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Introducci6n. 

La ciencia en su intento por lograr un entendi- 

miento más preciso y completo del mundo se preocupa por - t

encontrar relaciones legales entre los eventos naturales, 

la psicología como disciplina científica no está ajena a - 

esta búsqueda, en los últimos cuarenta años se ha intere- 

sado en encontrar una explicaci6n científica acerca de - 

los fen6menos psicol6gicos, tratando de encontrar cuales - 

son los factores que influyen para que se presente la con

ducta que en un momento dado se exhibe por parte de los - 

organismos. 

En esta búsqueda, han surgido a lo largo de - la- 

historia de la psicología diversos intentos por explicar - 

el comportamiento, hace algunas décadas surgi6 el análi— 

sis experimental de la conducta, planteado por B. F. Ski-- 

nner, el cual está interesado en encontrar las relaciones

funcionales entre la conducta y el medio ambiente. Dentro

de este enfoque a la conducta se le considera como la va- 

riable dependiente, la cual puede ser modificada por cam- 

bios que se produzcan en el medio ambiente que en este -- 

sentido constituye la variable independiente sí es que e- 

xite alguna relaci6n funcional entre ellos. Una de las ca

racterísticas fundamentales dentro del análisis experimen

tal de la conducta es sin duda la rigurosidad con la que - 

intenta someter a comprobaci6n las relaciones funcionales

entre los eventos, mediante la manipulaci6n sistemática - 

de la variable independiente registrando los cambios que - 

se generan en la variable dependiente o conducta. Así en- 
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contramos un gran número de investigaciones que han permi- 

tido establecer algunos principios que nos permiten una ma

yor comprensi6n de la conducta humana como son los princi- 

pios conductuales del reforzamiento, moldeamiento, extin— 

ci6n, etc., los cuales han traspasado los confines del la- 

boratorio y del trabajo con organismos infrahumanos, resul

tando exitosos en una amplia variedad de ambientes Por e— 

jemplo: Hospitales Psiquiátricos, escuelas de educaci6n es

pecial, salones de clases, etc.. Así el científico se ve - 

obligado a desarrollar investigaciones que le permitan re- 

solver los problemas qué se presentan en los diferentes am

bientes en los cuales se desenvuelve el hombre, surgiendo - 

así el análisis conductual aplicado, ya que aún cuando la - 

mayoría de los avances tecnol6gicos provienen de la inves- 

tigaci6n básica, con frecuencia las condiciones prácticas - 

obligan al científico a considerar algunas variables que - 

de otra manera dejarían para una ocasi6n posterior, ( Ski-- 

nner, 1977). 

De esta manera la investigaci6n aplicada conside

ra a todas aquéllas variables que puedan ser efectivas pa- 

ra mejorar la conducta que se estudia, Baer, Wolf y Risley

1968) señalan algunas características que deben poseer -- 

los estudios aplicados como son: Que sean aplicados; Con— 

ductuales; Analíticos; Tecnol6gicos; Eficaces y Generaliza

bles. 

El r6tulo aDlicado como lo señalan estos autores

nos indica el interés que muestra la sociedad en los pro— 

blemas que se estudian, pretendiendo lograr un control so- 
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bre la conducta estudiada, es decir, que se sea capaz de

establecer la relaci6n funcional entre la conducta ( V D) 

y el medio ( V I), pudiendo incrementar o decrementar di- 

cha conducta cuantas veces se requiera, mediante la mani

pulaci6n de la variable independiente. 

En este sentido, en la investigaci6n aplicada, 

hay generalmente una relaci6n muy estrecha entre la con- 
ducta. Los estímulos. que se estudian y el sujeto en el - 
que se estudia. El análisis conductual aplicado, enfoca- 

rá sus esfuerzos al estudio de aquéllas conductas que -- 

son relevantes dentro de un marco social específico, por

ejemplo conductas delictivas, conductas desviadas o desa

daptadas que interfieren con el aprendizaje, déficit con

ductuales considerados como retardo en el desarrollo, -- 

etc. 

En cuanto al tipo de variables estudiadas, -- 

Baer, Wolf y Risley hacen notar, que el " análisis de una

conducta requiere -de una demostraci6n fidedigna de los - , 

acontecimientos que puede causar la ocurrencia o no ocu- 

rrencia de esa conducta"., es decir cuando se es canaz ~ 

de ejercer control sobre de ella. Para lograr este aspec

to es decir para determinar sí la variable independiente

es responsable del cambio observado, el análisis conduc- 

tual utiliza algunos diseños experimentales, como son el

diseño de reversi6n, línea base mCltiple, etc., los cua- 

les no analizaremos en este trabajo, por no ser el inte- 

rés fundamental en este momento. 
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Otra característica del análisis Conductual a- 

plicado es que hace enfásis en la descripci6n detallada - 

de cada componente del procedimiento utilizado, de tal - 

forma que pueda ser replicable por otros investigadores, 

es decir, en este sentido el análisis conductual es tec- 

nol6gico. 

Otro aspecto también enfatizado por el análi— 

sis de esta naturaleza es el de la generalidad, es decir

ya que en el análisis conductual aplicado se pretende -- 

promover cambios en el comportamiento mediante la manipu

lacifn de la ( s) variable ( s) independiente ( s), se bus- 

ca no solo un cambio momentáneo, sino de carácter perma- 

nente, es decir se busca que los cambios sean durables ~ 

en tiempo, en diferentes ambientes o através de varias - 

conductas. 

En resumen, un análisis conductual debe mos

trar la importancia de la conducta cambiada, así como

sus características cuantitativas, señalar las manipula- 

ciones experimentales que permitan precisar con claridad

lo que causo el cambio, hacer la descripci6n exacta de

todos los procedimientos y asegurar la generalidad de

ese cambio. 

Dentro del Análisis Conductual aplicado una de

las áreas de interés ha sido el desarrollo de programas - 

enfocados a la rehabilitaci6n conductual de personas que

presentan deficiencias y/ o excesos conductuales que les- 



5 - 

impiden un adecuado desenvolvimiento en su medio, los - 

programas han consistido por un lado en el tratamiento - 

directo de los sujetos que presentan estos problemas -- 

por un terapeuta, sin embargo dad la importancia social

del núcleo familiar sobre el repertorio conductual de - 

los sujetos, y con la idea de hacer extensivos los pro- 

gramas de tratamiento al medio natural. Dentro del Aná

lisis conductual aplicado ha surgido el desarrollo de - 

programas de entrenamiento en los principios conductua- 

les a aquella ( s) persona ( s) que tienen relevancia so- 

cial para los sujetos con el prop6sito de mantener y - 

promover los cambios conductuales en los repertorios, - 

aún cuando este tipo de programas ha resultado exitoso, 

un aspecto de suma relevancia es sin duda determinar sí

los cambios producidos en las interacciones padres -hi— 

Jos, como resultado del entrenamiento a los padres, se - 

mantienen cuando el entrenamiento es suspendido y sí -- 

los padres son capaces de promover por sí solos el cam- 

bio en nuevas conductas, o bien en otros sujetos que -- 

presenten problemas es decir, que tanta generalidad tie

nen dichos programas de entrenamiento. 

Así el presente trabajo, tiene como prop6sito

analizar la generalidad temporal de un programa de en— 

trenamiento a 4 padres de niños con Síndrome Down, en - 

el manejo de técnicas conductuales para promover cambios

en la conducta de sus hijos, es decir una vez terminado

el entrenamiento a los padres que tanto tiempo se man— 

tienen sus efectos. 
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Antes de centrarnos en este aspecto de la gene- 

ralidad se revisará brevemente algunos aspectos que son - 

de interés para esclarecer el tema central del trabajo. 
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I MODIFICACION DE CONDUCTA INFANTIL

Dentro del campo aplicado, una área de gran inte

rés para el profesional de la psicología es sin duda la -- 

conducta infantil y en particular los problemas de conduc- 

ta que son consideradas como obstáculo para la adaptación - 

del niño dentro de un marco social particular, como la ca- 

sa, la escuela, etc., que pueden afectarlo no solo a 61 si

no a otros miembros el grupo.. 

Como alternativa para las formas tradicionales - 

de terapia en la infancia, surge hace algunos años la modi

ficaci6n de conducta, demostrando su eficacia en diferen— 

tes tipos de problemas, así como ambientes ( Berckowitz & - 

Graziano, 1972). 

La modificación de conducta basa sus supuestos-~ 

teóricos en la investigación básica del Análisis Experimen

tal de la Conducta, enfatizando la naturaleza aprendida de

la conducta desadaptada; es decir, la conducta anómala es - 

considerada como respuestas condicionadas, o sea determina

da por eventos ambientales, y en particular por las perso- 

nas que conforman el ambiente social, siendo estas las que

moldean y mantienen el -repertorio de los sujetos, por lo

cual la terapia se convierte en un proceso en el que se

disponen nuevas contingencias de aprendizaje, de tal forma

que las conductas desadaptadas se debiliten y extingan y - 

en su lugar se adquieran nuevas formas de conducta adapta- 

tiva aceptadas por la comunidad ( Bandura, 1961; Bandura, -- 

1969) . 
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Lo anterior nos indica que tanto en términos de

su desarrollo como de cambio conductual no se hace ningu- 

na distinci6n entre respuestas adaptativas y no adaptati- 

vas ni cualitativamente ni cuantitativamente ( Ullman y -- 

Krasner, 1965). En el caso de la conducta infantil, Bijou

1968) señala que hay varias razones por las cuales se -- 

produce y mantiene una conducta desadaptada: 

1: Cuando un deterioro fisiol6gico hace que -- 

ciertos esttmulos sean inaccesibles pa-ra el niño. 

2: Cuando su apariencia tiene como resultado -- 

que otras personas eviten interactuaú con él, dando lugar

a una privaci6n social. 

Lo anterior nos lleva a considerar que aún cuan

do las conductas no adaptativas con frecuencia vayan acom

padas de variables de tipo orgánico, es decir factores -- 

biol6gicos que en un momento dado pueden delimitar el e— 

quipo de respuestas del individuo, las limitaciones en és

te, por lo común se ven determinadas por condiciones fIsi

cas y sociales en las cuales se desenvuelve el individuo - 

y con frecuencia exclusivamente por ellas ( Galináo, Ber— 

nal, Hinojosa y Taracena, 1980). 

Las condiciones fIsicas se refieren al tipo de- 

estimulaci6n a la que ha sido y es sometido el sujeto; y - 

las sociales a la atenci6n que ha recibido, el tipo de - 

interacciones que ha mantenido con el núcleo social inme- 

diato familia, compañeros de escuela, maestros, etc. 
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Con los supuestos de la teoria del reforzamien- 

to se afirma entonces que los niños se comportan como lo - 

hacen a causa de las consecuencias que obtiene su conduc- 

ta en el medio social inmediato ( Wahler, 1977) adoptando - 

aquéllas conductas que producen estimulaci6n social por - 

parte de los padres, compañeros, maestros, etc., por lo - 

que habrá que descubrir de que manera la conducta no adap
tativa obtiene reforzamiento, donde y cuando, empezando - 

el estudio de un caso entonces por la formulaci6n de tres

preguntas fundamentales ( Ullman y Krasner, 1965): 

1. Qué conducta es desadaptativa. 

2. Que contingencias ambientales mantienen la conducta

del sujeto. 

3. Que cambios ambientales ( generalmente estímulas refor- 

zantes) pueden ser manipulados para modificar la con— 

ducta del sujeto. 

A estas preguntas podemos responder partiendo - 

de la observaci6n, para proceder posteriormente a cambiar

las contingencias, que como hemos mencionado anteriormen- 

te, constituye el tratamiento terapéutico. 

A pesar de que existe suficiente evidencia de - 

la efectividad de las técnicas en el tratamiento de pro— 

blemas de conducta infantil, es importante considerar al- 

gunos aspectos que se presentan al tratar de implementar- 

las ( Walher, 1977), ya que aCn cuando la conducta infan— 

til es más sencilla que la de los adultos, el análisis de

las interacciones de un niño en su ambiente natural no es

tan sencilo como lo es relativamente el estudio de la con
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ducta en ambientes controlados. Entre los aspectos cita- 

dos por Wahler se encuentran: 

1. El análisis de la situaci6n estímulo para la conducta

an6mala. 

2. La estimaci6n de la conducta an6mala. 

3. La selecci6n de las técnicas de tratamiento para la - 

conducta an6mala. 

4. El mantenimiento de los efectos de tratamiento. 

El análisis de estos aspectos es de suma impor

tancia ya que la objetividad y cuidado con el que se rea

licen, determinará los resultados que se obtengan. 

SITUACION ESTIMULO PARA LA CONDUCTA ANOMALA. 

Partiendo de que la conducta del niño es fun— 

ci6n de las contingencias ambientales inmediatas ( Bijou - 

y Baer, 1969), las variaciones que se produzcan en el am

biente harán que la conducta del niño varie de tal forma, 

que una conducta no adaptativa, por ejemplo no seguir -- 

instrucciones se presente en un ambiente ( casa) y no se - 

presente en otro ( escuela); o en presencia de un agente - 

social y no de otro incluso dentro del mismo ambiente, - 

por ejemplo en presencia del padre y no de la madre. En - 

este sentido, la observaci6n de la conducta an6mala debe

tomar en cuenta las variaciones ambientales, para poder - 

facilitar tanto la programaci6n de las nuevas contingen- 

cias así como entrenar a quien le va a administrar, así - 

mismo deben tomarse en cuenta para indicar al observador- 
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car las situaciones dentro de cada ambiente en términos - 

de la probabilidad para que se emitan las conductas no a~ 

daptativas por Darte del niño. 

Lo anterior viene a remarcar la importancia de - 

los sistemas de recolecci6n de datos acerca de la conduc- 

ta problema ya que dependiendo de la objetividad de los - 

sistemas podremos obtener datos confiables que nos permi- 

tan la identificaci6n de las contingencias que mantienen - 

la conducta, cual es el control de estímulos de la conduc

ta an6mala, y poder hacer los arreglos necesarios para -- 

programar el cambio de contingencias de manera eficiente. 

Dentro de los programas de modificaci6n de con- 

ducta, entonces, se debe contar con sistemas de recolec— 

ci6n de datos lo suficientemente confiables que nos permi

tan detectar cual o cuales son los agentes sociales más - 

relevantes para el niño, así como cual es el sistema de - 

contingencia más pertinente para promover el cambio con— 

ductual deseado. 

Dentro del ambiente natural la observaci6n en - 

este sentido es de pr'I-Mordial importancia, así como la es

timaci6n de cada una de las situaciones estímulo en la -- 

cual se presente. 

ESTIMACION DE LA CONDUCTA ANOMALA

Otro aspecto importante en la modificaci6n de - 
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conducta infantil, es la estimaci6n de la conducta an6ma- 

la, es decir para poder establecer un cambio en las con— 

tingencias que rodean la conducta an6mala del niño, debe- 

mos conocer no solo la conducta no adaptativa que presen- 

ta, sino realizar una estimaci6n de la conducta adaptati- 

va y las contingencias que la mantienen, con la finalidad

de corroborar empíricamente que aspectos del medio son re

levantes y sí se encuentran relacionados con los dos ti— 

pos de conducta ya que en última instancia se pretende no

solo la eliminaci6n de las conductas inadaptadas o an6ma- 

las, sino la adquisici6n y mantenimiento de las conductas

consideradas adecuadas por el núcleo social. 

En este sentido se debe tener especial cuidado - 

en las formas de estimaci6n para la conducta an6mala, to- 

mando en cuenta no solo a ésta sino las conductas adecua~ 

das que presente el sujeto. 

TECNICAS DE TRATAMIENTO PARA LA CONDUCTA ANOMALA. 

En cuanto a las tácticas de tratamiento para la

conducta an6mala, la modificaci6n de conducta se ha apli- 

cado en una amplia variedad de ambientes, desde los que - 

permiten un control experimental riguroso, hasta aquéllas

situaciones en las cuales este control y la manipulaci6n- 

de las variables independientes son más difíciles de rea- 

lizar como es el medio natural en el que la conducta ocu- 

rre, donde hasta la identificaci6n de las variables mu ~- 

chas veces requiere de investigaciones costosas en térmi~ 

nos de materiales y de tiempo. Comunmente la terapia de - 

la conducta problema ocurre como es el caso del cubículo- 



1. 3 - 

terapéutico, en donde dicha cDnducta casi siempre se cono- 

ce a través del reporte verbal de la persona que presenta - 

la conducta problema o bien de personas que conforman su - 
núcleo social inmediato, procediendo el terapeuta a la a— 

plicaci6n de la terapia dentro del mismo ambiente, estiman

do los resultados de ella, a veces de forma directa ( obser

vaci6n) o mediante el reporte verbal antes mencionado. 

Las desventajas de esta forma de tratamiento den
tro de un ambiente artificial, como es el cubículo terapéu

tico están centradas en los siguientes aspectos: Por lo ge

neral el terapeuta, rara vez observa la conducta de los pa

dres ante el niño, desconociendo por consiguiente cual es - 

la relaci6n funcional que existe entre la conducta de ellos
y la del niño. Cuando el terapeuta le indica como tratar - 

al niño o como reaccionar ante el comportamiento problema, 

por lo general se presentan problemas para que se lleven -a
cabo las indicaciones por parte de los padres. En ocasio— 

nes aunque el tratamiento sea eficaz, los cambios solo se - 

presentan dentro del ambiente terapeútico sin que necesa— 

riamente se extiendan a otros ambientes, es decir, aunque - 

las técnicas hayan producido cambios notables en el ambien

te artificial es de esperarse que los ambientes naturales - 

no modificados fortalezcan nuevamente la conducta indesea- 

ble y que se debiliten las conductas desarrolladas en los - 
ambientes artificiales. En resumen el tratamiento de los - 

problemas de conducta a nivel de cubículo terapeCtico pue- 
de ser exitoso, pero en ocasiones no suficiente para promo

ver cambios duraderos en la conducta del niño. 

4
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II ENTRENAMIENTO DE PARAPROFESIONALES COMO AL- 

TERNATIVA DE TRATAMIENTO PARA LA CONDUCTA ANO - 

MALA DEL NIÑO. 

En una sociedad como la nuestra, la relaci6n - 

personal terapeuta -paciente, es un instrumento inadecua- 

do para luchar contra los problemas de salud mental de - 

nuestro tiempo ( Ayllon y Wrigt, 1977) o sea, en una so— 

ciedad en la cual el nilmero de personas que requiere ayu

da psicol6gica, es mayor que el n-6mero de profesionales - 

que estan disponibles y el tiempo y costo de la ayuda -- 

profesional estan fuera del alcance de las mayorías, así

como la necesidad de hacer extensivos los programas de - 

rehabilitaci6n, llevaron a los investigadores del análi~ 

sis conductual aplicado a buscar nuevas formas de poner - 

a disposici6n de la mayoría de las gentes los servicios~ 

psicol6gicos de una manera más adecuada, empezando a con

siderarse la posibilidad de que los especialistas adies~ 

traran a otro tipo de personas o bien a personas que con

forman el medio social del individuo con problemas de -- 

conducta, para implementar programas de modificaci6n y/ o

para el mantenimiento del cambio conductual logrado. Por

ejemplo en el caso de los pacientes de un hospital, pue- 

den ser las enfermeras las que cubran este papel; en el - 

caso del niño pueden ser las madres, hermanos, maestros, 

compañeros de escuela, etc., Es decir, el entrenamiento - 

de personas que funjan camo paraprofesionales puede ser - 

un medio valioso para resolver problemas de conduc a en - 

diferentes ambientes, casa, escuela, e instituciones pa- 

ra enfermos mentales. Para resumir podemos decir que el- 

paraprofesional es aquélla persona que sin ser especia— 
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lista en el campo de la Psicología, funje como auxiliar, 
mediador, 

o administrador de contingencias a fin de lle- 

var a cabo o hacer extensivos los programas de rehabili- 
taci6n ( Campos, 1974), ( O' Leary, 1977). 

Los paraprofesionales se han abocado a resol— 
ver problemas de diferente índole, que sin embargo pode- 

mos agruparlos en tres metas y objetivos: ' 

A) Eliminaci6n de conductas no adaptativas. 
B) Establecimiento de conductas adaptativas. 
C) mantenimiento de conductas socialmente - 

aceptadas. 

Estas tres metas u objetivos han sido ampliamen
te desarrollados en un gran número de trabajos, en los am

bientes antes señalados, como los trabajos de Ayllon ~ - 

1963) para eliminar conductas de robar comida y Ayllon - 
1964) sobre la eliminaci6n de la conducta de almacenar - 

toallas y Jensen y Womack ( 1967) eliminaci6n de conductas

estereotipadas en niños autistas entre otros. Así mismo, - 

se ha tratado de implementar diferentes tipos de reperto- 

rios tales como en los trabajos de Ayllon y Haughton - - 
1962), quienes trataron de implementar respuestas de ac- 

tividad física; Ayllon y Azrin ( 1968) trabajaron sobre la

asistencia a actividades específicas; establecimiento de - 

comer normal ( Ayllon y Haughton, 1962); Panyan, Boozar y - 
Morris ( 1970) implernenta ron conductas de autocuidado ta— 
les como lavarse, bañarse, ir al baño; Wol, Risley, John

son, Harris y Allen ( 1954), establecieron la conducta de - 

ir al baño; Iwata y Baylery y Brown, ( 1976), implementa-- 
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ron un programa para mejorar los cuidados de los pacien
tes. El desarrollo de estos trabajos se ha llevado a ca
bo dentro de ambientes institucionales, considerando -- 

que los asistentes, enfermeras y personal de las instí- 

tuciones que se encuentren en contacto directo con los - 

pacientes pueden ser las personas más id6neas para modi

ficar la conducta de estos de manera más eficaz dado que

existe un nivel de interacci6n constante entre ellos. 

Dentro del ambiente educativo, solo hasta ha- 

ce poco se han aplicado en las escuelas los principios - 

de la modificaci6n de conducta pasando de pequeños pro- 
yectos de demostraci6n a medios más refinados, más prác

ticos y más eficientes de control y prevenci6n de pro— 
blemas de conducta. 

En especial la bdsqueda de reforzadores prác- 

ticos falta de potencial humano en forma de maestros, 

son dos problemas con los que tropezamos al tratar de

implementar programas sobre la aCm.,inistraci6n de contin
gencias; comunmente en los ambientes educativos, no hay

proporci6n entre el námero de alumnos y el ndmero de -- 
maestros, ni asistentes bien entrenados, por' lo cual el

r6tulo PARAPROFESIONAL, ha abarcado al maestro, como a- 

gente social importante así como a los companeros del - 

niño que presenta la conducta inadaptada. 

Dentro del ambiente educativo se han elimina- 

do conductas de aislamiento ( Harris, Wolf y Baer, 1964); 
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conductas regresivas, ( Zimmerman y Zimmerman, 1963); - 

gatear, ( Harris, johnston, Kelley y Wolf, 1964); pasi- 

vidad excesiva ( Harris et. al., 1964); eliminaci6n de - 

conductas competitivas con el aprendizaje ( Bushell, -- 

Wrobel y Michelsen, 1968; Winkger, 1970; Zimmerman y

Zimmerman, 1962); ruido excesivo ( Schmidt y Ulrich, 

1969). 

En relaci6.n al establecimiento y mantenimien

to de conductas adaptativas dentro del sal6n de clases

podemos mencionar por ejemplo, los trabajos de Allen,-- 

1967) quienes trabajaron en el establecimiento de in- 

teracci6n social con otros niños; Hart, ( 1968), sobre - 

el establecimiento de juego cooperativo; Davison , - - 

1964, 1965) sobre el seguimiento de instrucciones; -- 

Madsen y Colaboradores ( 1968) Packard ( 1970) incremen- 

to de la atenci6n; Riback y Staats, ( 1970), mejoramien

to de lectura; Wolf y Colaboradores ( 1968) aprovecha— 

miento académico, Lozano y Col. ( 1978) mejoramiento a- 

cadémicó. 

El tercer ambiente en el cual se han desarro

llado trabajos de entrenamiento a paraprofesionales es

el hogar, es decir el,_medio familiar del sujeto proble

ma, en el cual el padre, madre y/ o hermanos han sido - 

entrenados en las técnicas de modificaci6n de conducta. 

Al igual que en los otros ambientes, se se— 

lecciona a las personas más relevantes para el sujeto - 

con el fin de que ellas administren las contingencias- 
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necesarias para que el -cambio conductual en un sujeto

problema, se promueva o se mantenga. En el medio fami- 

liar, los padres juegan un papel muy importante en el

desarrollo conductual del niño ya que con los supues- 

tos de la teoría del reforzamiento se afirma que ¡ os - 

niños se comportan como lo hacen a causa de las con— 

tingencias reforzantes que obtienen del ambiente don- 

de viven, adoptando aquéllas conductas que poseen efi

cacia máxima para producir estimulaci6n social por - 

parte de los padres, y demás miembros de su comunidad

inmediata ( Wahler, Winkel, Peterson y Morrison, 1977). 

Dentro de este ambiente el entrenamiento a - 

padres irá encaminado a que los padres cambien las con

tingencias que mantienen la conducta. Por otro lado, - 

esto se ve fundamentado en el caso del niño, ya que e

xisten evidencias en la literatura, que nos indica -- 

que el aprendizaje de conductas socialmente importan- 

tes puede ser facilitado dando al niño oportunidades - 

repetidas para exhibir las conductas conjuntamente

con instrucciones y retroalimentaci6n, acerca de su

ejecuci6n ( Becher, 1971) ( Petterson, 1968). Así mismo, 

observaciones realizadas en situaciones naturales en - 

las cuales se han registrado las interacciones padres

niños, sugieren que los adultos esperan que los niños

exhiban de manera natural o automáticamente estas con

ductas; aunque la mayoría de las veces no saben como - 

hacer para que el niño llegue a aprenderlas ( Spock, - 

1974). En este sentido el entrenamiento a padres es - 

una alternativa para el tratamiento de la conducta a- 

n6mala en el niño, rediseñando el ambiente social en- 
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el que este se desenvuelve. 

De lo anterior se desprende la necesidad de - 

entrenamiento a los padres para proporcionar nuevas con

tingencias que produzcan y mantengan conductas más nor- 

males que compitan con la conducta indeseable ( Wahler,- 

Winkel, Petterson y Morrison 1977), Sahagún ( 1979), se - 

laña tres razones fundamentales para el entrenamiento a

padres: 

1. El niño pasa gran parte de su tiempo en su

casa en interacci6n constante con sus padres. 

2. Los padres son punto clave para proporcio- 

nar enseñanza personalizada intensiva para el niño. 

3. Existe suficiente evidencia en la literatu- 

ra acerca de la relaci6n funcional entre la conducta de - 

los padres y la del niño. 

El entrenamiento a padres puede ser descrito - 

entonces como un proceso a través del cual el investiga

dor o terapeuta introduce a un padre a un conjunto de - 

procedimientos operantes haciendo que el padre implemen

te las técnicas de modificacifn de conducta para decre- 

mentar conductas problema y/ o incrementar conductas a— 

daptativas ( Johnson, 1972), como lo muestran gran varie

dad de trabajos sobre el entrenamiento a padres como a- 

gentes de cambio, en diversos problemas de conducta, -- 

por ejemplo conductas oposicionales ( Zeilberger, Sampen

y Sloane, 1968; Hawkins, Peterson, Scheid y Bijou, - - 

1978); sobre eliminaci6n de ruidos raros ( Pascal, 1979); 
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eliminaci6n de conductás autistas ( Lovaas, Freitag, 

Kassorla, 1979); negativismo ( Russo, 1964), Wahler, 

Winkel, Peterson y Morrison ( 1977) demostraron que la - 

conducta social de la madre puede funcionar como una - 

clase de reforzador poderoso para la conducta adecuada

de su hijo. 
G> 

Sajwaj ( 1973), entren6 a cuatro madres para~ 

utilizar las técnicas conductuales de extinci6n, refor

zamiento y tiempo fuera, para modificar las conductas - 

de sus hijos; Nay ( 1975), Risley y Wolf ( 1980), traba- 

jaron sobre el entrenamiento de las madres para moldear

respuestas verbales en sus hijos; Sahacp1n ( 1979), esta

bleci6 un programa de desarrollo para niños con Síndro

me Down, Pascal ( 1979), entren6 a la madre para desa— 

rrollar conducta verbal adecuada y eliminaci6n de r'uí- 

dos guturales; Paterson y Reid ( 1973), entren6 a las - 

madres para la eliminaci6n de patrones agresivos; Bar- 

nard, Christophersen y Wolf ( 1977) y Clark, Green, - - 

1977) entrenaron a los padres para desarrollar cotduc

tas de ir de compras adecuadas. 

En cuanto al entrenamiento a padres como pa- 

parprofesionales, este se ha llevado a cabo de diferen

tes maneras, tratando de encontrar cuales son los me— 

dios más eficaces para realizarlos, por ejemplo, se ha

llevado a cabo tanto a nivel individual ( Mira, 1970),- 

o sea un terapeuta y un padre de familia, o a nivel de

grupo, ( Rinn etc. al., 1975), quedando todavía a nivel
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de discusi6n para futuras investigaciones, cual de los

dos procedimientos es más adecuado ( Berkowitz y Grazia
no, 1972; O' Dell, 1974). El entrenamiento individual, - 

se incluye comunmente al terapeuta o consejero y a la - 
madre ( en la mayoría de los casos), enseñándole el te- 

tapeuta las habilidades para producir y o mantener con
ductas en el repertorio de su hijo o bien eliminar a— 

quéllas que impiden su adaptaci6n adecuada al medio, - 

por otro lado el entrenamiento en grupo incluye a un - 

grupo de padres y a un terapeuta o varios. Las instruc

ciones se proporcionan a manera de clase formal, es de

cir mediante la presentaci6n de materiales didácticos-. 

por lo general textos programados que muestran los -- 

principios de la teoría del reforzamiento ( Patterson y
Guillion, 1968; Patterson, 1971; Becker, 1971), de en= 

trenamiento utilizado. Entre los procedimientos más co

munmente empleados, se encuentran por ejemplo la utili

zaci6n de lecturas; programaci6n de material_, grupos - 

de discusi6n, modelamiento y asesoría directa que pue- 

den ser agrupadas en dos grandes categorías: 

1. Por medio de instrucciones verbales. o es- 

critas que incluyen conferencias, lecturas, discusio— 

nes en grupo, películas, etc., sobre la aplicaci6n de - 

los principios operantes.' 

2. Retroalimentaci6n: incluye indicaciones - 

por medio de gestos, señales, ( ya sea visuales o audi- 

tivas) para moldear la conducta de los padres en el ho

gar ( retroalimentaci6n inmediata) o bien en alguna clí
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nica o laboratorio utilizando modelamiento directo o fil- 

mado ( retroalimentaci6n demorada). 

De lo antes expuesto podemos concluír que el en

trenamiento a padres como paraprofesionales puede ser una

medida no solo exitosa sino recomendable' para- promover

cambios conductuales en sus hijos. Dado que es el tema

principal de este trabajo revisaremos brevemente la forma

en que se ha llevado a cabo el entrenamiento a los padres. 

0
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III ALTERNATIVA DE ENTRENA14IENTO A PADRES

En cuanto a la metodologla implementada en los - 

programas de entrenamiento a padres Boyd, Stauber y Bluma

1977), los clasifican en: 

1. Didáctico

2. Didácticos con intervenci6n indirecta. 

3. De íntervenci6n análoga. 

4. De intervenci6n directa. 

En los programas didácticos, la instrucci6n se - 

lleva a cabo en situaciones de clase estructurada y se di

rige a un grupo de padres con el objeto de que adquieran - 

un conocimiento apropiado sobre los procedimientos de ma- 

nejo y tratamiento al niño, haciendose enfásis en el as - 7

pecto te6rico. Por lo común se utilizan textos programa— 

dos para la adquisici6n de este conocimiento como los men

cionados anteriormente. De manera breve podemos decir que

un programa didáctico implica: 

A) Las instrucciones se llevan a cabo en situa- 

ciones de clase estructurada. 

B) Por lo géBeral se dirige a un grupo de padres. 

Un ejemplo de este tipo de procedimiento es la- 

investigaci6n realizada por Harvey, Sepler y Mier ( 1978) - 

quienes utilizaron un entrenamiento basado en lecturas pa

ra la enseñanza de la modificaci6n de conducta, encontran
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dose que sí bien el entrenamiento mejoro la habilidad ver

bal de los padres, no repercuti6 en su habilidad para ma

nejar la conducta de sus hijos. otros autores como Glogo- 

wer y Sloop, ( 1970); O' Dell, Flynn y Benlolo ( 1977); Rinn

Vernon y Wise ( 1975); Forehand y King ( 1977); Forehand y - 

Atkinson ( 1977), también ha utilizado este tipo de entre- 

namiento a los padres. 

En estos trabajos el objetivo ha sido por lo g 

neral efectuar cambios en la conducta verbal de los pa—- 

dres y en ocasiones ver sí se generalizan a otras situa— 

ciones, ya que como lo indica Patterson ( 1974 a) la mera- 

presentaci6n de material didáctico no asegura que estos - 

cambien su conducta, además de que la funcí6n del grupo - 

debe ser la adecuaci6n de los principios didácticos a las

necesidades particulares de cada familia, en ocasiones - 

las sugerencias. serían ínapropiadas para el problema par~ 
ticular de que se trate. 

En resumen podemos decir que las desventajas de

este procedimiento estan centradas en los siguientes as— 

pectos: 

1. El procedimiento carece de práctica correcti

va y retroalimentaci6n, necesarias para ayudar a los pa— 

dres a desarrollar la implementaci6n de conductas adecua- 

das de su hijo dentro de sus condiciones particulares. 

2. Las sugerencias de otros padres pueden ser - 
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insuficientes o no pertinentes para el caso de una familia
en particular. 

3. El cambio en la conducta verbal de los padres

no garantiza un cambio en su conducta motora. 

Otro procedimiento de entrenamiento es el de for

ma didáctica con intervenci6n indirecta. En este modelo no

solo se enfatiza la presentaci6n del conocimiento, sino -- 

que requiere que los padres seleccionen una conducta pro— 

blema y que diseñen un programa de intervenci6n implemen— 
tándolo, contando con asesoria y retroalimentaci6n por par

te de los terapeutas. 

En este caso se utilizan tanto las instrucciones

como la retroalímentaci6n. En este tipo de intervenci6n no

se dan en la situaci6n donde se presenta la conducta pro— 
blema, dando retroalimentaci6n demorada a los padres res7- 
pecto a como se lleva a cabo la aplicaci6n de los procedi- 

mientos en los cuales fueron entrenados te6ricamente. 

En este procedimiento se carecede retroalimenta- 

ci6n en las situaciones en donde los padres deben mostrar- 

las habilidades aprendidas ante la presencia de su hijo. - 

Asfmismo no se lleva un registro de la conducta de los pa- 

dres aún cuando el cambio en la conducta del niño se va a - 

obtener a través del cambio en la conducta de ellos. Por - 

lo general los datos de que se dispone se limita ' n a prue— 

bas de papel y lápiz antes y después del entrenamiento o a
escalas de espectancias ( Walter y Gilmore, 1973), con los - 

que se evaluan los cambios en la conducta verbal de los Da

dres más que los cambios conductuales resultantes del en— 
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trenamiento. es decir solo se cuenta con el reporte verbal

de los padres acerca de los cambios ocurridos en su con— 

ducta y en la del niño, por lo que es necesario incluír - 

mediciones confiables tanto del padre como del niño. 

Walder y col. ( 1967), ejemplifican este tipo de

programas en un estudio que consisti6 en una serie de reu

niones de grupo para entrenar a cada padre en el diseño - 

de programas específicos dentro de su hogar. Se les ense- 

fi6 a observar y registrar datos conductuales precisos., i- 

dentificaci6n de contingencias prácticas sobre reforza

miento y extinci6n. Se les model6 la aplicaci6n de los

principios en organismos infrahumanos ( ratas) procediendo

posteriormente a discutir con los padres la forma en que - 

estos aplicaron los principios en su casa, Aunque los au- 

tores reportan mejoria en la forma en que los padres tra- 

taron a sus hijos, el estudio presenta las deficiencias y

limitaciones antes mencionadas, es decir la retroalimenta

ci6n sí la hay es demorada, no hay datos acerca de cam--- 

bios conductuales en los padres a excepci6n del reporte - 

verbal de los mismos, lo cual es bastante cuestionable, y

por último la posibilidad de medir la generalizaci6n en - 

el sentido de que el padre sea capaz de aplicar los prin- 

cipios en el medio natural, es bastante reducida. 

El entrenamiento a padres que utilizan el pro— 

grama de intervenci6n análoga, que es otro de los siste— 

mas utilizados para entrenar a los padres, consiste en

instruirlos en una clínica, laboratorio, etc., en los

principios te6ricos, posteriormente se simula el ambiente
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en el cual se presenta la conducta problema, porporcionan

dole modelamiento, retroalimentaci6n y reforzamiento con - 

ayuda de aparátos, tales como audífonos, espejos, de vi— 

si6n unilateral, video cintas, etc. Inicialmente durante - 

la fase de recolecci6n de datos, se les pide a. los padres

que actuen de manera natural con el niño, posteriormente - 

se les entrena en el manejo de las técnicas que debe em— 

plear en cada interacci6n con su hijo. En esta situaci6n, 

el padre no solo obtiene un conocimiento de las técnicas - 

sino que practica la aplicaci6n de las mismas bajo la su~ 

pervisi6n del terapeuta quien puede moldear, retroalimen- 

tar y reforzar las respuestas adecuadas del padre, pudien

do evaluar las interacciones padre -hijo -hogar. 

Por lo general, el entrenamiento se da indivi— 

dualmente debido a que las. instrucciones y la retroalimen

taci6n son específicas para el caso de la familia en par- 

ticular que se está tratando, aunque sin embargo también - 

se ha aplicado con grupos de padres, que tienen problemas

similares con sus hijos individualizando la mayor parte - 

del entrenamiento, en algunos casos se incluye discusio— 

nes de grupo. 

Doley, Doster y Cartelli ( 1976) examinaron los - 

efectos de un programa de entrenamiento a padres en grupo, 

mediante la combinaci6n de una serie de técnicas instruc- 

cionales en una situaci6n de laboratorio. El entrenamien- 

to se llev6 a cabo en dos fases: En la primera, se emplea

ron materiales escritos, conferencias y juego de roles co- 

mo técnicas de entrenamiento. En la segunda fase, los in - 

0
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vestigadores retroalim9ntaron a los padres después de la

interacci6n con sus hijos, autoregis'tro mediante un video

tape y registro de otras interacciones con el padre. Se

identificaron tres clases de conducta diferentes pregun- 

tas, mandos y reforzamientos, las observaciones se real¡ 

zaron a través de un espejo de visi6n unilateral. Se re- 

gistraba a la madre después de darle instrucciones res— 

pecto a la forma en que se debían realizar las sesiones. 

Durante las 5 primeras sesiones del entrena

miento se les di6 conferencias a las madres en las que

se revisaba y explicaba material previamente asignado pa
ra leer, y se les explic.aba los patrones de interacci6n- 
padre- hijo. Se utiliz6 así mismo modelamiento para demos

trar las conductas adecuadas de las madres. Luego se les

pedía que hicieran juego de roles durante cinco minutos, 

al final de cada conferencia. La fase de retroalimenta— 

ci6n se inici6 después de la evaluaci6n conductual de la
fase anterior, en la que se requiri6 que tuvieran el 90% 

de precisi6n. Durante esta fase cada madre entr6 al sa— 

l6n de juegos con su hijo en períodos de 10 minutos, re- 

gistrándose las tres conductas antes mencionadas, 
retro- 

alimentadolas mediante la presentaci6n de sus gráficas, - 

así mismo mientras un padre estaba con su hijo, las de— 

más observaban y el experimentador hacía comentarios. 

Los resultados muestran cambios marcados en la

fase de retroalimentaci6n que en la de conferencia y jue
go de roles. 
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En otro estudio, Forehand y King ( 1977), e- 

valuaron los efectos de entrenamiento a padres sobre - 

la conducta de desobediencia de sus hijos. En este ca

so, se obtuVieron datos de dos grupos de' padres uno - 

tratado y otro no tratado. El registro se llev6 a ca- 

bo de ambos tipos de grupos, a través de un espejo u- 

nílateral, registrándose los mandos, preguntas y re— 

compensas y sí los niños seguíat 6rdenes. Los resulta

dos muestran diferencias significativas entre ambos - 

grupos de padres. 

En otro estudio, Wiltz y Gordon ( 1974), di- 

señaron una situaci6n semejante a un departamento, -- 

con facilidades para realizar observaciones, entrenan

do al padre de un niño de nueve anos, agresivo, hipe- 

ractivo, etc., durante el entrenamiento los padres vi

vieron en el departamento el entrenamiento fué otorga_ 

do mediante materiales didácticos, instígaci6n, mode- 

lamiento y retroalimentaci6n. Los padres obtuvieron - 

los datos durante las tres fases de tratamiento. Re-- 

gistrando los mandos, la desobediencia y acciones des
tructivas de su hijo; después del entrenamiento las

madres regresaron a sus casas, en donde aplicarlan

los procedimientos ap.-2endidos. Durante el seguimiento, 

la familia mantuvo contacto telef6nico con los experi

mentadores, los resultados muestran que el procedimien

to produjo cambios más o menos duraderos en la conduc

ta de los padres y que la generalizaci6n para aplicar

los procedimientos en sus casas es más fácil mediante

este ambiente simulado. 
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Retsinge y Ora ( 1977), investigaron sí los - 

padres podían generalizar los procedimientos enseñados

en la clínica a 61 hogar, y sí lo podían hacer bajo ob

servaci6n mínima. Se les enseñ6 a cuatro padres a modi

ficar la conducta oposicional de sus hijos a edad pre- 

escolfr. Después del tratamiento, los resultados indi- 

can que en presencia de un observador visible, genera- 

lizaron los procedimientos del entrenamiento a través - 

de las situaciones y en presencia de un observador me- 

nos obstrusivo; los padres continuaban funcionando co- 

mo agentes de cambio para sus hijos, generalizando y - 

manteniendo las estrategias de intervenci6n en sus ho- 

gares. 

Bernal, Duryee, Pruett y Burns ( 1968), entre

naron a una madre a reducir sus respuestas verbales e - 

ignorar selectivamente las conductas abusivas de su ni

flo y a reforzar las conductas aceptables con resulta— 

dos positivos. 

Aún cuando existen diversos estudios que - - 

muestran resultados satisfactorios en cuanto a la ad— 

quisíci6n por parte de los padres de las habilidades - 

para el manejo adecuado de sus hijos, mediante el pro- 

cedimíento de intervenci6n análoga, cabe hacer notar - 

algunas limitaciones que presente derivadas de las ca- 

racterIstícas propias del procedí -miento, por ejemplo, - 

la ausencia de referentes situacionales específicas -- 

del ambiente hogareño , puede hacer que en el ambiente

simulado, en el que se trabaja, muchas conductas ¡ nade

cuadas tanto del padre como del niBo, no se presenten- 
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en él. Así mismo, en este tipo de programas la mayoría de

las veces se carece de datos' acerca del cambio conductual

en el padre; por otro lado, en la mayoría de los estudios

la retroalimentación es demorada, y por d1timo, no exis--- 

ten datos claros, acerca de las variables específicas que

intervienen en la generalización, ya sea en términos de - 

que los efectos de tratamiento se mantengan una vez termi
t

nados este o bien que el entrenamiento capacite a los pa- 

dres para modificar otras conductas, o aplicar estos pro- 

cedimientos en otras situaciones. 

A pesar de estas limitaciones, parece claro que

esta forma de entrenamiento puede ser dtil en aquéllos ca

sos en los cuales el terapeuta no puede intervenir en for

ma directa en el ambiente natural del sujeto, como es el - 

caso de los programas que se denominan de Intervención Di

recta que analizaremos a continuación. 

En los programas considerados como" de interven- 

ci6n directa, se parte de la suposición de que en el tra- 

tamiento de niños desviados, " puede ser más eficaz modifi

car las prácticas de crianza de los niños entre los padres

que trasladar al niño al laboratorio o a la clínica para - 

la interacci6n directa -con el terapeuta", Gelfand y Hart- 

man, ( 1968). 

En este procedimiento, el terapeuta trabaja indi

vidualmente en el ambiente natural del niño, o sea en el - 

hogar, observando las interacciones del padre y del niño, 
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pudiendo analizar cuales son los estímulos ( antecedentes

y consecuentes) que pueden controlar la conducta de ambos; 

pudiendo modelarse, instigarse, y reforzarce las interac- 

ciones del padre con el niño. 

0

La estrategia de tratamiento seguida en varios - 

estudios consiste en: observar a las familias en la situa

ci6n hogar y establecer la frecuencia y consistencia de - 
las consecuencias reforzantes de parte de los padres. A - 

continuaci6n se les pide que estudien un texto programado

sobre las técnicas de manejo infantil, enseñándoles a los~ 

padres a definir, especificar y registrar las conductas - 

desviadas y adecuadas, elaborando en un siguiente paso, - 

el programa de modificaci6n a llevar a cabo e implementar

lo. Después de terminar el tratamiento se llevan a cabo - 

observaciones de seguimiento, para determinar la estabili

dad de los efectos de tratamiento, aunque este d1timo as- 

pecto solo es realizado en pocos estudios. 

Los trabajos de Paterson, Mc. Neal, Hawkins y

Phelps ( 1967); Patterson, Cobb y Ray, ( 1970); Patterson

1974) a; 1975;, 1976); Fraize y Schneider ( 1975); son so

lo algunos ejemplos de este tipo de programa de entrena— 

miento. En cada uno de los trabajos, se ha evidenciado -- 

una notable mejorla en la conducta desviada del niño man- 

teniéndose dicho cambio una vez terminado el programa de - 
tratamiento. Así mismo parece claro que hay mayores pos¡- 

bilidades de obtener cambios favorables sí la modifica -- 

ci6n se produce en la situaci6n específica donde se géne- 

ran las desviaciones, ya que como lo indica Wahler ( 1975), 
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las conductas desviadas tienen referentes situacionaleá
especIficos. 

Podemos concluír de lo anterior que de los - 

programas de entrenamiento a padres antes mencionados, - 

el más id6neo por los resultados favorables que produce
es el de intervenci6n directa, sin embargo no podemos

asegurar que en todos los casos se pueda aplicar, ya

sea por el costo que. representa o por condiciones prác- 

ticas que pueden impedir su implementaci6n exitosa. 

Entre los aspectos que pueden impedir o difi- 

cultar la implementaci6n exitosa de las técnicas conduc

tuales por parte de los padres se encuentran los señala

dos por Tharp yWeItzel ( 1974), por ejemplo el rechazo fi

los6fico que incluye el rechazo del determinismo cientí

fico aplicado a la conducta humana así como la opini6n- 

de considerar al reforzamiento como una clase de sobor- 
no, además de la preferencia por el control aversivo -- 

por los resultados inmediatos que produce. 

Un segundo aspecto que puede influSr para el - 

rechazo de las técnicas son dificultades personales de - 

los padres por ejempla- alteraciones emocionales, pre -- 

si6n externa a la que se encuentran expuestos, etc. 

La utilizaci6n exitosa de los padres como te- 

rapeutas conductuales requiere que se consideren una se

ríe de variables como la cooperatividad de los padres, - 

el nivel educativo de estos, la habilidad verbal que po
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sean, la posibilidad de aplicar técnicas en el ambien- 

te natural es decir que la funci6n de los padres como~ 

administrador de contingencias no interfiera con las - 

tareas que desempeña en el hogar. 

Sajwaj ( 1973), sugiere algunas recomendacio- 

nes para disminuír los problemas antes citados, como - 

son el proporcionar retroalimentaci6n y apoyo a los pq, 

dres en la casa, como sería en los programas de inter- 

venci6n d'lrecta; también sugiere ajustar las técnicas- 

conductuales a las situaciones específicas de cada fa- 

milia y tomar como indicador la conducta del niño como
indicador de la aplicaci6n exitosa de las técnicas por

parte de los padres. 

En relaci6n a cual procedimiento de entrena- 

miento emplear con los padres para habilitarlos como - 

agentes de cambio conductual para sus hijos, dependerá

de las condiciones particulares de cada caso, requi- - 

riéndose una evaluaci6n cuidadosa de ellas para lograr

los objetivos que se planteen. Patterson y Reid ( 1973) 

proponen una serie de aspectos a considerar para demos

trar la utilidad de los procedimientos de entrenamien- 

to como son: 

1. Definir cuidadosamente la poblaci6n de sujetos y to

mar muestras al azar o evaluar una serie de casos - 

consecutivos. 

2. Especificar los detalles de entrenamiento empleados. 
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3. Utilizar un cierto nrimero de medidas criterio, inclu

yendo medidas de generalizaci6n de los efectos de -- 

tratamiento. 

4. Tratar con la cuesti6n de reactividad, confiabilidad

y validez de las medidas. 

5. Obtener datos de seguimiento después de terminado el

tratamiento. 

6. Especificar la cantidad de tiempo profesional inver- 

tido en cada caso. 

7. Tratar de validar los hallazgos a través de otros su

jetos situaciones y terapeutas. 

En general la medida de entrenar padres como - 

agentes de cambio conductual, parece ser adecuada siem- 

pre y cuando se tomen en cuenta los aspectos antes seña

lados, además de otros aspectos uno de suma importancia

en el tratamiento de conductas inadecuadas en niños por

medio del entrenamiento a padres es sin duda el aspecto

de la generalizaci6n de los efectos de tratamiento, es - 

decir en que medida el entrenar a los padres en un con- 

junto de técnicas conductuales los capacita para tratar

esas conductas en el ambiente donde se presentan, duran

te cuanto tiempo se mantendrán aplicando correctamente - 

las técnicas aprendidas, o en que medida serán capaces~ 

de modificar otras coaductas problemas, ya sea en el

mismo niño o en otro miembro de la familia. 
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En la medida que se pueda dar respuestas a - 

estas preguntas, será posible, no solo desarrollar -- 

programas que pretende solucionar problemas existen— 

tes sino aún prevenirlos. 

Por la importancia que reviste este aspecto, 

de la generalizaci6n, en la siguiente secci6n de este - 

trabajo hablaremos de ella con mayor detalle, centran- 

do nuestra atenci6n en la generalizaci6n temporal por - 

ser el objetivo fundamental de este trabajo, ya que en

la medida en que podamos conocer cuales son las varia- 

bles que intervienen en ella, los programas terap6uti- 

cos podrán no solo cumplir fines de rehabilitaci6n si- 

no aún de prevenci6n. Esto se ve fundamentado ya que - 

en la medida en que los efectos de un programa de en~- 

trenamiento a padres se mantengan, los alcances de los

logros obtenidos serán mayores, como lo veremos poste- 

riormente. 
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IV GENERALIZACION DE LOS EFECTOS DE TRATA- 

MIENTO. 

En la aplicaci6n de las técnicas de modifica

ci6n de conducta para promover cambios conductuales en

los sujetos, se busca capacitar a estos para un desen- 

volvimiento adecuado en la comunidad, con niveles acep
tables de eficiencia. Como hemos visto hasta ahora, la

intervenci6n terapéutica puede ser: directa y/ o indi— 
recta; en el caso indirecto como ya mencionamos ante— 

riormente el terapeuta establece un ambiente " prostéti

co" en el cual se manejan consecuencias arbitrarias -- 

Ribes, 1972) para promover cambios en la conducta del

sujeto con conductas problemas, sin embargo aún cuando

se logre cambiar la conducta del sujeto, dentro de es- 

te ambiente, esto no garantiza que al cambio obtenido - 

se mantenga en el ambiente natural del sujeto, y de ma

nera permanente. 

En el caso de la intervenci6n directa, es de

cir a través del entrenamiento de los miembros o algu- 

no de ellos que componen el medio social natural del - 

sujeto, podemos decir que se amplian las posibilidades

deque el cambio se mantenga en otro ambiente y durante
largos perlodos de tiempo, ya que serán ellos los en— 

cargados de moldear, extinguir y/ o mantener las conduc

tas necesarias en los sujetos dentro del ambiente natu

ral, es decir el entrenamiento de paraprofesionales a- 

yuda a lograr un aspecto de capital importancia en los

programas de modificaci6n de conducta, ya que si los - 

objetivos del programa no se amplian al medio natural, 

el programa se convierte en un programa demostrativo,- 
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más que en un programa de rehabílitaci6n ( Ribes, 1972). 

Sin embargo, pese a la importancia de este as

pecto, en la mayor parte de los estudios conductuales,- 

la generalizaci6n de los resultados ha sido olvidada, - 

sobre todo en los programas de entrenamiento a parapro- 

fesionales y en especia a los padres ( Keeley, Shembert- 

y Carbonelly, 1976; Sanders y Glynn, 1981). 

Si en vez de esperar que la generalizaci6n o- 

curra como un proceso natural, o bien lamentar su falta

nos preocupamos por programarla, podemos maximizar la - 

intervenci6n profesional ya que sI esta ocurre, la rein

cidencia en conductas problemas disminuye, o bien se - 

puede prevenir que en otros ambientes no terapéuticos - 

las conductas problema se presenten. 

El problema de la generalizaci6n lo podemos - 

dividir en cuatro aspectos importantes, que se encuen— 

tran estrechamente relacionados los analizaremos por se

parado, con fin de mayor claridad. 

1.- Generalizaci6n en cuanto al ambiente. 

2.- Generalizaci6n conductual. 

3.- Generalizaci6n a otros sujetos. 

4.- Generalizaci6n temporal. 

Ceneralizaci6n Ambiental. - 

Los terapeutas de la conducta, esperan efec - 

tuar cambios en la conducta desviada del niño, que se - 
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generalicen a otros ambientes y cuando esta generaliza- 

ci6n no ocurre, se supone que el procedimiento de trata

miento ha fracasado, convirtiéndose el programa de modi

ficaci6n en un simple programa demostrativo dentro de - 

la situaci6n terapéutica artificial,) sin lograr propia- 

mente los objetivos de rehabilitaci6n fijados. 

El problema de la generalizaci6n de ambiente, 

lo podemos explicar al considerar que la conducta del - 

niño es funci6n de las contingencias ambientales inme— 

diatas que recibe en una situaci6n o ambiente particu— 

lar, en el cual se encuentran un cierto ndmero de estl- 

mulos sociales estando controlada la conducta por las - 

contingencias sociales establecidas por los componentes

de ese n1cleo social ( padres, hermanos, maestros, condis

c1pulos, etc.); sI el niño dentro de la situaci6n tera- 

p6utica recibe cierto tipo de contingencias que promue- 

ven el cambio en la conducta problema, para que dicho - 

cambio se mantenga en otro ambiente, será necesario re - 

diseñar las contingencias dentro de este ambiente, de - 

tal manera que la conducta obtenga el mismo tipo de con

tingencias que el terapeuta le otorga en el ambiente ar

tif icial. 

La inclusi6n de los padres, maestros, etc., - 

en el programa de modificaci6n como agentes de cambio - 

conductual resuelve en parte este problema, ya que son - 

ellos los que están presentes en el medio natural donde

la conducta problema ocurre, pudiendo dispensar las con
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tingencias adecuadas a la conducta del niño. El adiestra

miento de estas personas como paraprofesionales, sin em- 

bargo, sería benéfico solo en el ambiente en el cual e— 

llos son capaces de controlar las respuestas del niño, - 

por ejemplo si la conducta problema ocurre en la casa, - 

los padres pueden ser los que logren eliminarla dentro - 

de este ambiente, pero esto no garantiza que dicha con— 

ducta no ocurra en otro ambiente en el cual no se encuen

tran presentes los padres ( por ejemplo la escuela) a me- 

nos que otros miembros de la comunidad otorguen las mis- 

mas contingencias en el otro ambiente por ejemplo el -- 

maestro, los compañeros etc. En este sentido la amplitud

de losde los efectos de tratamiento a otros ambientes en

los cuales el paraprofesional entrenado no está presente, 

dependerá de las consecuencias otorgadas a los cambios - 

conductuales en ese otro medio. 

Wahler ( 1969), realiz6 un estudio con dos ni— 

flos que presentaban problemas en el hogar y en la escue- 
la. La conducta estaba mantenida por la atenci6n dispen~ 

sada por los padres; durante la primer fase experimental, 

se establecieron procedimientos de extinci6n y reforza— 

miento de conductas adecuadas en el hogar, utilizando a - 

los padres como administradores de contingencias. Duran- 

te esta fase se obtuvieron cambios notables en la conduc

ta problema, sin embargo, en la escuela el comportamien- 

to inadecuado se mantuvo. S610 cuando se di6 instruccio-, 

nes a la maestra en el manejo de contingencias, la con~- 

ducta cambi6 en este otro ambiente. 
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Pese a la relevancia de este aspecto de la gene
ralizaci6n, existen pocos estudios que hayan investigado - 

que procedimientos dentro de un programa de entrenamiento

contribuyen a la generalizaci6n de ambiente. Un procedi— 

miento que se incluye en los programas clínicos es la dis

cusi6n con los padres acerca de la relevancia de aplicar- 

los procedimientos que los padres han aprendido dentro de
la sítuaci6n terapéutica artificial ( Forehand et. al., -- 

1974); Forehand y King ( 1974), a nivel individual; y John

son y Brown ( 1969) a nivel de grupo. 

Sin embargo, en otro estudio realizado por Lan - 

con¡, G. ( 1982), se entren6 a niños normales como tutores

para enseñar a niños retrasados respuestas sociales como: 
imitaci6n, juego cooperativo y verbalizaciones positivas, 

generalizandose a otras situaciones estímulos diferentes - 

a las del sal6n de clases donde fué dado el entrenamiento 

En este estudio los cambios se presentaron en el área de - 
juego. 

Los resultados indican que la similitud entre - 

las condiciones de respuesta utilizadas para el entrena— 

miento y las utilizadas para probar la generalizaci6n fue

ron determinantes para que esta se diera. 

Otro trabajo en donde encontramos datos de gene

ralizaci6n de ambiente es el de Bauman, K.; Reiss, M.; Ro

gers, R. y Bailey ( 1983) en donde se observ6 la eficacia~ 

de un paquete de instrucciones diseñado para padres, para

modificar las conductas inapropiadas que se presentan por
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los niños antes de comer, en los restaurantes. Cuando se - 

les di6 a los padres las instrucciones, las conductas de- 

crementaron y los efectos se generalizaron a otros restau

rantes. 

Un segundo procedimiento que se incluye en los - 

programas clInicos para incrementar la probabilidad de la

generalizaci6n de ambiente es la asignaci6n de tareas pa- 

ra la casa a los padres, como son que registren conductas

especIficas del niño y la reacci6n de parte de ellos, -- 

Bernal, 1969; Bernal y colaboradores, 1968). 

Con frecuencia también se utiliza para lograr - 

la generalizaci6n de ambientes programas de entrenamiento

a los padres en ambientes hogareños simulados ( Hanf y -- 

King, 1973). En otras técnicas de entrenamiento a padres - 

en las que ha ocurrido la generalizaci6n de ambiente de

la clInica a la casa son por ejemplo la utilizaci6n de

videotapes de las interacciones madre -hijo, retroalimenta

ci6n, instrucciones escritas, modelamiento y juego de ro- 

les; sin embargo, en estos procedimientos ha sido diffcil

determinar de manera clara cuales son sus efectos sobre - 

la generalizaci6n de ambiente. 

En la mayor parte de los estudios de entrena ~- 

miento a padres como paraprofesionales se analiza la, gene

ralizaci6n del ambiente clInico al de la casa, existiendo

pocos datos respecto a la generalizaci6n del cambio de la

cas-a' a la escuela u a otro ambiente. En algunos estudios - 

si se ha analizado la generalizaci6n ambiental de la casa
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a la escuela como en el trabajo de Wahler ( 1969b), citado

anteriormente. Para determinar el grado de generalizaci6n

ambiental que se logra en un programa se han utilizado -- 

principalmente tres métodos de estimaci6n que son: 

1.- Inferencia a partir de la ejecuci6n de los padres, por

ejemplo respuestas verbales a preguntas directas o - 

cuestionarios, o tomar el papel de como manejarlan a- 

un niño problema realizándose esto dentro de um ambien

te que simule el de la casa ( Glogower y Sloop, 1976; - 

Nay, 1975). Este método aunque proporciona algdn Indi

ce respecto al grado de generalizaci6n ambiental lo— 

grada en un programa de entrenamiento no proporciona - 

ninguna medici6n directa de la conducta del niño o -- 

del padre en la situaci6n real ( la casa), por lo cual

es cuestionable el tipo de informaci6n que proporcio-_ 

na. 

2.- Reportes verbales de los padres y de los amigos. En - 

este procedimiento para determinar el grado de genera

lizaci6n ambiental se toma como punto central el re— 

porte que puedan dar los padres acerca de la conducta

del padre como del niño ( Forehand y colaboradores - - 
1974; Johnson y Brown, 1969). En este tipo de estima- 

ci6n se encuentran los mismos problemas de confiabili

dad y validez acerca del reporte verbal de los padres

que en caso anterior. 
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3.- mediciones antes y post tratamiento en las casas in— 

cluyendo tanto la conducta del padre como del niño -- 

Kiffer, Lewis, Green y Phillips, 1974; Sajwaj, 1973; 

Wagner, 1972). En un estudio realizado por Eyberg y ~ 
Johnson ( 1974) utilizaron criterios múltiples para es

tablecer el cambio en la conducta del niño por ejem— 

plo respuestas a cuestionarios por parte de los pa -- 

dres, observaciones en las casas y clínicas por medio
de observadores entrenados. Los datos recolectados me

diante estos sistemas revelaron cambios significati— 

vos después del tratamiento, aunque cabe considerar - 

que las conclusiones obtenidas acerca de la general¡- 

zaci6n del ambiente dependen del método de recolec- - 

ci6n de datos. 

A excepci6n de pocos trabajos ( Wahler, 1969, 1975) e- 

xisten pocos que utilizan procedimientos de estimaci6n a- 

decuados para establecer el grado de generalizaci6n de am

bientes que produce. En el primer estudio Whaler ( 1969) - 

monitorearon la conducta del niño y de los padres en la - 

casa y al maestro en la escuela durante la línea base, -- 

posteriormente se di6 tratamiento en la casa y en la es— 
cuela. Durante el tratamiento en la casa los padres modi- 

ficaron las conductas indeseables de sus hijos. Durante - 

esta misma fase la atenci6n del maestro a la conducta a— 

propiada del niño permaneci6 en los niveles de línea base

la conducta del niño en la escuela no cambi6, es decir no

ocurri6 la generalizaci6n de ambiente. Cuando las respues- 

tas del maestro a la conducta del niño fueron modificadas- 
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en la fase final del tratamiento la conducta del niño en

la escuela también mejord: 

En general el establecimiento de la generalizaci6n - 

ambiental puede estar influenciado por el programa de en

trenamiento implementado, aunque también puede estar - - 

siendo afectado por otro gran nilmero de variables que de

ben ser estudiadas detenidamente por separado. 

GENERALIZACION CONDUCTUAL. 

Otro aspecto igualmente relevante en los programas - 

de entrenamiento a padres es la generalizaci6n conductual

que podemos definir como la habilidad de los padres para - 

tratar otras conductas problema para las cuales no fueron

entrenados específicamente. La relevancia de este aspecto

está fundamentada en el sentido en que a menudo carece de

valor práctico arreglar contingencias para todas y cada - 

una de las conductas problema, por lo que el' padre conjun

tamente con el terapeuta seleccionan una o dos conductas - 

problema como las más relevantes y que constituirán las - 

metas del tratamiento, esperando que los cambios programa

dos en algunas de las respuestas desadaptativas pueden a- 

fectar a otras respuest-as del repertorio conductual del - 

niño, o sea se espera que a través del entrenamiento de - 

los padres puedan tratar otras conductas problema. 

Aunque existe una amplia literatura en el entrenamien

to a padres, pocos datos existen respecto a los factores - 

que pueden estar influyendo para que ocurra la generaliza

ci6n conductual, incluso la mayoría de los estudios no -- 
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evaluan este aspecto dentro de su programa, aunque algu- 

nos por ejemplo Patterson ( 1974b) consideran este aspec- 

to como objetivo del programa. 

Entre los factores que se consideran relevan— 

tes para el grado de generalizaci6n conductual que se ob

tiene se encuentran: 

1.- Proximidad temporal de la conducta meta con las que - 

no lo son. Este aspecto se refiere a que otras con— 

ductas no metas pueden ser afectadas por los procedi

mientos, debido a la proximidad temporal que existe - 

entre la conducta meta y las no meta. Por ejemplo, - 

si llorar y el agredir, ocurren simultáneamente, y - 

la madre castiga el agredir, y el llorar decrementa- 

conjuntamente con la agresi6n se podría concluír que

el 1 . lorar es afectado por la consecuencia castigante

por estar coincidiendo en tiempo con la conducta me- 

ta de agredir ( Zeilberger et. al., 1968). 

2.- Relaci6n funcional entre la conducta meta y la no me

ta, Este aspecto se refiere a que las conductas del - 

niño están organizadas en grupos funcionales de tal - 
forma que el tratamiento de una conducta puede afec- 

tar a otras conductas en el mismo grupo (
wahler - - 

1975). En el tratamiento de un niño en el cual los - 
padres utilizaron el tiempo fuera de reforzamiento - 

pata la conducta oposici nal y reforzamiento positi- 

vo para juego independiente. Wahler ( 1975) identifi- 

c6 un grupo de conducta oposicional, 
conducta aserti

va de rompimiento de reglas, interacci6n con adultos
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y juego modificando la conducta oposicional, encontr6

que se modificaron las otras tres conductas. 

Sin embargo los resultados obtenidos en el estu
dio de Wahler, no parecen ser concluyentes respecto a es- 

te punto, ya que solo los cambios en la conducta de los - 

padres se presentaron acompañando a la conducta oposicio- 

nal de 11nea base a las condiciones de tratamiento. Indi- 

cando que la generalizaci6n de la conducta del padre a res

puestas no tratadas no fué la variable crItica que afect6

a las otras respuestas del niño. 

Con respecto a la forma en que el procedimiento

de entrenamiento especlfico influye sobre la generaliza-- 
ci6n entre conductas. Glogower y Sloop ( 1976), analizan - 

el efecto de la utilizaci6n de lecturas en el programa de - 

entrenamiento en un grupo de padres y los compararon con - 

otro grupo que no recibi6 las lecturas, encontrando mayor

generalizaci6n enel primero de ellos. 

Patterson ( 1974b) sugiere que se analicen otras

variables tales como la forma en que influye el que los - 

padres conozcan los principios conductuales, el grado en - 

que se les involucra en—los programas etc., ya que los da

tos de que se dispone hasta ahora no permiten llegar a -- 

conclusiones claras respecto a este aspecto. 

En cuanto a Ta forma de estimar la ocurrencia o

no de la generalizaci6n conductual, la mayorla de los es- 
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tudios solo toman como punto de referencia entrevistas te

lef6nicas con los padres, encontrándose muy pocos estudios

que presenten datos acerca de la generalizaci6n de conduc- 

tas tratadas a no tratadas de manera separada: Patterson, - 

1974; Patterson et. al., 1973; Patterson y Reid 1973; Wil- 

tz y Patterson, 1974 y Zeilberger, Sampen y Sloane 1968). - 

En otros e_studios el grado de generalizaci6n conductual se

obtiene mediante la utilizaci6n de diseños de 11nea base - 

múltiple ( Moore y Bayley, 1973; Resick, Forehandy Mc. Whor

ter, 1976). 

Otra forma de estimar la generalizaci6n conduc— 

tual es someter a los padres a una situaci6n simulada ante

la cual ellos deben de responder como st lo estuvieran ha- 

ciendo con su hijo. Esta forma de estimaci6n también es -- 

cuestionable, pues no se obtienen datos en la situaci6n na

tural ante la cual ellos deben de responder a la conducta- 

an6mala para la cual fueron entrenados y a otras que se -- 

presenten en esa misma situaci6n. 

Como podemos observar, la conducta meta y las

que no lo son pueden ser afectadas por la generalizaci6n

de conductas, sin embargo se desconoce cuales variables in

fluyen para que esta se presente, sin embargo, un aspecto~ 

que es relevante al igual en los otros tipos de general¡ -- 

analizados hasta ahora, es sin duda el de la forma de esti

mar o recolectar los datos acerca de la generalizaci6n. Es

decir en gran medida el sistema de recolecci6n de datos

puede llevarnos a conclusiones err6neas sí este no es lo
suficientemente confiable, como es el caso de los reportes



49 - 

verbales de parte de los padres, o el considerar solo a la

conducta del niño sin incluír la de los padres etc. 

Generalizaci6n a otros sujetos: 

Otro aspecto en el que se puede evaluar los efec

tos de los programas de tratamiento es sI los programas de
entrenamiento a padres los capacitan para tratar no solo a

las conductas problema de un niño, sino también a otros -- 

que presentan conductas desadaptativas, ya que aún cuando- 

comunmente un niño es considerado como el problema ptinci- 
pal, seleccionándolo as£ para tratamiento, no impide que

los padres reporten tener problemas de conducta en sus
otros hijos. Sí al aplicar tratamiento a las conductas pro
blema de un niño, trae como consecuencia que otros niños - 

cambien también su comportamiento, esto contribuirá a una - 

mayor valorizaci6n del tratamiento. 

Aunqué! hay pocos datos disponibles -acerca de las

variables que intervienen en este aspecto, se han sugerido

entre otras, el papel que juega la similitud entre las con

ductas del niño seleccionado para el tratamiento, y la de - 

los niños no tratados ( Resick, etc. al. 1976; Fantuzzo Cle

ment, 1981; Adubato, Ad -ams y Budd, 1981). 

Otros aspectos que se consideran importantes es - 

el grado de involucraci6n de los otros niños en el trata— 

miento, es decir en la medida en que los niños no tratados

se involucren en el tratamiento del niño seleccionado como

objetivo, sus conductas también se. verán afectadas, ( Ar -- 

nold et. al., 1975). 
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En el estudio _de Resick ( 1976), los resultados

indican que la similitud de tareas asignadas a los niños
no tratadas y el tiempo en el cual ocurrieron, fueron fac

tores relevantes para la generalizaci6n, es decir cuando - 

las tareas fueron similares en t6rminos del contenido, lo

calizaci6n de la ejecuci6n y tiempo de asignaci6n con las
del niño tratado, al aplicar los procedimientos se encon- 

tr6 un decremento en el tiempo de ejecuci6n de la tarea - 
de los niños no tratados; cuando las tareas eran diferen- 

tes en contenido y localizaci6n de la tarea el cambio en - 

la conducta del niño no fué ni inmediato ni durable. 

A pesar de los datos aportados por Resick ~ - - 

1976) y de Arnold ( 1975), no es factible concluIr de ma- 

nera determinante sI hay otros factores que influyan. para

que se presente la generalizaci6n entre otros sujetos. 

En cuanto a la forma en que se ha evaluado la - 

generalizaci6n de los efectos de tratamiento a otros suje

tos, la más utilizada es la observaci6n de los cambios con

ductuales en los niños no tratados. En algunos estudios - 

la madre es la que ha realizado las observaciones ( Resick

et. al., 1976); en otros se ha utilizado al experimenta -- 

dor como observador ( Lavigueur, et. al., 1973), y en o- - 

tros a observadores independient&is ( Arnold Levine y Patter
son, 1975 y Patterson, et. al., 1973). 

Esta forma de estimaci6n parece ser más confia- 

ble que las utilizadas para la estimaci6n de los otros ti

pos de generalizaci6n tratados anteriormente, ya que la - 
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observaci6n directa de las conductas que se presentan

en los otros niños no tratados y el seleccionado para

el tratamiento, permitirá la obtenci6n de datos compa

rativos entre ambos tipos de niños, pudiéndose consta

tar s1 se' da la generalizaci6n y en que proporci6n. 

Generalizaci6n Temporal. 

Un cuarto aspecto de la generalizaci6n de - 

los efectos de tratamiento, y que constituye el tema - 

central de este trabajo es el que se encuentra rela— 

cionado con el mantenimiento de los efectos del trata

miento una vez terminado el programa de entrenamiento

a padres, a lo cual se le ha denominado generaliza- - 

ci6n temporal. 

La importancia de este aspecto radica en -- 

que st bien ciertas técnicas de entrenamiento, pueden

porducir cambios notables, en la conducta del padre, - 

o del paraprofesional entrenado, este no garantiza -- 

que los cambios sean durables ( Kasdin y Moyer, 1977), 

es decir, aunque los efectos inmediatos del entrena— 

miento, a padres son predecibles, ( O' Dell, 1974), la~ 

pregunta de sI este caffibio puede ser mantenido, o no - 

después de la terminaci6n del entrenamiento, es difi- 

cIl y clave en la soluci6n de problemas de conducta - 

infantil ( Atthowe, 1973). Al pretender que el entrena

miento a padres para proporcionar de manera eficiente

antecedentes y consecuentes apropiados a la conducta - 

del niño se pretende que una vez terminado el trata— 

miento, la conducta del niño debe ser funci6n de que- 
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los padres continuen utilizando apropiadamente las con- 
secuencias, de no ocurrir ast, es fácil suponer que el - 

padre ha dejado de presentar las consecuencias apropia- 

das a la conducta del niño, por lo cual se concluye que

el entrenamiento solo fué capaz de promover cambios tem

porales en la conducta del padre. Cuando esto ocurre, - 

podemos ver como las conductas an6malas o desadaptati— 

vas se presentan a niveles iguales o semejantes a las - 

que prevalecían antes del tratamiento o bien a niveles - 

aún más altos, e incluso hacer que nuevas conductas de- 

sadaptativas se presenten. 

st por otro lado el cambio en la conducta de - 

los padres es permanente, el cambio en la conducta del - 

niño también lo será, de tal forma que no s6lo se elimi

nen las conductas an6malas existentes sino ai1n que dis- 
minuya la probabilidad de que otras nuevas se presenten. 

En nuestro medio no es difícil encontrar situaciones en

las. cuales problemas de conducta ya solucionados se - - 

vuelven a presentar por la falta de continuidad en la - 
conducta de los padres para aplicar contingencias, 

de - 

manera apropiada. Esto implica costo tanto en tiempo, - 

econ6mico y material para el profesional de la psicolo- 
gla. 

Existen diferentes factores que con frecuen— 

cia se mencionan en relaci6n a su posible efecto sobre - 

el mantenimiento de los efectos de tratamiento aunque - 

no ha sido lo suficientemente estudiados de manera sis- 
temática, requiriéndose mayor ndmero de investigaciones

sobre ellos. Como son la utilizaci6n de reforzamiento ~ 

intermitente ( Cossairt y col., 1973; Mur y Mílan, 1982

Sanders y Glynn 1981) igualaci6n de condicíones estímu- 
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lo ( Walter y Buckley, 1972); parejas de contingencias - 

Martín, 1972) o automonitoreo. 

En la mayor parte de los estudios sobre el en

trenamiento a los padres como aplicadores de contingen- 

cias se parte de la suposici6n de que el cambio en la - 

conducta del niño resultante del cambio en el comporta- 

miento del padre que hará que este último siga aplican- 

do de manera adecuada' los antecedentes y consecuentes, - 
una vez terminado el entrenamiento; sin embargo adn

cuando esto ocurre en algunos casos, no siempre es la

regla, ya que la conducta del padre también debe ser ex. 

puesta a un sistema de consecuencias de manera sistemá- 

tica de tal forma que se garantice que este mantenga a - 

niveles adecuados los repertorios aprendidos durante el

entrenamiento. Es decir el éxito de un programa de modi

ficaci6n dependerá de que el padre, obtenga también con

tingencias efectivas que mantengan aquellos cambios en- 

su conducta de los cuales depende el programa' en cues— 

ti6n ( Peralta 1972). 

La forma en que la frecuencia de una clase -- 

conductual puede ser incrementada y mantenida bajo con- 

diciones estímulo dife entes a aquella utilizada en el- 

entenamiento depende de la utilizaci6n de un programa

de reforzamiento y en especial de tipo intermitente, 

que van a producir conductas altamente resistentes a la

extinci6n ( Ferster y Skinner, 1957). 
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Estosprocedimientos de programaci6n, se ha de

mostrado que producen conductas durables en tiempo, lo - 

cual se ha considerado como una forma de generalizaci6n. 

0 sea en vez de alterar la conducta desv iada y determi
nar después el efecto que tuvo. este cambio sobre los -- 

programas de reforzamiento de los agentes sociales, pa- 

rece ser más recomendable diseñar procedimientos de in- 

tervenci6n que operen directamente sobre los agentes so

ciales, un ejemplo de esto es el trabajo de Míur y Mi-- 
lan ( 1982), en donde a los padres se les entren6 en las

técnicas conductuales para desarrollar repertorios di— 

versos en sus hijos que presentaban serias deficiencias

en este trabajo los padres fueron sometidos a un progra

ma de contingencias que consisti6 en alabanzas por su - 

ejecuci6n por parte del experimentador y la obtenci6n - 
de un boleto de lotería. Los resultados muestran un pro

greso clinicamente significativo en los hijos como re— 

sultado de una mejora en la ejecuci6n por parte de los - 

padres. 

Otra forma de lograr el mantenimiento de los~ 

efectos de tratamiento es sin duda a través de la igua- 

laci6n de condiciones estímulos. Es decir se ha demos— 

trado que los estímulos discriminativos son probáblemen

te responsables para la generaci6n de los miembros de - 

una clase de respuesta a través de límites topográficos, 

lo cual permitirá una gran diversidad en la conducta -- 

Garcla et. al., 1971; Petterson y Whitehurts, 1971). En

este procedimiento, se establece control de estímulos - 
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sobre la conducta meta, en tal forma que una variedad - 

de condiciones estímulo evoca y fortalece la conducta - 
meta. Por ejemplo st se establece la presentaci6n de an

tecedentes y consecuentes de parte del padre ante la -- 

conducta adecuada del niño, cuando es estímulo conducta

del niño llega a controlar las respuestas diferenciales

del padre en la forma de aprobaci6n verbal, o de ins- - 

trucciones al padre en varios ambientes instruccionales, 

llevarla a un control de la conducta del niño en estos- 

ambientes. SI por ejemplo entrenamos al padre en el mane

jo de consecuencias reforzantes para la conducta verbal

del niño ( adecuada) y extinci6n para la conducta de co 

municarse con señales, ( inadecuada) el padre probable— 

mente generalice no s6lo a otras respuestas de la misma

clase ( adecuadas) sino también lo hará ante nuevas si— 

tuaciones estímulo por parte del niño. 

En cuanto al automonitoreo como forma delo~ - 

grar la generalizaci6n temporal, existen pocos datos -- 

que estudien este como variable que influye directamen- 

te en el mantenimiento del cambio conductual, por lo ge

general cuando se ha utilizado se mezcla con otras varia

bles lo cual impide una evaluaci6n individual de esta - 

variable. 

El procedimiento general empleado consiste en

que la madre o padre entrenados, registan su propia con

ducta ante las respuestas del niño. Aún cuando hay cier

to cambio cuando esto se realiza o sea durante el perlo

do de entrenamiento deja de hacerse en cuanto este ha - 
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finalizado. Los datos de que se dispone por otro lado

al estar basados en lo que el padre o madre reportan

que hacen, o su forma de administrar las contingencias, 

puede no ser confiables o lo suficientemente válidos -- 

por ser los que están más expuestos a distorsi6n cons— 

ciente por parte del paciente o cliente ( Barlow y Her— 

sen; 1978). 

A pesar de que como ya mencionamos estos fac- 

tores se encuentran con frecuencia mencionados en la li

teratura no podemos afirmar categ6ricamente la forma en

que ellos intervienen paralla generalizaci6n temporal,~ 

ya que se requerirla un mayor número de investigaciones

desarrolladas sistemáticamente para evaluar el efecto

de cada uno de ellos. Sin embargo podemos mencionar --- 

tres formas en las que se ha tratado de establecer la

genralidad temporal. La primera de ellas se refiere a

la utilízaci6n del desvanecimiento de tratamiento, la

segunda en cuanto al efecto de la utilizaci6n de lectu- 

ras durante el entrenamiento y por último, el efecto de

las mediciones post tratamiento sobre el mantenimiento - 

de los cambios obtenidos. 

La mayor parte de los estuidos, han prestado - 

poca atenci6n a la programaci6n del desvanecimiento gra

dual de tratamiento es decir a la reducci6n gradual del

apoyo extra proporcionado por el procedimiento de trata

miento, sin considerar que la generalizaci6n del cambio

se logra mediante el desvanecimiento gradual de las con

tingencias prostéticas a través de etapas de transicí6n

Ayll6n y Azrin, 1969; Burchard, 1967) es decir la sus- 
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pensi6n abrupta del tratamiento no garantiza que el cam
bio logrado se mantenga ( Walter, Mattson y Buckley, 19 - 
71; Alker y Buckley, 1968; Bírnbrauer, Wolf, Kidder y - 
Tague, 1965; Kuypers, Becker y O' leary, 1968). Para que

el cambio obtenido se mantenga será necesario disminuIr

gradualmente las contingencias artificiales que se esta
blecieron para lograrlo, dejando que las conductas pa— 

sen a estar bajo el control de las contingencias que o- 
peran en el medio natural del sujeto. En un estudio, -- 

Herbert y Baer ( 1972) incrementaron la conducta apropia

da de un niño mediante la atenci6n diferencial de la ma
dre a ellas. Se instruy6 a la madre para registrar el

número de veces que ella presentaba atenci6n a estas
conductas; durante la primer fase de tratamiento, la ma

dre registraba diariamente durante una hora, durante -- 

las fases subsiguientes el número de dlas que la madre - 

tenla que registrar su conducta fué disminuyendo. En es

te estudio la conducta se mantuvo durante la fase de se
guimiento. 

En otro estudio Hall y Col. ( 1972), se entre - 

n6 a la madre para reforzar la conducta de vestirse de - 

su hijo y la de utilizar- material ortod6ncico, mediante

el pago monetario. Durante la fase de adquisici6n la ma

dre registraba y reforzaba todos los días de la semana~ 
cinco veces por dla; posteriormente esto se redujo a -- 

una vez por dla y posteriormente cada dos semanas mante

niéndose el cambio conductual durante el seguimiento -- 

tanto de la madre como del niño. 
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Otro aspecto relacionado comunmente con la e- 

valuaci6n del mantenimiento de los efectos de tratamien

to es el efecto de los programas de entrenamiento a pa- 

dres aunque es un aspecto relevante, s6lo se dispone de

pocos datos respecto a esto. Entre los trabajos que ana

lizan este aspecto se encuentra el trabajo de Glogower- 

y Sloop ( 1976) en el cual se compararon los efectos de- 

dos procedimientos de tratamiento en el seguimiento. En

este estudio a un grupo de padres se les asignaron lec~ 

turas sobre los principios del aprendizaje social y pos

teriormente debían enfocar esto sobre ciertas conductas

específicas. Otro grupo no recibi6 lecturas durante el - 

entrenamiento. Los resultados indican que los padres -- 

quienes recibieron las lecturas mantuvieron durante más

tiempo ( cinco meses) su conducta que los que no recibie

ron lecturas. La evaluaci6n de los efectos de los proce

dimíentos post tratamiento también son deficientes,. sin

embargo algunos autores han intentado evaluarlos por e- 

jemplo en los trabajos de Paterson ( 1974a b;) Patterson

y Col. ( 1973) en los cuales se ha mostrado que las medi

ciones extensivas de seguimiento incrementan la persis- 

tencia de los efectos de tratamiento. Aunque en algunos

casos ( Patterson, 1974 b; Wahler, 1975); se tuvieron

que utilizar cursos recordatorios para que los padres

siguieran implementando los procedimientos. 

Aunque debemos tomar en cuenta que en estos - 

trabajos, más que un interválo de seguimiento después - 

de terminado el tratamiento, es un interváló durante el

cual el tratamiento es menos frecuente. 
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Entre los medios para determinar la ocurren— 
cia o no de la generalización temporal, o sealla persis

tencia de los efectos de tratamiento se encuentran la - 
opinión verbal o escrita de los padres, obtenida a tra- 

vés de una entrevista, cuestionario o contacto telef6ní

co ( Barret, 1969; Patterson y Reid, 1973; Rimm Vernon y
W¡ se, 1975). Esta forma de estimación es ú ' til en proble

mas fácilmente identificables ( Barret, 1969) sin embar~ 

go la validez de esto . s procedimientos es bastante cues- 
tionable , como se mencionó anteriormente. 

Otra forma de estimación de este tipo de gene- 

ralizaci6n son las mediciones conductuales, que pueden - 

ser realizadas en dos sentidos: Las mediciones realiza- 

das por los padres de la conducta de su niño ( Glogower- 

y Sloop 1976) o el registro de su propia conducta en -- 

respuesta a la del niño ( Bernal Duryee, Pruett y Burns, 
1968). 

Con la misma categoría de estimación conduc— 

tual Patterson ( 1974b) han utilizado observadores inde- 

pendientes, siendo el principal interes la conducta del

niño ( Patterson 1974 a, b) Patterson, Cobb y Ray, ( 1973) 

o bien tomando como indicadores a la conducta del padre

Forehand, Cheney y Yoder, 1974; Herbert y Baer, 1973; - 

Moore y Bayley, 1973; Wahler, 1975; Watson y Bassinger, 

1974). 

En este tipo de medición observacionales post

tratamiento, existe una variedad de intervalos que van- 
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desde cinco días ( Hall y Co-. 1972) a tres años ( Rihin y
Col., 1975) sin que exista criterios específicos para - 

selecci6n. 

En cuanto al número de observaciones de seguí

miento tambilin hay variaciones, aunque en la mayoría de

los estudios solo se toma una sola evaluaci6n ( Hallen y

Harris, 1971). 

Pocos estudios tienen dos o tres mediciones ~ 

de seguimiento ( Ferber, Keeley y Shemberg, 1974; Hall y

Col. 1972; Herbert y Baer, 1972; Moore y Bayley, 1973). 

Lavigueur y Col. ( 1973); Patterson ( 1974 a, b); 

Patterson y Col. ( 1973); Wahler ( 1975) son los únicos - 

estudios en los cuales se realizaron siete o más medi— 

cíones de seguimiento. 

La carencia de datos concluyentes respecto a - 

los factores ínvolucrados en el mantenimiento de los e- 

fectos de tratamiento una vez terminado este, hace nece

sario que se investiguen de manera detallada todos aque

llos que pueden estar influyendo, así mismo es necesa— 

río que se evaluen las formas de estimaci6n que pueden - 

proporcionar datos más confiables y válidos respecto a - 

este aspecto de la generalizaci6n. Resumiendo en los -- 

cuatro aspectos de la generalizaci6n se requiere inves- 

tigaci6n detallada y sistemática, por un lado, se re- - 

quiere un exámen cuidadoso respecto a los sistemas de - 

medici6n y posible correlaci6n entre varios de ellos, - 

ya que algunos estudios sugieren que " todos de estima- 
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ci6n diferentes producen resultados diferentes. Aunque - 

hay datos que favorecen ! la estimaci6n mediante métodos- 
observacionales por medxo de observadores independien— 

tes, cabe considerar que este método es susceptible de - 

alterar la relaci6n padre -hijo ( zegiob, Arnolk y Fore— 
hand, 1975)., sin embargo no profundizaremos en este as

pecto por no ser el objetivo centrál del trabajo. 

En relaci6n- con la implementaci6n exitosa de - 

la generalízaci6n existen algunos problemas que pueden - 

hacer que los padres tengan problemas para implementar- 

la generalizaci6n del tratamiento tales como el nivel - 
educativo, de los padres, problemas de la pareja, etc., 

De lo anterior se desprende la necesidad de investiga— 

ciones que puedan aportar datos acerca de los mecanis— 

mos necesarios para que implementen que el cambio se -- 

mantenga en otros ambientes ( Generalizaci6n de Ambiente) 

a través de otras conductas ( Generalizaci6n Conductual), 

a otros sujetos ( Generalizaci6n entre Semejantes) y a - 

través del tiempo ( Generalizaci6n' Temporal). 

Debemos remarcar la importancia de que el aná

lisis de la generalidad temporal de forma aislada en es

te trabajo es arbitrarib ya que los cuatro aspectos se~ 

encuentran conjuntamente en cualquier programa de entre

namiento y no se puede hablar de uno sin tocar el otro. 

El presente trabajo intenta evaluar los efec

tos de dos sistemas de instrucci6n o entrenamiento a pa

dres uno de ellos, consiste en proporci6n a reinstruc— 

ciones generales acerca de los principios conductuales- 

sin que haya conductas específicas a las cuales otorgar
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estas contingenc.ias salvo la categoría inadecuada, el - 

segundo sistema que se intenta estudiar es la retroali- 

mentaci6n inmediata que se le proporcione a los padres. 

Ambos sistemas se aplicaran en el medio natural del su- 
jeto, constituyendo así un programa de intervenci6n di- 

recta. Este trabajo surgi6 a partir de las necesidades - 

derivadas de un programa de modificaci6n a niños con -- 

Síndrome Down, y que presentan deficiencias conductua-- 

les, lo que los hace ser un problema para su n1cleo so- 

cial inmediato, ya que la' demandas sociales les exigen

que pre.senten una serie de conductas, para las cuales - 

no estan capacitados, y dado que los niños solo pasan - 

un breve período de tiempo bajo contingencias prostéti- 

cas en una clínica de rehabilitaci6n conductual; se hi- 

zo necesario desarrollar un programa de entrenamiento a

padres que permitieran no solo implementar cambios con- 

ductuales dentro de la clínica sino hacerlos extensivos - 

y duraderos en el medio natural del sujeto. 
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Método. 

Sujetos. 

Se trabaj6 con tres madres de familia cuyas e

dades fluctúan entre 32 y 54 años, pertenecientes a una

clase social media, con estudios de secundaria, las cua

les estaban dedicadas a las labores del hogar exclusiva
mente, quienes asistían a una clínica de rehabilitaci6n

psicol6gica dos horas diarias por la tarde de lunes a - 
viernes, para el entrenamiento de sus hijos quienes pre

sentaban Síndrome Down. La edad de los niños era de 7 y- 
9 años, los niños presentaban deficiencias de lenguaje, 
hiperactividad, falta de control instruccional, care- - 

cían de conductas de auto cuidado como asearse, control

de esk interés. 

Ambiente

Las sesiones - se llevaron a cabo en los hoga— 

res de los sujetos, al cual asistieron tres veces por - 

semana durante 20 minutos, dos observadores y un experi
mentador. El lugar específico para la observaci6n den— 

tro de la casa, fu6 aquel en el que se encontraban los - 

sujetos, en el momento en que llegaran los registradores

y el experimentador. 

Apar9tos

Se utilizaron 3 cron6metros, tablas de regis- 
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tro, hojas de papel y lápiz. 

Registro

El sistema de registro utilizado fué un regis- 

tro contínuo y un registro de eventos, fué realizado por

dos observadores, uno de ellos registraba la conducta de

la madre y otro la conducta del niño. 

Confiabilidad

La confiabilidad fué obtenida por un tercer ob

servador que registraba de manera alternada con los otros

dos calculada mediante la f6rmula: 

C= 
Acuerdos

x 100
Acuerdos + Desacuerdos

Disefio Experimental

El diseño implementado fué A B C B

Definici6n de Conductas. 

Categorfas Conductuales. 

Madres: 

Reforzamiento de adecuadas: Presentaci6n de un
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est1mulo reforzante ( tangible 0 social), para aquellas - 

conductas verbales o motoras requeridas por el medio ( a- 

decuadas), por ejemplo seguir instrucciones, realizar al

guna actividad manual etc., cuyo efecto sea incrementar- 

la frecuencia de las conductas a las que sigue. 

Reforzamiento de Inadecuadas: Proporcionar e— 

ventos reforzables positivos o negativos a conductas con

sideradas como inadecuadas, por ejemplo, prestar aten- - 

ci6n cuando el niño se golpea, grita, patalea, etc. 

Extinci6n de Adecuadas: No presentaci6n de e— 

ventos reforzantes a la emisi6n de conductas adecuadas

por parte del niño, produciendo un decremento en el niño. 

Extinci6n de Inadecuadas: No presentaci6n de - 

eventos reforzantes ante la emisi6n de conductas conside

radas socialmente como inadecuadas. 

Castigo Positivo: Presentaci6n de un estímulo- 

aversivo ( flsico o verbal de manera contingente a la emi

si6n de una respuesta inadecuada y/ o adecuada cuyo efec- 
to es incrementar su probabilidad futura. 

Castigo Negativo: Retirada de un evento refor- 

zante disponible ante la emisi6n de respuestas inadecua- 

das o adecuadas, produciendo una reducci6n de la respues

ta. 1
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Instigaci6n: Ayuda física o verbal proporcio- 

nada por la madre para la emisi6n de una respuesta ver— 

bal vocal o motora por parte del niño. 

Categorfas Conductuales. 

Nifios: 

Motoras Adecuadas: Desempeñar alguna actividad - 

manual o corporal con algún objetivo específico por ejem- 

plo jugar, ir al baño, escribir, barrer etc. 

Motoras Inadecuadas: Cualquier movimiento corpo

ral sin ningún objetivo específico determinado por el me- 

dio en la actividad que se este realizando, por ejemplo - 

sentarse en el suelo, rodarse, sacar la lengua, destruir - 

objetos. 

Conducta Verbal Vocal Adecuada: Cualquier emi— 

si6n verbal vocal que tenga alguna relaci6n funcional con

el medio por ejemplo contestar verbalmente a alguna ins— 

trucci6n nombrar objetos etc. 

Conducta Verbal Vocal Inadecuada: Sonidos o vo- 

calizaciones sin. ninguna funci6n específica, por ejemplo - 

habla incoherente, balbuceo repetitivo etc. 

Auto Estimulaci6n: Emisi6n de conductas de mane

ra repetitiva con alguna parte del cuerpo, sin ningún es- 

t1mulo reforzante extrínseco que la mantenga, tales como: 
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meterse el dedo en la boca y/ o nariz, meterse alguna pren- 

da de vestir en la boca, morder el pie, llevar la mano a - 

los ojos demanera repetitiva. 
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Procedimiento: 

Línea Base; Durante este período se les pidid a- 

las madres que se desenvolvieran en sus hogares como lo ha

clan normalmente. Registrándose la conducta tanto de la ma

dre como del niño. Esta fase dur6 10 sesiones. 

FASE EXPERIMENTAL 1: Instrucci6n General. 

Durante esta fase se procedi6 a explicarles a -- 

las madres los principios del reforzamiento positivo. Ex-- 

tinci6n, castigo, etc., las explicaciones se realizaron en

una sesi6n de grupo,, en la cual los experimentadores expli

caron cada uno de los principios utilizando para ello una - 

serie de láminas alusivas a cada uno de ellos. El texto u- 

tilizado como base para las explicaciones fu6 un texto pro

gramado para padres de familia ( Patterson y Guillion, 19 - 

75). Una vez terminada la explicaci6n y resueltas las du— 

das que se presentaron, se les pidi6 a las madres que apli

caran en sus hogares cada uno de los principios, cuando lo

consideraran pertinente, indicándoles que se pasarla tres - 

veces a la semana a realizar observaciones de la conducta - 

del niño, que deberían actuar como si no estuvieran presen

tes los observadores, y recordándoles que aplicaran los -- 

principios conductuales en el momento que ellas considera- 

ran. El registro se llev6 a cabo de la misma forma que en - 

la fase de la línea base mediante un sistema de registro - 

de eventos. La duraci6n aproximada de esta fase fué de cin

co sesiones. 
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FASE II: Instrucciones Especlfícas y Retroalimentación. 

Durante esta fase se les pidió a las señoras -- 
que interactuaran con sus hijos, pero que se les indicaría

cuando aplicar cada principio, diciéndoles después de la - 
sesión si lo hablan hecho bien 0 no. El sistema de regis— 

tro fué el mismo de la fase anterior. 

FASE III: Instrucci6n General. 

FASE IV: Instrucciones Especlficas y Retroalimentación. 

FASEV: Se procedió a desvanecer el n1mero de sesiones a - 
la semana de manera progresiva: Una semana fueron dos vis¡ 
tas la siguiente, una visita, a la tercer semana, se empe- 

z6 una secuencia variable de visitas, Durante esta fase, - 

no se di6 ningrin tipo de instrucciones, ni retroalimenta— 

ci6n de ningi1n tipo. El criterio para empezar a desvanecer
las observaciones fu6 que en la fase anterior, las madres - 

hubieran interactuado con un nivel de eficiencia alto rela
tívamente., con respecto a la Llnea Base. 

FASE VI: Generalización de Ambiente: Se registró en otro - 

ambiente diferente a la casa durante un perlodo de dos se- 
manas. El ambiente en este caso fui en una c9mara de Ge- - 
sell

Los registradores en esta fase fueron diferentes
a los iniciales, quienes desconoclan las fases anteriores - 
del programa, así como el tipo de entrenamiento que reci— 
bieron las señoras. 
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V RESULTADOS

La confiabilidad entre observadores obtenida a
lo largo de ésta investigaci6n, vari6 entre 86% y 90%. 

Los resultados para cada una de las señoras - 
son mostrados en las tablas 1, 2 y 3, respectivamente. 

Ast como en las gráficas I, II, III (A, B, C, D). Para

los niños, los resultados . son mostrados en las tablas - 
4, 5 y 6 as£ como en las gráficas IV, V y Vi ( A, B). - 

Con fines de mayor claridad analizaremos cada conducta

por separado y el nivel de ejecuci6n de cada sujeto du

rante cada una de las fases. 

Reforzamiento de Conductas Adecuadas: 

La ejecuci6n promedio de esta conducta para el

sujeto 1 durante la 11nea base, fui de 1. 60; para el - 

sujeto 2 fué de 15. 20 y de 15. 1 para el sujeto 3. 

Durante la primer fase de instrucci6n general- 

a los padres, los resultados para los tres Sujetos no~ 

varlan de forma significativa ya que se presenta muy - 
poco cambio en ellos. 

Para el Sujeto 1 fui de 1. 75, con una diferen~ 

cia de la fase anterior de . 15; para el Sujeto 2, la - 

ejecuci6n obtenida fué de 16. 6, con una diferencia de - 

la fase de 11nea base de . 96; para el Sujetq 3, el pro

medio fué de 18. 85, con una diferencia de 3. 75. 
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Durante la segunda fase experimental en la cual - 

se proporciona retroalimentaci6n inmediata a las madres, 

el promedio obtenido por el sujeto 1 fué de 26. 82 con -- 

una diferencia respecto a la fase de instrucci6n general

1, de 25. 07; para el Sujeto 2, la diferencia fué de 18. 15

para el Sujeto 3 la diferencia fué de 20. 7. 

Durante el seungdo período de Instrucci6n Gene— 

ral, a excepci6n del' Sujeto 1, encontramos un ligero in- 

cremento en la ejecuci6n de los sujetos 2, 3. Siendo el - 

incremento de 15. 45 con respecto a la fase anterior. 

Durante la fase de retroalimentaci6n II, en los - 

tres Sujetos se presenta un cambio mucho más notable de - 

manera ascendente. Para el Sujeto 1, el incremento fué - 

de 49. 35; Para el Sujeto 2, de 21. 28 y para el Sujeto 3, 
fué de 49. 06, que parece mantenerse con poca variaci6n - 

durante las etapas de seguimiento, en las cuales se pre- 

senta para el Sujeto 1, un decremento de 4. 52 durante la

primer fase; de 2. 72 con respecto al segundo período de - 

seguimiento; de 4. 72 respecto al tercero, y de 10. 72 pa- 

ra el cuarto período de seguimiento. 

Para el Sujeto dos, los resultados indican tam— 

bién que la ejecuci6n obtenida durante el segundo peri6- 

do de retroalimentaci6n, parecen mantenerse durante las - 

etapas de seguimiento ya que solo se produce un ligero - 

decremento en esta conducta. Durante la primer etapa el - 

decremento es de . 78; durante la segunda fase, de 8. 72,- 
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de 5. 72 para la tercera y de 3 para la cuarta etapa. 

Para el Sujeto 3, las variaciones en los peri6-- 

dos de seguimiento con respecto a la ejecuci6n alcanzada
durante la fase de retroalimentaci6n II, tenemos que en - 

la primer etapa, hay un incremento de 40. 69; durante el - 

segundo período de seguimiento se mantiene con una dife- 

rencia de 37. 69. En el tercer período alcanza casi el -- 

mismo nivel llegando a 87 siendo ligeramente superior en

la fase de Retroalimentaci6n II, siendo la diferencia de

2. 0, y' por último en la cuarta etapa de seguimiento, la - 

diferencia es de . 69 respecto a la fase de Retroalimenta

ci6n II. 

Instigaci6n: 

Durante la Línea base, el uso de instigaciones - 

por parte de las madres se encuentra a niveles muy bajos, 
para el Sujeto 1, la ejecuci6n promedio fué de 1. 50, pa- 

ra el Sujeto 2 de 5. 80 y para el Sujeto 3 de 7. 6; Duran- 

te la fase de instrucci6n General 1, el Sujeto 1 presen- 

ta un incremento de 3. 25; el Sujeto 2 de 9. 5; y el suje- 

to 3 de 13. 54, respecto a la fase de Línea Base. 

Durante la fase de Retroalimentaci6n I, los re— 

sultados muestran un incremento para los tres sujetos' - 

Comparándolo con la fase anterior encontramos una dife— 

rencia de 14. 96 para el Sujeto 1, de 9. 48, para el Suje- 

to 2, y de 9. 0 para el Sujeto 3. 
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En la fase de Instrucci6n General II, el Sujeto - 

1, presenta un pequeño decremento de 4. 84 respecto a la - 

fase de retroalimentaci6n anterior, mientras que los su- 

jetos 2 presentan un decremento de 4. 89. El sujeto 3 pre

senta un incremento de 5. 48. 

En el segundo periodo de Retroalimentaci6n, los - 

tres Sujetos presentan un incremento del uso de instiga- 

ciones. El Sujeto 1 presenta un incremento de 40. 33, el - 

Sujeto 2 de 30. 46 y el Sujeto 3 de 25. 01, respecto a la - 

fase anterior. Durante la fase de seguimiento, el cambio

logrado en esta variable, parece mantenerse e incluso in

crementarse, ya que los tres sujetos, continuaron utili- 

zando las instigaciones como puede observarse en las grá

ficas respectivas. 

Durante la primer fase de seguimiento el Sujeto - 

1, presenta un incremento de 4. 8; durante la segunda fa - 

ase de seguimiento el incremento fué de 7. 8; en la tercer

fase el incremento fué de 14. 8 y en la cuarta fase de -- 

4. 8; estos datos con comparando la ejecuci6n con la obte

nida durante la Fase de Retroalimentaci6n II. 

Para el Sujeto 2, la primer fase de seguimiento - 

presenta un decremento de 1. 9; durante la segunda fase - 

se presenta un incremento de 3. lk en la tercer fase de - 

seguimiento el incremento es de 5. 1; y por iltimo en la - 

cuarta fase el Sujeto presenta un decremento de 1. 9, res

pecto a la fase de Retroalimentaci6n II. 
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El Sujeto 3, presenta un decremento de 1. 63 du— 

rante la primer fase de seguimiento, aunque durante la

siguiente fase se presenta un incremento de 14. 37, el

cual vuelve a decrementar un . 63 durante la tercer etapa

de seguimiento y decrementa adn más en la cuarta etapa, - 

en la que encontramos un decremento de 14. 67. 

Reforzamiento de Inadecuadas: 

La ejecuci6n de esta conducta para el Sujeto 1,- 

2 y 3 respectivamente durante la línea base fuá de 8. 60; 

16. 60 y 23. 4. 

Durante la Fase de Instrucci6n General I, el Su- 

jeto 1, logra un decremento de . 20; el Sujeto 2 y 3' pre- 

sentan un incremento durante esta fase, siendo de . 90 pl

ra el Sujeto 2 y de 1. 24 para el Sujeto 3. 

Cuando se introduce la Fase de Retroalimentaci6n

Inmediata I, los tres Sujetos presentan un decremento de
i

esta conducta, siendo para el Sujeto 1 de 3. 18; para el - 

Sujeto 2 de 9. 75; y para el Sujeto 3 del 3. 58. 

Al volver a las condiciones de Instrucci6n gene- 

ral, el Sujeto 1, presenta un decremento de 1. 15; el Su- 

jeto 2 de . 98, mientras que el Sujeto 3 presenta un ligt

ro incremento de 1. 18 con respecto a la fase anterior de

Retroalimentaci6n Tnmediata I. 
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Durante la siguiente fase de Retroalimentaci6n II, 

el Sujeto 1, presenta un incremento de . 93; mientras que - 

los sujetos 2 y 3, presentan un decremento de 2. 94 y 7. 73

respectivamente comparándolos con la fase anterior. 

Durante el seguimiento en la primer fase, el Suje

to 1, presenta un decremento de . 83; el Sujeto 2 de . 83; - 

para el Sujeto 3 fui! de 1. 2. 

Durante la segunda fase de seguimiento, el Sujeto

1 obtiene una ejecuci6n igual a la de la fase de Retroali

mentaci6n; para el Sujeto 2, se presenta un decremento de - 

83; y para el Sujeto 3 un decremento de 1. 2. Durante la - 

tercer fase de seguimiento, el Sujeto 1 presenta un incre

mento de 1, con respecto a la fase de Retroalimentaci6n - 

II; el Sujeto 2 presenta un incremento de 2. 0 con respec- 

to a la misma fase, y el Sujeto 3 presenta un decremento - 

de 1. 52. 

En la cuarta fase de seguimiento el Sujeto 1, pre

senta el mismo nivel que durante la fase de Retroalimenta

ci6n II; El Sujeto 2, un incremento de 2. 17; y el Sujeto - 

3 un decremento de 1. 52. 

Extinci6n de Adecuadas: 

Para el Sujeto 1, durante la Línea Base, el prome

dio fué de 22. 50; Para el Sujeto 2, fui de 27. 20 y para - 

el Sujeto 3 fu6 de 26. 0. 
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Durante la Fase -de Instrucci6n General I, se - 

presenta un decremento para el Sujeto 2, y el 3, sien- 

do los niveles alcanzados de 22 y 20. 85, respectivamen

te. Mientras que el Sujeto 1 presenta un incremento de

37. 50. 

Durante la Retroalimentaci6n Inmediata I, el - 

Sujeto 1, presenta un decremento de 29. 94; el Sujeto 2

presenta un decremento de 15. 82 y el Sujeto 3 presenta
un decremento de 17. 14. Al volver a la fase de Instruc

ci6n General II. El Sujeto 1 presenta un incremento de

2. 56; el Sujeto 2 un incremento de 5. 24; y el Sujeto 3

presenta un decremento de 2. 71. 

En la fase de Retroalimentaci6n II, El Sujeto~ 

1 vuelve a presentar un decremento de 1. 82 con respec- 

to a la fase anterior el Sujeto 2, presenta un decre— 

mento de 3. 32 y el Sujeto 3 presenta un incremento de - 

1. 84. 

Los cambios obtenidos durante la fase de retro

alimentaci6n II parece mantenerse durante las fases de

seguimiento ya que durante la primer fase de seguimien

to, el Sujeto 1, presenta un nivel semejante o casi

igual al de la fase de Retroalimentaci6n II; Durante

la Segunda fase, hay un decremento de 1. 0 para este

mismo Sujeto. Durante la fase III de seguimiento, el

Sujeto presenta un decremento a1n mayor de esta conduc

ta, siendo la diferencia de 2. 7 con respecto a la fase

de Retroalimentaci6n aunque en la última etapa de se- 
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guimiento se presenta un incremento de 3. 0, con respecto

a las fases anteriores de seguimiento, pero no hay dife- 

rencia, con respecto a la fase de Retroalimentaci6n II. 

En el Sujeto 2 encontramos que durante la primer

fase de seguimiento se produce un decremento de 1. 0 con - 

respecto a la fase de Retroalimentaci6n II, que se man— 

tiene igual durante las fases subsiguientes. 

En el Sujeto 3, durante la primer etapa de segui

miento, se produce un ligero incremento de 0. 66; que se - 

mantiene durante la siguiente fase ( Seguimiento II); en - 

la tercer etapa disminuye 5, volviendo a incrementar en - 

la cuarta fase, con un valor de 1. 16. 

Extinci6n de Inadecuadas: 

La ejecuci6n de estas categoría durante la Línea

Base para el Sujeto 1 fué de 47. 50; para el Sujeto 2 fué

de 23. 20 y para el Sujeto 3 de 34. 6. 

Durante la fase de Instrucci6n General I, el Su- 

jeto 1 presenta un incremento de 7. 50 y el Sujeto 3 de - 

7. 1 mientras que para el Sujeto 2 en esta fase se presen

tq un decremento de 4. 6, con respecto a los datos obten.¡ 

dos durante la Línea Base. 
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En la fase dé Retroalimentaci6n I, la diferencia

en ejecuci6n con respecto a la fase anterior para el Su- 

jeto 1 es un decremento en 47. 14; para el Sujeto 2, es - 

10. 94; y para el Sujeto 3 es un dectemento de 17. 14. 

Al introducir la fase de Instrucci6n General II - 

se presenta un ligero incremento en la ejecuci6n para el

Sujeto 1, con un valor de 6. 73; el Sujeto 2, también pre

senta un incremento de 4. 45 y el Sujeto 3 de 2. 16. 

En la fase de Retroalimentaci6n II, encontramos - 

que se produce de nuevo un decremento para los tres Suje

tos siendo la diferencia de 5. 37 para el Sujeto 1; de -- 

5. 9 para el Sujeto 2; y de 4. 81 para el Sujeto 3. 

Durante el seguimiento, en la fase 1 el Sujeto 1

presenta un incremento de . 5; que se mantiene hasta la - 

terecer fase, produciendose un decremento enla cuarta - 

fase con un valor de 4. 0. 

El Sujeto 2 durante esta etapa, presenta en la - 

fase 1, un decremento de . 2; que se mantiene en la segun

da fase; pero en la tercera, hay un incremento de 5. 0 -- 

volviendo a decrementar en la siguiente con un valor de- 

s. 

Para el Sujeto 3 los resultados muestran en la - 

primer fase de seguimiento, un incremento de 23. 19; en - 

la segunda fase el incremento es de 20. 19 con respecto - 

al valor de la fase de Retroalimentaci6n II, En la ter— 

cer fase, se produce un decremento notable con las dos - 

fases anteriores de seguimiento, pero con una diferencia
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de 1. 0 con respecto al valor obtenido durante la fase de

Retroalimentación, y que se ve fortalecido en la cuarta - 

etapa de seguimiento donde se alcanza un valor de 10, -- 

con una diferencia de 9. 31, con respecto al valor de la - 

fase de retroalimentación. 

Resultados Niños. 

Motoras Adecuadas. 

La emisión promedio de esta categoría para N, du

rante la Línea Base fué de 17. 50, mostrando un incremen- 

to considerable durante la fase de instrucción general, - 

en donde vemos un promedio de 37. 37. 

Durante la Fase II de Retroalimentación el incre

mento en esta categoría esmayor encontrando un promedio - 

de 52. 91. Cuando se introduce de nuevo la sola instruc— 

ci6n general, decrementa a 43. 50 en promedio, volviendo

a incrementarse durante el siguiente período de instruc- 

ción específica y retroalimentación ya que encontramos - 

un promedio de 52. 6. 

Durante la fse de seguimiento I fué de 29. 0, en - 

el seguimiento II, un promedio de 28 y en el seguimiento

III, un promedio de 28 y en el IV un promedio de 32. 

Para N 2 el promedio de esta categoría durante la
Línea Base fué de 25. 10 incrementando durante el período

de Instrucción General a 33. 67. Durante la siguiente fa- 
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se con Retroalimentaci6n el promedio fué de 44. 90 que - 

parece mantenerse en el siguiente período de Instrucci6n
General, en el cual el promedio fué de 45. 88, que incre- 

mento a 54. 6 durante la siguiente fase de Retroalimenta- 
ci6n. 

Al igual que en el N,, durante las fases de se— 

guimiento decrementaron, es decir no se mantuvieron ya - 

que en el Seguimiento -I encontramos un promedio de 20. 50

y en el II de 24. 0, en el III un promedio de 23 y en el - 
IV, 20. 

Para N 3 durante la Línea Base, encontramos un -- 

promedio de 31. 0, en la primer fase de instrucci6n gene- 

ral encontramos un incremento a 40, y cuando se introdu- 

ce las instrucciones específicas y la Retroalimentaci6n- 

se logra un promedio de 49. 8 que se incrementa ligeramen

te a 52. 2 durante el segundo período de instrucciones ge

nerales. 

Durante el segundo período de instrucciones espe

cIficas y Retroalimentaci6n el promedio fué de 57. 

Durante las fases de Seguimiento la conducta pa- 

rece mantenerse ya que en el Seguimiento I encontramos - 

un valor de 48. 5, seguimiento 11, 47. 0; en el Seguimien- 

to III un valor de 52 y en el Seguimiento IV 46. 0. 

En términos generales podemos decir, que esta ~- 
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conducta fué modificada positivamente con respecto al - 

nivel que tenía en la Línea Base para los tres sujetos, 

resultado del Entrenamiento a las madres, notándose mas

cambios sobre todo en las fases donde se introduce la - 

Retroalimentaci6n ( Fase II -Iv). Es importante así mismo

notar que a excepci6n del N 3 los cambios no se mantuvie
ron durante las fases de seguimiento, aunque también de

bemos aclarar que las conductas motoras inadecuadas no - 

por eso incrementaron como lo veremos a continuaci6n. 

Motoras Inadecuadas. 

En N 1 durante la Línea Base el promedio fué de - 
35. 0, decrementando una vez que se introdujeron las ins

trucciones específicas y Retroalimentaci6n la conducta- 
decrementa.,, a 5. 25. Durante la Segunda Fase de Instruc- 

ci6n General ( Fase III) se manteine a un nivel bajo de - 

4. 12 en promedio. Durante la Fase IV ( Retroalimentaci6n

II) el promedio es de 5. Durante los dos primeros perío

dos de seguimiento se mantuvo bajo a un nivel de 1. 0 y- 
50; sin embargo en el período III increment6 a 40. 0. 

Durante el IV período se mantuvo en 38. 0. 

Para N 2' los resultados durante Línea Base fue- 

ron en promedio de 18. 90; para la Fase de Instrucci6n - 

General I, de 26. 60, decrementando en la tercer fase -- 

Instrucción EspecSfica- Retroalimentaci6n) a 9. 81. In-- 

cromentando ligeramente a 12. 0 en la reintroducci6n de- 
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la fase de instrucci6n general, y decrementando durante

la fase no Retroalimentaci6n II a 8. 0 en Promedio. 

manteniéndose a niveles bajos durante las fases

de seguimiento I, II y III con 3. 50, 7. 50 y 7. 0, en pro

medio respectivamente. Los datos de seguimiento IV se - 

mantuvieron en 7. 0. 

Para N 3 en Línea Base, la conducta de motoras - 

inadecuadas se encontraba en un nivel promedio de 36. 2 - 

Durante la fase de instrucci6n general I ( Fase I), en— 

contramos un nivel promedio de 39. 8; decrementando a un

promedio de 26. 8 que se mantuvo durante la siguiente fa

se de instrucci6n general II a 26. 8; volviendo a decre- 

mentar ligeramente en la fase de Retroalimentaci6n II a

24. 3. 

Durante el seguimiento los resultados indican - 

un incremento a 31. 5 ( Seguimiento 1); 30. 0 ( Seguimiento

11); 29. 0 ( Seguimiento 111); 25. 0 ( Seguimiento IV). 

Verbales Adecuadas. 

Durante la Línea Base, N 1 obruvo un valor prome
dio de . 30, incrementandose ligeramente a . 75, cuando - 

se dieron las instrucciones generales a la madre. En la

siguiente fase de Retroalimentaci6n nay un incremento - 

a 9. 91 seguido de un ligero decremento en la siguiente- 
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fase alcanzado un nivel de 6. 5, incrementado nuevamente a

25. 2, durante la fase de Retroalimentaci6n II. 

Durante las fases de seguimiento I y II la conduc

ta verbal adecuada decrement6 a 5. 0 y 4. 5 respectivamente
sin embargo, durante el seguimiento III el promedio fué

de 56. 0 y en el IV de 52. 

Es probable que este efecto se deba a que a las - 

madres ponían más inter6s en la conducta verbal que en

las conductas motoras. 

Para N 2 en Línea Base el promedio fué de 11. 20, - 
incrementándose al 4. 33 en la Fase I de Instrucciones Ge- 

nerales, notándose un incremento mucho mayor en la Fase - 

de Retroalimentaci6n I, con un promedio de 42, el cual in

crement6 a 49. 88, durante la siguiente fase de Instrucci6n

General. 

En la Fase de Retroalimentaci6n II; se encuentra - 

un promedio de 74. 5. 

Durante las Fases de Seguimiento esta conducta de

crement6 de manera notable con niveles de 32. 0; 29. 0, 30~ 

y 31 respectivamente. 

Los resultados de N 3 en esta categoría durante la
Línea Base fueron de 1. 2, incrementando a 3. 2 en la fase~ 

y de Instrucci6n General. 
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Durante la Primer Fase. de Retroalimentaci6n la - 

conducta increment6 a 11- 3, incrementando aún más en la - 

siguiente fase a 13. 0 ( Inst. Gral. II). 

En la fase de Retroalimentaci6n la conducta pre- 

senta un promedio de 22. 0; que se mantiene con poca va— 

riaci6n en la Fase de Seguimiento I y II con un promedio
de 27; sin embargo durante el Seguimiento III y IV la -- 

conducta presenta un incremento a 35 y 37. 0 en promedio. 

Verbales Inadecuadas. 0

Durante la Fase de Línea ' Base N,, obtuv6 un pro

medio de 33. 30; decrementando a 18. 13 en la Fase de Ins- 

trucci6n General I. Durante la Fase de Retroalimentaci6n

el promedio fué de 16. 83 incrementando a 22. 87 durante - 

la Instrucci6n General II. Durante la Fase de Retroali— 

mentaci6n II la conducta alcanza un valor de 25. 22, que - 

parece mantenerse durante las Fases de Seguimiento I; in

crementando a 29 en la Fase II de Seguimiento y en el -- 

III a 33 y 29 en la Fase IV. 

Para N 2 en Línea Base la conducta verbal ¡ nade— 

cuada se encuéntra con—un valor promedio de 39. 9, decre- 

mentando a 36. 83 en la fase de Instrucci6n General I. En

la siguiente fase se presenta poca variaci6n ya que el— 

promedio cuando se introduce la Retroalimentaci6n I, es - 

de 38. 11, promedio que no varía significativamente en la

siguiente fase 39. 63 en donde se vuelve a introducir la- 

Instrucci6n General II, decrementando a 22. 9 en la Fase- 
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en que se introduce la Retroalimentaci6n II. 

Durante la Fase de Seguimiento I y II decremen- 

t6 con un promedio de 12 y 10 respectivamente. En el Se

guimiento III y IV se observa otro decremento a un ni— 

vel de 5 y 4 respectivamente. 

Los resultados para N 3 en esta categoría son co
mo siguen: Línea Base 48. 1; Fase de Instrucci6n General

1, 67. 1; Retroalimentaci6n 1. 53. 7; Instrucci6n General

11, 73. 7; Retroalimentaci6n 11, 67. 

Durante las Pases de Seguimiento encontramos 67

para la Fase I; para la Fase 11 52, Fase 111 40 y para - 

la Fase IV e-ncontramos un valor de 48. 

Como podemos notar en este sujeto desde que se- 

inici6 el entrenamiento a la madre se presenta un cambio

en forma posit -va, es decir, aún cuando la categoría se

considere como verbales inadecuadas nos encontramos ante

un niño coyo repertorio verbal se encontraba a niveles - 

muy bajos de emisi6n, por lo cual aún cuando el nivel - 

sea alto iba de acorde con los objetivos del programa, - 

es decir, incrementan el repertorio del niño. 

Durante las Fases de Seguimiento encontramos un

decremento de dicha conducta, aunque por otro lado los - 

padres reportaron mayor exactitud en la respuesta del - 

niño. 
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Auto Estimulaci6n

La conducta de auto estimulaci6n en N 1 se en— 
cuentra en LInea Base en un nivel promedio de 24. 2. Du

rante la Fase de Instrucciones Generales obtuvo un ni- 
vel de 30. 12; Durante la Pase de Retroalimentaci6n un - 
nivel de 3. 42 y durante la Fase de Instrucci6n General
II increment6 a 9. 62 - para posteriormente decrementar a

94 en la Fase de Retroalimentaci6n II. 

En este sujeto, la conducta se mantuvo en un - 

nivel de cero durante las cuatro etapas de seguimiento. 

Para N 2 en el perlodo de Lfnea Base el nivel - 
Promedio fui5 de 1. 20; en la fase de Instruccí6n General
I se increment6 a 2. 33, decrementando a 1. 90 durante la
siguiente fase en que se introduce la Retroalimentaci6n
decrementando a 1. 33 en la siguiente fase de Instruc- - 
ci6n General II y a . 15 en la Fase de Retroalimentaci6n
II. 

Durante las Fases de Seguimiento la conducta se
mantuvo en cero durante -las tres etapas de seguimiento. 

Para N 3 en LInea Base encontramos un promedio - 
de 7. 9. Durante el perlodo de Instrucci6n General I en~ 
contramos un valor promedio de 5. 7. 

Durante la primer fase en que se introduce la - 
Retroalimentaci6n la conducta decrementa a 2. 9; mante— 
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niéndose con poca variaci6n con respecto a la fase si— 

guiente encontrando un promedio de 2. 6; en la Fase de - 

Retroalimentaci6n II la conducta decrementa a 1. 2. 

En la fase de Seguimiento I, decrementa a . 5 -- 

manteniéndose en cero durante las Fases de Seguimiento - 

III III y IV. 

De los resultados antes expuestos podemos encon

trar que en cuanto a la conducta de las madres, se nota

un cambio considerable una vez que ellas empiezan el en

trenamiento como paraprofesionales; como lo indican los

datos de la primer fase, aunque podemos observar que du

rante las fases de instrucciones generales los cambios - 

no son muy notables comparandolos con las dos fases en - 

las que se introduce instrucciones específicas y Retroa
limentaci6n, incrementando considerablemente la utiliza

ci6n de reforzamiento de las conductas adecuadas y la - 
Extinci6n de las inadecuadas. Cambio que se ve acompaña

do de una modificaci6n en la conducta de los niños, ya - 

que en ellos podemos observar así mismo un decremento - 

dé las. conductas motoras y verbales inadecuadas y un in

cremento de las conductas motoras y verbales adecuadas. 

En cuanto al uso de instigaciones esto parece - 

incrementar para todos los sujetos, a través de todas - 

las fases. 
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V CONCLUSIONES

Los resultados de la presente investigaci6n nos

indican una vez más que los programas de entrenamiento - 

a padres es una medida indispensable para el logro de - 

los objetivos de los programas de Modificaci6n de Con— 

ducta, ya que como se puede observar en cada uno de es- 

tos sujetos; al cambiar los patrones de interacci6n de - 

los padres, hizo que' los repertorios conductuales de -- 

los niño también cambiarán. 

Sin embargo también los resultados del presente - 

trabajo, parecen claros al hacer notar que la efectivi- 

dad de los programas de entrenamiento en gran medida de

penden de los medios que se utilizan para el entrenamien

to ya que como podemos notar en los tres sujetos, se

produce un cambio más marcado cuando se introducen un

sistema de instrucciones especIficas y Retroalimentaci6n

que cuando solo se le dan instrucciones generales a los

padres; esto parece apoyar los resultados obtenidos por

otros investigadores como los trabajos de : Frantuzzo - 

y Clement ( 1981); Adubato, Adams y Budd ( 1981); Isaacs, 

Embry y Baer, ( 1982); Bauman, Reiss, Rogers y Bailey, - 

1983). En especial cuando se remarca la importancia -- 

que tiene implementar un sistema de contingencias para - 

el padre, y que en este caso se puede considerar que lo

constituye la retroalimentaci6n, ya que el conocimiento

de lo adecuado o no de las respuestas del padre pare— 

ci6 afectar su ejecuci6n posterior, de una forma más -- 

marcada que cuando no se incluy6 esta variable. Sin em- 
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bargo al introducir dos -condiciones simultaneamente - 

como es el caso de las fases II y IV hace quizá un po- 

co dIficil cuantificar el efecto de las dos variables - 

manipuladas por separado, ya que los datos as! obteni- 

dos nos indican un efecto global de las dos, por lo -- 

cual sería conveniente para futuras investigaciones ma

nipularlas por separado, es decir por un lado las ins- 

trucciones específicas y por otro lado la Retroalimen- 

taci6n y así llegar a un análisis más objetivo de ellas. 

En cuanto al aspecto de la Generalidad aán --- 

cuando los cambios parecen mantenerse en losl_res suje= 

tos durante las fases de seguimiento, cabe considerar - 

que aún cuando los padres al ser entrenados en ambien- 

tes anturales parecen ser las personas más adecuadas - 

para promover y/ o mantener cambios conductuales en sus

hijos, sin embargo el entrenamiento de ello dependen

de un gran número de varialbes. Entre las variables

que creemos que influyen tanto en la adquisici6n de las

habilidades del manejo de contingencias, como el mante

nimiento de las mismas se encuentran las mencionadas - 

por Sajwaj ( 1973), entre las que menciona por ejemplo - 

el grado de educaci6n escolar de los padres, el siste- 

ma de instrucci6n utilizado, la existencia de activida

des competitivas en el hogar, la utilizaci6n de un sis

tema de contingencias específicas para los padres, por

ejemplo la utilizaci6n de un programa de reforzamiento

intermitente que actue directamente sobre ellos. 
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As£, los resultados de la presente investigaci6n
adn cuando parecen lograr los objetivos del programa es - 
decir tanto la adquisici6n como' el mantenimiento de las - 
habilidades de lo padres para implementar y/ o mantener - 
cambios conductuales en sus hijos, es necesario que tome

mos en cuenta algunas limitaciones que se presentaron, - 
que de una y otra forma afectan el grado de generalidad - 
de los datos, haciéndose necesario el desarrollo de nue- 
vas investigaciones que aporten nuevos datos de manera - 
más completa y confiable acerca de los fen6menos investi
gados. 

Entre los aspectos en los cuales encontramos li- 
mitaciones se encuentran los relacionados con la estima- 
ci6n de la generalidad temporal ( Ribes, 1972). Alin cuan- 

do en esta investigaci6n se utiliz6 la observaci6n con— 
ductual tanto del padre como del niño. este método no -- 

constituye una panacea, ya que como lo señalan 011eary y
colaboradores ( 1971); Zegiob, Arnold y Forehan ( 1975), - 

la presencia de un observador puede cambiar o alterar la
interacci6n padre niño, es decir las observaciones natu- 

ralistas pueden no ser posibles mientras el padre no se - 
adapte al observador ( Moore y Barley, 1973). 

Es decir los resultados obtenidos en este traba- 

jo pueden deberse no nada más alas variables manipuladas
directamente por el experimentador sino también pueden - 
estar interviniendu el efecto y la presencia de los ob= 
servadores, ya que como lo indican ( Patterson y Harris, - 
1968) la presencia de un observador constituye un estImu
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lo que produce una conducta diferente de la obtenida - 
cuando ninguno estaba presente. Si el observador es per

cibido o juzgado como un estImulo aversivo, pude haber - 

un incremento en la conducta de escape y evitaci6n; o - 

bien los miembros de la familia pueden sentirse obliga- 
dos a interactuar más frecuentemente. En cualesquiera - 

de los casos la presencia del observador reduce en cier
ta medida la validez de las observaciones. 

Otro aspecto relacionado con este método de re- 

colecci6n de datos es en cuanto a la predisposici6n po- 
tencial del observador, es decir el observador puede re

gistrar solo aquellas conductas con las metas que el -- 

percibe, o bien su observaci6n puede estar influenciada

por variables tales como el saber que se está obtenien- 

do registros de confiabilidad— Aunque este problema pue

de ser resuelto en la medida en que se tiene control so

bre el conocimiento que tuvieron los observadores acer= 

ca de las metas de tratamiento como fué el caso de la - 

primera fase de seguimiento en el cual se utilizaron ob

servadores independientes que no conoclan el proyecto, - 

aunque esto no se resuelva de manera total. 

Para concluIr respecto a la estimaci6n de la ge

neralidad con el método de observaci6n conductual pode- 

mos decir que mientras más riguroso es el método de in- 

vestigaci6n menos positivos son los resultados, por e— 

jemplo, todos los estudios que utilizan los reportes ver

bales de los padres o una o dos observacíones breves, - 
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reportan la generalizaci6n de]. tratamiento; sin embar- 

go el seguimiento sistemático revela menos generaliza- 

ci6n temporal. Por lo anterior podemos decir que en -- 

términos de la estimaci6n esta debe ser realizada uti- 

lizando procedimientos múltiples tales como: correla— 

ciones entre diferentes métodos de estimaci6n como lo= 

sugieren algunos autores. 

En cuanto a la implementaci6n de la general¡ -- 

dad conductual podemos decir que el método de entrena- 

miento de intervenci6n directa en el cual se utilice - 

la retroalimentaci6n inmediata parece producir la gene

ralizaci6n inmediata a corto plazo de las habilidades - 

de los padres para el manejo de sus hijos. Es decir

cuando un padre obtiene retroalimentaci6n inmediata

respecto a su ejecuci6n, en el medio natural en el cual

las conductas problema ocurren parece influle en la -- 

forma en que el padre -pueda responder de manera seme~- 

jante a otras conductas, a otros niños problema, pero - 

cabe cuestionarse si este cambio puede mantenerse a lo

largo de un tiempo mayor del que se reporta en este -- 

trabajo. Es decir se requiere recabar datos de manera - 

más sistemática durante periodos de tiempo mayores a - 

los reportados aquí. 

Por lo anterior, es necesario ampliar el núme- 

ro de observaciones de seguimiento, así como extender - 

el tiempo a través del cual se va a realizar. 

Por último quisieramos hacer notar que aún - - 

cuando el llevar a cabo investigaciones en escenarios - 

naturales implica una pérdida relativa en el control - 
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experimental riguroso que podría obtenerse en escenarios

artificiales, en donde podemos conocer, medir y manipu— 

lar de una.,inanera más adecuada las variables que pueden- 

incluIr en la obtenci6n de ciertos resultados, lo cual - 

va a afectar el grado de confiabilidad validez y genera- 
lidad de los mismos, podemos considerar que existe una - 

gran necesidad de llevar a cabo este tipo de investiga-- 

ciones, que permita conocer más a fondo la multiplicidad

de variables de las cuales la conducta es funci6n y qui~ 
zás en un momento dado llegar a controlarlas. 
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FRECUENCIA PROMEDIO POR FASE si

FASE RA RI INSTIGACION EA El CASTIGO

LíNEA BASE 1. 60 8. 60 1. 50 22, 50 47, 50 4. 40

INSTRUCCIóN

GRAL. 1. 75 3, 40 4. 75 37, 50 55. 0 0

RETROALI~ 

MENTACIóN 26. 82 5. 22 19, 71 7. 56 77, 14 49

INSTRUCCIóN

11 11, 37 4. 07 14. 87 10. 12 13. 87 1, 37

RETROALIMEN- 

TACIóN 11 60, 72 5. 0 55, 2 33. 3 8. 5 2, 41

SEGUIMIEN- 

TOI 56, 2 3, 0 60, 0 8, 0 9. 0 - 0. 

SEGUIMIEN- 

TO 11 55. 5, 0 63, 0 7. 0 9. 0 0. 

SEGUIMIEN- 

TO 111 56, 0 6. 0 70. 0 5. 0 9, Q 01

SEGUIMIEN- 

TO IV
87. 0 1. 0 7. 0 3. 0 5. 0 0. 

TAEDLA 1
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FRECUENCIA' PROMEDIO POR FASE S2

ASE RA RI INSTIGACION EA El CASTIGO
UNEA BASE 15. 20. 16. 60 5, 80 27, 20 23, 20 5. 40- 
INSTRUCCIóN

GRAL. 16. 17. 50 14, 85 22. 0 18. 6 2 so
RETROALI- 1

MENTACIóN 1 34. 75,. 7. 75 24, 33 6. 08 7, 66 3. 10
INSTRUCCIóN
GRAL, 11 37 1, 11 tZ 77

47. 0 7. 0 12. 0

2. 33

Ri% ETROALI- 

MENTAC16N 11 58. 72 3, 33 41. 9 8. 0 7. 2
SEGUIMIEN- 
TO 1 58. 0 3. 0 40. 0 7. 0 7. 0 0, 
SEGUIMIEN- 

TO 11 5010 3. 83 45. 0 7. 0 7. 0 01. 
SEGUIMIEr'4- 

TO 53. 0 5. 0 47. 0 7. 0 12. 0
SEGUIMIEN- 

TO IV 50. 0 3. 0 45. 0 5. 0 10. 0 0. 

TABLA 2
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FRECUENCIA PROMEDIO POR FASE S3

FASE RA RI INSTIGACION EA EI CASTIGO

LfNEA BASE 15. 1 23. 4 7. 6 26. 0 Yj. 6 4. 90

INSTRUCC16N

GRAL. 18. 85 24. 28 21. 14 20. 85 41. 71 1. 71

RETROALI- 

KNTAC16N 38. 92 10, 07 30. 14 3. 71 22. 28 3, 78

INSTRUCCliN

GRAL, 11 40. 28 11. 25 35. 62 1 O 24. 12 5 49---- 

RETROALI- 

MENTACIdN Il 89. 31 3. 52 60. 63 2. 84 19. 81

SEGUIMIEN- 

TO 1 130. 0 2. 5 5910 3 5 42. 5 9. 0

SEGUIMIEN- 

TO 11 1. 127. 0 2, 0 75. 0 3. 5 L10. 0 9 0

SEGUIMIEN- 

TO 111 87. 0 5. 0 60, 0 3 0 181.0 0. 

SEGUIMIEN- 

1- 0 IV 80. 0 3. 0 70 . 0 3 0 0. 

TABLA 3
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FRECUE-INICIA PROMEDIO ? 0,', FASE
11

FASJ il. A V. A VII A

fNEA BASE 17. 50 35, 0 130 33. 30 2¿1. 2
INSTRUCCIóN
GRAL, 37. 37 97 97 75 4p 30. 12
RETROALI~ 

MENUAC Ió N 52, 91 5, 25 9. 91 16. 23 3. 41
INSTRUCCIU
GRAL, 11 43, 50 4. 12 5. 5 22. 87 9. 62
2ETROAL1- 

MENTACIóN 11 52. 3 5. 0 25. 2 25, 22 94l

iEGUIMIENTO

1 219, 3 1, 0 5, 0 25, 0 0. 
SEGUIMIENTO

11 - 28, 2 50 4, 15 22.. 0 0. 
SEGUIMIENTO

23. J 110. 0 5G. O 33. 0 0. 
CGU l¡¡ I EliTo

iv 32,",' 3` 0J*0 - 52. 29, 0 0. 

TA B L A, 41
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FRECUENCIA PROMEDIO POR FASE 12

FASE 11, A fill V. A v I I A

LfNEA BASE 25 10 18. 90 11. 20 39. 90 1. 20

INSTRUCC16N

GRAL, 33. 67 26. 60 14, 33 , 36. 83 2. 33 lb

RETROALI- 

MENTAC 1 óN 44. 90 9. 81 42. 0 38. 11 1. 90

INSTRUCCIóN

GRAL. Il 45. 88 12. 0 -- 4111, 08 39. 63 - 1, 33

RETROALIMEN- 

TACIóN 11 54. 6 8. 0 74. 5 22. 9 15

SEGUIMIENTO 1 20, 50 3, 50 32, 1— 12, 0 0. 

SEGUIMIENTO Il 24. 0 7. 50 29, 0 10. 0 0. 

SEGUIVIENTO

111 23. 0 7. 0 31, 0 5, 0 01

SEGUIMIENTO

iv 20, 0 7, 0 30. 0 4. 0 0. 

TABLA 5
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FRECUENICIA PROMEDIO POR FASE N3

FASE íli. A - ívi. I - - V. A VII A . 

LNEA BASE 31. 0 36. 2 1. 2 48. 1 7. 9
INSTRUCCIóN

GRAL e 40, 0 39. 1. 3, 2 67, 1 5, 7
RETROALI- 

MENTACIóN 49. 8 26. 8---- 11. 3 53, 7 2, 9
INSTRUCCIóN

GRAL. I I.—_ 52. 2 26, 8 13. 0 73. 7 2. 6
RETROALI- 

MENTACIóN Il 57. 0 24, 3 22. 0 67. 0 1, 2
SEGUIMIENTO

1 - 48. 5 31. 5 27. 9 67, 0 5
SEGUIMIENTO

11 4720 30. 0 27. 0 52. 0 0. 
SEGUIMIENTO

111 52. 0 29. 0_ 35. 0 0. 
SEGUIMIENTO

40, 0

iv 46. 0 25. 0 37, 0 48. 0 0. 

TABLA 6
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