contrario, se basan en -

un panímetro temporal que d,efine intervalos de tiempo regula

res de observaci.cSn. Hay tres clases fundamentales de htas -

técnicas. 

1.- Por muestreo temporal de tipo inetantaneo (F¡ash) .. 

2.- Por muestreo temporal de bloques contínuos .. 

3.- Por mu~etreo temporal de bloques discontinuos o in-
termitentes. 

En el registro por muestras instan~eas se observa al -

Buje,to pasando uninterva,lo regular de tiempo, y rompiendo el 

contacto visual inmediatamente. Este registro se utiliza -

cuando la conducta. es de tasa elevada. y eu duración es ms o 

menos prolongada, de modo que la observaci6n haga contacto 

con la cono,ueta en un alto porcentaj e para que pueda reflejar 

ciertas propiedades temporales o de frecuencia de la misma. 

La técnica por mu~streo de bloques continuos con~iste en 

la medici6n,contínua en tiempo, de la conducta, estableciendo 

un criterio arbitrario de duración de cada intervalo, que pe.!:, 

mi ta fragmentar el comportamiento en unidades discretas. Si 

se utiliza, por ejemplO, un registro de bloque de 5 segundos, 

,quif:Te decir que caca 5 eegundos se inicia un nuevo bloque, Y' 

que s610 se pUPde regietraruna. ocurrencia de conducta. por -

bloque. 

La técnica de muestras por bloques discontinuos o inter-
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mi tentes, consiste en un tiemr,o de observaci6n en un }lerlodo 

:fij o que se programa a intervalos regulares. La diferencia -

con la anterior t~cnica radica en que en ~sta existe una se~ 

ración entre cada bloque de observaci6n, de modo que hay dis

continuidad entre registros sUé~sivos. 

Una ves que han sido seleccionadas y defin.idas las cate

gorías conductuales que habrán de ser medidas, y para facili

tar tal medición, es recoDlJmdable dieefiár una forma. d e regis

tro, en la que eet~n contenidas las categorías conductu8les -

(en clave d~ preferencia), el nombre del sujeto, la fecha, -

nombre de registrador, y si se trata de trabajador~s, el nom

bre de la actividad que realiza así comO el nombre del taller 

o parte de la ~ábrica a la que está asignado. 

REGISTRO DE LINEA BASE 

Una vez que se cuanta. con la forma. para. registrar la co!!, 

dueta., se proceden{ a hacer ensayos sobre 108 dos sis,temas de 

observaci6n empleando cualquiera de las t~cnicas, con objeto 

de seleccionar aquella que se considere como la ~s apropiada 

a la conducta. que se pretendE' medir, éstos ensayos pueden' re

presentar como ventaja adicional al entrenamiento de lae per

sonas qUE' fungir.tn ?omo registradores. 

Habiendo seleccionado el sistema y t~cnica de registro -

y habiendo adquirido. cierta destreza para el registro, se p:r2, 

cederá a hacer un registro de la frecuencia de la conducta 1) 

respuesta a niv~l operante, esto es, registrar la frecu@De~a 

con qu~ OCurre la conducta ~n sv niv~l natural. Los datos s~ 

bre la :rr:edicidn dE' la conducta en su nivel operante se con'OC@ 
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como línea base. richo nivel original de respuestas servirá 

como base para el desarrollo del procedimiento que permitiera 

hacer moc_il"icaciones a la conducta en estud io, es decir, re-
forzar aqu~llas respuestas qUf nos int~resa aumentar su fre-

cuencia. 

CO~iO y CON QUE REFORZAR 

Anteriormente se dijo que la operaci6n motivacional :rm!s 

importante es el empleo de estímulos reforzantes. Uno de los 

aspectos más importantes en todo programa de modificaci6n de 

conducta, cualquiera que sea el problema de que se trate, co~ 

eiste en colocar la conducta bajo control de loeest!mulos 7 

consecuencias naturales en el medio en que la. conducta se dá. 

La única manera de asegurar que el cambio conductual obtenido 

bajo ciertas condiciones controladas p~rdurará largo tiempo -

una vex que las condiciones de estudio hayan sido retiradas y 

el sujeto se encuentre nuevamente en su medio natural, es lo

grar que él mismo siga sometido, dentro de ese ambiente, al -

control de loe reformdores y estímulos discriminativoe que 

son naturales para dicha conducta. 

No tiene sentido trabajar sistemáticamente con un refor

zador que no existe en el medio na.tural del sujeto. For esó

E'S necesario diseñar la programación de repertorios de manera. 

qUf' loa propios reforzadores naturales de la conducta en la -

situación en cuestión sean 108 utilizados en el programa. Es

to es muchas veces más que imposible de lograr, por 10 que h~ 

brá de recurrir a los reforzadores arbitrarios para poder de

sarrollar el programa conductual. Hay que emplear un proced! 

miento a.dicional para la transici6n de un programa basado en 
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reforzadores naturales hacia el programa basado en reforzado

res arbi trarioB. 

REFORZADORES NATURALES 

Podemos decir que un reforzador natural es aqu~l que ti~ 

ne gran probabilidad de aparecer en el ambiente en que suele 

daree una conducta determinada. Lo que puede ser un reforza

dor na tura.l para una conducta pu€'de no serlo para otra , :¡ 10 

que puede ser un reforzador natural para. una conducta en un -

medio, puede no serlo para la misma conducta en otro medio. 

Sin embargo, se que hay tres formas de reforzamien·to natural: 

a) el feed-back: retroalimentaci6lÍ de la respuesta; b) los r~ 

forzadores sociales, y e) las conductas que tienen una alta -

probabilidad de presentaci6n. 

F1 primer tipo de reforzadores naturales lo constituye -

la propia' consecuencia Benso~a.l de la conducta, por ejemplo, 

mecerse, correr, nadar, bailar, etc. Los estímulos produci-

dos por la ejecuci6n de la propia' conducta, son los ref'orzad.2, 

rasque le. mantienen y no se requiere de ni.n.gdn otro reforza,... 

dor adicional 1Jl.I.fs que la em1sidD misma o e la respuesta en - -

cuesti6n. 

Otro tipo de reforzadores naturales estdn relacionados -

con las consecuencias sensoriales que producen lee objetivos 

vinculados a la respuesta.. Son est!mul.oe físicos, no produc! 

dos directamente por la conducta misma., sino que constituyen 

consecuencias extrinsecaS 0 Por ej emplo, apretar el botdn 4cé 

un e~.evaa.(Jr y hacer '"que éste se mueva, prender o apagar el 110 
.' -

tor de un vehículo haciendo girar una lleva, hacer SODaX- mt-

timbre, e,tc. 
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Los reforzadores naturales eonoci~os como retorzadoTea -

sociales, se puede decir qu.e son convenios que han sid o acep

tados T adoptados por todos los m1e~ros de una comunidad a -

trav#s de un largo entrenamiento oeducaci6n. Estos conve--

nios implican siempre que laa consecu.encias de una conducta -

individual que puede afectar a otros indiViduos dentro del 

grupo (ya sea positiva o negativamente) serán mediados en su 

reforzamiento por individuos. que se ven expuestos a dicha. cC!! 

cuota. De manera que siempre que un sujeto recibe reforza--

miEnto por mediE:i.cicSn de otro miembro del grupo social, con b!, 

se a los convenios que dichogru}.io establece para esa conduc

ta en partioular, diremoa que ese estímu.lo es un reforzador -

social .. 

Hay infinidad de ejemplos de reforzadores sociales: pre,! 

tar atención,~ saludar, hablar con otra persona, voltear a ver 

a alguien cuaildohasido llamáqo por lSunombre, dar palmadas 

en el hombro, un abra:zo, sonreir, dar un beso, etc. etc .. Con 

estos ejemplos pu~de verse como en mucho, la conducta social 

es mantenida por este tipo de ref orzad oree , ahí que en la mo

dificación de conducta ee recurra con mucha frecuencia a la -

administraci6n del reforzamiento social para lograr cambios 

en cierto tipo de conductas. 

Un tercer tipo de reforzadores naturales, 10 constituyen 

las conductas que el sujeto emite con mayor frecuencia bajo -

conoiciones naturales. Si observamos la conducta de cualquier 

ser humano, podemos estableeer que hay conductas que se pre-

sentan con mayor frecuencia que otrae, es dEtcir, que son ES 

probables. El principio de Premack establece que las conduc

tas que eonmás probables de ocurrir pueden utilizarse como -
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reforzad ores naturales d e otras conductas menos probables. 

Para ~sto, es necesario ob~ener registros preciso de las con

dUCTAS Que ocurren con mayor frecuencia, con obj fOto de plan-

tesr situaciones adecuadas que permitan utilizarlas como re-

forzadores naturalés de otras conductas menos frecuentes. Por 

ejemplo, supdng&se que ebeervamos que un trabajador pasa la -

mayor 'P8.rte de su tiempo libre para tomar su lunch jugan(fo 
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quisito de conducta. poco frecuente (por ejemplo tener el eas

co puesto durante 20 ~utos)t se le refu.erza informándole o 

diÚldole la GportunidaG de jugar futbol por 5 o 10 minutos _s. 

Lo que hacemos es simplemente programar esaeonducta al

tamente probable para que 8610 sea consecuencia de conduotas 

mellOe probables. Fe decir t u t11izamos los reforzad.res na tu .... 

rales a mano t para aumen ta.r la frecuencia de otras conductas. 

Come es fácil observar no se está introduciendo nada nuevo en 

la situ&cidll, sino que aimpre.ente se están reerganisando las 

condiciones en que pueden emitirse ciertas cenduetas. 

Este es un medio ~umamente valios. para iden'tif'1car re-

f'orzadores naturales de gran efectividad en el mf\dio, para lo 

cual 8610 basta precisar cuales son las conductas mde proba~
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REPORZADORES ARBl-rRABl OS 

Se designan con 4ste nombre a todos aquellos estímulos -

que se aplican como consecuencia de la manifest&cidn de una -

condu.cta bajo condiciones artificiales, es decir, oue no tie

nen correspondencia con las circunstancias bajo las cuales d,! 

CM conducta se presenta en sU medio natural. 

CUándo hablamos de un reformador arbi t~rio, nos referi

mos más bien a unarelacidn arbitraria entre la conducta y el 

rf!!.tor~dorque ee u'til1za.. Un reforzador arbitrario no suele 

f'unC'1onal'" como 'tal bajo condiciones naturales, y porconsi- -

guiente su empl:eose restringe a cond.iciones especiales de -

control ambiental. 

Los reforzadores arbi tranoe son de gran utilidad en la, 

·modi.f1cac.icSn de. conducta, pues permiten deaárrollar repertt»-

rios cOílductualeebajo condiciones su:ma.mente restringidas de 

accicSn, sin las cualesser:[a muy difícil trabajar con hito. 

A diferencia de les .reforzadores naturales, los reforzadores 

arbi tranoe pueden apli~ree exclueivamen te a las conductas ,. 

bajo las condiciones que deseemos, omitiendo supresentacicm 

durante el resto del timpo,condic16n que los hace altamente 

efectivos en un principio. Los reforzadores arbitrarios pue

den p~rtenecer a una de estas tres clases: consumibles, mani

pulables Y' sistemas de fichas o puntos. 

Los refor~adores arbitrarios consumibles pertenecen al -

tipo de reforzador que se ingiere en forma de alimento, como 

son dulces, galletas, refrescos, leche, paletas, chiclee, ch~ 

colates, etc. este tipo de reforzadores son muy eficaces en -
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nifioe, 7 constituy'en los re:torzadores básicos para su control 

conductuAl.. Hay tres asp€ctos iml:ortan tes en lo queae refi!, 

re a BU empleo; el primero es que su efec.ti vidad puede ser a~ 

mentada ae manera notable privando al sujeto del "comestible" 

que se usará cromo reforzador, el segundo, ea que se debe evi

tar la sociedad mediante la administraci6n calculada del re-

forzamiento; el tereer aspecto, que a veces representa una -

desventaja, es que, dado que deben ser consumidos, interfie-

ren momentaneamente con la coilducta que se estudia. 

Los reforzadores arbitrarios man1~ulables son todos aqu~ 

1108 ebjetos que funcionan. como reforzador.s por medio de su 

manE'j o manual, como son juguetes, cubos de madera ti pelotas, -

libros 7 revistas " cigarros, ete.. Su poder. ref'orzante es me

nos que el de 108 consumibles, dado que es más difícil contr~ 

lar los factores relativos a su privaei6n y sociedad, y al 

igual que ,Ietoa, su administracicm puede inter.f'erir con 18 

conducta misma. que se refuerza. 

Otro tipo de reforzador arbitrario qU4:> &. veces se inclu

ye dentro del grupo de manipulables, son les que ee conocen -

como "no tangibles", como lo son privilegios, acceso a c1er-

tos eventos, el USO de ciertos juegos, tiempo libre ES largo, 

omitir checar su tarjeta de asistencia,ete .. 

lP1nalmente, hay un tercer tipo de reforzadores arbi tra-

rioe que son conocidos genéricamente eemo eietemaB de fichas 

de puntos. Fstos no son más qUE' reforzadoree: condicionados _ 

qUE' se intercambian ei~temát1camente por reforzadores eane~ 

bIes t manipulables (tangibles o ntS) o na turalps .. 

:En la modific&ci6n de conducta en la que se emplf'&' este 
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tipo. de reforzadores arbitrario, generalmente se utilizan fi

cbaª de plástico de cualquifl!r tipo, f'dciles de adquirir en el 

comercio, o un sistema de puntos que se marean sobre hojae es 

peciales.. Estas :fichas o puntos ee suministran o ma.rcan, se

gúnsea el:. caso, inmediatamf>nte despu~s de que se cum¡,le un -

requisi to conducttlal especificado, de manera que son reforza

dores inmf>dia tos. ·l'.osteriormente se cambian por otro tipo de 

reforzadores como 6.ulces, galletas, boletos para asistir a un 

e~ento deportivo, libro, etc. 

F.1 proeedimiendo para establecer, un sistema de fichas o 

puntos es -en realidad sencillo. Durante una semana o diez 

días consecutivos anteade empezar a t~ajar se le entrega-

1m cierto ntlmero é!e fi('has al o loe suje'toscon quien se va a 

trabajar, y se le instruye sobre el procedimiento', dándole t~ 

das las op0rtunida.des que se juzguen necesarias para n~omP:rE1rn 

cOD las :tieMBlos di:ferentes ref'oTZadoresdisponibles", Si S8 

ep'tapor el empleo de puntos, lo cual es recolÍlt>ndable para in 

dividuoeadolescentee., adul.tosein perturbaciones de tipo 

m.ental, basta con dar uria exp11eac16n sobre el sistema y en .... 

qué consiste BU funcionamiento. 

Sean fichas G puntos lo que se emplee, puede establecer-. 

se una razdn de intercambio o un intervalo de intercambio. 

cada reforzador consumible, manipulable o natural, tiene un -

precie o razón dE! intercambio. El "precio" del reforzador -

puede -variards acuerdo con su valor de demanda. Ahora bien, 

a eú vez cada f'icba o punto se obtiene despu.!s de haber cumpl! 

do un determinado requisito conductual.. Por ej emple 9 se dan( 

una ficha o punto al trabajador que se presenta a trabájar -

con su ropa de trabajo, eS al nifto que durante un día no ha --
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utilizado los muebles de la sala como rampa, o por .recoger y 

guardar los juguetes que estaban tirados en el piso, etc .. 

En un principio, ea recomendable cambiar las fichas tan 

pronto se cumpla con cada requisito conductua.1 prógramadocon 

objeto de que no sea demasiado brusca la transicidn. De8:¡:\U~S 

pódÑ p()sponerse el cambio de fichas o puntos basta la termi

naeidn de toda una sf?si6n d.e trabajo. 

Lee sistemas de fichas opuntoe ofrecen las siguientes -

ventajas: 

a) Se rec1uce considerab1ementee;l ndmpro de reforzadores 

consumibl.es y de otrc tipo de que se administran ,con 

10 cual disminuyen h$ interrupciones de la conducta 

baj o estudio,. 

b) .Al. ap1icare.e las fiébas o marear los p'UD,toeinmedla't!, 

mente c!espu's de cada respuesta., pe:nú. te~ llevar 81-

vacío tE"mporal entre la emisión de ·lJl respuesta 7 la 

entrega del reforzador. 

una 'e las características impertantes de las fichas o -

puntos es qUE" coneti tuyen reforzadores condicion.adC)s.. Por...;;.. 

tanto, su efectividad como tales dependedireetámentf! de la 

frecuencia y magnitud del reforzamiente condicionado al que -

está asociados. Nd'nca debe dame muy poc. a cambio de las fi 
chas " pt.mtoe, pues entonces su poder como ref'orzadores cond,! 

cionados disminuye cone1derablem~nte. ~~oco debe incu~r

se en ~1 caso contrario; cambiarlas por $Xeesivo ref'orsamien

to incondi~ionado, pues se produce sO,ciedad, y pierden todo

su valor. Pa%'8 cualquiera de loe reforzadores arbi tranoe -
con que se trabaje (sean consumibles, manipulables o ,f'i~s o 
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PUll:toe) . á~~8fectivos habrá de tenereeen cuenta. l.o siguien-

te; 

., 
a) Eval1;48.r si el reClu1s! to de conducta que se pide no ee 

excesivamente bajo o excesivamente alto. con objeto -

de determinar la :rrecu~ncia con. qu~ serán administra

dos. 

b ,. Deb.e tomarse muy en cuen tá la magni tu(! d el reforzador 

(ea.nt1dad deo comida, tipo de -privilegioe, cantidadd~ 

dÚle.ro, etc .. ) .. 

c) Permitir el. acces'O al reforzador Úlcondic1onado opri 

-'rio~ l.fn1camente etlando se ~iene el. núm~ro de :fichas 

o . puntos requeridos y-previamente determinado" 

La 1:mportancia del al.stema de fichas o puntos como s1st,!. 

mam.etiva.e1onal d:epéJl.de, en t11tima instancia de que Bea.so--~.: 

~~1'~n:grlldua~(!~te a ~eforzadores. más llatu~les ;.' cte que se 

efe ctdeuna tnmsici.6n cuidad oea ,que permi ta f'inalmen te a 

lo.s reforzadores natura.l.e$, adecuadamente administrados, con

trolar l.acOnducta con l.a misma efecti:'Vif3a.d c.Qn que l.o hacen 

los reforzadores arbitrarios programados bajo condiciones de 

control ambiental. 

REPORZADORES GENERALIZADOS 

Son ref'orza.doressecundarioe o condicionados que pueden 

ser utilizados para incrementar cua2quier conducta bajo cual

(Ulier condicicSn, independien temen te de la especificidad de la 

sit1lacl6n u otro factor .. 

El reforzador generalizado adquiere el poder de reforza-
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dor cua1quiE'r conducta bajo cualquier si tuaei6n a t:raV~B d.e -

su aeociaci6n con una multitud de reforzadores y conductas. -

Las fichas o ¡;.untoe consti tuyen un ej empl0 del reforzador ge

npra1 arbi trario. 

La ventaja del reforzador genpra1izado es su inespecifi

cidse resp~cto a l~s condiciones concretas de up.a si tuaci6n -

particular, ventaja que p~rmite establecer eistemás de refor

zamif='nto altamente controlado y eficaz dentro de la modifica

ci6n de conducta. 

COMO DESCUBRIR LOS REPORZADORES 

De8pu~e de haber deeen to c6mo reforzar, conviene descr.!. 

bir pI proceso qu~ se puede seguir para determinar con qu~ r~ 

forzar. 

De loa estudios de condicionamiento operante ha surgido 

una regla general aplicable al descubrimiento de loe reforza

dores eficaces. La regla general ee observar la frecueneia -

natural, o probabilidad de un evento. Es'taregla ha recibido 

verificaci6n.ex¡erimenta1, al principio de fremack es el más 

c1d:sico ejemplo. 

La probabilidad de la ocurrencia de una conducta deberia, 

también, servir como base para descubrir los reforzadores de 

lo~ humanos. La observaci6n co~Jn indica que muchos padres _ 

aplican pete principio instintivamente cuando alientan a sus 

hijos a acabarsp la comidao l~s dicen por ejemplo, que 2es

pf='rmitirán. salir a jugar, conducta c~n una alta probabilirlad 

de ocurrencia, si y pdlo si terminan de comer, conducta con ,_ 
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una probabilidad de ocurrencia más baja. 

En otro'ejemplo, una de las actividades más probables de 

un adulto normal es evitar el trabajo. De aquí ee sigue que 

la oportunidad de descansar debe ser reforzador.. Esto es p~ 

cisamente 10 que se encontró en un estudio hecho por N. Azrin, 

ci tad o por Ay'llon y Azrin (7), que empleo com()reforza4'~ los 

pf'ríodOs de descanso en sujetos humanos normales en una si ~ 

cicSn de trabajo simulada. La cantidad de trabajo aumentd - -

cuando el pf>ríode de descanso se manejd COmO un reforzador p!. 

ra trabajar. 

En el caso de los niflos, mirar una película de caricatu

ras es un evento de alta probabilidad cuando la oportunidad -

10 permite, de aquí que esta conducta pueda ser utilizada ce

mo reforzador. 

De loe anteriores ejemplos, los cuales han eido apoyados 

por la experimentaci6n, Ayllcm y Asrin (7) han podido eatabl.!, 

cer, como regla para descubrir los reforzadores, que si se ob 

serva 10 que el individuo hace cuando la oportunidad se pre

senta, las actividades observadas en un momento dado, las c~ 

les san muy probables, servirán como reforzadores. 

Una ventaja especial de esta regla es que no requiere de 

un conocimiento del por qu~ tales actividades son reforzantes, 

ni intenta ninguna mp.dición de tipo mental en el individuo. 

Otro procedimiento para descubrir reforzadores en huma

nos es el recurrir a la conducta verbal de ellos, seguramente 

todos hemos hecho peticiones a la vez que nos las han hecho .. 
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SUgerimos qUf\ podría servir para el descubirmien to de ref'or~ 

doree presentarlos ~stos en forma de cuestionario, en la cual 

los 1ndiviiluos marcarían en dicho cuestionario el grado de pr~ 

ferencia que tienen por cada uno de lOe reforzadores, d e los 

cuales en determinado momento podríamos etorgarles. otro pr~ 

ce4imiento que podría resultar de actividad, es hacer tan:tas 

variaciones COmo sea posible de loa reforzadores conocidos. _ 

P8te procedimiento se basarla en la Buposici6n de que si UD -

evento es reforzan te , pequeflas variaciones en c!l probablemen

te también lo serán. 

Fl mu~streo oe reforzad oree puede ser de utilidad para 

.. de$cubrir reforzadores en inoividuos en cuya historia no se 

. ha tenido contacto con algdn tipo particuJ.ar de reforzamientG. 

La. utilidad de esta regla es bastante conoc.ida en los nego--

c10s, sobre todo en Vell~f3.,a:l~poner la mercancia a disposi-

c16n del futuro clien~efd,tlra.rite un períodO de tiempo sin - .

"ninguna ob1igacidn n ,16 que se estE{ haciendo en realidad, es 

pan~r en la historia del su3eto el ref'orzamiento oue tal o 

cual artículo posee .. 

Aeto seguido de tener definioas las categorías conduc~ 

lee (varian. tes del comportamiento seguro), cuya frecuencia -

queremos aumentar, y teni~ndo la medida en. que ocurren en fo:,! 

:ma natural (Línea Base), procederemos a aplicar contingente-

mente á su ocurrencia los reforzadores condicio.nados (puntos 

o fichas), cuando se haya cubierto cierto requisito conduc--

tual predeterminad o.. f-'e recomipndo que este requisito sea m!. 
n~t en el inicio del dFsarrollo del procedimiento, con obj~ 

to de permitir a los sujetos enterarse en qu~ consiste el p~ 

cedimi~nto .. 

97 .. 

SUgerimos qUf\ podría servir para el descubirmien to de ref'or~ 

doree presentarlos ~stos en forma de cuestionario, en la cual 

los 1ndiviiluos marcarían en dicho cuestionario el grado de pr~ 

ferencia que tienen por cada uno de lOe reforzadores, d e los 

cuales en determinado momento podríamos etorgarles. otro pr~ 

ce4imiento que podría resultar de actividad, es hacer tan:tas 

variaciones COmo sea posible de loa reforzadores conocidos. _ 

P8te procedimiento se basarla en la Buposici6n de que si UD -

evento es reforzan te , pequeflas variaciones en c!l probablemen

te también lo serán. 

Fl mu~streo oe reforzad oree puede ser de utilidad para 

.. de$cubrir reforzadores en individuos en cuya historia no se 

. ha tenido contacto con algdn tipo particuJ.ar de reforzamientG. 

La. utilidad de esta regla es bastante conoc.ida en 10B nego--..... 

c1os, sobre todo en Vell~f3.,a:l~poner la mercancia a disposi-

c16n del futuro clien~efd,tlra.rite un períodO de tiempo sin - .

"ninguna obligacidn n ,16 que se estE{ haciendo en realidad, es 

pan~r en la historia del su3eto el ref'orzamiento oue tal o 

cual artículo posee .. 

Aeto seguido de tener definidas las categorías conduc~ 

lee (variantes del comportamiento seguro), cuya. frecuencia -

queremos aumentar, y teni~ndo la medida en. que ocurren en fo:,! 

:ma natural (Línea Base), procederemos a aplicar contingente-

mente á su ocurrencia los reforzadores condicio.nados (puntos 

o fichas), cuando se haya cubierto cierto requisito conduc--

tual predeterminad o.. f-'e recomipndo que este requisito sea m!. 
n~t en el inicio del dFsarrollo del procedimiento, con obj~ 

to de permitir a los sujetos enterarse en qu~ consiste el p~ 

cedimi~nto .. 



98. 

una vez que los sujetos han comprendido "la regla del -

juego", se procede a aumentar los requiei tos eonductuales que 

habrán de satisfacerse para pQder obtener el reforzador, con 

ésto, se presenta la o~ortunidad de que sea el reforzador na

tural el que emp1E'ce a ser el que mantenga la conducta. Lo

ideal es que gradualmente, el reforzador condicionado vaya, d~ 

sapareciendo de medio ambiente y su lugar sea ocupado por los 

reforzadores naturales existentes en el medio ambiente. 

Para. evaluar la' efectividad de un sistema motivacional, 
\ 

es práctica corriente en el análisis conductual 81-'11 cado , al 

retiro de los reforzadores empleados duran te el procedimiento, 

pero sellace la recomendaci6n de que cuando 1& conducta cl'IJ.e -

por este medio se afecta es de peligro a la integridad física 

('el sujeto, debe ser considerada esta. medida deevaluaci6n, y 

en el. procedim1ento motivacional que proponemos, la conducta 

propiciatoria deaec1den'tes ,la consideramos de esta manera .. 
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CAPI!ULO VI 

CONCLUSIONES 

Al demostrarse que una gran cantidad de accidentes pue-

den evitarse, nace la Seguridad' Industrial para proteger a la 

soc1ed'ad de las consecuencias de los accidentes. 

El 1lIlps.cto que causa en lB sociedad los resu1 tedos de -

las primeras investigaciones t 4an la pauta para la creac16n l' 

desarrollo de t4enicas encaminadas al control de los factores 

que coadyuvan a la ecurrencia de un accidente. 

Apoyada en diferentes 4iscriplinae la Seguridad Indus--

trial ha desarrellaclo una serie de técnicas que han logrado ~ 

poner bajo control los factores físicos medio-ambien'tales que 

podr!an f'acili 'tar la ocurrencia de los. accidentes. Otro fac

tor, conocido en 1& Seguridad Industrial como Factor Rumano, 

ha sido encargada su aplicación aiae dlscriplinas médicas. -

Este factor es considerado como. el causal directe de les aco! 

dentes, l' la explicación que se 44 es que es el individuo mi~ 

mo 7/e loe procesop que 10 afectan, sean de fnelole físico o -

mental, los que desencadenan un cODlpartimiento que propicia -

el accidente. 

Le. explicación que Be dá de la conducta que exhiben los 

individuos l' que facilita la ocurrencia ele1 accidente, está -

basada ene1 eencepto din!fmice de la personalidad t exp11ca--

ción que podría resumirse de la siguiente manera: actuamos co 

mo pensamos. 

Basados en una explicaci6.n como ésta del comportamiento, 
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la Seguridad Industrial ha desarrollado toda una tecnología -

cuya aplicación tiene como expectativa la de lograr que el ~. 

dividuo !tse dá cuenta" del por quif de su comportamiento, y en 

conseeuencia cambie dicho eomportamiento. Es fácil compren-

der que el cambio que espera. la Seguridad Industrial al em-

plear sus t~cnicas para prevenir lee accidentes, es en el s~ 

tido de que la ·frecueneia con que ee cometen l~s aetos propi

ciatorios, de áccidentes se vea decrementada. 

Fl mtftodo que sigue la Seguridad Industria.l para. la pre

vención de accidentes no permite conocer si se operan cámbios 

en la conducta de los individuos, d.sdo que en dichQ m.~todo no 

se recurre, en ningdn momento, a la medición, ya que las det'! 

niciones que se den de la condueta que se pretende modificar 

no lo per.mi ten. 

Ante una situación as!, resulti3, difícil asegurar que el 

hc'tor HUmano estdbajo control,o <que está en vías de estar

lo. por le que se consideró como urgente enfocar de una mane

ra di;ferente dicho factor. 

El lnfoqúeConductual elel lPactorHumánocomo causal Di

recto de Acciden1;e~, centrasuatenc16n. éJ:l la conducta de los 

inci viduos, la cual por an te~eder a la ocurrencia del 8ccide!!. 

te, la convi~rte en propiciatoria. 

Este diferente enf'oquf?' tiene sU origen en el cambio dm!, 

tico que se ha dado dentro de la psieología hará unOe 30 afios, 

al estudiar en f'erma. experimental el comportamiento de los ~.:: 

ganismos~ aplicando con todo rigor el método científico. 

De esta :man~ra de estudiar la conducta han surgidO una 
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serie d;,;'p~e1p1oe1' procedimientos que se conoce como AnIÍ~ 

liéis CoDd~c~al. APl{~dO O Mod.ificaci6n de Conducta, que han 

de~~stra40' su ~tlcaeia para alterar el comportal!l1en tode dif'!. 

rentes,orpniemos en los ES variadoaambien'tes • 

. _:.toe procedimientos parten e1empre de la identificaci6n 

medicicSnyD.Uil.pulaoian de las variables medioambien1ales 'de 

las cuales' la condue ta. es1'\1llci6Ií. 

~,. . 

. e_a lograr ~b~r)s @n la c'ondu.etade los individuos, si de$ea 

prev:en~~l.oss.c¿:t.aen.t~~,· '3': latE'CllOlogía Operante es lB. dnica 

que .h8.d~.oatnulo Eferef'i~z' pU'Blograrcambioeconductualee .. 
~-t¿ <~' /1 c}t ¡i " ~ 

La :tre~ü~Xl~ia deo~~eneiadeuna COild~cta, difícilmente 

puede nrse reducida por el si:r:nple hecho de decirle al. ind1vi

(1110 "lllEl' l8.':exhib •• que.l.al!JconS$cuenciae de ·'tal c:ondueta. pue •. -

4~A~;rleaye~~:vas. .to asen afn'tesisel.medeloen elqlle 

se.baeen l.as.t~~icas qtle emplea la séguridad1ndustrial para 

. pr~vt$ir acc1dfi::n tes. 

L8. teénolog:!a op~rante, en camb'10, partelesde la detin,! 

ci611 m.iema de].a condueta que pretende :medificar, definici'" 

g.ue de1)e,"~ere~ en. t~rm:tnos . eperaclonales, pél,ratermiDar por 

'liEú:~e~ eontmgentea.l.a>' conducta laseons.eeue.nc1ta.e o estÚJUlos 

ref'orzantes, si esqueeé pretende aumentar la frecuencia de 

,ocurrencia d~ tal eondu(l.'ta.. o tiiacon.tinuartales consecuen-

ciase! laque ee pretendeee su extincicSn. 
l~ 

("'1 ' 

La eonducta propiciatoria de accidentés l
, como conducta _ 

- - - , 

operante que es necesariamentE! debe estar determinada por ene 

'~~;~~o'itée4~fl'li!i1as, luego entonces es posible ponerla bajo control, 
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el Coml:ortamien to Segu!? .{ comO contraparte conductual e _ inco!!!, 
~ '0, 

patible con ella, (e~,~,)verse aume-ntada en su frecuencia de -

ocurrencia me-rced del reforzamiento posi tivo, con 10 cual t~ 

derá a ocupar'la mayor parte del contínuo conductual del indi 

viduo, yla conducta propiciatoria de accidentes tende~ a eu 

extinci6n. 

La relativa juventud de la tecnología operante1! as! como 

su "engaiiosa sencillez", pueden ser obetEÍculos para suaplic!, 

ci6n en el campo de la Seguridad Industrial en donde el Pac-

tor Humano o comportamiento de 1.08 individuos, es considerado 

como bastante 'éomplejo dadas las . explicaciones que . de dich.~, -

factor campean en el camI'o de la Seguridad Industrial. 

Si desru~s de haber enfocado de una manera conductual el 

Factor Humano como causal directo de accidentes lo.gramos la 

inquietud de cuando menoe uno dE' los muchos que tieonen ba~ O 

su responsabilidad la seguridad del individuo, consideraremoe 

que este trabajo no ha sido en vano. 

\. ' 

" 

\ 

~l:j 
/ '- r "Y ~\~).. Vo'{ . ,.} . ,G 

....., ~Rc>~\0;\~',' ¡,. " 

el Coml:ortamien to Seguro, .. { comO contraparte conductua,l e _ inco!!, 

patible con ella, E~verse aumentada en su frecuencia de -

ocurrencia merced del reforzamiento posi tivo, con 10 cual t~ 

derá a ocupar'la mayor parte del contínuo conductual del indi 

viduo, yla conducta propiciatoria de accidentes tende~ a eu 

extinción. 

La relativa juventud de la tecnología operante1! as! como 

su "engafiosa sencillez", pueden ser obstEÍculos para suaplic~ 

ci6n en el campo de la Seguridad Industrial en donde el Pac-

tor Humano o comportamiento de 1.08 individuos, es considerado 

como bastante 'éomplejo dadas lae explicaciones que . de dich.~, -

factor campean en el camIlO de la Seguridad Industrial. 

Si deeru~s de haber enfocado de una manera conductual el 

Factor Humano como causal directo de accidentes lo.gramoe la 

inquietud de cuando menos uno df' los muchos que ti~nenba~o 

su responsabilidad la seguridad del individuo, consideraremos 

que este trabajo no ha sido en vano. 

./ . ,;::r,-.s. i~V .:. 
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