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Glosario 

Atención: Seleccionar cierta información para procesarla con detenimiento e 

impedir que otra información se siga procesando.  

Ciencia cognitiva: Ciencia multidisciplinar que estudia cómo se presenta y 

procesa la información Campo interdisciplinario que incluye a la psicología 

cognitiva, la lingüística, la ciencia computacional, la antropología cultural y la 

epistemología. 

Condicionamiento operante: Condicionamiento skinneriano en el ocurre una 

conducta, y las consecuencias inmediatas de la conducta determinan su 

probabilidad de incidencia futura. 

Condicionamiento respondiente: Término empleado a veces en lugar 

pavloviano. 

Confiabilidad: Grado en que mediciones repetidas generan el mismo resultado. 

Contigüidad: Una de las leyes de la asociación de Hume y ley fundamental de 

Hartley; los sucesos que se experimentan juntos, ya sean en forma simultánea o 

en forma sucesiva, se asocian entre sí. 

Control de estímulos: En un ambiente-estímulo, mediante el cual se refuerza 

regularmente un comportamiento, se dice que el estímulo va adquiriendo control 

sobre el comportamiento. 

Definición operacional: Una definición en términos de un conjunto de 

operaciones específicas y observables, de manera más general, definición precisa 

de términos científicos. 

Determinismo: Postura filosófica según la cual en el universo todos los sucesos 

tienen causas previas. 

Discriminación: la respuesta realizada de manera diferente ante dos o más 

estímulos con características físicas diferentes. 

Empirista: Alguien que considera que nuestros conocimientos del mundo se 

construyen a partir de nuestras experiencias en él; corriente de pensamiento 

asociada con los filósofos ingleses como Locke, Berkeley y Mill. 

Entrenamiento: Ayuda, se proporciona a un principiante para ofrecerle estrategias 

y retroalimentación que mejore su rendimiento hipotético.  
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Esquema: Marco mental hipotético que ayuda a organizar el conocimiento, dirige 

la percepción y la atención, y guía el recuerdo; los esquemas proporcionan 

andamiaje para organizar la experiencia. 

Generalización: Tendencia de que ocurra una respuesta aprendida ante un 

estímulo después de la presentación de un segundo estímulo similar al primero. 

Icono: Forma de denominación asignada al registro visual sensorial. 

Memoria a corto plazo: Memoria de cortos períodos de tiempo que abarca desde 

segundos hasta minutos. 

Memoria a largo plazo: Memoria de largos períodos de tiempo, que abarcan 

desde horas hasta días o años; la memoria a largo plazo es el almacén 

permanente de la información que adquieren las personas. 

Observador: Nombre empleado a finales del siglo XIX y principios del siglo XX 

para designar a los participantes en un experimento psicológico; se llamaba así 

porque su principal actividad consistía en observar las actividades mentales 

propias por medio de la introspección. 

Operante: cualquier conducta producida por un organismo y controlada por 

consecuencias inmediatas de la conducta. 

Percepción: Proceso de sentir, retener, reconocer, y proporcionar significado a la 

información sensorial. 

Psicofísica: Estudio de la relación entre los estímulos físicos y la percepción de 

estos estímulos. 

Registro sensorial: Memoria intermedia donde la información perceptiva es 

momentánea almacenada hasta que es reconocida u olvidada. 

Retroalimentación: Información que los aprendices reciben sobre su rendimiento. 

Sensopercepción: Proceso de sentir, retener, reconocer, y proporcionar 

significado a la información sensorial. 

Tiempos de reacción: Es el intervalo de tiempo de reacción de una persona 

cuando tiene que realizar alguna acción en respuesta a un estímulo (visual, 

auditivo, táctil), transcurre un cierto tiempo entre la recepción del estímulo y la 

ejecución de la acción. 
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Resumen 

 

En la presente investigación se realiza una revisión y análisis de los principios 

teóricos heredados del conductismo que dieron origen al Análisis Experimental de 

la Conducta y que fundamentan el fenómeno de equivalencia de estímulos 

propuesto por Sidman y Tailby (1982). En el fenómeno de Equivalencia de 

Estímulos, se identificaron cinco elementos indispensables para desarrollar la 

emergencia de nuevas relaciones equivalentes: el proceso de discriminación 

condicional, el procedimiento de igualación a la muestra, las relaciones 

condicionales, el paradigma de equivalencia de estímulos y las pruebas reflexiva, 

simétrica y transitiva. Con los elementos anteriores se llevó a cabo un análisis de 

tres investigaciones en las que se aplica el procedimiento de igualación a la 

muestra en el entrenamiento de discriminaciones condicionales para el desarrollo 

de habilidades matemáticas que conduzcan a la emergencia de nuevas relaciones 

no entrenadas; la primera de Ninness et al., (2005), la segunda de Leader & 

Barnes (2001) y la tercera correspondiente a Lynch & Cuvo, (1995). Se concluye 

que estos elementos teóricos tienen aplicaciones concretas en el ámbito 

educativo, se describen los criterios necesarios para realizar un diseño cuasi-

experimental, y los fundamentos teóricos y metodológicos de equivalencia de 

estímulos que se requieren para desarrollar habilidades de conteo numérico en 

niños. Se destaca la importancia de realizar el desarrollo de programas 

computarizados para beneficiar el entrenamiento en habilidades matemáticas.  

 

 

Palabras claves: equivalencia de estímulos, igualación a la muestra, habilidades 

matemáticas, niños. 
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Abstract 

 

In the research review and analysis of the inherited theoretical principles of 

behaviorism that gave rise to Experimental Analysis of Behavior and underlying 

proposed by Sidman and Tailby (1982) phenomenon of stimulus equivalence is 

performed. The process of conditional discrimination, the process of matching to 

sample, conditional relationships, stimulus equivalence paradigm and reflective 

tests: the phenomenon of stimulus equivalence five essential elements to develop 

the emergence of new equivalent ratios were identified, symmetric, and transitive. 

With the above items was conducted an analysis of three investigations in which 

the matching procedure is applied to the sample in conditional discrimination 

training for the development of mathematical skills that lead to the emergence of 

new relationships untrained; the first Ninness et al., (2005), the second of Leader & 

Barnes (2001) and the third corresponding to Lynch & Cuvo, (1995). We conclude 

that these theoretical elements have concrete applications in education, describes 

the criteria for a quasi-experimental design, and theoretical and methodological 

foundations of stimulus equivalence required to develop numerical skills in children 

count. The importance of the development of computer training programs to benefit 

excels in math skills. 

 

 

Keywords: stimulus equivalence, matching to sample, math skills, children. 
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Introducción 

 

En cualquier campo científico y la Psicología no es la excepción, es imprescindible 

hacer un recuento de los dilemas a los que se ha enfrentado la ciencia para la 

construcción del conocimiento teórico y empírico. En el campo de la Psicología 

existen diferentes consideraciones en cuanto al uso de las hipótesis, la 

observación, la generalización y la verificación de los resultados en el estudio de 

fenómenos, al igual que ocurre en las ciencias naturales. Estas diferencias han 

dado lugar al desarrollo de diferentes enfoques en la Psicología, uno de particular 

importancia es el conductismo y es debido a su relevancia en el campo de la 

Psicología, que en este trabajo se lleva a cabo el análisis de los principios 

conductistas.  

 

Desde 1930 el enfoque conductista ha realizado estudios sobre los procesos 

implicados en el condicionamiento clásico y operante, estos procesos son los que 

determinan la forma en que los sujetos desarrollan discriminaciones condicionales 

simples y complejas que se ponen en juego en el lenguaje o en el aprendizaje de 

conceptos matemáticos. Skinner (1938) señala que la conducta de los sujetos está 

determinada por las experiencias que han tenido ante estímulos y relaciones entre 

estímulos; lo que da como resultado una regulación del comportamiento. Skinner 

desde los años treinta identifica reglas que tienen una función discriminativa, y 

para los años setenta, los estudios que hacían referencia a los principios 

heredados del condicionamiento operante, y al uso del procedimiento de 

igualación a la muestra aumentaron de manera notable.  

 

Una de las principales investigaciones, si no la más importante en esta dirección 

fue la de Sidman (1971), quién identificó el surgimiento de nuevas relaciones entre 

estímulos que no habían sido entrenados previamente. En 1982 Sidman y Tailby, 

desarrollaron una serie de pruebas llamadas reflexiva, simétrica y transitiva, y 

obtuvieron como resultado, el surgimiento de nuevas relaciones de equivalencia, 
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las que fueron identificadas siempre y cuando se presentaba el proceso de 

discriminación condicional y el procedimiento de igualación a la muestra.  

 

Aunque los conceptos teóricos y metodológicos anteriormente mencionados son 

descritos desde 1938 por Skinner, la psicología ha pasado por la dificultad de 

entender cuál es el objeto de estudio en su área, el conductismo aportó en esta 

dirección al asignar a la conducta la categoría de objeto de análisis, la cuál puede 

ser medible y observable. 

 

En el campo de la psicología ha surgido el problema de la comprensión y por 

supuesto de la aplicación de los principios heredados del conductismo, esto se 

identifica especialmente en el campo de la educación y específicamente en los 

procesos de aprendizaje. El conductismo ha sido criticado y se ha llegado al punto 

de mal entender los principios conductistas, una causa posible es la falta de 

conocimiento de la evolución de este enfoque. Es debido a esto que se vuelve 

importante conocer de manera global y en orden cronológico los antecedentes del 

conductismo y cuáles fueron las bases que de los principios que hasta el momento 

describen nuestra conducta.  Lo anterior lleva no solo a la comprensión de los 

principios, sino también a conocer sobre los métodos y técnicas utilizadas por los 

psicólogos en las investigaciones básicas. Uno de los procedimientos que reviste 

gran interés por su fácil aplicación para el desarrollo de nuevas habilidades, es el 

procedimiento de igualación a la muestra.  

 

Al igual que ha sucedido con los principios, se parece haber un desconocimiento 

de la utilidad y las aplicaciones que el procedimiento de igualación a la muestra ha 

tenido en investigaciones realizadas en Estados Unidos. En México se han creado 

estrategias y técnicas para el desarrollo de habilidades de tipo matemático. Sin 

embargo, aun así siguen existiendo pocos trabajos que utilicen este procedimiento 

en investigaciones básicas, y en la revisión efectuada por la autora de este trabajo 

no se encontraron investigaciones que sirvan como andamiaje para su aplicación 

en el área educativa. 
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Es debido a lo anterior que este trabajo se desarrolló para recopilar información y 

realizar un análisis sobre los avances que han tenido las investigaciones en el 

campo del Análisis Experimental de la Conducta, específicamente en el desarrollo 

de habilidades matemáticas, al aplicar los principios conductistas y el 

procedimiento de igualación a la muestra. 

 

Es indispensable señalar que las bases teóricas que se toman en cuenta en este 

trabajo son el fenómeno de Equivalencia de Estímulos propuesto por Sidman, y 

que fue estudiado y aplicado en otros países como Estados Unidos, España y 

Brasil.  

 

Es en este contexto es que se realizó la presente investigación con el propósito de 

dar respuesta a la pregunta: 

¿Cuáles son los fundamentos teóricos de Equivalencia de Estímulos para el 

desarrollo de habilidades matemáticas en niños? 

 

La pregunta general dio lugar a las preguntas específicas: 

¿Cuáles son los principales representantes, los principios teóricos y bases 

metodológicas que estableció el enfoque conductista? 

¿Cuáles son los principios y métodos que emplea Sidman para el desarrollo de la 

Equivalencia de Estímulos? 

¿Cuáles son los principales estudios sobre la adquisición de clases de 

equivalencia en matemáticas? 

 

Para dar respuesta a la pregunta general y a las preguntas específicas, se 

propone como objetivo general: 

Establecer los fundamentos teóricos de Equivalencia de Estímulos para el 

desarrollo de habilidades matemáticas en niños. 

Y como objetivos específicos 

 1.    Revisar a los principales representantes, los principios y bases metodológicas 

que estableció el enfoque conductista y su evolución. 
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 2.    Interpretar los principios y métodos que emplea Sidman en el fenómeno de 

Equivalencia de Estímulos. 

 3.    Revisar, interpretar y analizar, estudios en matemáticas para la adquisición 

Equivalencia de Estímulos. 

 

Para dar respuesta a las preguntas de investigación, en el capítulo 1 se hace una 

revisión cronológica, desde el surgimiento de la Psicología experimental en 1879 

con la creación del primer laboratorio que hiciera Wilhelm Wundt, hasta los 

trabajos realizados por los Psicólogos alemanes: Ebbinghaus, y Kulpe. En el 

mismo capítulo, se analiza la evolución que tuvo el conductismo, sus principales 

representantes, así como los principios y bases metodológicas que establecieron 

este enfoque.  

 

En el capítulo 2 se presentan los elementos teóricos y metodológicos que dieron 

lugar al surgimiento del fenómeno de Equivalencia de Estímulos y se analizan los 

principios propuestos por Sidman. Este capítulo se compone de tres apartados, en 

el primero se analizan los conceptos de control de estímulos y discriminación 

condicional, en el segundo se explica en que consiste el procedimiento de 

igualación a la muestra, y en el tercero, se incorporan los avances que se han 

llevado a cabo de 1971 al año 2000 sobre el fenómeno de equivalencia de 

estímulos.  

 

El capítulo 3 contiene tres apartados, en el primero se presentan las ventajas y 

desventajas de uso del diseño cuasi-experimental, en el segundo apartado se 

realiza una revisión de tres investigaciones que consideran el fenómeno de 

equivalencia de estímulos para el estudio de relaciones de tipo matemático, en el 

tercer apartado se lleva a cabo un análisis comparativo de los tres estudios 

mencionados. 

 

Para llevar a cabo este trabajo se realizó una investigación de tipo descriptiva 

mediante el análisis y la síntesis como partes esenciales del método analítico, con 
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el propósito de identificar los principios generales y propiedades del fenómeno de 

equivalencia de estímulos. Se analizaron tres investigaciones de gran relevancia 

por sus resultados; la efectuada por Ninness et al., (2005), la realizada por Leader 

& Barnes (2001) y la que llevaron a cabo Lynch & Cuvo (1995). La importancia de 

las investigaciones realizadas por Ninness et al., (2005), Lynch & Cuvo, (1995) y 

Leader & Barnes (2001), radica en que en ellas se hace uso de programas 

interactivos en computadoras, para el desarrollo de habilidades matemáticas en 

sujetos adultos y niños. Estos autores implementaron el procedimiento de 

igualación a la muestra en el ámbito de la educación con población normal, con 

sujetos con fracaso académico. Los resultados obtenidos en los trabajos 

evidenciaron que los sujetos adquirieron relaciones emergentes no entrenadas 

directamente en niños preescolares, los adultos fueron capaces no sólo de 

mostrar relaciones de equivalencia, sino también, la generalización de estas 

relaciones con distintas representaciones que tenían similitud física con las que 

habían sido entrenados.  

 

Los resultados encontrados ponen de manifiesto la necesidad de comprender los 

elementos teóricos y metodológicos que apoyan el desarrollo de las 

investigaciones que se fundamentan en el principio de Equivalencia de Estímulos 

para poder llevar a cabo propuestas de diseños cuasi-experimentales en esta 

dirección. 
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El conductismo no es hoy en día un movimiento unificado,  

sino una gran familia donde algunos son muy parecidos entre sí  

y otros apenas guardan el “aire de familia” (Zuriff, 1985). 

CAPITULO 1. Del conductismo al Análisis Experimental de la Conducta 

 

El propósito de este capítulo es examinar el surgimiento de la Psicología 

experimental en Alemania a finales del siglo XIX y las bases que dejó ésta, para el 

desarrollo del conductismo y su evolución al neoconductismo. El capítulo cuenta 

con un primer apartado sobre la Psicología como ciencia en el que se hace una 

breve revisión cronológica donde se mencionan el surgimiento de la Psicología 

experimental a partir de 1879 con la creación del primer laboratorio que hiciera 

Wilhelm Wundt1, se concluye este apartado con la mención de otros tres 

Psicólogos alemanes: Hermann Ebbinghaus2, G. E. Müller3 y Oswald Kulpe4, y se 

muestran sus trabajos más representativos. El segundo apartado expone la 

evolución que tuvo el conductismo, sus principales representantes, los principios y 

bases metodológicas que establecieron este enfoque. El tercer apartado menciona 

los principios que se utilizan en el Análisis Experimental de la Conducta (AEC). 

1.1 La psicología como ciencia 

La frase citada por Hermann Ebbinghaus (1850-1909) La Psicología: un largo 

pasado pero apenas una breve historia, se refiere a que la Psicología como una 

ciencia, tiene una breve historia en comparación con otras ciencias establecidas, y 

tiene un largo pasado porque ha habido un sin fin de interrogantes acerca de la 

naturaleza humana y las causas de su comportamiento. Para poder analizar esta 

historia se tendrían que revisar los escritos de Platón, Aristóteles y otros, hasta los 

de grandes filósofos como Descartes5, pero no es el objetivo de este trabajo 

                                                
1
 Médico y fisiólogo Alemán. 

2
 Psicólogo Alemán reconocido por sus investigaciones sobre memoria y olvido de 1879 a 1884. 

3
 Psicólogo Alemán que se dedicó de 1881 hasta su jubilación en 1921 a realizar investigación en 

el laboratorio de Psicología en la Universidad de Gotinga.    
4
 Historiador y Psicólogo Alemán creo un laboratorio en 1894 en Wurzburgo, considerado como el 

segundo laboratorio después del de Wundt. 
5
 En el siglo XVII, Rene Descartes se ha considerado el padre de la filosofía moderna. 
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realizar una revisión histórica del origen de la psicología como ciencia. Sin 

embargo, sí se considera importante mencionar dos libros en los que se realiza un 

análisis de los acontecimientos y los avances que ha tenido la Psicología antes de 

llamarse una ciencia y se describe su evolución a lo largo del tiempo: el primero 

Historia de la Psicología experimental (Boring, 1929) y el segundo Psicología del 

siglo XX  (Heidbreder, 1933). Se identifica un acuerdo entre los historiadores en 

que en el año de 1879 da inicio la Psicología como una ciencia experimental. El 

acontecimiento que le dio origen fue realizado por Wilhelm Wundt (1832-1920), 

quién estableció en Leipzig Alemania el primer laboratorio para realizar 

experimentos de Psicología (Boring, 1990; Goodwin, 2009; Hothersall, 2004; 

Leahey, 1998). 

 

Wilhelm Wundt antes de ser nombrado fundador de la psicología experimental, en 

el periodo comprendido de 1858 a 1864, publicó dos libros importantes que lo 

marcaron como Psicólogo experimental, el primero Contribuciones hacia una 

teoría de la percepción en 1862 y el segundo Lecciones sobre la Psicología 

humana y animal en 1863. La principal influencia para Wundt fue el psicofísico 

Gustav Fechner (1801-1887) con su trabajo Elementos de Psicofísica; que es una 

obra que contribuyó al estudio experimental de la memoria humana y  fue una 

parte influyente en los avances de la nueva psicología y los diferentes métodos 

experimentales con los cuales se borda la nueva psicología del siglo XIX.  

 

Estos libros tuvieron un enfoque experimental; y se enfocan a las interrogantes 

psicológicas básicas por medio de investigación en psicofísica, en el nuevo campo 

de la Psicología como una ciencia. En ellos Wundt trató de delimitar que la 

Psicología exigía el examen científico de la experiencia consciente humana, 

utilizando en un principio métodos prestados de la fisiología experimental (Boring, 

1990; Goodwin, 2009; Hothersall, 2004; Leahey, 1998).  

Los trabajos de Wundt incluyeron dos programas importantes: el examen de la 

experiencia consciente inmediata, realizada por métodos experimentales en el 



  
  
 
 

22 
 

laboratorio (auto-observación) y el estudio de los procesos mentales superiores, 

las características de cada programa se presentan en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Programas propuestos por Wilhelm Wundt 

PROGRAMA 1 

Examen de la experiencia consciente 

inmediata. 

PROGRAMA 2 

Estudio de los procesos mentales 

superiores. 

Percepción interna 

La forma de medir la percepción interna fue 

realizar pruebas para identificar la respuesta 

inmediata que tenía el sujeto ante 

determinados estímulos
6
 que fueron 

controlados por el investigador en forma 

precisa. 

Procesos mentales  

En este programa se pretendía conocer y 

realizar pruebas para describir los procesos 

mentales como el aprendizaje, el pensamiento, 

el lenguaje y los efectos de la cultura. 

Validez interna  

Con los datos obtenidos de la percepción 

interna, por medio del método auto-

observación, el cual arrojaba datos científicos 

válidos si sus resultados podían reproducirse. 

Análisis de los procesos 

Estos procesos no podían ser controlados, ni 

examinados en el laboratorio porque estaban 

entrelazados con la historia personal del 

individuo, la historia de la cultura, y el 

ambiente social. 

Delimitación de la investigación 

La investigación del laboratorio tenía que 

limitarse a una gama restringida de 

experiencias básicas sensoriales: con 

estímulos visuales, auditivos y táctiles. 

El tipo de respuestas introspectivas se limitaba 

a juicios de tamaño, intensidad y duración del 

estímulo.  

Técnicas de análisis  

Sólo podían ser estudiados mediante técnicas 

de observación inductiva, comparaciones 

interculturales, análisis histórico y estudios de 

caso. 

Fuente: Elaboración propia con base en Danziger (1980). 

 

Para Wilhelm Wundt la psicología debía tener sus fundamentos en los métodos 

experimentales. En la tabla 1 es posible identificar las ideas de Wundt, en el 

Programa 1 identificó claramente el objeto a estudiar, incluyó sólo experiencias 

                                                
6
 Cualquier evento ambiental por ejemplo una luz o un sonido, que es capaz de afectar la conducta. 
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básicas sensoriales, perceptuales, de atención y el método utilizado para hacerlo, 

llamado la auto-observación. Con esto Wundt no descartaba la posibilidad de 

poder hablar de procesos mentales superiores. Es en el programa 2 donde 

describe qué procesos mentales pueden ser estudiados: el aprendizaje, el 

pensamiento, el lenguaje estos procesos no podían ser estudiados con el mismo 

método de auto-observación porque  no podían ser controlados, ni examinados en 

el laboratorio por lo que interviene la historia personal del individuo, la historia de 

la cultura, y el ambiente social, por lo tanto a diferencia del programa 1, se 

pretendía estudiar los procesos mentales mediante técnicas de observación 

inductiva, comparaciones interculturales, análisis histórico y estudios de caso. Es 

importante enfatizar que para Wundt los procesos mentales superiores no podían 

ser controlados, ni examinados en el laboratorio; y es probablemente por esto que 

los principales trabajos de Wundt y sus discípulos abarcan sólo el programa 1. 

 

Después de que los discípulos de Wundt empezaron a producir investigaciones en 

Leipzig, Wundt creo la revista Estudios filosóficos que fue la primera revista en la 

que se publicaron los resultados de investigaciones experimentales en psicología. 

De 1881 a 1903 se publicaron más de 100 estudios experimentales, por lo menos 

la mitad de las investigaciones eran de sensopercepción y la otra mitad de tiempos 

de reacción, atención y sentimientos (Boring, 1929). 

 

El instituto experimental en Leipzig atrajo a estudiantes de toda Europa y Estados 

Unidos al igual que a varios contemporáneos de Wundt. En Alemania comenzaron 

a surgir trabajos de los contemporáneos de Wundt, estos se distinguían del 

enfoque de Wundt en los temas que trataban, por ejemplo Hermann Ebbinghaus 

estudió la memoria en condiciones de laboratorio sumamente controladas; G. E. 

Müller estudió formas de aprendizaje eficaces y describió los efectos de la 

interferencia y Oswald Kulpe investigó actos mentales como solución de 
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problemas. En la tabla 2 se escriben las principales aportaciones de estos 

teóricos7 (Boring, 1990; Goodwin, 2009; Hothersall, 2004; Leahey, 1998). 

 

Tabla 2. Aportaciones de tres Psicólogos alemanes contemporáneos de Wundt. 

Investigador Procesos cognitivos estudiados 

Hermann 

Ebbinghaus  

(1850-1909) 

El trabajo que realizó fue la formación y retención de 

asociaciones.  

Publicó “Memoria: una contribución a la Psicología 

experimental” en 1885. 

George E. 

Müller (1850-

1934) 

Realizó estudios que se distinguen por su precisión y control 

experimental. 

Los temas que trató fueron similares a los tratados por 

Ebbinghaus estudió la formación de asociaciones, aunque 

llegó a distintas conclusiones sobre la formación de 

asociaciones. 

Oswald Kulpe  

(1862-1915) 

Amplió el concepto de introspección para poder estudiar los 

procesos de pensamiento “introspección experimental 

sistemática”. 

Creó un procedimiento llamado fraccionamiento que consistió 

en la separación de una tarea en sus componentes.  

Descubrió evidencia de la disposición mental, el pensamiento 

sin imágenes y las actitudes conscientes. 

Fuente: Elaboración propia con base en Goodwin (2009). 

 

A diferencia de Wulhem Wundt, estos psicólogos no estudiaron los procesos 

perceptuales, investigaron otros procesos cognitivos como la memoria, y el 

pensamiento. Una característica común entre estos investigadores fue el uso del 

                                                
7
 Los psicólogos alemanes como Weber y Fechner, quedaron en una relativa obscuridad, la 

principal razón de esto fue que la Primera Guerra Mundial trastocó su trabajo y contactos 
profesionales e internacionales ya que se generó la destrucción de las universidades Alemanas. La 
situación política impidió la comunicación entre Psicólogos alemanes y estadounidenses.  
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método experimental, en sus trabajos se identifican el uso del control de variables, 

la confiabilidad de los datos y el análisis de los resultados. 

 

Para 1930 el procedimiento de introspección fue muy criticado porque, no generó 

esa acumulación de saber que es decisiva para toda ciencia, por lo tanto el 

introspeccionismo fue derribado por un grupo de científicos en su mayor parte 

norteamericanos, los llamados conductistas (Gardner, 1996). 

 

Estos antecedentes permiten inferir que a principios del siglo XX los psicólogos 

empezaron a inclinarse por llevar a cabo las mediciones de los fenómenos 

psicológicos con una mayor objetividad, con la utilización del método experimental. 

 

Para los años treinta los psicólogos en Estados Unidos estaban insatisfechos con 

el procedimiento de introspección y sus principales críticas surgieron de las ideas 

del positivismo8. El positivismo tuvo una influencia muy importante en el 

movimiento conductista, este movimiento sugería que los conocimientos eran el 

resultado de las observaciones objetivas, la obtención de las observaciones 

objetivas tenían que ser necesariamente por métodos sistemáticos de la ciencia; 

no aceptaban la especulación metafísica de los procesos a estudiar. Los 

positivistas valoraban los conocimientos prácticos ya que consideraban que existía 

una conexión entre entender la naturaleza y controlarla (Boring, 1929). 

 

Una segunda influencia para el movimiento conductista fue la aceptación de las 

ideas evolutivas entre los científicos, y como resultado el desarrollo de la 

psicología animal. Se consideraba que los animales no eran introspectivos, por lo 

que para estudiar la relación entre la conciencia humana y la animal eran 

necesarias mediciones objetivas y conductuales. Las ideas anteriores se pueden 

considerar influyentes y decisivas para el desarrollo del conductismo. 

                                                
8
 Se asocia al filósofo francés Auguste Comte (1798-1857) 
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1.2 Antecedentes del conductismo 

Uno de los primeros trabajos que representó al modelo conductista fue realizado 

por Iván Petrovich Pavlov9 (1849-1936) quién desarrolló el procedimiento de 

condicionamiento clásico. Pavlov consideraba que limitar la investigación a 

estímulos externos específicos (intensidades de luz, diferentes tonos) y a 

respuestas fisiológicas era la única estrategia científicamente defendible que podía 

utilizarse. 

 

Con sus trabajos de investigación realizados durante 25 años, logró demostrar el 

procedimiento de condicionamiento clásico en el reflejo de salivación. Describió 

cómo ocurre automáticamente la salivación cuando se coloca alimento en el 

hocico de un perro, con esto se inicia el proceso de digestión del alimento. Como 

resultado de sus investigaciones concluyó, que puede ocurrir un reflejo similar 

cuando la comida se coloca a cierta distancia de un perro y los órganos receptores 

relacionados, son sólo, el olfato y la vista. Aun si la comida se presenta más lejos, 

el perro puede asociar a la persona que lleva el recipiente con la comida, u asociar 

el sonido de sus pasos (Boring, 1990; Goodwin, 2009; Hothersall, 2004; Leahey, 

1998). 

 

Una vez sentadas las bases de procedimiento de condicionamiento clásico 

propuesto por Pavlov, él describe la asociación entre estímulos que tiene el animal 

con base a este procedimiento. En este procedimiento básico de Pavlov utilizado 

para el estudio de la salivación involucra dos estímulos, el primero es un tono que 

al principio del experimento no provocan salivación este estímulo es llamado 

estímulo neutro (EN), el segundo es comida nombrado estímulo incondicionado 

(EI) tiene como característica principal que por sí mismo da como resultado una 

respuesta refleja en este caso la respuesta  que provoca es la salivación desde la 

primera vez que se presentan (Domjan, 2010). 

 

                                                
9
 Fisiólogo Ruso ganador del premio nobel de medicina en 1904, por sus trabajos en el sistema 

digestivo. 
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Pavlov se refirió al tono como el estímulo condicional (EC), ya que su efectividad 

para provocar la salivación dependía de que fuera emparejado varias veces con la 

presentación de la comida. En contraste, llamó estímulo incondicional (EI) a la 

comida porque su efectividad para provocar la salivación no dependía de ningún 

entrenamiento previo. La salivación que a la larga llegaba a ser provocada por el 

tono se denominó respuesta condicional (RC) y la que siempre era provocada por 

la comida se designó como respuesta incondicional (RI).  

 

De este modo los estímulos y las respuestas cuyas propiedades no dependían del 

entrenamiento previo se llamaron incondicionales mientras que los estímulos y las 

respuestas cuyas propiedades sólo aparecían después del entrenamiento se 

denominaron condicionales (Domjan, 2010). 

 

En la figura 1 se presenta la relación estímulo respuesta propuesta por Pavlov. Un 

estímulo incondicional (EI) por ejemplo la comida dará lugar a una respuesta 

incondicional (RI) por ejemplo el reflejo de salivación, la relación se representa con 

una flecha; siguiendo el procedimiento un estímulo neutro (EN) por ejemplo un 

tono que apareado mediante varios ensayos con el estímulo incondicionado (EI) 

que en este caso será la comida, dará lugar al reflejo de salivación (RI). Esta 

respuesta es resultado del apareamiento de EN-EI, y está representada por una 

flecha. El estímulo neutro después es llamado estímulo condicionado (EC), este 

estímulo al presentarse solo, como se muestra en el esquema con una flecha, 

tiene como resultado una respuesta condicionada (RC), por ejemplo la respuesta 

refleja de salivación.  

 

Con este procedimiento Pavlov publicó Los reflejos condicionados e inhibición en 

1972 (Boring, 1990; Goodwin, 2009; Hothersall, 2004; Leahey, 1998). 
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Figura 1. Descripción del procedimiento de condicionamiento clásico. 

Procedimiento de condicionamiento clásico 

 

EI                                            RI 

(comida)                                 (salivación) 

 

EN - EI                                    RI 

(tono – comida)                      (salivación) 

 

EC                                           RC 

(tono)                                      (salivación) 

 

EI= Estímulo Incondicional  

EN= Estímulo Neutro 

EC= Estímulo Condicional 

RI = Respuesta Incondicionada 

RC= Respuesta Condicionada 

Fuente: Elaboración propia con base en Domjan (2010). 

1.3 Los inicios del conductismo 

Los psicólogos conductistas estadounidenses, entendieron la importancia que 

tenían las investigaciones de Pavlov en el proceso de aprendizaje, enseguida 

identificaron los errores en el procedimiento de introspección, con estos 

antecedentes surgió una nueva propuesta y se inició la nueva etapa del 

conductismo. 

 

Aun cuando Pavlov realizó los primeros trabajos que sentaron las bases del 

conductismo, John Broadus Watson10 (1878-1958) se considera el fundador del 

conductismo por la publicación del artículo titulado La Psicología desde el punto 

de vista del conductista, que fue presentado en 1913. Este artículo es de vital 

importancia porque dentro de este documento aborda los defectos que se 

encontraron en el método de la auto-observación o también llamado introspección, 

en la tabla 3 se explican mediante tres razones: empíricas, filosóficas y prácticas. 

                                                
10

 John Broadus Watson (1878-1958), Psicólogo de Estados Unidos 
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Tabla 3. Defectos en la introspección identificados por Watson. 

Razones Defectos 

Empíricas La introspección era incapaz de responder de forma convincente a 

preguntas básicas de la Psicología: cuántas sensaciones existen y 

cuántos atributos posee la conciencia. 

 

Filosóficas: 

No era como los métodos de las ciencias naturales, y por tanto no era un 

método científico. En las ciencias naturales, las buenas técnicas 

arrojaban resultados reproducibles y entonces cuando estos no ocurrían 

el ataque se hacía en torno a las condiciones experimentales hasta que 

se obtenían resultados fiables.  

Prácticas:  

 

Estas prácticas requerían que los psicólogos encontraran en el laboratorio 

algún criterio conductual de conciencia. Watson señaló que la 

reconstrucción de la conciencia del animal no añadía nada en absoluto a 

los logros que se obtenían sobre la base de la observación. 

Fuente: Elaboración propia con base en Leahey (1998). 

 

Watson consideró a la psicología como una ciencia natural con base en la 

tradición del positivismo de Comte, el procedimiento de condicionamiento clásico, 

la influencia de la filosofía naturalista, de Darwin11 y la evolución (Ardila, 1986).  

 

El trabajo de Watson La Psicología desde el punto de vista del conductista (1913) 

es considerado como El Manifiesto Conductista. En él se enuncian dos 

proposiciones relacionadas; en primer lugar los investigadores interesados en una 

ciencia del comportamiento debían limitarse estrictamente a los métodos públicos 

de observación, que se pudieran aplicar y cuantificar, no aceptaban la 

introspección privada: si una disciplina pretendía ser científica, sus elementos 

debían ser observables. En segundo lugar, los interesados en una ciencia del 

comportamiento debían centrarse exclusivamente en la conducta. Para los 

conductistas, toda actividad psíquica podía ser adecuadamente explicada sin 

recurrir a misteriosas entidades mentalistas (Gardner, 1996). 

                                                
11

 Charles Robert Darwin (1809-1882) naturalista inglés, publicó El origen de las especies en 1859. 
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En el párrafo inicial del Manifiesto conductista Watson comienza así: 

 

La psicología desde el punto de vista de un conductista es una rama 

experimental puramente objetiva de las ciencias naturales. Su objetivo teórico 

es predecir y controlar el comportamiento. La introspección no forma parte 

esencial de sus métodos, ni el valor científico de sus datos depende de la 

rapidez con que se presten a interpretación en términos de conciencia. El 

conductista en sus esfuerzos por obtener un esquema unitario de la respuesta 

animal, no reconoce la existencia de una línea divisoria entre el hombre y la 

bestia (…) (Watson, 1913 pp. 158) 

 

En este pasaje muy citado en los libros de historia de la Psicología, Watson 

establece cinco principios fundamentales para su Manifiesto Conductista: 

a) Adscribió con firmeza la psicología a las ciencias naturales 

b) Articuló un conjunto de metas claras para una psicología científica 

c) Rechazó de forma tajante las investigaciones basadas en la 

introspección que realizaban la mayoría de sus colegas 

d) Aceptó totalmente el modelo evolutivo del comportamiento. Se enfocó 

concretamente en el problema de la subjetividad del método introspectivo 

(Goodwin, 2009) 

 

Con estos cinco principios Watson rechazó la validez de la introspección, se 

concentró en los argumentos de su propuesta conductista, donde la meta fue la 

predicción de la conducta como única forma de respuesta que pudiera ser medible 

de forma objetiva, esto lo menciona en el apartado ultimo de trabajo dice lo 

siguiente: 

 

Lo que necesitamos hacer es empezar a trabajar en la psicología, haciendo 

del comportamiento, y no de la conciencia, el objetivo de nuestro ataque. No 

cabe duda de que hay tantos problemas en el control del comportamiento que 

nos mantendrá trabajando varias vidas sin darnos tiempo siquiera para pensar 

en la conciencia (…) Una vez que hayamos iniciado la empresa, nos 



  
  
 
 

31 
 

encontraremos en un periodo breve tan divorciados de la psicología 

introspectiva como lo está la psicología actual (Watson, 1923, pp. 175-176). 

 

El método científico y ortodoxo de Watson que tenía como criterios esenciales el 

identificar y medir el objeto de estudio, fue el punto de partida de uno de los 

campos más estudiados en psicología, a saber, el proceso de aprendizaje (Boring, 

1929). 

 

La idea central del conductismo puede ser establecida de manera muy simple: 

Existe una ciencia de la conducta 

 

Los conductistas tienen puntos de vista diversos sobre lo que significa esa 

proposición, y especialmente sobre lo que es la ciencia y lo que es la conducta, 

pero todos los conductistas coinciden en que existe una ciencia de la conducta. 

(Baum, 1994) 

 

Peña (2014) escribe un análisis detallado del trabajo de Watson en El legado del 

manifiesto conductista: 100 años después, en donde retoma cuatro principios 

conductistas del trabajo de Watson: 

1. La psicología es una ciencia natural. 

2. El objeto de la psicología es la predicción y el control de la conducta. 

3. La introspección no es un método adecuado para la psicología. 

4. Hay una continuidad entre la conducta animal y humana. 

 

En relación con estos principios Peña plantea una pregunta muy interesante, que 

es compartida hoy en día por investigadores en el campo de la Psicología y la 

Educación ¿Qué queda hoy, cien años después de todo esto?  

Para Peña (2014) la respuesta tiene que ver con la enorme influencia del 

conductismo en la psicología del siglo XX, y ubica la herencia más importante de 

Watson en los siguientes aspectos:  
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a) Lo psicológico no es exclusivo del ser humano: se puede extender a las 

interacciones de muchos animales no humanos con su ambiente natural y 

con sus co-específicos atributos psicológicos. 

b) El dato fundamental para el estudio de lo psíquico es la conducta. 

c) Es posible estudiar los llamados fenómenos psíquicos con métodos 

observacionales y experimentales. 

d) El comportamiento de los organismos está relacionado de manera 

sistemática con factores biológicos y ambientales, de tal manera que es 

factible construir enunciados legales o cuasi legales sobre lo psicológico 

(Peña, 2014).  

 

De esta forma, el conductista exige pruebas de comportamiento12 para cualquier 

hipótesis psicológica; la psicología es la ciencia de la conducta, y no la ciencia de 

la mente (Baum, 1994). Con el paso del tiempo, el conductismo alcanzó una gran 

complejidad que dio lugar a una amplia variedad de conductismos que, de acuerdo 

con Peña (2014) conservan los postulados de Watson sobre construir una ciencia 

de la conducta, pero varían en sus supuestos, en sus conceptos teóricos, en sus 

métodos de investigación e incluso en la forma de conceptualizar la conducta. 

 

Otro de los teóricos contemporáneos de Watson que también realizó aportaciones 

para el estudio de la conducta fue Edward L. Thorndike13 (1874-1949). Se interesó 

en el estudio de la conducta encauzando sus experimentos hacia el aprendizaje 

de nuevas conductas, realizó una gran cantidad de experimentos con animales 

uno de los experimentos más famosos fue el de las cajas problema usando como 

sujetos gatos. El experimento consistió en colocar un gato hambriento en una caja, 

registrar la velocidad y latencia, es decir, el tiempo que le llevaba escapar al gato 

moviendo una palanca, un trozo de comida se presentaba fuera de la caja como 

incentivo para que aprendiera a escapar. Thorndike graficó el tiempo que le 

llevaba al gato escapar, después de varios ensayos se podía observar una curva 

                                                
12

 Los términos comportamiento y conducta se emplean de forma equivalente. 
13

 Psicólogo Estadounidense reconocido por la formulación de la Ley del efecto. 
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de aprendizaje, la curva describió que después de cada ensayo el animal requirió 

de menos tiempo para desempeñar la conducta. Con estos hallazgos Thorndike 

formuló leyes y principios de comportamiento la llamada Ley del efecto, la cual 

plantea que si una respuesta dada en presencia de un estímulo es seguida de un 

evento satisfactorio, entonces la conducta se fortalece y se repite. 

 

Hasta ahora es posible realizar una breve descripción del desarrollo cronológico 

del conductismo como se ve en la figura 2, que representa a los iniciadores de la 

escuela conductista, ya antes se mencionaron sus principales aportaciones y 

contribuciones al conductismo. 

 

Figura 2.Desarrollo cronológico para llegar al conductismo radical de Skinner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Boring (1990). 
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La figura 2 representa el desarrollo cronológico antes mencionado desde Wundt 

hasta Skinner, se muestran las fechas de nacimiento y fallecimiento con sus 

respectivas fotografías. Con estos autores culmina la primera etapa del 

conductismo y comienza la siguiente etapa, con Skinner como actor principal, 

quién definió a la Psicología como una ciencia de la conducta, en el siguiente 

apartado se hará referencia a los principios conductuales que Skinner logró 

demostrar con sus experimentos. 

 

1.4 Los principales neoconductistas 

Después del manifiesto conductista de Watson, fundador del conductismo, surgió 

un grupo de psicólogos que modificaron y ampliaron el conductismo de Watson, 

rechazaron el concepto de conciencia, y aceptaron su definición de la psicología 

como una  ciencia de la conducta y su insistencia en la importancia de los datos 

objetivos y observables, surgiendo con esto el llamado conductismo metodológico. 

Los métodos de estos psicólogos dominaron esta disciplina de 1940 a 1970, este 

grupo de psicólogos llamados neoconductistas generaron diferentes 

aproximaciones al estudio del comportamiento (Boring, 1990; Goodwin, 2009; 

Hothersall, 2004; Leahey, 1998). 

 

Los neoconductistas formaron un grupo grande, dentro del grupo surgieron 

diferentes aproximaciones al estudio del comportamiento, un tema de interés 

común para todos fue el nivel de análisis conductual que debía emplearse. 

Cuando hacían referencia al método de análisis describían dos tipos: un método 

molar y un método molecular de análisis conductual. El primero se enfocaba en los 

actos propositivos y la cognición, el segundo en la búsqueda de una unidad de 

análisis conductual. 

 

Aunque existieron varias aproximaciones al estudio del análisis conductual, en 

este trabajo se hará referencia a cinco psicólogos neoconductistas porque se 

considera que sus trabajos son de relevancia para poder establecer las 

semejanzas y diferencias con el conductismo. 
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Los cinco neoconductistas mencionados asumieron las siguientes premisas,  

 

 En primer lugar la aceptación de las ideas evolutivas y de la continuidad de las 

especies. 

 Los fenómenos psicológicos y el comportamiento podrían ser estudiados con 

sujetos no humanos. 

 Una siguiente premisa en común de estos investigadores fue que el proceso de 

aprendizaje era fundamental para entender el comportamiento, es decir el estudio 

que diera cuenta si los sujetos aprenden por naturaleza o crianza, los 

neoconductistas se inclinaban más al supuesto de que el aprendizaje dependía 

más de la crianza. 

 Afirmaban que para conocer como aprende un sujeto habría que hacer un análisis 

de los principios básicos de aprendizaje. 

 

Durante esta época del neoconductismo, la investigación y la teoría se dirigieron a 

estudiar la manera en que ocurría este aprendizaje. Este aspecto produjo 

particiones entre los investigadores de esta corriente, pero posteriormente el 

resultado dio lugar a conocimientos de diversos fenómenos de aprendizaje.  

 

En la tabla 4 se presentan las aportaciones de los cinco psicólogos: neo 

conductistas Edward Chace Tolman, EdwinRay Gutherie, Clark Leonard Hull, B.F.  

Skinner, y Munrray Sidman. Los conductistas tenían como objeto de estudio solo a 

la conducta, en el neoconductismo se buscaron procedimientos para poder 

estudiar otros procesos cognitivos, por lo que para cada psicólogo se escribe la 

aportación más sobresaliente en esta dirección.  

 

En la última columna de la tabla 4, se presentan las diferencias entre cada uno de 

los investigadores estas diferencias son primordialmente con el objeto de estudio a 

analizar en cada una de sus investigaciones. 
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Tabla 4. Representantes del conductismo. 

Investigador  Aportación Diferencias 

Edward 

Chace 

Tolman  

(1886-1959) 

 

Desarrolló un curso de 

psicología comparativa 

en la universidad de 

Berkeley. 

Abordó el aprendizaje 

en laberintos como un 

fenómeno cognitivo 

molar, a lo que llamo 

“mapa cognitivo” 

Desarrolló un nuevo 

conductismo que 

incluyera el análisis de 

la conducta y la 

cognición. 

Edwin Ray 

Guthrie  

(1886- 1959) 

 

Publicó “The 

Psychology of 

Learning” en 1935. 

Desarrollo una teoría 

del aprendizaje “Todo 

aprendizaje se basa en 

la contigüidad”  

Incluyó concepto de 

aprendizaje como 

proceso cognitivo. 

Clark Leonard 

Hull 

(1884-1952) 

 

Publicó en 1929 

“interpretación 

funcional del reflejo 

condicionado. 

Definió el reflejo 

condicionado como un 

mecanismo automático 

de ensayo y error, para 

medir el ajuste del 

organismo a un entorno 

complejo. 

Utilizó sistemas 

teóricos empleando un 

conjunto de postulados 

a partir de los cuales 

podía deducir y probar 

teoremas por 

experimentación. 

Burrhus 

Frederic 

Skinner 

(1904-1990) 

Publicó The Behavior of 

Organisms en 1938. 

 

Desarrollo los 

programas de 

reforzamiento. 

Desarrollo el aparato 

de condicionamiento 

operante. 

Conductista radical, 

mencionaba a la 

conducta como única 

forma de medir. 

Murray 

Sidman 

(1923-   

Publico tácticas de la 

investigación científica 

Pionero en 

Equivalencia de 

Estímulos. 

Desarrollo pruebas 

para la descripción del 

fenómeno de 

equivalencia de 

estímulos. 

Fuente: Elaboración propia con base en Boring (1990). 

 

Dentro de esta secuencia cronológica, en la que se incluyen los estudios de 

condicionamiento realizados por Pavlov, los planteamientos expuestos por 
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Watson, la aceptación del positivismo lógico, las ideas evolutivas junto con la 

aparición de varios psicólogos experimentales,  es importante hacer referencia a la 

aportación que realiza Yela en un artículo publicado en 1996 La evolución del 

conductismo en el que lleva a cabo reflexiones sobre el enfoque conductista y 

presenta cinco fases que definen la evolución del conductismo estas fases se 

muestran en la figura 3. 

 

Figura 3. La evolución del conductismo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Yela (1996). 

 

 

La Primera fase El nacimiento y difusión que va de 1910 a 1913, su principal 

exponente fue Watson y su manifiesto conductista de acuerdo con Yela (1996) se 

caracteriza por el objetivismo antimentalista de lo que se llamó conductismo 

clásico, dogmático y pragmático; la Segunda fase Era de las teorías, de 1930 a 

1950 en esta fase se depuro el enfoque conductista y se elaboraron sistemas 

teóricos caracterizados por el objetivismo positivista, sus exponente fueron 

Tolman, Guthrie, Skinner, se denominó neoconductismo sistemático; la Tercera 

fase La fase de la crisis, entre 1950 y 1960, dio inicio a una crítica en la postura 

del conductismo donde el principal argumento fue que el conductismo no cumplía 

1910 a 1930 
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difusión del 
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1930 a 1950 
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teorías 

1950 a 1960 
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crisis1960 a 
nuestros días 
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adecuadamente las reglas objetivas. Yale (1996) considera que se vuelve 

complicado distinguir las siguientes etapas, y esto sucede porque los trabajos son 

demasiados y variados, es entonces que se asigna el nombre a esta fase dividida 

en dos como El declive y La caída del conductismo. 

1.5 Del conductismo al análisis experimental de la conducta 

El único investigador que siguió la estructura radical del enfoque conductista fue 

Skinner (1938) quién recibió la influencia de Pavlov, Watson y Thorndike.  

Skinner consideraba que la psicología tenía dos objetivos a seguir, el primero la 

predicción del comportamiento y el segundo el control del comportamiento de 

animales y seres humanos, por medio del análisis experimental de la conducta, 

que para Skinner significaba una descripción completa de los comportamientos, 

los ambientes en que ocurrían esos comportamientos y las consecuencias 

inmediatas a los comportamiento (Ulrich, Stachnik, & Mabry, 1976). 

 

En 1937 Skinner establecería la distinción entre condicionamiento clásico y 

condicionamiento operante, y en 1938 presentará su primera obra La conducta de 

los organismos. En este libro desarrolló el análisis funcional como principio 

metodológico, es decir estableció las regularidades en las relaciones entre 

estímulos y regularidades entre los eventos del mundo, Skinner definiría los 

estímulos y las respuestas como clases de eventos. Este libro contenía ocho años 

de investigaciones realizadas en la Universidad de Harvard, presentó sus primeros 

años de investigación sobre condicionamiento operante. 

 

Skinner consideró que su investigación sobre los programas de reforzamiento son 

fundamentales en su obra al igual que el condicionamiento operante, en el que 

menciona que la conducta de un organismo cualquiera cae bajo el control de 

ciertos estímulos debido a sus consecuencias, y los programas de reforzamiento 

establecían las diferentes relaciones temporales en que podía darse dicho control.  
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A través de los programas de reforzamiento Skinner pudo dar cuenta de una gran 

cantidad de fenómenos, en particular del comportamiento humano y 

conceptualizaría el condicionamiento operante como una forma de selección de 

conductas por sus consecuencias y por el medio ambiente, por tanto que actuaría 

en el desarrollo del individuo (Plazas, 2006). 

 

Cabe señalar que Skinner examinó las consecuencias de la conducta, llamando 

operantes a dichas conductas. Las conductas operantes son respuestas que 

operaban sobre el ambiente, estas respuestas se fortalecen (incrementan) o se 

debilitan (decrementan) en función de los eventos (consecuencias). En resumen 

muchas de las conductas se emiten de manera espontánea y se hallan bajo el 

control primario de las consecuencias (citado por Gómez, et al., 2004). 

 

Gómez et al (2004) señalan que para Skinner la respuesta tiene la función de ser 

la unidad básica para el análisis de la conducta. Indican también que la idea es 

que los principios de condicionamiento operante, las consecuencias (C) que 

siguen a la emisión de una respuesta (R), modifiquen las probabilidades de que 

esa respuesta vuelva a repetirse, lo que lleva a pensar que el análisis 

experimental de la conducta considera los principios explicativos de variación de 

respuestas y selección por las consecuencias, que propone la teoría de la 

evolución de Darwin (citado por Gómez et. al 2004). 

 

De acuerdo con Kazdin (1996), los principios del condicionamiento operante se 

representan con tres términos ABC que forman un acróstico por las iniciales de los 

tres componentes de la contingencia, dado que sus siglas en inglés son: A por 

Antecedent (antecedentes), B por Behavior (conducta) y C por Consequent events 

(eventos consecuentes). En la figura 4 se presenta la relación entre la conducta y 

los eventos ambientales, es por ello que a esta relación se le conoce con el 

nombre de triple contingencia. 
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Figura 4. Contingencia de tres términos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Kazdin (1996). 

 

Los eventos antecedentes son los estímulos anteriores a la conducta, la conducta 

se refiere a los actos en sí mismo y las consecuencias se refieren a los eventos 

que preceden a la conducta como se muestra en la figura 5. 

 

Figura 5. Ejemplo de los tres componentes de contingencia. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Kazdin (1996). 

 

Para que una consecuencia altere una conducta particular debe ser 

contingente a la ocurrencia de la conducta, una consecuencia es contingente 

cuando se entrega sólo después de que la conducta meta se ha realizado y 

no está disponible de ninguna otra forma. La entrega no contingente de 
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consecuencias, comúnmente no presenta cambios sistemáticos en una 

conducta meta preseleccionada, porque las consecuencias no proceden 

consistentemente a esa conducta. 

 

De acuerdo con Skinner (1953), a partir de los principios del 

condicionamiento operante se desarrollaron cuatro tipos de procedimientos: 

el reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, castigo positivo, castigo 

negativo. Estos procedimientos describen diferentes tipos de relaciones 

contingentes entre la conducta y los eventos que le siguen. Según Kazdin 

(1996) el procedimiento de reforzamiento tiene como resultado el efecto de 

un incremento en la frecuencia de una respuesta, cuando a esa respuesta le 

siguen ciertas consecuencias. Un evento contingente que incrementa la 

frecuencia de una conducta se conoce como reforzador, en contraste el 

procedimiento de castigo tiene como resultado un decremento en la 

frecuencia de una respuesta cuando a esta respuesta le siguen ciertas 

consecuencias (ver tabla 5). 

 

Tabla 5. Procedimientos de condicionamiento operante. 

Fuente: Elaboración propia con base en Domjan (2010). 

 

Procedimiento Contingencia Resultado 

Reforzamiento positivo La respuesta produce un 
estímulo apetitivo 

Incremento en la tasa de 
respuesta 

Reforzamiento negativo La respuesta elimina o impide 
la presentación de un estímulo 
aversivo  

Incremento en la tasa de 
respuesta 

Castigo Positivo La respuesta produce un 
estímulo aversivo 

Decremento en la tasa de 
respuesta 

Entrenamiento por 
omisión 

La respuesta elimina o impide 
la presentación de un estímulo 
apetitivo 

Decremento  en la tasa de 
respuesta 
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Para ilustrar lo anterior es necesario describir dos tipos de reforzadores: los 

positivos y los negativos. Los primeros son los reforzadores que abarcan múltiples 

eventos, cuando se presentan, incrementan la frecuencia de la conducta; los 

segundos son reforzadores donde los eventos se retiran después de realizada una 

conducta y dan como resultado un incremento de la conducta que precede a su 

retiro. Se dividen en dos categorías los reforzadores primarios o incondicionados y 

los reforzadores secundarios o condicionados. Los reforzadores primarios 

adquieren su valor reforzante sin un entrenamiento especial por ejemplo la comida 

o el agua.  

 

Sin embargo, puede ser que los reforzadores primarios no sean reforzantes todo 

el tiempo, por ejemplo la comida no servirá como reforzador para alguien que 

acaba de terminar de comer, aun así su valor sigue siendo automático es decir no 

aprendido. Por otro lado, los reforzadores secundarios son eventos que si 

dependen de una asociación previa con otros reforzadores por esto puede decirse 

que varios eventos que controlan la conducta son reforzadores secundarios, 

algunos ejemplos son el elogio, calificaciones, dinero y la finalización de una meta; 

adquieren su valor reforzante mediante el aprendizaje por lo que no se consideran 

automáticos. Los eventos que alguna vez tuvieron valor neutral pueden adquirir 

propiedades reforzantes al presentarse con eventos que tienen una función de 

reforzador primario (Kazdin, 1996). 

 

Para concluir este apartado hay que reconocer que el conductismo fue una fuerza 

dominante en la psicología en los años cercanos a 1930, y evoluciono hacia el 

neoconductismo en el periodo de 1940 a 1950. Es necesario recalcar también la 

influencia del conductismo principalmente en Estados Unidos, los psicólogos del 

área experimental se dedicaron a estudiar procesos cognitivos como aprendizaje, 

memoria, pensamiento y lenguaje, bajo los principios del condicionamiento 

operante. De acuerdo con Ardila (1974) el Análisis experimenta de la conducta es 

prometedor a pesar de la imagen pública negativa, consideró que es indispensable 

estudiar los fundamentos conceptuales y metodológicos para solucionar las 
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limitaciones que tienen las investigaciones hasta el momento. En este orden de 

ideas Ardila mencionó que es importante aclarar las relaciones entre el análisis 

experimental de la conducta, fisiología, evolución, biología del comportamiento y 

en general ciencias biológicas, y hace una pregunta muy interesante ¿Somos una 

ciencia biológica o una ciencia conductual o ambas?, está pregunta queda 

planteada para un análisis en próximos trabajos de investigación. 

 

Por otro lado la tecnología conductual ha avanzado respectivamente para el 

estudio de diferentes fenómenos. Por tanto define que las investigaciones son el 

puente a resolver problemas que presentan la sociedad y las necesidades para 

tomar conciencia de los problemas éticos que conlleva el uso de la tecnología.  

 

Aunque iniciaron nuevas líneas de investigación, utilizaron los mismos principios 

del condicionamiento operante para explicar el proceso de aprendizaje, sin 

embargo, hoy en día se estudian procesos como la cognición o el lenguaje, con 

procedimientos como el de igualación a la muestra. Uno de los legados 

perdurables del conductismo es el reconocimiento entre los investigadores de que 

para poder estudiar los fenómenos psicológicos, con cualquier grado de 

objetividad, éstos deben definirse en términos conductuales. 

 

Es así como surge la línea de investigación de Sidman en 1971, bajo los principios 

de la triple contingencia (ABC), heredados del conductismo de Skinner. Sidman se 

orientó al estudio de la Equivalencia de Estímulos y la emergencia de nuevas 

conductas, tema que se presenta en el siguiente capítulo. 
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Los científicos cognitivistas tendrán que descubrir o construir  

los puentes que conecten a su disciplina con las vecinas: 

 las neurociencias en el extremo inferior y  

las ciencias culturales en el extremo superior (Gardner, 1996). 

CAPITULO 2. Fundamentos teóricos de Equivalencia de Estímulos 

 

En este capítulo se presentan los elementos teóricos y metodológicos identificados 

en las investigaciones más relevantes relacionadas con el fenómeno de 

Equivalencia de Estímulos. Se analizan los principios de la triple contingencia 

utilizados por Sidman, que se desprenden de los resultados obtenidos por Skinner. 

El capítulo se compone de tres apartados; en el primero se analizan los conceptos 

de control de estímulos y discriminación condicional, en el segundo se explica en 

que consiste el procedimiento de igualación a la muestra y en el tercero se 

incorporan los avances que se han llevado a cabo en el periodo de 1971 al 2000 

sobre el fenómeno de equivalencia de estímulos. 

2.1 Análisis experimental de la conducta 

Como se explicó ampliamente en el capítulo 1, en la primera mitad del siglo XX 

surgieron diferentes conductismos, el conductismo que más desarrollo tuvo, fue el 

análisis experimental de la conducta de B. F. Skinner (1938), su objeto de estudio 

está integrado por las consecuencias medioambientales de la conducta operante.  

El análisis experimental de la conducta, desde entonces, se ha orientado hacia el 

estudio del origen y la función del comportamiento de animales y humanos. Esto 

ha favorecido que surjan diferentes líneas de investigación para estudiar los 

procesos cognitivos básicos como el aprendizaje, la memoria, la percepción, la 

motivación, etc. 

 

El análisis experimental de la conducta desde 1938 a partir de las primeras 

publicaciones de Skinner abandonó el estudio de los fenómenos mentales, es 

decir, no medir las sensaciones y las percepciones en sí mismas, sino medir la 

capacidad de una persona para distinguir los estímulos. Por lo que se considera 
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se redujo a operacionalizar lo que se pretendía medir, en este caso, la 

discriminación que tienen los sujetos ante la presencia de estímulos.  

En las últimas décadas la investigación básica desde el enfoque del análisis 

experimental de la conducta, ha prestado especial atención a los fenómenos 

complejos relacionados con el control de estímulos para generar conductas 

emergentes, por lo que es necesario hacer referencia a los conceptos 

relacionados con el control de estímulos para generar una conducta.  

2.2 Control de estímulos 

Uno de los principios de condicionamiento operante heredados de las 

investigaciones realizadas por Skinner desde 1938, es la contingencia de tres 

términos14  se revisará con detalle en este capítulo.  

 

En primer lugar los organismos son sensibles a la diversidad de estímulos que se 

presentan en su ambiente (antecedentes), en el área del análisis experimental de 

la conducta en los laboratorios se han estudiado los efectos de estos estímulos en 

relación con la elección que tiene el sujeto ante varios estímulos llamados 

estímulos de muestra (EM). Sin embargo, no todos los estímulos son los que 

señalan la llegada de la consecuencia, por lo que a los estímulos que si predicen o 

señalan la llegada del reforzador se les conoce con el nombre de estímulos 

discriminativos (Ed), y la conducta a su vez va a depender de las consecuencias 

(C) que existan. El control de estímulos se estudia a partir de dos fenómenos: la 

generalización del estímulo y la discriminación del estímulo.  

 

La generalización del estímulo se refiere a la respuesta similar de un organismo 

ante dos o más estímulos muestra que son diferentes de las señales que 

estuvieron presentes durante un entrenamiento; la discriminación se refiere a la 

respuesta diferencial en presencia de dos o más estímulos (Born, Snow, & 

Herbert, 1969). 

                                                
14

 El análisis experimental de la conducta considera como principio del condicionamiento operante 
la relación de tres eventos: el contexto estímulo (E), la respuesta (R) y la consecuencia de la 
respuesta (C) o reforzador. 



  
  
 
 

46 
 

De acuerdo con Lashley y Wade (1946) la generalización y la discriminación se 

abordan como dos fenómenos diferentes, el proceso de generalización y 

discriminación son dos extremos de un continuo. Al respecto, estos autores 

mencionan que un organismo muestra generalización del estímulo si responde de 

manera similar ante dos o más estímulos que tienen características parecidas sin 

ser iguales. Es indispensable mencionar que la respuesta se generaliza a 

estímulos que no estaban presentes durante el entrenamiento.  

 

Por otro lado la discriminación del estímulo significa la respuesta realizada de 

manera diferente ante dos o más estímulos con características físicas diferentes. 

Dado que la generalización aumenta, disminuye la discriminación y viceversa 

(citado por Gómez, 2009)  

 

El control de estímulos, y sus aspectos de discriminación y generalización, forman 

parte de un proceso que tiene un valor adaptativo para el hombre. Es decir, un 

sujeto aprende a responder selectivamente ante determinados estímulos (por sus 

consecuencias gratificantes) y a no responder ante otros (por sus repercusiones 

aversivas o por su falta de repercusiones). El control del estímulo para generar 

una conducta se vuelve indispensable para que los organismos ajusten su 

conducta al ambiente (Domjan, 2010).  

 

La conducta adaptativa se caracteriza, por producirse, en el momento oportuno 

para responder, el sujeto anticipa la respuesta si aparecen las señales que 

identifican el suceso. Será más probable que una acción tenga consecuencias 

adaptativas si se sabe cuándo y en qué lugar y en presencia de qué eventos se 

debe realizar. La figura 6 muestra la contingencia de tres términos (ABC de la 

conducta). Un ejemplo es la forma en que aprendemos a contestar el teléfono:1) 

primero es el sonido o timbre del teléfono (estímulo discriminativo), al escuchar el 

sonido del timbre del teléfono y no otro sonido, 2)  la persona contesta el teléfono 

(conducta) y después se dispone a 3) escuchar  por el auricular (consecuencia). 
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Persona 

1. Estímulo 
Discriminativo 

timbre del telefono 

3. Consecuente 

Escuchar la voz 
en el telefonono 

2. Conducta 

Contestar el 
telefono 

Figura 6. Control de estímulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Born, Snow & Herbert (1969). 

 

De acuerdo con Pérez (2001) gran parte de las habilidades que aprende una 

persona son discriminaciones, después de que un niño aprende por 

moldeamiento15 un repertorio amplio de conductas, lo que aprende posteriormente 

es a producir las conductas ante estímulos apropiados. 

 

Es oportuno ahora mencionar que Skinner (1938) describió la forma en como la 

conducta se rige por sus consecuencias, explicando la triple contingencia que 

incluye los siguientes elementos: 

  a) Estímulo discriminativo (Ed): es cualquier evento ambiental que un 

organismo pueda percibir y que señala la ocasión para que sea más probable 

obtener una consecuencia al emitir una determinada respuesta 

b) Respuesta (R): Cualquier conducta que haya quedado bajo el control de 

uno o más estímulos, por las consecuencias que tuvo al emitirla. 

c) Consecuencia (C): Es el resultado de que el organismo haya emitido la 

respuesta en presencia de ocurrencia de una conducta (citado en Perez 2001). 

                                                
15

 Desarrollar una nueva conducta al reforzar aproximaciones sucesivas hacia la respuesta 
terminal. 
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En resumen, para que la conducta quede bajo el control de los estímulos es 

necesario considerar las premisas anteriores es decir el sujeto identifica la 

asociación de triple contingencia como un aprendizaje básico como se ejemplificó 

en la figura 6, con una situación cotidiana donde se aprenden relaciones simples y 

se utilizan continuamente estrategias igualmente simples.  

 

De acuerdo con Skinner (1938) las respuestas de un organismo están sujetas a 

una variabilidad conductual, esta variabilidad se manifiesta cuando exponemos a 

un sujeto a cualquier ambiente en el que se sustenta la selección posterior por 

condicionamiento operante. De acuerdo a lo antes mencionado en estudios 

posteriores Staddon & Simmelhag (1971) realizaron observaciones sistemáticas 

de la variabilidad que tiene el comportamiento de un sujeto, con esto demostraron 

que queda bajo control del reforzamiento una serie de patrones conductuales 

llamadas respuestas terminales a las conductas relacionadas al final de la entrega 

del alimento y las que ocurrían a la mitad del ensayo llamadas respuestas 

interinas para explicar la variabilidad conductual.  

 

Por tanto, el abordaje en cuanto a la explicación de la conducta operante queda 

bajo los principios explicativos de la teoría de la evolución de Darwin, la variación 

de respuestas y selección por las consecuencias (Staddon & Simmelhag , 1971). 

 

En el presente trabajo resulta importante el fenómeno de discriminación, debido a 

que hay una serie de métodos generales desarrollados, para provocar el control 

del estímulo para generar una conducta que se revisarán en los siguientes 

apartados. 

2.3 Tipos de Discriminación  

En el entrenamiento de discriminación, un estímulo llamado estímulo 

discriminativo (Ed), es aquel que incrementa la probabilidad de que se presente la 

respuesta operante, lo cual indica que se producirá una respuesta particular al 

recibir el reforzador. Mientras que un estímulo delta (EΔ) es aquel que disminuye la 
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probabilidad de que se presente la respuesta operante, es un estímulo en cuya 

presencia la respuesta no recibirá reforzamiento u otorgará castigo (Gómez, et al 

2004).  

 

En la tabla 6 se clasifica las características de cada una de las discriminaciones: 

discriminación simple (contingencia de 2 y 3 términos) propuesto por Skinner 

(1938, 1957), discriminación de primer orden (contingencia de 4 términos) descrita 

por Saunders & Spradlin (1989) y la discriminación de segundo orden desarrollada 

por Alós & Lora (2007).  

 

Tabla 6. Clasificación de los tipos de discriminación y sus características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Alós et al. (2013). 

2.3.1 Discriminación simple 

Las discriminaciones simples son las discriminaciones en que una conducta se 

produce ante la presencia de un estímulo. Las discriminaciones simples son de 

Tipos Contingencia Investigadores 

Discriminación  

Simple 

2 términos  Estímulo 

 Respuesta 

Skinner (1938) 

3 términos  Estímulo discriminativo 

 Respuesta 

 Consecuencia 

Skinner (1957) 

Discriminación  

Condicional de 

primer orden  

4 términos  Estímulo condicional 

 Estímulo discriminativo 

 Respuesta  

 Consecuencia 

Saunders  & 

Spradlin (1989) 

Discriminación 

condicional de 

segundo orden 

5 términos  Dos estímulos 

condicionales 

 Estímulo discriminativo 

 Respuesta  

 Consecuencia 

Alós & Lora, 

(2007) 
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dos tipos, la primera establecida por Skinner (1938) presenta una contingencia de 

2 términos: estímulo y respuesta. La segunda discriminación simple, también 

establecida por Skinner (1957) presenta una contingencia de 3 términos: estímulo 

discriminativo, respuesta y consecuencia. La figura 7 muestra un ejemplo de como 

un niño aprende a discriminar el dígito 1. Cada vez que al niño se le muestra la 

lámina con el dígito 1 (estímulo discriminativo), el niño señala con el dedo 

(respuesta) el dibujo en una lámina con el digito 1, en seguida se entrega un 

reforzador de tipo social (consecuencia). Es decir, un alago por ejemplo ¡Bien!, 

esto hace referencia a una discriminación simple porque la respuesta es señalar 

un estímulo en particular. 

 

Figura 7. Discriminación simple: Contingencia de 3 términos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Skinner (1957). 

2.3.2 Discriminación condicional de primer orden. 

La mayor parte de las discriminaciones no son simples, son discriminaciones 

complejas, es decir discriminaciones condicionales, ocurren cuando la conducta 

depende de la presencia simultánea de dos estímulos, los cuales determinan 
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conjuntamente la conducta, se dividen en dos: discriminación condicional de 

primer orden y discriminación condicional de segundo orden.  

 

La discriminación condicional de primer orden o contingencia de cuatro términos, 

depende de la presencia simultánea dos estímulos (condicional y discriminativo), 

estos estímulos determinan la elección (respuesta) que tiene el sujeto ante uno u 

otro estímulo y la relación con el reforzador (consecuencia). La figura 8 describe 

cada uno de los componentes de la discriminación condicional, es decir el EC 

representa el estímulo condicional y los estímulos de comparación: estímulo 

discriminativo (Ed) con propiedades físicas complementarias, EΔ señalado con 

una flecha punteada representa el estímulo delta que no está relacionado con el 

EC.  

Figura 8. Discriminación condicional de primer orden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Saunders & Spradlin (1989). 

 

Para que un sujeto desarrolle una discriminación condicional de primer orden, 

depende del contexto en el cual aparece los estímulos y la respuesta correcta que 

seleccione el sujeto. Es decir el sujeto tuvo que identificar primero las propiedades 

de los estímulos y despues sólo si el sujeto presenta la respuesta al estímulo 
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correcto será reforzada. Por otro lado, la respuesta incorrecta que el sujeto elija no 

tendrá ninguna consecuencia. 

 

La figura 9 es un ejemplo de como un niño aprende a discriminar el dígito 1, cada 

vez que al niño se le muestra la lámina con el dígito 1 estímulo condicional (EC), 

enseguida se le presentan dos estímulos de comparación, un estímulo 

discriminativo (Ed) que es el estímulo correcto y otro estímulo llamado delta (EΔ) 

que es el estímulo incorrecto. El niño señala con el dedo (respuesta correcta) el 

dibujo en una lámina con el digito 1, en seguida se entrega un reforzador de tipo 

social (consecuencia), es decir un alago por ejemplo ¡Bien!. Esto corresponde a 

una discriminación simple, porque la respuesta es señalar un estímulo en 

particular, si la elección por el contrario es una elección incorrecta, el sujeto no 

recibe reforzar (R). 

 

Figura 9. Ejemplo de Discriminación condicional de primer orden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Saunders & Spradlin (1989). 
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2.3.3 Discriminación condicional de segundo orden 

En la discriminación condicional de segundo orden o contingencia de cinco 

términos se presenta un estímulo más con una función contextual, como se 

muestra en la figura 10. En este tipo de discriminaciones, ante un estímulo 

contextual la relación correcta es la discriminación condicional previamente 

aprendida (Alós et al., 2013). 

 

En la figura 10, se presenta un ejemplo para la relación ante la palabra igual 

(Estímulo contextual) y el dígito de un número en este caso el número 1 (EC), al 

elegir el estímulo correcto que es el conjunto de figuras (Ed) se recibe un 

reforzador que en este ejemplo es un reforzador secundario de tipo social es decir 

¡Bien!. Además del estímulo discriminativo existe otra opción que es otro conjunto 

de figuras (EΔ) el estímulo llamado incorrecto, si el sujeto selecciona este estímulo 

no recibe ningún tipo de reforzador (Alós & Lora, 2007). 

 

Figura 10. Ejemplo de Discriminación de segundo orden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Alós & Lora (2007). 
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En los procedimientos anteriores se describieron las discriminaciones 

condicionales: de primer y segundo orden. En la figura 11 se presentan la 

discriminación condicional de primero y segundo orden propuestas por Alós y Lora 

(2007). Estos autores realizaron un trabajo con el objetivo de enseñar la 

discriminación “igual” y “diferente” en números, al trabajar con un niño de siete 

años con discapacidad intelectual. El procedimiento de aprendizaje consistió en la 

enseñanza explícita de una discriminación condicional de primero y segundo 

orden. 

 

Los investigadores establecieron una discriminación condicional de primer orden 

primero desarrollaron una relación arbitraria entre un estímulo condicional 

(estímulo muestra) en este caso “uno”, un estímulo discriminativo (estímulo de 

comparación correcta) que fue un número impreso “1” y un estímulo delta 

(estímulo de comparación incorrecta) número impreso “2”, la respuesta y la 

consecuencia, con lo que se tiene una contingencia de cuatro términos. 

 

Mientras que la discriminación condicional de segundo orden consistió en 

desarrollar una relación arbitraria entre un estímulo contextual (en el estudio de 

Alos & Lora, asignado como igual y diferente), un estímulo condicional (la palabra 

uno), un estímulo discriminativo (número impreso 1), un estímulo delta (número 

impreso 2), la respuesta y la consecuencia, con esto se tiene una contingencia de 

cinco términos. 

 

Los pasos representados en la figura 11, se conocen como el procedimiento de 

Igualación a la muestra (Ferster & Perrot, 1974). Este es uno de los 

procedimientos más utilizados en el entrenamiento de discriminaciones 

condicionales implicadas en las relaciones entre estímulos (Pérez, 2001). En el 

estudio Alós y Lora, el niño aprendió que en presencia de X1 (igual) debía 

seleccionar la comparación B1 (el número uno), dada la muestra A1 (la palabra 

uno); y B2 (el número dos) dada A2 (la palabra dos). También aprendió que con 

X2 (diferente) debía seleccionar la comparación B2 (el número dos), dada la 
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muestra A1 (la palabra uno); y B1 (el número uno) dada A2 (la palabra dos). 

Después, se presentaron estímulos contextuales con dos nuevos números: tres y 

cuatro. Los resultados demostraron que hubo transferencia del aprendizaje, sin 

que hubiera entrenamiento explícito para los nuevos números en la enseñanza. 

 

Figura 11. Ejemplo de discriminación condicional en el control contextual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alós & Lora (2007). 

 

La igualación es, tanto un tipo especial de conducta discriminativa como un 

procedimiento para el estudio de relaciones entre estímulos arbitrarios, de la 

conducta del sujeto y de la complejidad del ambiente (Vargas, 2008). El siguiente 

apartado tiene como propósito describir a detalle los diferentes tipos de 

procedimientos de igualación a la muestra. 

2.4 Procedimiento de igualación a la muestra.  

En las investigaciones en el campo del Análisis Experimental de la Conducta se 

utilizan los principios de condicionamiento operante, para el estudio del proceso 

cognitivo llamado memoria, el cual refleja el conocimiento que tienen el individuo 

en lo que concierne a su conducta y la relación con las características del 

ambiente.   
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Una de las primeras investigaciones sobre memoria fue la realizada por Hunter16 

(1913) cuyo objetivo fue describir el proceso de memoria de trabajo la cual está 

definida por la retención de información solo el tiempo suficiente para terminar una 

tarea particular, después se descarta la información porque ya no es necesaria o 

bien porque puede interferir con la siguiente tarea. La memoria de referencia se 

enfoca a la relación entre un estímulo y la consecuencia, necesaria para la 

retención a largo plazo y el uso exitoso de la información entrante. Desde la 

investigación de Hunter, se han desarrollado técnicas cada vez más complejas 

para el estudio de la memoria. La mayor parte de los estudios sobre discriminación 

condicional de primer orden utiliza el procedimiento de igualación a la muestra 

para el estudio de la memoria de trabajo y referencia.  

 

El procedimiento de igualación a la muestra está conformado por la operante de 

cuatro, dos estímulos antecedentes (la muestra y la comparación correcta), la 

respuesta que produce la persona (elección) y el reforzador. A través de esta 

preparación, en presencia de un estímulo (muestra) se presentan dos o más 

estímulos, entre los cuales el sujeto tiene que seleccionar uno de ellos.  Si éste 

coincide con el que se ha programado como igual a la muestra será reforzado 

(Escuer et al., 2006). 

 

De acuerdo con Vargas (2008) el procedimiento de igualación a la muestra se 

divide en tres tipos: simultánea, con demora y con demora variable, ver tabla 7. El 

procedimiento de Igualación a la muestra simultánea generalmente se ha 

empleado para investigar la percepción se adaptan al estudio de la memoria 

inmediata. Mientras que el procedimiento Igualación a la muestra con demora, 

consiste, en la presentación del estímulo muestra durante algunos segundos, 

posteriormente se presenta los estímulos de comparación, este procedimiento es 

empleado para el estudio de memoria de trabajo. Y un tercer procedimiento 

                                                
16

 Walter S. Hunter (1889 – 1954), Psicólogo Estadounidense. 



  
  
 
 

57 
 

igualación a la muestra con demorada variable resulta efectivo para el estudio de 

la memoria a corto plazo o de referencia.   

 

Tabla 7. Tipos de igualación a la muestra. 

Igualación a la 

muestra 

Características 

Simultanea Los tres estímulos (un estímulo muestra y dos de comparación) 

están presentes en el momento de la elección. 

Demora El estímulo muestra se retira e inmediatamente después se 

presentan las alternativas (estímulos de comparación) para que el 

sujeto realice la elección. 

Demora variable Se manipula el intervalo entre la muestra y las alternativas 

(estímulos de comparación). 

Fuente: Elaboración propia con base en Vargas (2008). 

 

Específicamente el procedimiento de igualación a la muestra con demora presenta 

cuatro ventanas, para ser seleccionados por los sujetos los cuales pueden tocar 

con un dedo. La secuencia inicia con la figura al centro, esta es la muestra, 

cuando el sujeto selecciona la ventana de muestra, los estímulos de comparación 

aparecen, uno de tales estímulos corresponde a la muestra, los otros no. Si se 

oprimió la ventana con el estímulo que corresponde a la muestra se efectúa la 

entrega del reforzador de tipo social un ¡SI!. Cuando el sujeto oprime la ventana 

con la figura que no corresponde a la muestra, los estímulos de las ventanas 

laterales desaparecen y el sujeto tendrá que presionar otra vez la ventana muestra 

e iniciar de nuevo la secuencia. 

 

Por ejemplo la presentación de estímulo A1 (estímulo muestra) la cual se retira y 

segundo después se presentan cuatro estímulos B1, B2, B3 y B4 (estímulos de 

comparación), entonces el sujeto puede elegir entre los estímulos B1, B2, B3 o B4 

la única respuesta correcta es el estímulo B1, cuando se elige la consecuencia es 

un reforzador de tipo social ¡SI!. La elección incorrecta son los estímulos B2, B3 y 
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B4, y entonces la consecuencia es la no entrega del reforzador (Ferster & Perrot, 

1974). A continuación se presenta en la figura 12 la secuencia de los pasos del 

procedimiento de igualación a la muestra. 

 

Figura 12. Procedimiento de Igualación a la muestra. 

Estímulo muestra 

 

 

 

Estímulos de comparación 

 

 

 

 

 

 

 

            Elección del estímulo correcto          Elección del estímulo incorrecto 

 

 

 

 

Entrega del reforzador de tipo social 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Vargas (2008). 
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Para describir el entrenamiento de igualación a la muestra con estímulos 

arbitrarios a continuación se expone un ejemplo en el cual se presenta 

puntualmente lo anteriormente mencionado. Considere enseñar, a un niño que se 

encuentra en las primeras etapas de la lectura y escritura, la vinculación entre una 

palabra escrita, A1 (Manzana), la expresión hablada correspondiente a B1 

(“Manzana”) y objeto real C1 al que se refiere. Mediante un procedimiento de 

igualación a la muestra, se entrena por una parte la discriminación condicional 

entre la palabra escrita y la expresión hablada (Manzana – “Manzana”) y por otra 

la discriminación condicional entre la palabra escrita y el objeto real (“Manzana” y 

el referente: dibujo de una manzana) ver figura 13. 

Figura 13. Ejemplo de discriminación condicional con tres estímulos arbitrarios. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Creación propia. 

A partir de este procedimiento se puede considerar una aproximación al 

aprendizaje de las relaciones condicionales para el estudio de equivalencia de 

estímulos propuestos por Sidman desde 1971. 
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2.5 Equivalencia de Estímulos 

De acuerdo a la biografía realizada por López & Hurtado (2005), Sidman nació en 

Boston, Nueva York en 1923 siguió una trayectoria académica en la investigación 

básica, en los desarrollos teóricos y metodológicos de la psicología así como los 

temas sociales y aplicados. Sidman en 1971 fue el primero en identifica el 

surgimiento de nuevas relaciones entre estímulos que no habían sido entrenados 

previamente. Él realiza una investigación con el procedimiento de igualación a la 

muestra, en la que participa un sujeto con retraso en el desarrollo cognitivo, el 

sujeto participante de 17 años fue entrenado durante dos años por Sidman. En el 

experimento se utilizó un panel en forma de una matriz 3x3, el estímulo visual 

presentado al sujeto, fue proyectado, cada ensayo inició con la presentación de un 

estímulo simple colocado en el centro de la matriz; una grabación dictó la palabra 

que representaba el estímulo visual en intervalos de dos segundos. En la figura 14 

se presentan las relaciones entrenadas y emergentes propuestas por Sidman. 

Figura 14. Relaciones entrenadas y relaciones emergentes. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sidman (1971). 

Después del experimento el sujeto fue capaz de establecer relaciones entre 

figuras, colores, números, nombres de colores, y nombres de números repetidos 

en voz alta por el sujeto. También pudo nombrar los dibujos en voz alta, pero no 

las correspondientes palabras escritas, tampoco pudo leer, ni escribir. La siguiente 
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es una cita de Sidman y Tailby (1982) hace referencia a establecer las bases 

teóricas y metodológicas de las relaciones de equivalencia. 

Además de su relación “si… entonces” se asume que los estímulos A1 y B1 

son equivalentes; similarmente, se entiende que los estímulos A1 y B1 se 

relacionan tanto condicionalmente como por equivalencia. Los investigadores 

que han asumido explícita o implícitamente que el procedimiento de la 

discriminación condicional genera relaciones de equivalencia suelen llamar a 

la actividad del sujeto “igualación a la muestra” (…).Llamar a una relación 

condicional “igualación a la muestra” requiere probar que la relación posee las 

tres propiedades de una relación de equivalencia (Sidman y Tailby, 1982, pag. 

5-6). 

 

Sidman y Tailby en este momento inician la descripción del concepto de relación 

condicional entre estímulos, definida en términos de lógica Si A1 entonces B1, Si 

A2 entonces B2. Para poder afirmar que existe una relación de equivalencia entre 

varios estímulos es necesario utilizar por lo menos 3 grupos de estímulos, cada 

uno formado por al menos dos elementos que por su entrenamiento formen una 

clase intercambiable entre sí, por ejemplo el grupo A1, B1, C1 y el grupo A2, B2, 

C2, esta relación de equivalencia está conformada por sus respectivas relaciones 

condicionales. Las relaciones de equivalencia se dan cuando se presentan tres 

relaciones condicionales que son: reflexiva (A-A), simétrica (A-B y B-A) y 

transitiva: (A-B y A-C, entonces B-C), derivación de nuevas formas de conducta 

sin existir entrenamiento previo.  

De acuerdo a lo anterior Sidman y Tailby (1982) en su estudio, prueban el 

procedimiento de igualación a la muestra en niños entre 5 y 8 años de edad, 

presentan un estímulo muestra (estímulos auditivos o visuales) en presencia de 

tres estímulos de comparación. Los ensayos de prueba17 son intercalados con los 

ensayos de entrenamiento, con este procedimiento se crean tres clases con tres 

estímulos cada uno, en la siguiente cita se describe el procedimiento. 

                                                
17

 Son un tipo de ensayo donde no se entrega el reforzador, solo se registra la respuesta del sujeto 
participante. 
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Al aprender tres grupos de discriminaciones condicionales: AB, AC, DC, seis 

de los 8 niños fueron capaces de realizar las siguientes discriminaciones 

condicionales, que no fueron entrenadas directamente DB, BD, AD, BC, CB y 

DC. Con lo que sus ejecuciones en las relaciones BD y DB mostraron la 

emergencia de tres nuevas clases de estímulos con cuatro miembros cada 

una (A1-B1-C1-D1), en los seis sujetos fue necesario mostrar las relaciones 

simétricas y transitivas de más baja relación para que unieran los restantes 

miembros de la clase (Sidman y Tailby, 1982, pp. 19).    

 

Lo que favorece que estímulos neutros pueden dar lugar a funciones 

discriminativas, aún sin tener una historia de entrenamiento previo. A este 

fenómeno se le denominó Equivalencia de Estímulos. En la figura 15 se exhibe el 

esquema de las relaciones condicionales que se entrenan es decir la primer 

relación el estímulo A con el estímulo B y la segunda es el estímulo A con el 

estímulo C representada con una línea continua y las relaciones emergentes o 

nuevas el estímulo B con el estímulo D, el estímulo C con el estímulo D, el 

estímulo B con el estímulo C y el estímulo C con el estímulo B cada representada 

con una línea punteada. 

Figura 15. Esquema de las relaciones equivalentes. 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sidman & Tailby (1982). 
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El artículo de Sidman y Tailby de 1982 simboliza la delimitación de la definición de 

relación de equivalencia y la evidencia en que pequeños incrementos en el 

número de integrantes de cada clase de equivalencia generaban aumentos en el 

número de relaciones no entrenadas directamente (López y Hurtado, 2005). 

Para 1994 Sidman publicó el libro Relaciones de equivalencia y el 

comportamiento: Una historia de la investigación, en el que recogió el conjunto de 

investigaciones más significativas realizadas sobre la influencia del fenómeno de 

equivalencia de estímulos y las implicaciones metodológicas del método de 

igualación a la muestra para el estudio del lenguaje y la cognición. 

 

El fenómeno de Equivalencia de Estímulos es un modelo experimental que ha sido 

utilizado para el aprendizaje de habilidades complejas (Pérez, 2001; Sidman, 

1971, 2000; Sidman & Tailby, 1982). 

 

En este orden de ideas las bases teóricas y metodológicas del paradigma de 

Equivalencia de estímulos, propuestas por Sidman y colaboradores (1971, 1982, y 

2000), se identificaron los siguientes elementos:  

a) Proceso de discriminación condicional  

b) Procedimiento de igualación a la muestra  

c) Relaciones condicionales 

d) Fenómeno de Equivalencia de Estímulos 

e) Pruebas reflexiva, simétrica y transitiva 

 

A continuación se analizaran cada uno de los elementos antes mencionados: 

a) Proceso de discriminación condicional. 

Para que se desarrolle el proceso de discriminación condicional se debe presentar 

un elemento que es el estímulo muestra el cual deberá estar relacionado a uno de 

al menos 2 estímulos llamados muestra, este es el caso más común de 

discriminación condicional, una respuesta de elección entre dos o varios estímulos 

en función de la presencia de un estímulo muestra (Pérez, 2001). 
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La figura 16 describe cada uno de los componentes de la discriminación 

condicional, es decir el estímulo A1 representa el estímulo condicionado (EC) y los 

estímulos de comparación son: B1 representa el estímulo discriminativo (Ed) con 

propiedades físicas complementarias, B2 representa el estímulo delta (EΔ) el cual 

es un estímulo no asociado al de muestra.  

 

Para que ocurra una discriminación condicional, depende del contexto en el que 

aparece la respuesta correcta, debe basarse en las propiedades de los estímulos 

solo asi será reforzada, por otro lado la respuesta incorrecta no tendrá ninguna 

consecuencia. 

Figura 16. Discriminación condicional de 1° Orden. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Pérez (2001). 

 

b) Procedimiento de igualación a la muestra.  

Este procedimiento se emplea en el entrenamiento de discriminación condicional 

cuyo objetivo implica la aparición de una relación de equivalencia. Presenta dos 

formas primero igualación física o de identidad, es decir cuando los estímulos de 

muestra y comparación son iguales, el segundo igualación simbólica o referido a 

los estímulos de muestra y comparación, cuyas propiedades físicas son diferentes, 

pero mantienen una relación arbitraria socialmente convenida (Vargas, 2008). 

 



  
  
 
 

65 
 

La figura 17 expone los elementos necesarios para el procedimiento de igualación 

a la muestra, sin estos elementos difícilmente se podría establecer el 

procedimiento. En este caso, el estímulo muestra y los estímulos de comparación 

tienen propiedades físicas diferentes, la relación es arbitraria y socialmente 

convenida. El procedimiento consiste en la elección o diseño de cada ensayo, 

para la presentación del estímulo muestra, por ejemplo, en este caso el estímulo 

A1 se presenta durante algunos segundos, posteriormente se presenta los 

estímulos de comparación, el estímulo B1 y el estímulo B2. Al término de la 

presentación de los estímulos se permite al sujeto realizar la elección, esto es; si 

la secuencia de estímulos fue A1  B1 entonces la consecuencia es el reforzador, 

si por el contrario la secuencia de estímulo fue A1  B2, no se entrega ningún 

reforzador (Escuer et al., 2006) . 

 

Figura 17. Elementos necesarios del procedimiento de Igualación a la Muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Pérez (2001). 
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c) Relaciones condicionales 

Las relaciones condicionales surgen a partir del proceso de discriminación y del 

procedimiento de igualación a la muestra. Los investigadores enfocados al estudio 

de Equivalencia de Estímulo y de acuerdo con el propósito de sus estudios, 

seleccionan diferentes relaciones condicionales (Pérez, 2001). 

Por ejemplo la figura 18, representa una relación condicional de tres estímulos con 

dimensiones diferentes, un estímulo A tiene una relación de contingencia ante la 

presencia de un estímulo B, y un estímulo B ante la presencia de un estímulo C, 

es decir una relación ante la presencia de un estímulo discriminativo con su 

respectiva comparación, si la respuesta de elección es correcta se obtiene un 

reforzador por medio del procedimiento de igualación a la muestra.  

 

Figura 18. Relación condicional de tres estímulos con dimensiones diferentes. 

Fuente: Elaboración propia con base en Pérez (2001). 

 

d) Fenómeno de Equivalencia de Estímulos  

Sidman y Tailby (1982) inicialmente propone que tras un entrenamiento en 

discriminación por separado de dos relaciones condicionales mediante el 

procedimiento de igualación a la muestra se puede generar nuevas relaciones 

condicionales no entrenadas directamente. La figura 19 presenta un ejemplo de 

dos relaciones condicionales entrenadas, la primera, el estímulo A con el estímulo 

B y la segunda relación el estímulo B con el estímulo C marcadas con una línea 

continua, y la aparición de una serie de relaciones condicionales entre estímulos 

que no habían tenido contacto directo con anterioridad es decir sin entrenamiento 
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previo las cuales son: B-A, C-B, A-C y C-A, una serie de relaciones de control 

discriminativo presentadas con una línea discontinua. 

 

Figura 19. Relación de equivalencia de estímulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Pérez (2001). 

 

e) Pruebas reflexiva, simétrica y transitiva. 

Sidman y Tailby (1982), desarrollaron una serie de pruebas para demostrar la 

habilidad que tienen los sujetos al igualar un nuevo grupo de estímulos sin 

entrenamiento directo, solo si está presente la propiedad reflexiva, simétrica y 

transitiva se puede decir que existe una Relación de Equivalencia entre Estímulos. 

1. Prueba reflexiva 

Al presentar un estímulo A, este estímulo controla otro estímulo idéntico A1, 

es decir, si A1entonces A1 o si B1 entonces B1. La ejecución del sujeto ha 

de igualar un estímulo muestra a otro idéntico como comparación. 

2. Prueba simétrica 

Al presentar un estímulo A1, este estímulo controla una respuesta sobre 

otro estímulo B1 y cuando B1 está presente, controla la respuesta sobre 

A1, es decir, si A1 entonces B1 y si B1 entonces A1.  

3. Prueba transitiva 

Al presentar un estímulo A1 controla la respuesta B1 y B1 controla la 

respuesta sobre C1, también al presentar el estímulo A1 puede controlar la 

respuesta sobre C1, es decir si A1 entonces B1 y si B1entonces C1, luego 
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si A1 entonces C1. Por lo tanto surge una tercera relación condicionada 

entre los estímulos no entrenados previamente, en la que el sujeto iguala 

los estímulos muestra. 

2.6 Trabajos referentes a Equivalencia de Estímulos 

En estudios sobre aprendizaje de conceptos en educación infantil, los niños 

adquieren acervos simbólicos mediante discriminaciones condicionales. Pues las 

diversas habilidades que se adquieren son a través de discriminaciones que 

contribuyen a la transferencia de conocimiento (García y Gómez, 2013).  

En este orden de ideas, en el laboratorio se ha evidenciado que la presencia de 

dos estímulos puede llegar a ser funcionalmente equivalente. A partir de los 

experimentos de Sidman (1971), comenzó a utilizarse de forma generalizada el 

procedimiento de igualación a la muestra para estudiar estas nuevas relaciones 

entre estímulos, que se presentan como nuevas denominadas relaciones de 

equivalencia. Durante el procedimiento el individuo iguala un primer estímulo de 

muestra con otro de los presentados como comparaciones. La igualación puede 

ser vista en dos aspectos: formales y físicos para ambos estímulos, sin embargo 

las relaciones condicionales deben ser completamente arbitrarias, con base a lo 

requerido desde los lineamientos experimentales. En estos casos, se afirma que el 

primer dibujo, símbolo o figura actúan como estímulo condicional para la respuesta 

sobre el segundo, que es el estímulo discriminativo para la igualación final. 

Uno de los primeros trabajos referido al aprendizaje de conceptos en psicología, 

se enfocó a la posibilidad de que los estímulos pueden adquirir funciones 

discriminativas, aun cuando no se haya entrenado, dichos eventos fueron 

denominados clases de equivalencia, definidos como un conjunto de relaciones 

condicionales entre estímulos. A partir del entrenamiento de sólo algunas de ellas, 

aparecen nuevas relaciones sin haber sido enseñadas directamente, posibilitando 

la equivalencia de los estímulos para formar parte de una misma clase (Valero y 

Luciano, 1996)  
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García y Gómez (2013), mencionan que algunos de los principales estudios que 

se han realizado sobre equivalencia de estímulos que se han llevado a cabo con 

niños, han sido orientados a observar su comportamiento de acuerdo a su etapa 

de desarrollo y crear tratamientos para la mejora en las capacidades de los sujetos 

diagnosticados con trastornos generalizados del desarrollo, retraso mental, 

autismo.  

Otra aplicación del procedimiento de equivalencia de estímulos se ha orientado a 

estudios de lectura, por ejemplo, la lectura de palabras sencillas en dos idiomas 

(castellano e inglés) en niños de edad preescolar (Valero y Luciano, 1996). En 

este estudio el repertorio de lectura y traducción se limitó a un grupo de tres 

palabras simples, por cada idioma, este estudio se llevó a cabo con 3 niños de 

preescolar. Los resultados mostraron un total de 21 nuevas relaciones entre 

estímulos que no habían sido enseñadas expresamente. El estudio mostró el 

efecto de la equivalencia entre estímulos, cuando se presentaron nuevas 

relaciones y las posibilidades para objetivos educativos.  

Otro estudio es el experimento del fenómeno de formación de clases de relaciones 

de equivalencia cuyo objetivo fue el aprendizaje de las notas musicales, (Escuer, 

et. al., 2006), se eligieron a niños sin conocimientos musicales previos, se les 

enseño las notas Do, Mi, Sol, en 5 diferentes formas equivalentes.  Asignando los 

siguientes estímulos A (Palabra hablada), B (Pentagrama), C (Palabra escrita), D 

(Sonido emitido), E (Sonido Producido). Se obtuvo como resultado principal que 

10 niños (4 a 6 años) y un adolescente (17 años) con Síndrome de Down 

mostraron un avance de la lectura y la discriminación auditiva de la serie de notas 

musicales, como resultado de la emergencia de relaciones no entrenadas 

previamente.    

Otro de los temas donde se ha utilizado la formación de clases de equivalencia es 

en problemas matemáticos.  
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La única manera de conocer realmente a un escritor es a través  

del rastro de tinta que va dejando, que la persona que uno cree 

 ver no es más que un personaje hueco  

y que la verdad se esconde siempre en la ficción  

(Zafón). 

 

CAPITULO 3. Análisis de estudios orientados a la adquisición de 

equivalencia de estímulos en el desarrollo de habilidades matemáticas 

 

El presente capítulo tiene tres apartados a considerar, el primero presenta el 

diseño cuasi-experimental ventajas y desventajas; el segundo apartado menciona   

el desarrollo de 3 investigaciones, el primero es el realizado por Ninness et al., 

(2005), cuyo objetivo fue el establecimiento de relaciones de equivalencia entre 

gráficos y fórmulas matemáticas de trigonometría, por medio del procedimiento de 

igualación a la muestra, en programas computarizados de entrenamiento a 

adultos; la segunda investigación dirigida por Leader & Barnes (2001), cuyo 

objetivo fue capacitar la relación equivalente entre estímulos correspondientes a 

fracciones, números decimales e imágenes de distinta magnitud, a través del 

procedimiento de igualación a la muestra a niños de 11 a 13 años; y finalmente la 

tercera investigación por Lynch & Cuvo (1995), cuyo objetivo fue capacitar a los 

niños preescolares en demostrar relaciones de equivalencia entre fracciones, 

números decimales y representaciones gráficas de los mismos así como la 

generalización a distintas representaciones gráficas, por medio del procedimiento 

de igualación a la muestra y el tercer apartado contiene el análisis comparativo de 

los tres trabajos de investigación, para ello consideraron los elementos necesarios 

del fenómeno de Equivalencia de Estímulos empleando como objeto de estudio 

las  relaciones de tipo matemático. 
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3.1 Descripción del método cuasi-experimental 

La Psicología considera fundamental el método científico, para el fortalecimiento 

de conocimientos que se generan para ello es necesario implementar los 

procedimientos adecuados para lograr sus objetivos y obtener la calidad de los 

estudios planteados. Para el método experimental, el muestreo aleatorio, el 

modelo causal y el control de las variables son sus principales características, lo 

que permiten la fiabilidad y confianza en los estudios (Kerlinger, 1982). Uno de los 

componentes que caracteriza al método experimental es el diseño que se define 

como un conjunto de reglas, mediante las cuales se obtienen observaciones del 

fenómeno constituye así al objeto de estudio (Campbell y Stanley 1966).  

 

El diseño tiene dos finalidades básicas; una es dar respuesta a las preguntas de 

investigación y la segunda es controlar la variabilidad de los datos. 

 

De acuerdo a Campbell y Stanley (1966) el desarrollo de una propuesta utilizando 

el diseño experimental podría acarrear dificultades cuando se realiza la 

investigación, entre ellas se podría mencionar:  

 a) Dificultades para determinar la muestra al azar. 

b) Limitaciones estructurales, económicas y de aplicabilidad. 

c) La probabilidad de que el modelo causal no explique de manera amplia 

las preguntas de investigación, debido a otras variables que influyen sobre 

la muestra. 

 

Los criterios limitan a la investigación experimental, ante esta situación emergen 

como alternativa los modelos de corte cuasi-experimental. 

 

Se les llama Cuasi, porque dicho término significa “casi” o “tipo de” Cook y 

Campbell (1979) proponen ocho variaciones:  

1. Diseños de grupo control sin tratamiento 

2. Diseño de variables dependientes no equivalentes 

3. Diseños de grupo con retiro del tratamiento 
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4. Diseños de tratamiento repetido 

5. Diseños de grupo control no equivalente con revisión del tratamiento 

6. Diseños con pre-test y postest 

7. Diseños sólo con postest 

8. Diseños de continuidad de regresión 

 

Una de las ventajas del modelo cuasi-experimental es su flexibilidad, mientras que 

sus desventajas se orientan en resolver las premisas de validez interna y externa. 

El diseño propuesto para este trabajo es cuasi –experimental con una prueba pre-

test (antes) y una prueba pos-test (después de tratamiento), y un grupo control.  

 

Los criterios para la elección de este diseño fueron determinados por la muestra la 

cual se pretende este conformada por niños de 4 a 5 años de edad, de acuerdo a 

las ventajas de utilizar este tipo de diseño una es que la muestra es por 

conveniencia es decir niños que no tienen conocimiento acerca del conteo 

numérico  para obtener la medición de la cantidad de aciertos y errores obtenidos  

por el sujeto participante se aplicara una prueba pre-test, aun así es necesaria la 

comparación de los resultados después de la aplicación del procedimiento de 

igualación a la muestra para el desarrollo de equivalencia de estímulos por lo tanto 

la prueba pos-test resulta necesaria. 

 

3.2 Equivalencia de Estímulos para el estudio de relaciones de tipo 

matemático 

El presente apartado tuvo como objetivo el análisis de tres investigaciones que 

abordaron tópicos de índole, matemático para lo cual se consideraron los 

siguientes criterios: objetivo de investigación, abordaje teórico referente a 

equivalencia de estímulos, análisis del método (diseño cuasi-experimental) y 

técnicas.  

 

De acuerdo a las bases teóricas del fenómeno de Equivalencia de Estímulos, 

propuestas por Sidman y colaboradores (1971, 1982, 1997 y 2000). El objetivo fue 
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describir el método que utilizó cada uno de los investigadores para abordar el 

estudio de relaciones de tipo matemático, lo que permitió realizar una comparación 

entre los diseños cuasi-experimentales y las técnicas utilizadas por cada uno de 

los investigadores. 

 

En este sentido las tres investigaciones antes mencionadas enfatizan 

respectivamente, el proceso de discriminación condicional que desarrollaron los 

sujetos entrenados bajo las siguientes técnicas; moldeamiento de los estímulos, 

una respuesta diferencial a la muestra, presentación de las muestras en bloques y 

las comparaciones en posiciones fijas. 

 

3.2.1 Investigación 1 

El trabajo desarrollado por Ninness et al., (2005) tuvo como objetivo analizar las 

respuestas de los sujetos ante diversas expresiones trigonométricas con sus 

respectivas gráficas, para lo cual se diseñó y aplicó un programa a partir del 

procedimiento de igualación a la muestra cuyo entrenamiento estuvo constituido 

por 4 clases de relaciones, generando nuevas clases de relaciones de 

equivalencia. 

 

Las condiciones iniciales se enfocaron en los siguientes puntos: 

1. Se presentó un esbozo de la investigación a los posibles participantes, 

invitándoles a colaborar con el desarrollo de la misma, a través de su 

consentimiento escrito.  

2. Se diseñó y aplicó un pre-test para determinar el nivel de conocimientos 

que los sujetos tenían sobre las funciones trigonométricas. El criterio para la 

elección de los participantes fue el siguiente: si el sujeto respondía 

correctamente a lo más 2 ítems de un total de 15, el participante era 

seleccionado.  
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La tabla 8 presenta la selección de tres estímulos: fórmula estandarizada, fórmula 

factorizada y representación gráfica para establecer las relaciones condicionales 

relativas a las funciones trigonométricas. 

Tabla 8. Estímulo A, B y C en funciones trigonométricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Ninness et al., (2005). 

 

Estímulos que desde la perspectiva expuesta por Sidman (1982), se diseñó un 

esquema en la figura 20 en el cual muestra la asignación de relaciones 

condicionales del estímulo A con el estímulo B, y el estímulo B con el estímulo C. 

 

Figura 20. Relación condicional relativa a funciones trigonométricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ninness et al., (2005). 

 

Estímulos Características 

A: Fórmula estándar  

 

 

 

B: Fórmula factorizada 

 

 

 

C: Representación gráfica 
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La figura 20 presenta la relación entre el estímulo A (fórmula estándar) con el 

estímulo B (fórmula factorizada) la línea continua muestra la relación entrenada 

(). El estímulo B (fórmula factorizada) está relacionada por una flecha continua 

() con el estímulo C (representación gráfica) y las relaciones emergentes 

estímulo B con el estímulo A, el estímulo C con el estímulo B, el estímulo A con el 

estímulo C y el estímulo C con el estímulo A son representadas con una flecha  

discontinua ( - - - >). 

 

A partir de la selección de estímulos y del esquema de las relaciones 

condicionales, en la tabla 9 se estableció el diseño cuasi-experimental, con una 

prueba pre-test y una prueba pos-test. 

 

Tabla 9. Diseño de investigación. 

Fuente: Elaboración propia con base en Ninness et al., (2005). 

 

El método estuvo constituido por 2 etapas; la primera etapa se enfocó al pre-

entrenamiento, es decir, a la enseñanza de las reglas trigonométricas y sus 

respectivas representaciones gráficas cuya proyección se enfocó en las relaciones 

condicionales, considerando los siguientes pasos: paso 1, reglas A-B; paso 2, 

reglas B-C; paso 3, ejemplar A-B; paso 4, ejemplar B-C. La segunda etapa se 

orientó al entrenamiento de las relaciones condicionales, apoyadas por 

computadoras interactivas con el uso del procedimiento de igualación a la 

muestra. Se evaluó y registró la velocidad y precisión del usuario durante el 

rendimiento de las fases del estudio ver tabla 10. 

 

 Etapa 1 Etapa 2    

Pre-test Pre-

entrenamiento 

Entrenamiento Prueba 

Simetría 

Prueba  

Transitividad 

Prueba 

Simetría 

 Reglas A-B 

            B-C 

A-B B-A A-C C-A 

B-C C-B 
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Tabla 10. Secuencia de condiciones. 

Fuente: Elaboración propia con base en Ninness et al., (2005). 

 

A continuación se describen la secuencia de condiciones en la tabla 11. 

 

Etapa 1: Pre-entrenamiento básico, relaciones matemáticas.  

La etapa 1, durante el pre-entrenamiento, se expusieron las indicaciones relativas 

a operaciones básicas en ecuaciones trigonométricas, estableciendo la 

comparación entre el estímulo A con el estímulo B, o el estímulo B con el estímulo 

C. Durante esta primera etapa se llevaron a cabo 4 pasos cuyo objetivo fue definir 

con claridad las reglas básicas de las funciones trigonométricas formando grupos 

pequeños (2 o 3 participantes). 

Tabla 

Secuencia de entrenamiento y condiciones de valoración  

Etapa 1. Presentación de Pre-entrenamiento en relaciones básicas 

Prueba y reglas A- B Prueba A- B ejemplos de formula 

Prueba y reglas B- C Prueba B- C ejemplos de formula y 

gráfica 

Etapa 2. Entrenamiento con computadora-interactiva y pruebas de relaciones 

complejas 

Entrenamiento 

de relaciones 

Prueba de simetría Pruebas transitiva y 

simetría 

Nuevas 

relaciones 

A1- B1 B1- A1 A1- C1 

C1- A1 

A2- C2 

C2- A2 

A3- C3 

C3- A3 

A4- C4 

C4- A4 

B1- C1 C1- B1 

A2- B2 B2- A2 

B2- C2 C2- B2 

A3- B3 B3- A3 

B3- C3 C3- B3 

A4- B4 B4- A4 

B4- C4 C4- B4 
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Paso 1. Reglas A-B 

Durante el pre-entrenamiento se explicaron las características de los estímulos   A 

y B, exponiendo con puntualidad la igualdad que existe entre ambas. 

Paso 2. Reglas B-C 

Se mostraron las características que presenta el sistema de coordenadas 

rectangulares, permitiendo así la construcción de diferentes graficas a partir del 

estímulo B.  

 

Paso 3. Ejemplos A-B 

Se expusieron 6 ejemplos de relaciones de la fórmula estándar (estímulo A) con 

su expresión factorizada (estímulo B); para evidenciar la similitud entre ambos 

estímulos. 

 

Paso 4. Ejemplo B-C. 

Se expusieron 6 ejemplos de relaciones de la fórmula con diferentes 

factorizaciones (estímulo B) y sus correspondientes representaciones gráficas 

(estímulo C), la intensión fue explicar la similitud entre ambos estímulos. 

 

Etapa 2: Entrenamiento, empleando la computadora interactiva y las pruebas 

sobre relaciones equivalentes con funciones trigonométricas. 

El programa mostró a los participantes diversos estímulos visuales; referidas a las 

reglas matemáticas (computadora interactiva), para que los participantes 

reprodujeran las normas.  

La etapa 2, estuvo estructurada por 3 pasos para el entrenamiento de las 

relaciones condicionales y las pruebas simétricas. 

 

Paso 1: Relaciones entrenadas A-B, con sus pruebas A-B. 

El audio pregrabado, proporciono las reglas matemáticas, para que el participante 

las repitiera por medio de un micrófono, por ejemplo, los participantes escuchaban 
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y repetían las reglas que indicaba la relación entre la fórmula estándar (estímulo 

A) y la fórmula factorizada (estímulo B). 

 

Se evaluó el rendimiento de la relación A-B, mostrando el estímulo A para elegir 

dentro de 6 opciones al estímulo B, como se muestra en la figura 21. 

 

Figura 21. Relación entrenada estímulo A-B por igualación a la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ninness et al., (2005). 

 

Paso 2: Relaciones entrenadas B-C, con sus pruebas B-C.  

Al igual que en el paso 1, el audio pregrabado del equipo de cómputo proporcionó 

las reglas matemáticas para que los participantes repitieran las reglas de cambios 

verticales y horizontales asociados con diversas funciones en el sistema de 

coordenadas. La pantalla mostró las gráficas que representaba la función básica 

del estímulo B, así como transformaciones del estímulo C. Después de que los 

participantes escucharon y repitieron las reglas dos veces, se evaluó el 

rendimiento B-C (ver figura 22). 
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Figura 22. Relación entrenada estímulo B-C por igualación a la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ninness et al., (2005). 

 

Paso 3: Prueba B-A, prueba de C-B, prueba A-C y C-A 

En este paso se examinaron las relaciones de B-A y C-B, así como la relación 

emergente C-A (transitividad), del mismo modo se evaluaron las relaciones 

emergentes entre las fórmulas y sus respectivas representaciones gráficas (A-C) 

(ver figura 23).  

Estímulo B 

(muestra) 

Estímulo C 

(comparación 

correcta) 
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Figura 23. Pruebas de la relación de estímulos A-C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ninness et al., (2005). 

 

De acuerdo a los pasos anteriores el diseño del programa en la computadora 

estuvo orientado a desarrollar cuatro clases compuestas por  tres estímulos, los 

cuales son: la primer clase está compuesta por A1, B1, C1; la segunda clase por 

A2, B2, C2; la tercera clase por A3, B3, C3 y cuarta  clase por A4, B4, C4 (ver 

figura 24). 

Estímulo C 

Estímulo A 
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Figura 24. Formación de las 4 clases de equivalencia de estímulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Fuente: Ninness et al., (2005). 

 

El programa proporcionó el entrenamiento y las pruebas en dos versiones, la 

primera dirigida a las clases 1 y 2 referidas a funciones trigonométricas estándar y 

factorizadas, las clases 3 y 4 a funciones algorítmicas estándar y factorizada. 

Después del entrenamiento para cada relación (A-B y B-C), se realizaron pruebas 

de simetría (B-A y C-B, A-C), y pruebas de transitividad (C-A y A-C). Un criterio fue 

si el participante no logró producir la respuesta correcta durante el ciclo de 

pruebas, entonces vuelven a iniciar el entrenamiento a partir de la primera clase 

(A1-B1). 

 

Para verificar el dominio requerido de una secuencia sin errores, de las cuatro 

clases de relaciones, se presentaron seis problemas (A-B, B-C, B-A, C-B, A-C, y 

C-A). El dominio se compuso de 24 respuestas correctas consecutivas, si el 

participante tiene un error durante la evaluación el ciclo comienza de nuevo desde 

el inicio del programa. El programa muestra los elementos de forma aleatoria 

antes de iniciar el nuevo ciclo de entrenamiento. Las pruebas de nuevas 

relaciones incluidas son múltiples combinaciones para un total de 40 diferentes 

relaciones. 

Clase 1 

Clase 3 
Clase 4 

Clase 2 
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El autor identificó tres estímulos con sus respectivas 4 clases de relaciones 

condicionales, seguida del planteamiento para el desarrollo de Equivalencia de 

estímulos, pues el procedimiento que se siguió en el diseño cuasi-experimental 

establece las reglas para asegurar el funcionamiento de las instrucciones y el 

procedimiento durante la aplicación del entrenamiento. Se identificaron tres pasos 

importantes: Pre-entrenamiento, Clases de relaciones condicionales y etapas. 

 

3.2.2 Investigación 2 

Leader y Barnes (2001), realizaron un trabajo cuyo objetivo fue mostrar relaciones 

de equivalencia entre fracciones, números decimales y representaciones gráficas, 

además de la generalización a distintas representaciones gráficas, las cuales 

tenían similitud física con las que habían sido empleadas durante el entrenamiento 

por medio del procedimiento de igualación a la muestra, en estudiantes del nivel 

preescolar. 

 

Los investigadores seleccionaron los siguientes estímulos; fracción, 

representación gráfica y número decimal para establecer las relaciones de 

equivalencia (ver tabla 11). 

 

Tabla 11. Estímulos para formar las relaciones equivalentes. 

Estímulos Características 

A: Fracción 
 

B: Representación gráfica 

 

C: Números decimales 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Leader & Barnes-Holmes (2001). 
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Los investigadores evidenciaron las condiciones del estímulo A con el estímulo B, 

el estímulo B y el estímulo C con el estímulo B, desde lo expuesto por Sidman y 

Tailby (1982) (ver figura 25). Es importante mencionar el reforzador, en este caso 

Leader y Barnes (2001) utilizaron un tubo y se entregaron un grano de semilla 

para llenar el tubo, el número de granos acumulados fue intercambiado al final de 

la sesión por una estampa. 

 

Figura 25. Relación condicional de 2° Orden relativa a fracciones. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Leader & Barnes-Holmes (2001). 

 

La figura 25 muestra las relaciones condicionales del estímulo A (fracción) con el 

estímulo B (representación gráfica) representado por un línea continua () y el 

estímulo C (número decimal) con el estímulo B (representación gráfica) 

representado por una línea continua () y las relaciones emergentes estímulo B 

(representación gráfica) con el estímulo A (fracción), estímulo B (representación 

gráfica) con el estímulo C (número decimal) y el estímulo A (fracción) con el 

estímulo C (número decimal) representado por una línea discontinua (---->) y el 

estímulo C (número decimal) con el estímulo A (fracción) representado por una 

línea discontinua (---->). 
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Se utilizaron tres tipos de ensayos: 

1. Ensayos de entrenamiento de respuesta. 

2. Ensayos de entrenamiento de igualación a la muestra. 

3. Ensayos de prueba de igualación a la muestra.  

 

1. El ensayo de entrenamiento de respuesta. 

Los investigadores mostraron al niño una tarjeta, por ejemplo: la tarjeta A1 durante 

1 segundo, seguido de otra tarjeta, por ejemplo, C1 durante 1 segundo (ver figura 

26). 

Figura 26. Entrenamiento de respuesta visual. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Leader & Barnes-Holmes (2001). 

 

Uno de los investigadores (observador) registró si el participante había mirado las 

dos tarjetas que mostró, sin entregar ninguna consecuencia programada. El 

criterio para que la respuesta sea correcta y reciba el reforzador se otorgó si 

después de cada cinco ensayos de entrenamiento el sujeto observa todas las 

presentaciones de los estímulos, la respuesta que da el sujeto es reforzada con la 

siguiente expresión; ¡Lo estás haciendo bien, puedes tomar un grano! 

 

2. Ensayo de entrenamiento de igualación a la muestra 

Se utilizaron dos tipos de ensayos de entrenamiento de igualación a la muestra: 

 Ensayos de demostración 

 Ensayos sin ayuda 
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En los ensayos de demostración, el experimentador presentó una tarjeta 

señalando la muestra y la comparación correcta mencionando: ¡Mira la tarjeta!. El 

experimentador entonces pidió al participante fijarse en la muestra y comparación 

correcta (ver figura 27).  

 

Figura 27. Ensayo de demostración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Leader & Barnes-Holmes (2001). 

 

Las respuestas de los ensayos de entrenamiento de igualación a la muestra 

(figura 27) fue correcta si miró la comparación correcta, incorrecta si miró la 

comparación incorrecta o no válida cuando no miró a la muestra. Las respuestas 

correctas fueron seguidas por la alabanza verbal ¡Bien! y la entrega de un grano. 

Las respuestas incorrectas fueron seguidas por la desaprobación verbal ¡Mal! y no 

se entregaba grano (reforzador), posteriormente se realizó retroalimentación 

correctiva por ejemplo, ¡mira bien la imagen! y la señalaba. 

En los ensayos de igualación a la muestra sin ayuda, solamente se presentó la 

tarjeta. 

 

3. Ensayo de prueba por medio del procedimiento de igualación a la muestra. 

Estos ensayos prueba fueron muy similares a los ensayos sin ayuda, se presentó 

a los sujetos una serie de tarjetas con sus respectivas comparaciones, en silencio, 
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solo mostrando los estímulos de comparación. La grabación de estos ensayos fue  

con los anteriores. 

 

A continuación se expone el experimento con mayor detalle, el estudio consistió 

en tres experimentos.  

 

Experimento 1 

Paso 1a: Pre-entrenamiento X-Y.  

Fue diseñado para establecer una discriminación condicional de 2° orden no 

relacionada con los estímulos seleccionados para la enseñanza de fracciones. Se 

utilizaron los estímulos X y Y (ver figura 28), de modo que cualquier error en la 

prueba de igualación a la muestra con decimales y fracciones no puede atribuirse 

a la falta de familiaridad con la tarea. 

 

Figura 28. Estímulos contextuales en discriminación condicional de 2° Orden. 

 

 

 

 

 

Fuente: Leader & Barnes-Holmes (2001). 

 

El pre-entrenamiento estuvo estructurado por 8 ensayos de Entrenamiento de 

Igualación a la Muestra. La etapa inicio con dos ensayos de demostración como 

se muestra en la figura 31, en la que X1 y X2 sirvieron como muestras; Y1 y Y2 

como comparaciones. Esto fue seguido por 16 ensayos sin ayuda. En este paso 

las comparaciones Y1 y Y2 siempre se colocaron en el misma posición (es decir, a 

la izquierda Y1 y Y2 a la derecha). El criterio de estabilidad de 15 de las 16 

respuestas correctas fue un 94% en los ensayos sin ayuda. 

Paso 1 b: Este paso consistió en 16 ensayos sin ayuda.  
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Fue similar al paso anterior, excepto que no se utilizaron pruebas de demostración 

y la posición de los estímulos de comparación se invierte (es decir, Y1 derecha y 

Y2 izquierda). En este paso sin ayuda no se le menciono al sujeto si la respuesta 

fue correcta o incorrecta, el propósito de los ensayos sin ayuda fue para obtener 

los datos de una prueba pre-test (ver figura 29). 

 

Figura 29. Estímulos asignados por el investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Leader & Barnes-Holmes (2001). 

 

Paso 1 c: Paso considero 16 ensayos sin ayuda. 

La posición los estímulos de comparaciones fue al azar. Es decir, 8 ensayos con 

Y2 a la derecha y Y1 a la izquierda mezclado al azar (ver figura 30). 

     

Figura 30. Estímulos de comparación invertidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Leader & Barnes-Holmes (2001). 
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Paso 2: Prueba X-Y y Y-X.  

Se examinó el rendimiento de los sujetos en los estímulos X y Y con los siguientes 

criterios: 

a) Sin programar consecuencias 

b) Cuando la muestra de comparación entre los estímulos X y Y se invierten 

Este paso se estructuró en dos bloques de ensayos, el primer bloque consistió en 

ensayos de prueba (bloques 1 y 3), consistió en 4 ensayos entre los estímulos X y 

Y, 4 ensayos entre los estímulos Y y X mezclados aleatoriamente; el segundo 

bloque compuesto por ensayos de entrenamiento (bloques 2 y 4), cada bloque 

compuesto por 6 ensayos de entrenamiento entre los estímulos X y Y (ver tabla 

12). 

Tabla 12. Características de cada bloque. 

Fuente: Elaboración propia con base en Leader & Barnes-Holmes (2001). 

 

Después del ensayo de prueba, el experimentador colocó la bandeja de granos y 

el tubo de cristal sobre la mesa y mencionó ¡Ahora puede ganar granos y 

colocarlos en el tubo de cristal!. Cuando el sujeto logró llenar el tubo de vidrio de 

con el máximo que son 50 granos, el sujeto podía intercambiar los 50 granos por 

una tarjeta (personaje de dibujos animados, el fútbol jugador, animal).  

Bloques Tipo #  Ensayos Reforzador Instrucción 

1 Prueba 

XY 

YX 

 

8 al azar 

Sin reforzador “Vamos a jugar pero en este 

juego no recibirás granos” 

2 Entrenamiento  

XY 

6  Con reforzador “Ahora puedes ganar granos y 

colocarlos en el tubo de cristal” 

3 Prueba 

XY 

YX 

8 al azar Sin reforzador “Vamos a jugar pero en este 

juego no recibirás granos” 

4 Entrenamiento 

XY 

6  Con reforzador “Ahora puedes ganar granos y 

colocarlos en el tubo de cristal” 
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El criterio que empleo el investigador para que los participantes pasaran a una 

siguiente etapa, es a partir del porcentaje de respuestas correctas de un total de 

respuestas (ver tabla 13). 

 

Tabla 13. Criterio de respuestas correctas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Leader & Barnes-Holmes (2001). 

 

Paso 3: Entrenamiento A-B y prueba B-A. 

En este paso de entrenamiento los sujetos observaron los estímulos A y B en un 

tiempo fijo. Esto fue seguido de discriminación condicional B y A. En la tabla 14 se 

aprecian los 6 bloques asignados a partir de una secuencia de entrenamiento, así 

como una prueba simétrica de acuerdo a la relación condicional del estímulo A con 

el estímulo B.  

Tabla 14. Bloques de entrenamiento A-B y pruebas B-A. 

Fuente: Elaboración propia con base en Leader & Barnes-Holmes (2001). 

Respuestas 

totales 

Máximo de 

respuestas 

correctas  

Porcentaje  Estímulos 

8 7 87.5 % XY 

8 7 87.5 % YX 

12 11 92 % XY 

Bloques # de Ensayos Tipo Estímulos Reforzador 

1 10 Entrenamiento AB Con reforzador 

2 8 Prueba XY, YX y BA Sin reforzador 

3 6 Entrenamiento XY Con reforzador 

4 10 Entrenamiento AB Con reforzador 

5 8 Prueba XY, YX y BA Sin reforzador 

6 6 Entrenamiento XY Con reforzador 
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De acuerdo con la tabla 15, en el bloque 1 los sujetos desarrollaron 10 ensayos de 

entrenamiento A-B, en el bloque 2 consistió en el entrenamiento de X-Y y prueba 

Y-X, seguido de la igualación a la muestra con 8 ensayos de prueba de B-A, el 

bloque 3 consistió en 6 ensayos de entrenamiento X-Y, los bloques de 4, 5, y 6 

eran idénticos a los bloques 1, 2 y 3 respectivamente.  

 

Paso 4: El entrenamiento de C-B, y las pruebas B-C.  

Este paso fue similar a la etapa 3 (ver tabla 15). 

(A) Cada bloque consistió en 10 pruebas de C-B 

(B) Los bloques 2 y 4 consistieron en X-Y, y sus pruebas Y-X, de 8 ensayos 

B-C, y 2 de prueba B-A ensayos.  

Tabla 15. Bloques de entrenamiento C-B y pruebas B-C. 

Fuente: Elaboración propia con base en Leader & Barnes-Holmes (2001). 

 

Paso 5: Prueba A-C y C-A.  

Este paso se determinó si los sujetos igualaron ambos estímulos directa e 

indirectamente vinculados. Esta etapa consistió en seis bloques. El bloque 1 

consistió en un ensayo de prueba de los estímulos X Y, un ensayo de YX, y 4 

ensayos de prueba BA ensayos al azar, mezclado con 4 ensayos de prueba 

BC. El bloque 2 consistió en 4 ensayos de prueba AC, mezclado con ensayos 

4 ensayos de prueba CA de la prueba. El bloque 3 consistió en 6 ensayos de 

entrenamiento XY. Los bloques 4, 5 y 6 eran idénticos a los bloques 1, 2, y 3 

respectivamente (ver tabla 16).  

Bloques  Ensayos Tipo Estímulos Reforzador 

1 10 Entrenamiento CB Con reforzador 

2 1,1,8 y 2 Prueba XY, YX, BC, BA Sin reforzador 

3 6 Entrenamiento XY Con reforzador 

4 1,1,8 y 2 Prueba XY, YX y BC, BA Con reforzador 

5 8 Prueba XY, YX y BC Sin reforzador 

6 6 Entrenamiento XY Con reforzador 
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Tabla 16. Bloques de entrenamiento A-C y pruebas C-A. 

Bloques # de 

Ensayos 

Tipo Estímulos Reforzador 

1 1, 1 y 4, 4 Prueba XY, YX, BA, BC Sin reforzador 

2 4 y 4 Prueba AC y CA Sin reforzador 

3 6 Entrenamiento XY Con reforzador 

4 1,1 y 4,4 Prueba XY, YX, BA, BC Sin reforzador 

5 4 y 4 Prueba AC y CA Sin reforzador 

6 6 Entrenamiento XY Con reforzador 

Fuente: Elaboración propia con base en Leader & Barnes-Holmes (2001). 

 

El criterio que uso el investigador para que los sujetos pudieran concluir esta etapa 

se muestra en la tabla 17. 

 

Tabla 17. Criterio de porcentaje en respuestas correctas. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Leader & Barnes-Holmes (2001). 

 

Confiabilidad: Controles de fiabilidad se llevaron a cabo el 30% de todos los 

ensayos de entrenamiento y prueba. El experimentador y el observador no 

estuvieron de acuerdo en un ensayo de prueba de igualación a la muestra. 

 

Respuestas 

totales 

Máximo de 

respuestas 

correctas  

Porcentaje  Estímulos Bloques 

4 3 75% XY y YX  

8 7 87.5% BA 1 y 4 

16 14 87.5% AC y CA 2 y 4 

12 11 92% XY 3 Y 6 
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En el Experimento 1, a los sujetos se les brindó entrenamiento sobre 

discriminación condicional usando fracciones, decimales y pruebas para identificar 

el surgimiento de nuevas relaciones equivalentes.  El Experimento 2 fue similar al 

Experimento 1, excepto por que los sujetos se les administraron tres pruebas de 

generalización entre los estímulos matemáticamente equivalentes y estímulos 

físicamente similares. El Experimento 3 fue similar al Experimento 2, excepto que 

a los sujetos les dieron una prueba de generalización adicional. 

 

Con base en las anteriores condiciones se establece el diseño experimental, para 

lo cual se presentan la clasificación de 3 experimentos (ver tabla 18). 

 

Tabla 18. Diseño de investigación. 

Experimentos Relaciones 

entrenadas 

Pruebas Pruebas de 

generalización 

Experimento 1 A 1-B1 

A2-B2 

B1-A1 

B2-A2 

 

C1-B1 

C2-B2 

B1-C1 

C2-B2. 

 

A1-C1  

A2-C2 

C1-A1 

C2-A2 

 

Experimento 2   Prueba 1 

   Prueba 2 

   Prueba 3 

Experimento 3   Prueba 3 

Fuente: Elaboración propia con base en Leader & Barnes-Holmes (2001). 

 

3.2.3 Investigación 3 

Lynch y Cuvo (1995) se enfocaron al desarrollo y surgimiento de relaciones 

equivalentes entre fracciones, proporciones y números decimales, con estudiantes 

de edad preescolar y dificultad para relacionar este tipo de tareas.  
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Las condiciones generales para llevar a cabo la investigación fueron las 

siguientes: 

 

a) 16 sesiones de 20 minutos, durante 5 semanas.  

b) El estudio se realizó en habitaciones tranquilas. 

c) Los investigadores programaron el sistema informático para cada 

entrenamiento y prueba. 

 

El procedimiento estuvo conformado por la asignación de los siguientes estímulos: 

fracciones, representaciones de las proporciones y los números decimales. La 

tabla 19 muestra las características de los estímulos elegidos.  

 

Tabla 19. Estímulos A, B y C. 

Estímulos Características 

A: Proporciones 2/5 
 
 

B: Pintura análoga 

 
 

C: Número decimal 0.20 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base a Lynch & Cuvo (1995). 

 

Con base en los estímulos antes mencionados y desde la perspectiva expuesta 

por Sidman (1982), se estableció el siguiente esquema asignando las relaciones 

condicionales del estímulo A con el estímulo B, y el estímulo B con el estímulo C 

(ver figura 31). 
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Figura 31. Representación de relaciones del estímulo A, estímulo B y estímulo C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a Lynch & Cuvo (1995). 

 

Los estímulos fueron dispuestos en seis grupos (A, B, C, D, X, e Y). Los tres 

primeros grupos A, B y C estuvieron conformados por 12 estímulos, las relaciones 

condicionales fueron entrenadas por medio del procedimiento de igualación a la 

muestra. El objetivo fue identificar dos componentes:  

 

(a) La formación de relaciones condicionales entre fracción y su proporción 

pictóricas (formación AB) y el número decimal con su proporción gráfica 

(formación CB). 

(b) Las pruebas de equivalencia que establece la ocasión para la aparición de 

nuevas relaciones (pruebas de BA, BC, AC, y CA).  

 

A partir de estos objetivos los investigadores asignaron 12 clases de equivalencias 

con sus respectivas relaciones condicionales (ver tabla 20). 
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Tabla 20. Clases de relaciones equivalentes en la discriminación de fracciones. 

Clases Estímulos A Estímulos B Estímulos C 

Clase 1  A1= 1/5 B1=Proporción C1= 0.20 

Clase 2 A2= 2/5 B2=Proporción C2= 0.40 

Clase 3 A3= 3/5 B3=Proporción C3= 0.60 

Clase 4 A4= 4/5 B4=Proporción C4= 0.80 

Clase 5 A5= 12/50 B5=Proporción C5= 0.24 

Clase 6 A6= 28/50 B6=Proporción C6= 0.56 

Clase 7 A7= 32/50 B7=Proporción C7= 0.64 

Clase 8 A8= 48/50 B8=Proporción C8= 0.96 

Clase 9 A9= 11/20 B9=Proporción C9= 0.55 

Clase 10 A10= 17/20 B10=Proporción C10= 0.85 

Clase 11 A11= 12/25 B11=Proporción C11= 0.48 

Clase 12 A12= 23/25 B12=Proporción C12= 0.92 

Fuente: Elaboración propia con base en Lynch & Cuvo (1995). 

 

Para probar la generalización a otros estímulos no entrenados similares a las 

clases se procedió con nuevos estímulos representados en D, X e Y, conformado 

por 8 estímulos en cada grupo (ver tabla 21). 

 

Tabla 21. Estímulos adicionales para pruebas de generalización. 

Clases Estímulo D Estímulo X Estímulo Y 

Clase 1 D1= 4/20 X1= 14/50 Y1= 0.28 

Clase 2 D2= 8/20 X2= 22/50 Y2= 0.44 

Clase 3 D3= 12/20 X3= 34/50 Y3= 0.68 

Clase 4 D4= 16/20 X4= 42/50 Y4= 0.84 

Clase 5 D5= 6/25 X5= 14/20 Y5= 0.70 

Clase 6 D6= 14/25 X6= 15/20 Y6= 0.75 

Clase 7 D7= 16/25 X7= 13/20 Y7= 0.65 

Clase 8 D8= 24/25 X8= 18/20 Y8= 0.90 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Lynch & Cuvo (1995). 
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Se utilizó el procedimiento de igualación a la muestra, para el pre-test, el 

entrenamiento, la prueba y los ensayos de generalización. Esta etapa estuvo 

compuesta por tres pasos: pretest, entrenamiento y postest. 

El procedimiento general consistió en la presentación de un estímulo muestra en 

la pantalla de una computadora (ver figura 32). Se solicitó a los participantes 

seleccionar el estímulo de la muestra con el mouse para asegurar su observación.  

Inmediatamente después de la observación del estímulo de muestra, se 

presentaron 4 estímulos de comparación. La muestra se mantuvo en la pantalla 

cuando aparecieron las comparaciones.  

 

Figura 32. Procedimiento de igualación a la muestra. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Lynch & Cuvo (1995). 

 

Pre-test: Las pruebas realizadas se mostraron al azar, con la finalidad de conocer 

cuántas y cuáles equivalencias relacionaban los niños antes del entrenamiento y 

así poder llevar a cabo la comparación con las pruebas del pos-test. 

Ensayos de entrenamiento: Estuvieron precedidos por la siguiente declaración del 

experimentador: Para el siguiente conjunto de tareas, el ordenador le permitirá 

saber si eligió la tarjeta correcta al decir ¡SI!, después de la elección correcta se va 

inmediatamente al siguiente conjunto de tarjetas. 

Si la elección es correcta del participante ante la tarjeta muestra es seguida de 

una respuesta verbal de ¡SI! (ver figura 33).  
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Figura 33. Elección de respuesta correcta en igualación a la muestra. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Lynch & Cuvo (1995). 

 

Cuando la selección de la muestra no coincidía, el sujeto no recibió la 

consecuencia verbal, el estímulo presentado en la pantalla del ordenador se 

mantuvo sin cambios hasta que la comparación correcta fue seleccionada (ver 

figura 34).  

 

Figura 34.  Elección incorrecta en igualación a la muestra. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Lynch & Cuvo (1995). 

 

El procedimiento de pre-entrenamiento difería del entrenamiento formal, porque el 

sintetizador de voz de la computadora interactiva, indicó a los participantes lo que 

debía realizarse y proporcionó consecuencias de respuestas. En los ensayos 

experimentales formales después de demostrar un criterio de exactitud de 96% de 

respuestas correctas para 24 ensayos. Los estímulos empleados durante el 

entrenamiento pre experimental no se utilizaron durante el experimento formal.  
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En las pruebas de pre-test y post-test, fueron precedidos por la siguiente 

instrucción del experimentador: ¡Para el siguiente conjunto de tareas, el ordenador 

no le dejará saber si usted escogió la caja o no correcta!. 

 

De acuerdo con Lynch & Cuvo (1995) cada uno de los pasos que siguieron con 

base en el procedimiento de igualación a la muestra y los resultados de las 

pruebas de equivalencia de estímulos, mostraron que los niños preescolares son 

capaces de desarrollar relaciones de equivalencia entre fracciones, números 

decimales y representaciones gráficas empleadas durante el entrenamiento. 

 

Por lo anterior se sugiere utilizar el procedimiento de igualación a la muestra para 

el entrenamiento y así facilitar la generalización a estímulos no entrenados, para la 

enseñanza de conceptos matemáticos. Estos resultados resaltan el beneficio de 

continuar la construcción de estudios con el objetivo de implementar la enseñanza 

educativa de la matemática a partir del procedimiento de igualación a la muestra, y 

la aplicación de pruebas de equivalencia de estímulos para identificar la 

emergencia de nuevas relaciones condicionales. Por lo anterior, es necesario el 

desarrollo de programas computarizados para el entrenamiento en habilidades 

matemáticas, lo que permitirá el desarrollo de habilidades de los sujetos de forma 

individual, para ampliar programas educativos de aprendizaje de cada sujeto.  

 

3.3 Análisis comparativo 

Las investigaciones analizadas en el apartado anterior presentan diferencias en 

cuanto a los objetivos de investigación, pero también marcadas similitudes, 

especialmente en el uso del diseño cuasi-experimental, así como en la aplicación 

de una prueba pre-test, entrenamiento y la prueba pos-test, diseñadas desde el 

objetivo establecido por cada investigador, otra de las similitudes es el 

procedimiento de igualación a la muestra. 

 

El objetivo de este apartado, fue establecer un análisis comparativo entre las 

investigaciones de Ninness et al., (2005), Leader & Barnes (2001) y Lynch & Cuvo 
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(1995), para identificar procedimientos y estrategias en la aplicación de  

Equivalencia de Estímulos. La tabla 22, presenta los elementos básicos expuestos 

por los investigadores en experimentos con diseño cuasi-experimental. 

 

Tabla 22. Similitudes y diferencias en tres investigaciones. 

Fuente: Elaboración propia con base en Ninness et al., (2005), Leader & Barnes (2001) y Lynch & 

Cuvo, (1995). 

 

De acuerdo a los fundamentos teóricos y metodológicos propuestos por Sidman y 

Tailby (1982), los trabajos de investigación de Ninness et al., (2005), Leader & 

Barnes (2001) y Lynch & Cuvo, (1995) han aplicado el procedimiento de igualación 

a la muestra y las pruebas de equivalencia para el desarrollo de habilidades 

matemáticas. 

 

En este orden de ideas, las bases teóricas y metodológicas del paradigma de 

Equivalencia de estímulos, propuestas por Sidman y colaboradores (1971, 1982, y 

2000), permitieron identificar los siguientes elementos:  

a) Proceso de discriminación condicional  

Autores Objetivo Sujetos Procedimiento Aparatos 

Ninness  
et al., 
(2005) 

Desarrollar relaciones  
entre gráficos y 
fórmulas matemáticas 
de trigonometría 
complejas en  

11 
participantes 
de 15 a 37 
años, 
universitarios y 
empleados de 
un hospital. 

 
 
 
 
 
 
 

Igualación a la 
muestra. 

 
 
 
 
 

Computadora 
interactiva 

Leader & 
Barnes 
(2001) 

Desarrollar relaciones 
de equivalencia entre 
fracciones, números 
decimales y 
representaciones 
gráficas  
 

24 niños 
normales de 5 
años de edad. 
 

Tarjetas de 
papel 

Lynch & 
Cuvo, 
(1995) 

Desarrollar relaciones 
equivalentes entre 
fracciones, números 
decimales y 
proporción gráfica. 

7 niños de 
quinto y sexto 
grado, 11 a 13 
años de edad. 

Computadora 
interactiva 
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b) Procedimiento de igualación a la muestra  

c) Relaciones condicionales 

d) Paradigma de Equivalencia de Estímulos 

e) Pruebas reflexiva, simétrica y transitiva 

 

Ello contribuyó al desarrollo y análisis de las investigaciones expuestas, en este 

sentido, Ninness et al., (2005), Leader & Barnes (2001) y Lynch & Cuvo, (1995) 

enfatizan el rol fundamental que adquiere el entrenamiento a discriminaciones 

condicionales para producir una respuesta de elección correcta ante otros 

estímulos, es decir estímulos antecedentes que señalan la llegada de un estímulo, 

y aquellos estímulos consecuentes ante la respuesta correcta, para apreciar con 

mayor detalle el tipo de discriminación en las tres investigaciones, la tabla 23 

expone específicamente el tipo de discriminación que Ninness et al., (2005), y 

Lynch & Cuvo, (1995) utilizan, es decir una discriminación condicional de 1° orden, 

a diferencia de Leader & Barnes (2001) que agregan un estímulo más como 

estímulo condicional y llevar a cabo una discriminación condicional de 2° orden.  

 

Como se observa en los esquemas las tres investigaciones utilizan tres estímulos 

asignados como A1, B1 y C1, los cuales muestran las relaciones condicionales, 

primero con la línea continua las relaciones condicionales que serán entrenadas a 

partir de un procedimiento de igualación a la muestra, y a su vez la línea 

discontinua que señala las relaciones condicionales emergentes que no fueron 

entrenadas directamente. 

 

Los resultados obtenidos en las tres investigaciones evidenciaron que los sujetos 

adquirieron las relaciones entrenadas y demostraron las relaciones derivadas. Sin 

embargo en el experimento de Lynch & Cuvo, (1995) no se observo generalización 

a nuevos ejemplares de fracciones de números decimales.  
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Tabla 23. Discriminación condicional. 

Investigadores Esquemas Tipo 

Ninness  et al., 

(2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discriminación 

condicional de 

1° Orden 

Leader & 

Barnes (2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discriminación 

condicional de 

2° Orden 

Lynch & Cuvo, 

(1995) 

 

 

 

 

 

 

 

Discriminación 

condicional de 

1° Orden 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Ninness et al., (2005), Leader & Barnes (2001) y Lynch & 

Cuvo, (1995). 

 

Los objetivos de las 3 investigaciones concuerdan en que los sujetos participantes 

deben ser ingenuos, es decir poco o nulo conocimiento sobre nociones 

matemáticas, cada uno diseñó un pre-test de acuerdo a las necesidades de los 
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objetivos planteados y acorde al total de estímulos y clases de relaciones 

equivalentes, cuyo objetivo fue verificar sus saberes. Otra similitud se orientó a 

que los sujetos participantes desarrollaron relaciones de equivalencia, en 

estímulos de tipo matemático con similitudes físicas, empleadas en 

entrenamientos considerando el procedimiento de igualación a la muestra. 

 

Ninness et al., (2005), y Lynch & Cuvo, (1995) utilizaron programas aplicados con 

computadoras interactivas en sujetos adultos y niños de entre 12 y 13 años, a 

diferencia de Leader y Barnes (2001), quienes utilizaron tarjetas de papel, 

empleando tres tipos de ensayos: ensayos de entrenamiento de respuesta, 

ensayos de entrenamiento de igualación a la muestra, ensayos de prueba de 

igualación a la muestra. Se aplicaron las pruebas, mostrando al niño una serie de 

tarjetas, por ejemplo: la tarjeta A1 durante 1 segundo, seguido de otra tarjeta, por 

ejemplo, B1 durante 1 segundo, por esto que fue indispensable considerar el 

grado de confiabilidad de los datos, con la ayuda de dos observadores que 

registraron las respuestas de los sujetos. Ya sea por computadora interactiva o 

bien tarjetas el procedimiento siguió los mismos pasos del procedimiento de 

igualación a la muestra. 

 

Para el desarrollo de habilidades matemáticas en niños y adultos, Ninness et al., 

(2005), Lynch & Cuvo, (1995) y Leader & Barnes (2001), implementaron el 

procedimiento de igualación a la muestra en el terreno de la educación sobre 

población normal, con sujetos fracaso académico. Los resultados obtenidos en la 

investigación de Lynch & Cuvo, (1995) evidenciaron que los sujetos adquirieron 

relaciones entrenadas. Sin embargo no se observó generalización a nuevos 

ejemplares de fracciones o números decimales.  

 

Por lo anterior Leader y Barnes-Holmes, sugirieron modificar el procedimiento de 

entrenamiento para facilitar la generalización a estímulos no entrenados, por lo 

tanto niños preescolares fueron capaces no sólo de demostrar relaciones de 

equivalencia entre fracciones, números decimales y representaciones gráficas de 
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los mismos sino también, generalización a distintas representaciones gráficas, con 

similitud física de las que habían sido empleadas durante el entrenamiento.  

 

Ninness et al. (2005), empleó el procedimiento de entrenamiento de equivalencias 

para la enseñanza de conceptos matemáticos avanzados, los resultados muestran 

el establecimiento de relaciones entre gráficos y fórmulas matemáticas de 

trigonometría complejas con posterior generalización a nuevos ejemplares.  

 

Estos resultados resaltan el beneficio de continuar la construcción de estudios con 

el objetivo de implementar la enseñanza educativa de la matemática a partir del 

procedimiento de igualación a la muestra, y la aplicación de pruebas de 

equivalencia de estímulos para identificar la emergencia de nuevas relaciones 

condicionales. Por lo anterior, se destaca la importancia del desarrollo de 

programas computarizados para el entrenamiento en habilidades matemáticas 

complejas. Lo que permitirá simplificar procedimientos a partir de la ejecución de 

las nuevas tecnologías en informática desarrollar el auto-entrenamiento de los 

sujetos.  

 

Con la ventaja de implementar programas educativos que pueden adaptarse a los 

tiempos de aprendizaje de cada sujeto, con bajo costo económico, ya que 

reduciría la demanda de recursos humanos. Con base en lo expuesto y de 

acuerdo con la discusión establecida entre los autores, considero que el diseño 

cuasi-experimental con un pre-test es indispensable para determinar el nivel de 

conocimientos y un pos-test cuyo propósito es comparar y verificar que el 

entrenamiento tenga como resultado una mejora en habilidades de conteo en 

niños de 4 a 5 años, de acuerdo a lo realizaron por Ninness et al., (2005), Leader 

& Barnes (2001) y Lynch & Cuvo, (1995), se propone la selección de los estímulos 

de la tabla 24, para establecer las relaciones condicionales.  
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Tabla 24. Estimulo A (dígito), B (conjunto) y C (palabra). 

Estímulos Características 

A: Digito 

B: Conjunto  

   

C: Palabra 

D: Voz  

  

Fuente: Elaboración propia  

 

De acuerdo con los estímulos antes mencionados y desde la perspectiva expuesta 

por Sidman (1982), se establece el siguiente esquema asignando las relaciones 

condicionales del estímulo A con el estímulo B, y el estímulo B con el estímulo C. 

 

Figura 35. Relación condicional en estímulos referentes al conteo. 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Fuente: Elaboración propia  

 

La figura 35 muestra el entrenamiento el cual va dirigido en primera instancia por 

el estímulo A con el estímulo B () y el estímulo B con el estímulo C () y las 
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relaciones emergentes estímulo B con el estímulo A, estímulo C con el estímulo B 

y estímulo A con el estímulo C y el estímulo C con el estímulo A. 

 

A partir de la selección de estímulos y del esquema de las relaciones 

condicionales, la tabla 25 establece el diseño experimental, constituido por 2 

etapas; la primera etapa se enfoca a las pruebas pos-test y el pre-entrenamiento 

es decir el señalamiento correcto de las tarjetas, la segunda etapa se orientó al 

entrenamiento de las relaciones condicionales apoyadas por computadoras 

interactivas esta propuesta con base al trabajo de investigación propuesto por 

Ninness et al., (2005). 

Tabla 25. Diseño de investigación. 

Fuente: Elaboración propia con base en Ninness et al., (2005). 

Etapa 1 

Pre-test 

Etapa 2 

Entrenamiento 

Etapa 3 

Pos-test 

Pruebas Pre-

entrenamiento 

Entrenamiento Prueba 

Simetría 

Prueba  

Transitividad 

Prueba 

Simetría 

Pruebas 

A-A 

B-B 

C-C 

A-B 

B-A 

B-C 

C-B 

A-C 

C-A 

A-D 

D-A 

D-B 

B-D 

D-C 

C-D 

Usos de la 

pantalla y mirar 

las tarjetas e 

instrucciones 

A-B 

B-C 

A-D 

B-A 

C-B 

D-A 

A-C 

D-B 

D-C 

C-A 

B-D 

C-D 

A-A 

B-B 

C-C 

A-B 

B-A 

B-C 

C-B 

A-C 

C-A 

A-D 

D-A 

D-B 

B-D 

D-C 

C-D 
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En relación con el paradigma de equivalencia de estímulos resulta importante 

mencionar la figura 36 presenta un ejemplo en base al esquema propuesto por 

Sidman y Tailby (1982) y las aplicaciones por Ninness et al., (2005), Leader & 

Barnes (2001) y Lynch & Cuvo, (1995), se presentan cuatro estímulos que se 

relacionan entre sí, para formar relaciones entrenadas y relaciones emergentes. 

 

Figura 36. Equivalencia de estímulos en discriminación de número. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Sidman & Tailby (1982). 
 
 

La figura 36 establece mediante los procedimientos basados en la igualación a la 

muestra una preparación, que en presencia de un estímulo muestra, se presentan 

dos o más estímulos de comparación si coincide la elección y lo programado como 

igual a la muestra serán reforzados. 

 

Este procedimiento desarrolla relaciones emergentes no entrenadas directamente, 

en este ámbito las investigaciones con sujetos humanos se establecen de acuerdo 

a Sidman y Tailby, 1982, en equivalencia de estímulos, definidas por las 
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propiedades de reflexividad, simetría y transitividad para formar una clase de 

equivalencia cuando cumplen las tres propiedades.  

 

En el ámbito de aplicación en la educación la presente investigación, enfatiza que 

el aprendizaje de habilidades numéricas, lo cual demanda la adquisición de 

conductas de carácter simbólico. El planteamiento fundamental del sistema de 

enseñanza de la matemática, en la psicología presenta procedimientos que 

contribuyen al desarrollo de diversas habilidades matemáticas, no obstante el 

beneficio del análisis de la conducta en los estudiantes permite el fortalecimiento 

de las habilidades numéricas principalmente en estudiantes de niveles básicos. La 

importancia del uso del procedimiento de igualación a la muestra para el 

entrenamiento y las pruebas de Equivalencia de Estímulos es indispensable ya 

que no es el único procedimiento pero si el más utilizado para las discriminaciones 

simples en el desarrollo de relaciones condicionales de tipo numérico y la 

emergencia de nuevas relaciones no entrenadas directamente. 
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Conclusiones 

El análisis y la discusión realizada a lo largo de los capítulos permitieron 

fundamentar el carácter de la psicología como una ciencia particularmente el 

estudio se orientó al enfoque conductista para identificar los principios heredados 

del Análisis Experimental de la Conducta.  

 

Se identificó a los principales representantes de la corriente conductista, Watson 

en el Manifiesto Conductista (1913) publicó utilizando criterios objetivos que la 

Psicología debía considerar como objeto de estudio es la conducta. Después de 

Watson, se identifica un periodo al que los historiadores de la Psicología llaman 

neoconductismo, donde surgen una gran cantidad de investigaciones que no sólo 

mencionan el carácter objetivo de la psicología, sino también el estudio de 

procesos cognitivos como memoria. Posteriormente Skinner (1931) describe los 

principios del condicionamiento operante para el Análisis Experimental de la 

Conducta (AEC) estudió las contingencias ambientales integrada por dos 

términos. Es decir, la relación que identifica el sujeto entre las conductas o 

respuestas  que presenta el individuo con base a las consecuencias, de acuerdo 

con los estímulos que están presentes en el ambiente. El capítulo 2 pudo dar 

cuenta al desarrollo de la Equivalencia de Estímulos con base en los principios 

heredados del conductismo es decir se mencionan las discriminaciones 

condicionales en términos de una relación de contingencia, dichas 

discriminaciones condicionales de primer y segundo orden son indispensables en 

el desarrollo de las investigaciones enfocadas al fenómeno de Equivalencia de 

Estímulos expuesta por Sidman desde 1971. La equivalencia de estímulos 

describe, la relación condicional entre dos o más estímulos, demostrando la 

emergencia de nuevas relaciones equivalentes que no fueron entrenadas 

explícitamente, para poder afirmar que existe una relación de equivalencia entre 

varios estímulos resulta necesario realizar las pruebas de reflexiva, simétrica y 

transitiva. 

En todo el análisis experimental de la conducta, las contingencias adquieren un 

papel decisivo, específicamente la presentación de la contingencia en los 
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procedimientos de reforzamiento positivo, pues fortalecen el desarrollo de 

discriminaciones condicionales, para la selección de estímulos equivalentes es 

decir respuestas de elección correctas al 100% del total de aciertos. Lo que 

representa un avance exitoso durante el experimento, logrando con ello la 

formación de discriminaciones condicionales con base en el procedimiento de 

igualación a la muestra.  

 

El fenómeno de equivalencia de estímulos fue expuesto por Sidman (1971) 

establece el rigor durante el proceso del experimento, específicamente se refiere 

al orden y el aspecto sistemático de la evaluación. Es decir el diseño y la 

aplicación de pre-test y pos-test, indispensables para conocer el nivel de 

conocimientos que tiene el sujeto que participa en el experimento; mientras que el 

pos-test,  nos revela si existió un cambio en la cantidad de aciertos comparando 

con la prueba pre-test, por lo tanto el orden de las pruebas resulta decisivo para 

que los sujetos desarrollen discriminaciones condicionales. 

 

Si bien el estudio y aplicación del fenómeno de equivalencia de estímulos se ha 

desarrollado para estudiar diferentes conductas, por ejemplo el aprendizaje de 

notas musicales, la lectura, el lenguaje de señas, el aprendizaje de conceptos y 

habilidades matemáticas en niños y adultos, su aplicación también se encuentra 

en diversos experimentos en el área de las matemáticas, en los que se ha 

demostrado que la equivalencia de estímulos es un fenómeno que brinda 

estabilidad en los resultados de las pruebas: reflexiva, simétrica y transitiva. En 

estas pruebas es donde emergen relaciones no entrenadas. 

 

El estudio de las investigaciones que se abordaron para la adquisición de clases 

de equivalencia en matemáticas, permitió identificar el método para la 

discriminación condicional, en sujetos entrenados con diversas técnicas como 

moldeamiento de los estímulos, una respuesta diferencial a la muestra, 

presentación de las muestras en bloques y las comparaciones en posiciones fijas.  
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De acuerdo con Ninness., (2005), el método que presenta estuvo constituido por 2 

etapas; la primera etapa se enfocó al pre-entrenamiento, y la segunda etapa se 

orientó al entrenamiento de las relaciones condicionales, apoyadas por 

computadoras interactivas con el uso del procedimiento de igualación a la 

muestra. No obstante las condiciones que presenta en su investigación Leader y 

Barnes (2001), exponen un factor fundamental para el estudio de la equivalencia 

de estímulos, es decir el reforzador, de acuerdo a su investigación el reforzador es 

de tipo social, es importante mencionar que trabajo con niños de 5 años y para 

que los niños pudieran entender la relación de contingencia entre las respuestas 

correctas fue necesario presentarles un tubo en donde los niños podían observar 

el número de aciertos al llenar el tubo con granos de semilla y después ser 

intercambiado por una estampa. Por su parte Lynch & Cuvo, (1995) identificaron 

dos componentes durante el experimento.  

 

El primero fue la formación de relaciones condicionales entre fracción y su 

proporción pictóricas (formación AB) y el número decimal con su proporción 

gráfica (formación CB). 

 

El segundo las pruebas de equivalencia que establece la ocasión para la aparición 

de nuevas relaciones (pruebas de BA, BC, AC, y CA).  

 

Las tres investigaciones aportaron información relevante en el procedimiento 

igualación a la muestra, y los resultados de las pruebas de equivalencia de 

estímulos, permitió que los sujetos desarrollaron con éxito las relaciones de 

equivalencia entre los estímulos seleccionados durante el entrenamiento. 

 

En el presente trabajo se ha pretendido describir algunos estudios como los de 

Ninness et al., (2005), Leader & Barnes (2001) y Lynch & Cuvo, (1995), que 

muestran el proceso de equivalencia de estímulos y su relevancia en el área 

educativa por la réplica del fenómeno. Los procedimientos juegan un papel 

importante en el desarrollo de equivalencia, por lo tanto pequeñas variaciones en 
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los procedimientos hacen que los resultados conductuales sean diferentes. Hay 

varias formas de conceptualizar los procedimientos y los resultados, Sidman 

define al fenómeno de equivalencia de estímulos como un proceso básico 

derivado de múltiples procedimientos experimentales. 

 

En futuros trabajos ya sea conceptuales como metodológicos es necesario 

determinar qué factores son necesarios y suficientes para obtener la equivalencia 

ya sea con niños de edad preescolar, o personas con retraso para determinar si 

efectivamente la equivalencia es un proceso conductual básico. 

El objetivo final del análisis experimental de la conducta es realizar investigaciones 

aplicadas y desarrollar técnicas que ayuden a solucionar problemas conductuales 

aplicados a la educación. 
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