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El objetivo de este proyecto es dotar de un medio adecuado para los recursos 
necesarios en adquisición del conocimiento y competencias de los estudiantes de Psicología 
del Aprendizaje de Grado en Psicología. Para lograr este objetivo programamos la simulación 
de varios experimentos tanto de condicionamiento clásico como operante. Después de cada 
ejercicio o experimento los estudiantes debían redactar un breve informe describiendo las 
características fundamentales del diseño y, cuando era posible dibujar una gráfica con los 
resultados y una explicación de los mismos.  

La organización de la enseñanza de los procesos psicológicos exige unos recursos 
materiales que permitan programar las actividades prácticas para lograr los objetivos de 
adquisición y comprensión de los fenómenos empíricos fundamentales, así como de las 
competencias definidas. En la enseñanza del aprendizaje existe una tradición en la que los 
problemas teóricos se complementan con los problemas empíricos. En los grandes centros 
universitarios han podido contar con una mayor cantidad de recursos, mientras que los 
centros con menor cantidad de recursos pueden tener limitaciones en el sistema de 
enseñanza. No es posible enseñar una materia basada en la investigación experimental sin que 
los estudiantes se enfrenten a actividades prácticas. Un laboratorio de psicología animal 
implica costes económicos elevados, personal acreditado institucionalmente para por usar los 
animales, espacio de estabulación etc. Al mismo tiempo los problemas éticos y la legislación de 
los distintos países hace todo esto más caro y difícil. La APA (American Psychological 
Association, 1985, citado en Eckerman, 2005) propone un reemplazo de los animales vivos 
siempre que sea posible. Por otro lado, la legislación española exigirá en 2013 la aprobación 
del proyecto de prácticas por un comité de ética. El decreto de 2006 impone limitaciones 
importantes. Se podría recurrir a especies animales invertebrados (Abramson, 1986, 1990; 
Abramson, Curb, Barber y Sokolowski, 2011). Las abejas (Apis melífera) serían una buena 
elección para un laboratorio de aprendizaje animal debido al número de fenómenos de 
aprendizaje equiparable los estudios con ratas (Ratus norvegicus), palomas (Columba livia) o 
conejos (Oryctolagus cuniculus). Sin embargo, las abejas crearían problemas de bioseguridad, 
por lo que deberíamos buscar una programación alternativa de las prácticas para aquellas 
personas con fobia o con alta probabilidad de una reacción ante una picadura. 

La docencia práctica debe basarse en unos materiales que complementen la docencia 
teórica. La elección de estos materiales, como un texto es importante que sea claro y pueda 
corresponderse con los contenidos de las prácticas. Algunos libros de texto poseen una buena 
organización, pero tan importante es esto como los materiales complementarios para los 
estudiantes. Dos manuales recientes (Chance, 2009; Domjan, 2006; 2009) incluyen un 
cuaderno de trabajo desarrollado por Mar Krause. Sin embargo, el manual de Gluck, Mercado 
y Myers (2009) lo tiene separado y sólo está en la versión inglesa. De todos modos, para un 
texto que no disponga de este material y si el programa es estándar puede recurrirse a un 
cuaderno de trabajo (Machado y Silva, 2004). Estos materiales tienen la función de guiar a los 
estudiantes en el proceso de aprendizaje, permitiendo una estrategia de aprendizaje 
significativo facilitando la adquisición de los conocimientos y competencias planteadas en los 
objetivos de aprendizaje.  
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Las actividades prácticas se pueden lograr bien por un sistema de lecturas de artículos 
científicos programando la actividad de los estudiantes (Balmaseda, García y Ortega (2002)  
completado con demostraciones de vídeos (Ricardo y Pilar) o bien mediante un sistema 
informático que permita simular el comportamiento relativamente representativo de la 
conducta de animales (Jakubow, 2007; Murphy y Madigan, 2011; Ray y Miraglia, 2011; Trench, 
2011; Venneman y Knowles, 2005) incluso con actividades dentro de clase (Epting y Green, 
2011). De igual modo se pueden desarrollar experimentos sencillos sobre condicionamiento 
clásico u organizar grupos de estudiantes de cuatro o cinco personas para que programen un 
experimento y lo desarrollen presentando un informe con el formato APA a lo largo de varios 
años. Algunos de los informes presentados por nuestros estudiantes de otros cursos 
desarrollaron un experimento  condicionamiento salival utilizando jugo de limón (Batsell, 
2006; Cogan y Cogan, 1984) o café, otros de condicionamiento palpebral. En otras ocasiones 
desarrollaron un experimento sobre la relación de contingencia; mientras que otros grupos 
presentaron un informe con formato APA de contracondicionamiento o de indefensión 
aprendida. Para ello utilizamos una estrategia semejante a la planteada por Epting y Green 
(2011). El primer autor diseñó cuatro experimentos basados en los juicios de contingencia para 
analizar el efecto de inhibición latente, el efecto de contexto, la prexposición del EI y validez 
relativa. Para ello utilizamos la aplicación PsyScope (1993, versión 1.2). En todos estos casos 
los estudiantes valoraron positivamente la experiencia e indicaron que les había permitido 
comprender mejor la asignatura.  

La documentación existente sobre el efecto de la enseñanza mediante experimentos 
reales es importante por razones educativas, económicas ético-legales. La legislación existente 
en los países de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia restringe el uso de 
animales en la investigación y, sobre todo, en la educación. Aunque los  citados criterios son 
importantes, pero cuando una institución posee escasos recursos sólo es posible elegir entre 
una enseñanza basada en información las demostraciones mediante vídeos, el desarrollo de 
algunos experimentos en situaciones cotidianas o la simulación por ordenador. Los objetivos 
de aprendizaje establecidos en el sistema de enseñanza son claves para esta decisión. Cuando 
se trata de un curso introductorio de aprendizaje puede ser suficiente con desarrollar 
experimentos simulados que reflejen de un modo relativamente representativo del proceso y 
los resultados de la investigación existente. Sin embargo, si se trata de la investigación en 
tercer ciclo en proyectos de máster o de tesis doctorales no es posible reemplazar la 
investigación con animales vivos. Sin embargo, los problemas éticos y legales son los mismos 
en la investigación y la enseñanza.  

El uso de experimentos simulados en la enseñanza puede programarse, en teoría, 
mediante al menos tres aplicaciones: CyberRat 2.3 (Ray, 2008), Sniffy 2.0 Pro (Alloway, ) Sniffy 
3.0 Pro o sus versiones reducidas (Litle) y Virtual Pavlov 2000 (Benedict, 2000). Hemos elegido 
Sniffy 2.0 Pro (Alloway, 2005), si bien nuestra primera intención era utilizar CyberRat 2.3 (Ray, 
2008). En un segundo momento tratamos de conseguir Sniffy 3.0 Pro, pero por un error de la 
persona responsable en la tramitación desde Londres fue imposible.  

El material de la asignatura lo componen un libro de texto Domjan (2003) que contiene 
un cuaderno de trabajo, el programa Sniffy 2.0 Pro más los artículos de los seminarios. El curso 
se distribuye en un período lectivo formado por 16 semanas. En este documento sólo 



4 
 

presentamos los de condicionamiento operante por ser los correspondientes al título de 
proyecto. Los estudiantes pudieron asistir a tres sesiones de talleres presenciales voluntarios 
dirigidos por Antonio Díez Álamo, estudiante de 5º curso de la Licenciatura en Psicología. Cada 
sesión estaba programada en cuatro horarios.  La programación de los talleres la basamos en 
el sistema de enseñanza personalizada (Keller, 1968) y la taxonomía de los objetivos de la 
educación (Bloom, 1956; Novak y Gowing, 1984). También tuvieron otras actividades 
complementarias y voluntarias de varios foros y debates en línea mediante la aplicación 
moodle en la plataforma Studium de la Universidad de Salamanca. Igualmente desarollaron 
varias actividades y ejercicios relacionados con los temas del programa teórico y tuvieron 
algunos cuestionarios para comprobación del aprendizaje logrado. Las actividades 
desarrolladas en la plataforma Studium recibieron la retroinformación sobre su actuación. 

Simulamos ocho experimentos, uno de habituación y sensibilización, tres de 
condicionamiento clásico (adquisición, extinción y recuperación espontánea, bloqueo, y 
sobreexpectativa y cuatro de condicionamiento operante: adiestramiento al comedero, 
moldeado de la presión de la palanca, extinción y recuperación espontánea, programas de 
refuerzo parcial – programas de razón y efecto de extinción, programas de intervalo y efecto 
de extinción- y castigo.  

Experimentos 

La primera práctica la dedicamos al uso del programa Sniffy después de haber creado 
un documento sobre el mismo en el que incluimos los menús de Sniffy y sus comandos. 
Añadimos otro más breve en donde describimos la salida de datos y los pasos necesarios para 
convertir el archivo de texto en otro de datos y poder crear gráficas con los resultados de cada 
experimento. Todas las prácticas fueron controladas por el primer autor.  

Todos los experimentos del curso poseen la misma estructura. En primer lugar, los 
objetivos de aprendizaje tanto de los conocimientos como de las competencias que los 
estudiantes deben adquirir. En segundo lugar, una descripción de las bases fundamentales del 
experimento simulado, especificando las características del  procedimiento. Finalmente, los 
requisitos del informe que los estudiantes debían presentar sobre el experimento. 

Materiales 

Utilizamos 24 ordenadores Macintosh en un aula. Las prácticas fueron controladas por la 
aplicación Sniffy la rata virtual Pro 2.0 (Alloway, Willson y Graham, 2006) y los documentos de 
las prácticas para guiar el trabajo de los estudiantes en las prácticas. La aplicación se utilizó 
tanto en los experimentos de condicionamiento clásico como en los de condicionamiento 
operante.  

Experimento 1. Adiestramiento al comedero  

Objetivos de aprendizaje. Los estudiantes deben ser capaces de demostrar los siguientes 
conocimientos y competencias: a) definir el concepto de reforzador positivo; b) definir el 
concepto de reforzador primario; c) definir el concepto de reforzador secundario; d) definir 
una respuesta instrumental inducida por un reforzador secundario; d) observar el 
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comportamiento de Sniffy en la caja de Skinner; e) proporcionar el reforzador cuando la rata 
se acerque al comedero; f) definir el concepto de adiestramiento al comedero. 

El condicionamiento clásico o pavloviano y el condicionamiento operante son dos 
procedimientos diferentes. El condicionamiento pavloviano consiste a la adquisición de una 
relación entre dos estímulos: el primero de ellos señala la presentación del segundo. El 
primero recibe el nombre estímulo condicionado (EC) o señal, mientras que el segundo recibe 
el nombre de estímulo incondicionado (EI). El adiestramiento al comedero representa la 
adquisición de una relación entre un sonido y la comida.  En los experimentos reales cuando 
una rata se aproxima al comedero de la cámara operante se le administra una bolita de 
comida. Al proporcionar el alimento se produce un sonido. El animal aprende la relación entre 
el sonido del alimento y el alimento. Al aprender la relación el sonido se va convirtiendo en un 
reforzador secundario cada vez más eficaz y, como consecuencia,produce la respuesta de 
aproximación al comedero. El alimento es un reforzador primario, cuyo papel es reforzar la 
conducta de aproximación al comedero a lo largo del proceso.  

Informe de la práctica. Los estudiantes debían entregar un breve informe 

a) Describir el adiestramiento de aproximación al comedero en una hoja con el formato 
APA 

Experimento 2. Moldeado de la respuesta de presión de la palanca, refuerzo continuo y 
extinción. 

Objetivos de aprendizaje 

Los estudiantes deben ser capaces de demostrar las siguientes competencias: a) definir el 
moldeado de de una conducta, aproximaciones sucesivas, refuerzo continuo y extinción; b) 
moldear una conducta objetivo mediante el procedimiento de aproximaciones sucesivas; c) 
producir una extinción y recuperación espontánea; d) describir los procesos de adquisición 
(moldeado), extinción y recuperación espontánea; 

 

El adiestramiento de aproximación al comedero es una condición necesaria para moldear la 
conducta de presión de la palanca. Para lograrlo se introduce una nueva contingencia por 
aproximaciones sucesivas. Cuando Sniffy se yergue sobre sus patas traseras se le puede 
proporcionar un reforzador, pero cada vez debe estar más próximo a la zona de la pared de 
fondo hasta que llegue a la zona central. Una vez que se observa una tasa estable de presiones 
de la palanca durante unos pocos minutos (véase la Figura 1) se modifica el programa y 
introduce el período de extinción.  
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Fig.1. Ejemplo de registro acumulativo en un procedimiento de refuerzo continuo de la presión 
de la palanca. La representación de las respuestas se encuentra entre las dos líneas verticales 
negras donde comienza en la parte más baja. Esas dos líneas registran 75 respuestas. La 
pendiente se forma porque se van acumulando las respuestas. Las pequeñas líneas 
representan cada uno de los reforzadores. Las dos líneas verticales en negro con una central 
discontinua representa un período de 10 min dividida en la mitad por la discontinua. Para 
saber la tasa promedio de respuestas (respuestas/min) debe calcularse incluyendo las 
fracciones.  

En la tercera fase se produce la extinción. Durante esta fase se omite el reforzador producido 
por cada respuesta. Una vez lograda la extinción de la respuesta se introduce la fase de 
recuperación espontánea. El simple transcurso de 24 horas fuera de la cámara operante desde 
que termina la extinción vuelve a producir de nuevo la respuesta de presión de la palanca. No 
obstante, como no se presenta el reforzador alimenticio se observa de nuevo una extinción.  

Informe de la práctica. Puesto que no es posible obtener todos los datos de la curva de 
adquisición utilizamos una descripción de lo observado a lo largo del experimento. Los 
estudiantes debían describir sin introducir términos que se refirieren a procesos no 
observables en la situación del experimento. Podían utilizar parte de las gráficas del 
experimento para ilustrar la descripción.   

Experimento 3. Programas de refuerzo parcial: Programas de razón y efecto de extinción. 

Objetivos de aprendizaje 

Los estudiantes deben ser capaces de demostrar las siguientes competencias: a) definir el los 
programas de refuerzo parcial basados en el criterio de respuesta para la entrega del 
reforzador, y el efecto de extinción en estos programas; b) producir programas de razón fija 
(RF) y variable (RV) partiendo del experimento de refuerzo continuo; c) producir una extinción 
y recuperación espontánea; d) comparar los resultados de los programas de razón fija y 
variable y el modo en que afecta a la extinción 

El paso de un programa de refuerzo continuo (RC) a un programa de razón consiste en 
programar la entrega del reforzador con un número de cinco respuestas. Cuando se logra una 
tasa estable se pasa a un criterio de 12 respuestas. A continuación se programa el reforzador 
después de 20 respuestas. Este incremento sucesivo permite mantener una tasa estable y 
elevada de respuestas. Este mismo procedimiento se repite para producir un programa de 
razón variable. Finalmente se produce la extinción.  
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Fig.  Muestra el paso de un programa de refuerzo parcial de razón variable de 120 respuestas 
(RV120) a un procedimiento de extinción. Se puede observar el retraso que existe en la 
extinción de la respuesta.   

Informe de la práctica. Los estudiantes describir ilustrándolo con una gráfica el patrón de 
respuestas de los dos programas de razón conforme al modelo APA 

 

Experimento 4. Programas de refuerzo parcial: Programas de intervalo y efecto de extinción. 

Objetivos de aprendizaje 

Los estudiantes deben ser capaces de demostrar las siguientes competencias: a) definir el los 
programas de refuerzo parcial basados en el criterio del tiempo transcurrido desde el último 
reforzador y el efecto de extinción en estos programas; b) producir programas de intervalo fijo 
(IF) y variable (IV) partiendo del experimento de refuerzo continuo; c) producir una extinción y 
recuperación espontánea; d) comparar los resultados de los programas de intervalo fijo y 
variable y el modo en que afecta a la extinción; e) comparar los programas fijos y variables; f) 
comparar los programas de razón e intervalo.  

El paso de un programa de refuerzo continuo (RC) a un programa de intervalo consiste en 
programar la entrega del reforzador con un aumento del tiempo de entrega de los 
reforzadores.  En el programa de refuerzo continuo se entrega inmediatamente después de 
cada respuesta. En un programa de intervalo se produce una demora entre la respuesta y el 
reforzador. Por tanto, el incremento del intervalo respuesta-reforzador debe establecerse de 
un modo progresivo. Primero se establece un segundo y se continúa hasta llegar a un valor 
máximo de 60 s. Esto es válido para  los programas fijos y los variables. Una vez logrado el 
último criterio se produce la extinción (véase Figura 2) 

 

 

 

Figura 2. Ilustración de la ejecución de un programa de intervalo variable de 60 s (IV60s) y la 
fase de extinción.  

Informe de la práctica. Los estudiantes describir ilustrándolo con una gráfica el patrón de 
respuestas de los dos programas de intervalo conforme al modelo APA 
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Experimento 5. Efecto del castigo. Castigo suave y castigo intenso 

Objetivos de aprendizaje 

Los estudiantes deben ser capaces de demostrar las siguientes competencias: a) definir castigo 
suave, castigos suave y repetido y castigo único severo; b) producir los anteriores fenómenos; 
c) diferenciar entre refuerzo positivo y castigo; d) establecer las semejanzas y diferencias entre 
extinción y castigo; e) diferenciar los efectos y los procedimientos del castigo en la 
experimentación y en situaciones sociales. 

El castigo  es el efecto opuesto al de refuerzo positivo. Se usa cuando se desea suprimir una 
respuesta. Para lograr es necesario que exista una clara relación entre la respuesta y un 
estímulo capaz de suprimirla o disminuir su probabilidad posteriormente. Cuando no se dan las 
condiciones de producción de un estímulo por una respuesta y una disminución en la 
probabilidad futura de la respuesta no se puede denominar al procedimiento o situación 
castigo. Los estímulos utilizados en el estudio experimental del castigo suelen ser descargas, 
debido al control que se puede ejercer en intensidad y duración. Si se introduce desde el 
principio un estímulo intenso se produce una supresión rápida de la respuesta castigada. En 
cambio, cuando se introduce una descarga suave reduce posteriormente el efecto de un 
castigo intenso. Finalmente se introducen los parámetros de la extinción.  

Informe de la práctica. Los estudiantes describir los efectos del castigo diferenciando entre 
castigo suave y castigo intenso, de acuerco con el modelo APA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Referencias 

 
Abramson, C. I. (1986). Invertebrates in the classroom. Teaching of Psychology, 13, 24-29. 

Abramson, C. I. (1990). Invertebrate learning. A laboratory manual and source book. 

Washington: APA. 

Alloway, T. Willson, G. y Graham, J. (2006). Sniffy: la rata virtual (Pro versión 2.0). 

Madrid: Thomson. (Original de 2005). 

Almaraz, J., Fenández, p. y Giménez, A. (1995). Prácticas de psicología cognitiva: 

Aprender. Madrid: Mcgraw-Hill. 

Americal Psychological Association (1985). Guidelines for ethical conduct in the care 

and use of animals. Washintong, DC: Author. 

Batsell, W. R. (2006). Acquisition, Extinction, and Renewal of Classical 

Conditioning:Updating Cogan and Cogan (1984). Teaching of Psychology, 33, 

129-131. 

Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of 

educational goals, Handbook I: Cognitive domain. New York: McKay. 

Charles I. A., . Curb, L. A., Barber, K. R., y Sokolowski, M. B. C. (2011)  The Use of 

Invertebrates and Other Animals to Demonstrate Principles of Learning: 

Activities Developed by the Laboratory of Comparative Psychology and 

Behavioral Biology. Journal of Behavioral and Neuroscience Research, 9, 1-6. 

Cogan, D., & Cogan, R. (1984) Classical salivary conditioning: an easy demonstration. 

Teaching of Psychology, 11, 170-171. 

Domjan, M. (2007). Principios de aprendizaje y conducta (5ª Ed.). Madrid: Thomson 

Paraninfo. (original de 2006). 

Domjan, M. (2009). The principles of learning and behavior. Belmont, CA: Wadsworth 

Cenage Learning. 

Eckerman, D. A. (2005). Use of laboratory animals for teaching undergraduate 

behavioral science. En C. K. Akins, S. Paniker, y C. L. Cunningham (Eds). 

Laboratory animals in research and teaching: Ethics, care and methods. 

Washintong, DC: American Psychological Association. 



10 
 

Epting, L.K., Green, T. D. (2011). Basic behavioral principles in action: An Easy human 

operant lab for the classroom. Journal of Behavioral and Neuroscience 

Research, 9, 75-87. 

Gluck, M. A., Mercado, E. y Myers, C. E. (2009). Aprendizaje y memoria. Del cerebro al 

comportamiento. Mexico: McGraw-Hill. 

Jakubow, J. J. (2007). Review of the book Sniffy the virtual rat pro versión 2.0. Journal 

of the Experimental Analysis of Behavior, 87, 317-323. 

Keller, F. S. (1968). Goodbye, teacher. Journal of Applied behavior Analysis, 1, 79-89.  

Machado, A. y Silva, F. J (2004). The psychology of learning. A student workbook. 

Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall. 

Machado, A. y Silva, F. J. (2004). The psychology of learning. A student workbook. Uper  

Saddle River (NJ): Pearson. 

Murphy, E. S. y Madigan, R. J. (2011). Teaching classical and operant conditioning in a 

laboratoty-based course: Eight effective exeriments. Journal of Behavioral and 

Neuroscience Research, 9, 120-137. 

Novak, J. D. y Gowin, D. B. (1984). Learning how to learn. New York: Cambridge   

University Press.  

Pellón, R. , García, A. y La Fuente , E. (205). La ley del efecto. Madrid. UNED. 

Pellón, R., La Fuente, E. y Ruiz, G. (2002). Ratas en el laberinto: Los inicios de la 

experimentación en psicología del aprendizaje. Madrid: UNED. 

Ray, R. D. y Miraglia, K. M. (2011). A simple of Cybertat and other experiments: Their 

pedagogical functions in a learning course. Journal of Behavioral and 

Neuroscience Research, 9, 44-61. 

Rosas, J. M. (1998). Aprende condicionando. Jaén: ed. Del lunar. 

Sánchez Balmaseda, P., García, A. G. y Ortega, N. (2002). Aprendizaje y 

condicionamiento clásico: Investigación con animales y humanos. Madrid: 

UNED. 

Sánchez Balmaseda, P., Sansa, J. y García, A. (2003). Los reflejos condicionados: El 

legado de Pavlov. (vídeo). Madrid: UNED. 

Trench, L. S. (2011). Comparing live and vitarl rats in psychology of learnig: Objective 

and subjective student learning. Journal of Behavioral and Neuroscience 

Research, 9, 62-68. 



11 
 

Venneman, S. S. y Knowles, L. R. (2005). Sniffing out efficacy: Sniffy Lite, a virtual 

animal lab. Teaching of Psychology, 32, 66-68.  

  



12 
 

Agradecimientos: 

Este trabajo ha sido subvencionado por el Vicerrectorado de Docencia de la universidad de 
Salamanca (Proyecto ID11/077) al primer autor. 


