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INTRODUCCION. 

A través de la historia el término Educaci6n ha tenido dife- 

rentes concepciones, por ejemplo en los pueblos primitivos tenia

el significado de: criar, hacer crecer, cuidar y era la familia

quien se encargaba de la educación de los hijos. 

Pero conforme, se fueron desarrollando los pueblos, dicho -- 

concepto fué cambiando, dandose diversas concepciones de él, en- 

tre las más comunes encontramos; perfeccionamiento, desarrollo, 

acci6n o influencia directora y. formadora del hombre. 

Actualmente la educaci6n se considera como la actividad que

lleva al hombre a superarse intelectual y culturalmente. 

Sus características son: la transmisi6n, la continuidad, la per

petuaci6n, la instrucci6n y el avance. A continuación se presen

tan algunas definiciones que se• le han dado al término Educación: 

Spencer ( 1946), nos dice que: la educaci6n consiste en lograr

una cabal preparación del hombre dentro de un sentido perfecto - 

para que se desarrolle en toda su plenitud. 

Larroyo ( 1976), define a la Educaci6n como: un fen6meno me— 

diante

e- 

diante el cual el individuo se apropia en más o menos de la cul- 

tura ( lengua, ritos religiosos y funerarios, costumbres morales, 

sentimientos patrióticos, conocimientos) , de la sociedad en que

se desenvuelve adaptándose al estilo de vida en donde se desarro

lla. 

La Ley Federal de Educación en el Articulo 2° señala que la

educaci6n es el medio fundamental para adquirir, transmitir y a

crecentar la cultura, es el proceso permanente que contribuye al

desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, - 

es el factor determinante para la adquisición de conocimiento y

para formar al hombre de manera que tenga sentido la solidaridad

social". 

Encontramos que la conceptualizaci6n del término Educación ha

sido tan amplia y le han dado tan distintas significaciones, sin

embargo, todas llevan algunos puntos en comen como: perfecciona- 

miento, instrucción, preparaci6n y formación. El uso de éstos -- 

términos se han basado principalmente en los conceptos de cultu- 

ra, disciplina, enseñanza. 
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Se entiende por cultura, el saber, la educación literaria y

científica, amor a las letras y a las artes, protección y galar- 

dones para los que sobresalen en el cultivo de la inteligencia, 

ésto depende del temple nacional, de la opinión pUlica y de las
costumbres dominantes. Asegurándose de ésta manera que no se ale

jen las diversas manifestaciones artísticas o educativas de los

pueblos. 

La disciplina ( Larroyo, 1976, Mastache, 1973), es otro de los

conceptos ligados estrechamente con el de educaci6n como una for_ 

ma de moralizar y educar a los individuos. Se consideraba a la

obediencia y al castigo, como elementos necesarios para que el a

lumno aprendiera a respetar las leyes y a fortalecer su espíritu. 
Posteriormente, se analizará este término. 

En la actualidad la disciplina juega un papel importante en

el proceso educativo, como lo veremos mas adelante y constituye

uno de los puntos centrales de la presente revisión. 

Antes de presentar los objetivos de ésta revisión es necesa- 

rio señalar en qué consiste la actividad educativa y para ello - 

es necesario mencionar que la educaci6n no es exclusiva de la es

cuela. ya que la educaci6n se puede dar dentro y fuera de la - 
escuel— 

Cuando la educaci6n se da fuera de la escuela se le denomina

educación espontánea, significado que ésta no llevará ninguna -- 

planeaci6n y que se dará de acuerdo a las circunstancias familia

res y ambientales del niño. 

A la educaci6n que se da dentro de la escuela se le denomina

intencional, ha sido definida por Dilthey ( 1965), como, " esa for_ 

ma superior que es la actividad planeada mediante la cual los a- 

dultos tratan de formar la vida anímica de los seres en su desa- 
rrollo. 

En la educaci6n intencional la planeación depende de los a— 

dultosdultos que intervienen en la formación de la niñez y de la juven
tud. 

Los instrumentos principales de la educaci6n intencional son: 

la escuela, el maestro, sus métodos y técnicas, las característi

cas personales de los educandos, los programas, los planes de es

tudio, los recursos disponibles, el manejo administrativo del -- 

sistema educativo, y a la relación de todos estos elementos se - 
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le denomina actividad educativa que conduce al desarrollo del in

dividuo. Es en el maestro donde ha recaído la mayor responsa-- 

bilidad de la actividad educativa, puesto que 61 conducirá en el

salón de clases y quien tendrá que darle solución inmediata. 

De ahí la importancia que tiene y ha tenido la preparación

de los maestros dentro de las escuelas normales. 

Hist6ricamente, en los inicios de la civilización la educa— 

ci6n era dirigida por los fil6sofos interesados en ella, y se pro

porcionaba en los templos, donde se educaba a los hijos de nobles

y sacerdotes, posteriormente surgen las escuelas, las primeras - 

de las cuales fueron creadas solamente para la educación de los

hijos de las clases privilegiadas como reyes, sacerdotes y nobles

en éstas la enseñanza era elemental, se enfatizaba en la lectura, 

la escritura y el cálculo. Más tarde aparecen las Universidades

y se han publicas las escuelas. 

Una vez que surgen las escuelas se va haciendo cada vez más nece

saria la preparaci6n de los maestros, ya que de ellos depende el

desarrollo de la capacidad de los alumnos. 

Se crean entonces las escuelas normales, las cuales quedaron fir

memente establecidas en el Siglo XIX, siendo a finales del mis- 

mo cuando se funda en México la Escuela Normal para Profesores. 

El surgimiento de éstas escuelas se debe a la necesidad de - 

capacitar profesionales que actúen con eficiencia en el proceso

de enseñanza -aprendizaje y que contribuyan al desarrollo del país. 

Considerando los señalamientos arriba mencionados se plantean

como objetivos de la presente tesis: 

1. - Analizar el problema de la indisciplina escolar

2. - Analizar la contribución del análisis conductual aplicado

al problema de la indisciplina escolar. 

3. - Revisar qué capacitación reciben los alumnos normalistas

para manejar el problema de indisciplina. 

4. - Elaborar una propuesta para el manejo de la indisciplina. 
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CAPITULO I. 

INDISCIPLINA ESCOLAR

Uno de los problemas a los que se enfrentará el maestro en - 

el sal6n de clases, es la indisciplina de los alumnos, además de

que es considerada como un elemento básico para el aprendizaje. 

Y que por lo general es un problema adjudicado al alumno mismo, 

sin considerar que puede deberse al sistema o método educativo

empleado. 

Como técnicas de remedio los maestros han acudido a diversas

formas de castigo, entre las que destacan: los castigos físicos, 

como pegarle con una regla, con el cinturón o con el borrador, 

verbales, decirle que es el más tonto de la clase, que es un bu- 

rro; otro de los castigos frecuentes es ridiculizar al alumno an

te sus compañeros, esto se ejemplifica cuando se le ponen apodos, 

cuando se le ponen orejas de burro, sacarlo de la clase o sentar

lo en la última fila. 

En muchos casos cuando el problema de indisciplina llega a - 

ser extremo, y al maestro le es imposible controlar al alumno és
te es expulsado por varios días de la clase o es expulsado total

mente de la escuela. 

Este problema ha preocupado a fil6sofos, educadores y psic6- 

logos interesados en la educaci6n. Para poder entender esta preo

cupaci6n, es necesario hacer una breve revisión de que es lo que

se entiende por indisciplina. 

Uno de los fines de la eduaci6n ha sido el perfeccionamiento

moral y espiritual de los hombres, de aqui se deriva la discipli

na como elemento principal para el cumplimiento de estos objeti- 

vos. 

Sócrates consideraba que el saber y la virtud eran idénticos. 

Gnager ( 1970), considera a la indisciplina como " una desvia

ci6n en la cual el estudiante realiza actos prohibidos por el -- 

maestro. 

Vargas ( 1970), ciertas cosas son " incondicionalmente buenas

porque se amoldan a la obligación o mandato de la ley". 

Larroyo ( 1976), dice que la disciplina se entiende como " la

buena conducta de un sujeto dirigida a reconocer y acatar un --- 

principio, una norma, una ley". 
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San Agustin ( 1978), señala que " no hay que esperar de - los ni

ños la inteligencia, ni hay quc aspirar a ella tampoco, sino lo

que primero es objetivamente la consciencia, la disciplina: sub- 

jetivamente la obediencia". 

La disciplina se refiere a la cualidad o estado de conducta

individual ordenada, obtenida mediante la ejercitación del auto- 

control, de hábitos de obediencia a las normas de pensamiento y
de acci6n socialmente aprobadas ( Mastache, 1972). 

Las definiciones dadas anteriormente nos muestran como se

conceptualiza a la disciplina, ligada al término Educación, como

la forma de moralizar a los individuos, es decir, que las personas

se comporten de acuerdo con las reglas morales dictadas por la - 

sociedad y la cultura: entre las conductas se observa a la obe- 

diencia o seguimiento de las normas morales, como una represen— 

taci6n de la disciplina. 

Pero para que ocurra esto se han utilizado los sistemas re- 

presivos, ejemplificando como el miedo a la otra vida o al casti

go divino, la educación no es la excepción, y como señala Masta- 

che ( 1973), " la pedagogía represiva data el medioevo, en los cua

les se creía que el mérito estaba ligado al sufrimiento". 

Mastache ( 1973) señala que el concepto de disciplina es sin6

nimo de: instrumento hecho ordinariamente de cañamo o cuero, con

varios ramales que sirve para azotar". 

Los psic6logos se han interesado en el problema de la disci- 

plina, por lo cual han estudiado y desarrollando formas de entre

namiento que eliminan las técnicas de control utilizadas hasta

el momento, como son las diversas formas de castigo, y emplear

otras que permitan procedimientos alternativos, con el propósito

de evitar los efectos colaterales del castigo, como el miedo a - 

la escuela o al maestro, y que la educaci6n se desarrolle en un

ambiente más agradable. 

Dentro del análisis conductual aplicado, la indisciplina ha

sido considerada como aquellas conductas inapropiadas en el sal6n

de clases, entre las que se encuentran: hablar sin permiso, pa- 

rarse sin permiso, correr en el sal6n, mover las sillas, cantar

cuando el niño debe hacer otra actividad, hablar a otros niños, 

mirar a otro niño, o hacer algo diferente de lo que ha sido or- 
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denado ( Thomas, Becker, y Armstrong, 1968), 

Una de las formas de eliminación de las conductas inapropia- 

das ha sido entrenar a los maestros en el manejo de las técnicas

de reforzamiento ( extinción, aplicación de reforzamiento, refor- 

zar otras conductas que sean incompatibles con las de indisci-- 

plina). 

Winett y Winkler ( 1972), han criticado el estudio de éste -- 

problema, indicando que lo que se quiere realizar es enseñar a - 

los niños a ser adultos, en donde reine la pasividad y el silen- 

cio. O' Leary, ( 1972), señala que el controlar estas conductas es

con el propósito de que ayuden en el progreso académico del suje

to o de la clase. 

Una vez que se han visto, las definiciones dadas a la disci- 

plina, en los cuales destacan las conductas de obediencia y se- 

guimiento de las normas morales y sociales, así como, una de las

formas de eliminación de las conductas inapropiadas, como el en- 

trenamiento a maestros en el manejo de las técnicas de reforza- 

miento, con el propósito de que disminuya el uso de técnicas de

control aversivo y que la educación se de en un ambiente más po

sitivo. Enseguida se hace una revisión más profunda de dicho en- 

trenamiento. 
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CAPITULO II. 

ENTRENAMIENTO A MAESTROS DENTRO DEL ANALISIS CONDUCTUAL

APLICADO. 

La aplicaci6n de los principios conductuales analíticos es

un procedimiento de investigación para estudiar la conducta des- 

tinada a realizar descubrimientos: Lleva implícitos su autoexa-- 

men y autoevaluaci6n, lo que además, constituye su característica

exclusiva. Todas las investigaciones son, pues experimentales, - 

las diferencias son asunto de énfasis y selecci6n. 

Es probable que la investigaci6n no aplicada considere cual- 

quier conducta y cualquier variable que pueda estar relacionada

con ella de manera concebible. La investigaci6n aplicada está o- 

bligada a considerar las variables que pueden ser efectivas para. 

mejorar la conducta que se estudia" ( Raer, Wolf, Risley, 1974). 

En el análisis conductual aplicado y debido a su relevancia
social, el estudio de las conductas inadecuadas o de indiscipli- 

na ha sido ampliamente estudiada por los psicólogos, ya sea, que

se trabaje directamente con el niño para eliminar estas conductas

o que se entrene a los maestros, con el prop6sito de que ellos - 

puedan controlar estas conductas. 

Uno de los objetivos de la presente revisi6n es analizar el

entrenamiento a maestros dentro del análisis conductual aplicado, 

se puede señalar que el entrenamiento a maestros, puede dividirse

de acuerdo a los niveles educativos, como sigue: 

a) Maestros de preescolar

b) Maestro de primaria

c) Maestros de secundaria

d) Maestros de preparatoria

e) Maestros de estudios profesionales

La clasificaci6n hecha aqui se realizó de manera arbitraria, 

y se debe a que los trabajos acerca de los problemas de indisci- 

plina en el salón de clase, son reportados en los niveles de edu

caci6n primaria y preescolar más frecuentemente que en los nive- 

les de secundaria, preparatoria o profesional, y en éstos últimos

niveles es más común el reporte de estudios que enfatizan sobre

la enseñanza de los alumnos. 
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El hecho de que sea en los niveles de primaria y de preesco- 

lar donde con mayor frecuencia se han reportado estudios de in— 

disciplina probablemente se deba, a que en estos niveles el mis- 

mo maestro trabajo todo el día escolar con los alumnos, mientras

que en los otros niveles los maestros trabajan de una a dos horas

con los alumnos a lo largo del día. 

La presente revisión se enfoca exclusivamente desde el punto

de vista del análisis conductual, abarcando el entrenamiento a

maestros de educación preescolar y primaria con problemas de in- 

disciplina, la justificación es que los diversos problemas de in

disciplina a los que se enfrenta el maestro en ciertas circunstan

cias y el desconocimiento de técnicas conductuales, hace difícil

el manejo de esta situaci6n, que llega a ser caótica para él en

el sal6n de clases. Los niños salen beneficiados con este tipo - 

de acción al desarrollar repertorios socialmente adecuados, evi- 

tándose así que lleguen a ser expulsados del salón de clases, co

mo una forma de no seguir teniendo problemas con el niño, que

en un momento dado es inmanejable. 

A continuaci6n se dan algunos de los componentes del entrena

miento a maestros, aquí cabe señalar, que estos componentes no se

dan solos, sino que se aplican en continuación con otros, en pa- 

quetes de entrenamiento. La justificación de este análisis en -- 

componentes de entrenamiento, es el hacer más fácil la comunica- 

ci6n del entrenamiento. Entre los componentes de los distintos ti

pos de entrenamiento revisados, se han encontrado: 

a) Seminario o clase

b) Modelamiento

c) Lecturas

d) Material programado

e) Aparatos de discriminación

f) Instigación

g) Desempeño de papeles

h) Paquete de entrenamiento



Dentro de la subdivisi6n hecha aquí, cabe señalar que en el

análisis conductual aplicado, existe la posibilidad de qué en el

entrenamiento a maestros de educación nr_imaria y preescolar. 

El maestro trabaja con niños retardados que necesitan de edu_ 

caci6n especial o bien que trabaje con niños normales que presen

ten conductas inadecuadas. La diferencia básica entre estos niños

sería la existencia de incapacidades físicas o la necesidad de - 

un entrenamiento más cuidadosamente programado en pequeños pasos, 

ya que tanto para los niños normales como aquellos que necesitan

de educaci6n especial, el arreglo de las condiciones adecuadas y

la reducci6n de las conductas indeseables se puede decir que es

la misma en principio. Como señalan Ferster y DeMyer ( 1962), " ex

perimentos que emplearon las técnicas de reforzamiento operante

con niños normales, subnormales y psic6ticos ya han demostrado - 

la viabilidad de la aplicación técnica y la generalidad de algu- 
nos procesos conductuales". 

En el entrenamiento a maestros de educación primaria y pre- 

escolar que trabajan con niños que presentan conductas inadecua- 

das o de indisciplina, los psic6logos les han enseñado frecuen- 

temente los principios que se han derivado del trabajo experimen

tal, con base en el cual se ha establecido la relaci6n de control

entre el ambiente y la conducta, del individuo. Estos principios

son para Buckeley y Walker ( 1971), Copeland y Hall ( 1976). 

a) Reforzamiento

b) Contingencia

c) Reforzador

d) Reforzador condicionado ( fichas) 

e) Extinci6n

f) Castigo

g) Discriminaci6n. 

Como se observa los maestros reciben una preparaci6n general

sobre los procedimientos más importantes, que puede manejar en el

sal6n de clase, y que están a su disposición una vez dominados - 

los principios que le subyacen. 

Dentro del análisis conductual se " requiere de una demostra- 

ci6n fidedigna de los acontecimientos_ que pueden causar la ocu- 

rrencia o no ocurrencia de la conducta, para obtener indicadores
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del control o no control de dichas conductas. ( Raer, Wolf y Risley

1968), los diseños de investigaci6n frecuentemente utilizados han

sido; el de reversión y la línea base múltiple para comprobar los

efectos del tratamiento, estos autores los describen de la siguien

te manera: " la técnica de inversión mide una conducta, y la medida

se examina en el tiempo hasta que su estabilidad es evidente. Lue- 

go se aplica la variable experimental, se continua midiendo la con

ducta para ver si lá variable experimental produce un cambio con- 

ductual. Si lo produce, se retira o se altera la variable experi- 

mental para confirmar si el cambio conductual debe disminuir o de_ 

saparecer pués si esto no sucede, entonces no se puede afirmar -- 

cue la variable manipulada sea importante. Una vez hecho ésto, se

aplica otra vez la variable experimental para ver si puede recu- 

perarse el cambio conductual"., la ventaja que tiene este diseño, 

es que permite demostrar que la variable que se manejó es la cau- 

sante del cambio o del mantenimiento de la conducta y la desventa- 

ja que presenta es que en muchas veces en situaciones aplicadas - 

por cuestiones éticas no es posible hacer la reversión. 

Otro diseño es el de línea base múltiple, " aqui se encuentran

y se miden varias respuestas en el tiempo a fin de obtener lineas

bases establecidas, el experimentador aplica entonces la variable

experimental a una de las conductas, para -ver si produce un cam - 

bio en ellas y tal vez note que hubo un cambio pequeño o no hubo

ninguno en las otras líneas bases". 

La ventaja que presenta este tipo de diseño es que, es posible

aplicarlo cuando no se puede utilizar el diseño de reversión, te- 

niéndose una evidencia del control de la variable al aplicarse a

otras de las respuestas, cuando éstas cambian si se aplica la va- 

riable experimental. I - a desventaja que presenta este diseño es, - 

que se generalice la conducta que inicialmente aplicó la variable

experimental. Además que requiere de más recursos a_ue los diseños

de reversión. 

Una vez que se han revisado cuales son las técnicas de control

que pueden aplicarse en las situaciones naturales de manera que - 

se obtengan indicadores del control obtenido sobre el estudio de

conducta y cualesson las técnicas más frecuentemente utilizadas en

el entrenamiento a maestros, se hace a continuaci6n un desolozamien_ 

to de los componentes en el entrenamiento a maestros. 
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a). - Seminario o C1ase. En éste tipo de entrenamiento se le da al

maestro; una vez que termin6 la observación de línea base, y

antes de que se realice la sesión experimental, una explica- 

ci6n detallada de los principios conductuales como: reforza

miento, contingencia, reforzador, castigo, etc. Con el pro- 

p6sito de que el maestro conozca lo que se va a emplear en el

sal6n de clases y que él domine estos procedimientos. Un ejem

plo de esto, es el estudio de Ward y Baker ( 1968), en el cual

se trató de contestar las preguntas: ¿ cúando las conductas -- 

inadecuadas de un niño son eliminadas exitosamente, cuáles - 

son los otros aspectos de su conducta observable y su funcio

namiento en pruebas psicol6gicas? ¿c6mo son afectados otros

alumnos cuando el maestro se concentra sobre el tratamiento - 

de conductas inadecuadas en uno o dos niños específicos?, -- 

cuál es la efectividad de los maestros como agentes terapéu- 

ticos y c6mo evaluar los efectos generalizados de la terapia
de reforzamiento? 

Se utilizaron doce sujetos divididos en grupo experimental y

control. Durante cuatro semanas se observó la línea base, y

cuando termino ésta, se entren6 inmediatamente a los maestros

durante cuatro semanas. El entrenamiento consistío de discu-- 

si6n de seminario sobre modificación de conducta y el progre- 

so de los niños. Los seminarios incluyeron una introducci6n - 

general al condicionamiento operante, 
procedimientos de casti

go y reforzamiento, programas de reforzamiento y otros aspec- 

tos seleccionados de la literatura experimental relacionadas

con otros t6picos. 

El instrumento terapéutico fué la atención inmediata de -- 
una manera contingente sobre las conductas del niño relaciona

dag con la tarea. 

Los resultados que se obtuvieron fueron: durante la linea

base, el grupo experimental mostró un 74% de conductas inade- 

cuadas. Durante el tratamiento el grupo experimental decremen

t6 a un 578 y el grupo control mostró un 47% de conductas ina- 

decuadas. Tampoco se observ6 un cambio en la atención del maes

tro. 

Es conveniente señalar que esta forma de entrena -miento ge- 

neralmente va acompañada de otros componentes, como por ejem- 
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plo seminario o modelamiento, ya que la clase o seminario por

si s6los, no garantizan que esto se vaya a aplicar en el salón

de clases, Vázquez, ( 1973). 

Entre los autores que han utilizado este procedimiento de

enseñanza cobinándolo con otros, aumentando así su efectivi- 

dad están: Broden, Bruce, Mitchell, Carter y Hall ( 1970); -- 

Ulrich, Wolf y Bluhm ( 1968), Cossairt, Hall y Hopkins ( 1973). 

b).- Modelamiento.- Aqui el instructor muestra la conducta adecua- 

da al maestro quien la observa, para que aprenda a proporcio- 

nar el reforzamiento positivo de manéra adecuada, para promo- 

ver la conducta deseable, la extinción y todos los demas prin

cipios conductuales. El modelamiento es hecho a través de una

película ( Gladstone y Sherman, 1975), o en forma directa, es

decir que el maestro observe en otra maestra 6 en el experi- 

mentador cuales son las formas más adecuadas de trabajar con

el niño que presenta conductas indeseables, la forma de apli- 

car el reforzamiento, la atención, el castigo, etc.( O' leary y

Becker, 1974). 

Un ejemplo de modelamiento en película fué, el realizado - 

por Gladstone y Sherman ( 1975), que consistió en, la evalua-- 

ci6n de una serie de procedimientos de entrenamiento; video- 

tape, modelamiento, ensayo y retroalimentaci6n correctiva, -- 

con el prop6sito de instruir a una persona a utilizar técnicas

de modificaci6n de conducta para enseñar a un niño retardado

a seguir instrucciones. 

Se entrenaron a siete estudiantes de secundaria, y los ni- 

ños fueron 14 retardados. 

1. - Video -tape. - En el cual el modelo trabaj6 con niños retarda

dos y mostró el procedimiento a seguir para enseñar a los
niños a seguir instrucciones, las partes que se incluyeron

fueron: 

1. 1- Introducci6n.- Describi6 y modeló el nivel operante de

seguir insturcciones, y sugirió la importancia general de

seguir instrucciones. 

1. 2- Aproximaci6_n_ General.- Estableci6 los principios de re- 

forzamiento y describió como la conducta requerida podía - 

ser descompuesta en pequeños pasos fácilmente aprendidos. 

1. 3. - Procedimiento de entrenamiento.- Describi6 seis conduc
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tas a aprender: a) dar instrucciones, b) dar recompensas, 

c) utilizar instigacion física, d) no recompensar respues

tas incorrectas, e) desvanecer la instigaci6n física, ---- 

f) ignorar conductas inapropiadas. 

1. 4. - Tratar problemas inesperados. - E1 modelo expuso como - 

responder a situaciones inesperadas. 

1. 5 - Algunas indicaciones útiles. -E1 entrenador describi6

algunos puntos sobre como conducir una sesión de manera - 

uniforme. 

2. - Ensayo.- Después de la película los maestros ensayaron los

procedimientos dados en la película. 

3.- Retroalimentaci6n correctiva. El experimentador le di6 al - 

maestro informaci6n correctiva relacionada a su ejecución

durante cada sesi6n de entrenamiento, dicha retroalimenta- 

ci6n consistió de la presentación de la gráfica de los a--- 

lumnos al final de la sesión, así como de alabanzas socia- 

les en intervalos de cinco minutos durante quince minutos. 

Los resultados que se obtuvieron fueron: cambios consis- 

tentes y substancias en las instrucciones verbales y el -- 

reforzamiento contingente que daba el maestro, mientras que

en otras conductas como llorar o sentarse en el piso no se

observó ningún cambio. 

Otros autores, han utilizado el modelamiento mostrando - 

como trabajo otro maestro previamente entrenado o el mismo

experimentador le indica como trabajar sobre las conductas

inadecuadas, o también por películas; han sido : Horton( 1975) 

Vázquez, ( 1973); Ringer ( 1973). 

c). - Lecturas.- En este tipo de entrenamiento el maestro recibe ar

tículos preparados por el experimentador, donde se describen

los procedimientos sobre el comportamiento de los alumnos. 

Aún cuando las lecturas solas no garantizan su aplicaci6n en

el salón de clases, Copeland, y Hall ( 1973). 

Greenwooe, Hops, Delquadri y Guild ( 1974), evaluaron los - 

efectos independientes de reglas, reglas más retroalimentación

reglas más retroalimentación mas consecuencias de grupo e indi

vidual para conductas inapropiadas. 
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El entrenamiento a maestros consisti6 en unidades de ins-- 

trucci6n personalizada sobre: 1) la importancia académica de

la atención apropiada y las conductas de trabajo; 2( la espe- 

cificaci6n de reglas y conductas apropiadas al salón de clase; 

3) procedimientos para registrar las conductas apropiadas; -- 

4) identificación y uso de reforzamiento social y no social. 

También se les entrenó en el manejo de un reloj como estimu- 

lo discriminativo, esto es, encender un foco que sirvi6 como

estimulo discriminativo, cuando todos los alumnos siguieran

las reglas del maestro para conductas apropiadas y apagar el
foco, que sirvi6 omo estimulo delta cuando algún alumno no

siguiera con la regla. Se utilizó un diseño de linea base múl

tiple con tres condiciones; se observó que en las reglas no - 

hay un cambio sistemático, en reglas más retroalimentaci6n se

observó un incremento de conductas apropiadas en dos de las - 

tres clases; en reglas más retroalimentaci6n más consecuencias

del grupo, se observ6 un cambio a niveles adecuados de la con

ducta apropiada. 

Otros estudios en los cuales se ha utilizado la lectura -- 

como uno de los componentes de entrenamiento a maestros han - 

sido: Hall, Fox, Goldmith, Emerson, King, y Kristal ( 1972); 

Acosta, ( 1973). 

d). - Material Programado. - Un programa es una secuencia de unidades

de informaci6n llamadas ideas o cuadros organizados en el que

los alumnos frecuentemente paran la lectura y responden a la
pregunta acerca del material, sus características son: a) la

respuesta activa del alumno; b) el reforzamiento inmediato 2

West y Foster, 1976). 

En este componente se le da al maestro el material para que

él domine, Walker y Buckeley ( 1972), dieron a los maestros en_ 

trenamiento directo, en donde el maestro observ6 al experimen_ 

tador trabajar con el niño. 

Estos autores concluyeron que es menos efectiva la estrategia

de entrenamiento no es analizado, es decir, no se examina cual

fué el efecto del dominio del texto semi -programado ni del en_ 

trenamiento a través del modelamiento. Simplemente se elabora

el material programado para que el maestro conozca las alter- 

nativas que él puede manejar en el sal6n de clase cuando tie- 
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ne problemas de indisciplina un ejemplo de ello, es el libro

de Walker y Buckeley ( 1971). 

e). - Aparatos de Discriminaci6n.- En este tipo de entrenamiento se

le enseña al maestro a manejar un aparato de discriminación y

a darle instrucciones a los alumnos de las consecuencias que - 

obtendrán cuando este encendido el foco del estímulo discrimi

nativo 6 el foco del estímulo delta, igualmente se le enseña

a registrar a los alumnos. 

Packard ( 1970), realizó una investigaci6n cuyo objetivo fué, 

que tres maestras puedan controlar las conductas que ellas -- 

consideraban como atentas, aún cuando su aplicación sea de -- 

contingencia de grupo. 

En la línea base, el maestro y el experimentador registra- 

ron las conductas de atenci6n de los alumnos y las maestras - 

manejaron el aparato reloj -luz, en las siguientes fases: 

fase I ( instrucci6n I), el maestro explicó que la luz estaría

prendida cuando todos los alumnos estuvieran atendiendo y que

estaría apagada cuando alguien no estuviera atendiendo; les

explicó que quería que hicieran ellos y apuntó en el pizarrón

las conductas de atención que se requerían; en la siguiente - 

fase II ( reforzamiento I), para un grupo el reforzamiento fué

el exceso a actividades de juego, para los otros grupos fue un

sistema de puntos y fichas para ganar ciertas privilegios, pos

teriormente se revertió 7a fase I a ( instrucciones II), para

dos grupos; y luego se present6 la fase II, ( reforzamientoII) 

ambas fases semejantes a las primeras. 

Los resultados que se observaron fueron: que las instruccio - 

nes no presentan un procedimiento confiable por sí solas, pero

cuando se agreg6 la contingencia de grupo se observ6 un aumen

to significativo y estable de la conducta de atenci6n en el - 

sal6n de clase. 

Otros estudios que han utilizado los aparatos de discrimi- 

naci6n han sido : Coleman ( 1970); Greenwood, Hops, Delquadri

y Guild ( 1974). 
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f) Instigación.- Se define como " técnica suplementaria que utiliza

instigadores", y se define instigador como, " variable suplemen

taria cuya estimulaci6n permite la ocurrencia de una respuesta

cuya probabilidad es baja "( Campos 1974). 

En este componente se induce al maestro a comportarse de deter

minada manera en el salón de clase, un ejemplo de ello es el

estudio de Hall, Lund y Jackson ( 1968), cuyo objetivo fué ana- 

lizar experimentalmente la confiabilidad, con la cual el maes- 

tro podía modificar la conducta de estudio de los niños en el

salón de clases de una área pobre, manipulando sistemáticamen

te la atención. En la línea base, se observó durante dos se- 

manas 1w conductas de estudio de los alumnos, posteriormente, 

se le di6 a dos maestros los estudios de Hart y col. ( 1964), 

Allen y col. ( 1964), Hall y Broden ( 1967), se discutió los -- 

fundamentos del reforzamiento social y se seleccionó a los - 

alumnos. Durante la fase de reforzamiento el experimentador - 

le mostró al maestro un papel de color para que atendiera a - 

la conducta de estudio del niño, posteriormente, se regresó

a la línea base y a la fase de reforzamiento semejantes a las

primeras. Se le di6 retroalimentación al maestro diariamente

v se le mostró la qráfica de sus consecuencias. 

Los resultados obtenidos indican que el uso contingente de

de la atención del maestro puede ser un método rápido y efec- 

tivo para desarrollar conductas deseables en el salón de cla- 

se. 

Houten y Sullivan ( 1975), Mayoral ( 1973), utilizaron la -- 

instigación auditiva, esto es, presentaron un sonido al cual

el maestro tenía que reforzar la conducta de los alumnos. 

g). - Desempeño de Papeles. - Linton ( 1978). Este tipo de entrenamien

to consiste en fingir una lección en el salón de clase, en el

cual los participantes alternan los papeles de juego, estos - 

papeles son: " el maestro", " el alumno bueno", " el alumno malo" 

En este tipo de entrenamiento se alaba al maestro cuando hace

las cosas bien, se le pregunta qué críticas tiene a su compor

tamiento, se le pregunta a los maestros que realizaron los pa

peles de estudiantes como percibieron al maestro, y el entre- 

nador da una estrategia efectiva para guiar con conductas ina
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decuadas. El juego se repite hasta que el maestro logre el do

minio. 

Jones y Eimers ( 1975), realizaron un entrenamiento a maes- 

tros cuyos alumnos presentaron conductas de indisciplina. La

técnica que se utilizó fué la de un paquete de entrenamiento

en el cual el componente principal fue el desempeño de pape- 

les, se utilizó un diseño de línea base múltiple, la línea -- 

base se terminó con el procedimiento de juego de papeles, di- 

cho entrenamiento consistió de siete sesiones; 

La primera sesión consistió de una breve 3iscusi6n de los tipos

de problemas conductuales encontrados típicamente y de una ex

plicaci6n de el entrenador de habilidades básicas, empleadas

ei. dispensar suaves desaprobaciones durante una discusión; la

segunda sesión fue igual que la primera, más la introducción

del " tiempo - fuera" además se discuten los criterios de la - 

selecci6n del área de ' tiempo -fuera" y de instrucción para

arreglar de manera adecuada el enojo en casos de provocaciones

extremas de los estudiantes; en la tercera sesión, sc agregó

una estructuración de la transición en los períodos de discu- 

sión, lo cual reforzó la explicación del maestro de las con— 

ductas

on- 

ductas deseadas durante la transición y las " reglas", durante

las lecciones subsecuentes, y una nueva serie de habilidades

enfocadas sobre la instigación de la participación de los es- 

tudiantes pasivos; la cuarta sesión se enfoco al cambio de for

mato de una discusión de grupo para el reforzamiento diferen- 

cial de conductas " en tareas académicas", la quinta sesión, - 

consisti6 en el dominio de las habilidades requeridas para -- 

responder a las preguntas de los niños durante las sesiones - 

de aritmética sin abandonar el sitio límite y elaborando las

tareas académicas para el resto de la clase; la sexta sesión, 

se enfocó sobre el método de dar atención prolongada a un ni- 

ño de manera individual sin abandonar la aprobaci6n y el esce

nario límite para el resto de la clase; la septima sesión, -- 

fué una sesión adicional de entrenamiento para uno de los ma- 

estros, debido a que su frecuencia de aprobaci6n fué baja y - 

ella expresó la necesidad de más práctica en habilidades de - 

reforzamiento. Los resultados que se encontraron fueron, la - 
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capacitación de los maestros para reducir la indisciplina en

una clase de 28 niños a través de un amplio rango de leccio- 

nes, y un incremento en el número de problemas aritméticos - 

puede ser favorablemente afectada por esta intervención. 

Otros investigadores que han utilizado el juego de papeles

en el entrenamiento a maestros han sido; Jones, Frenouw y Car

ples ( 1977), Gardner ( 1972). 

Se han utilizado las instrucciones escritas y verbales para

que los maestros realicen ciertas respuestas que llevan al ma- 

nejo de la conducta de indisciplina, entre los investigadores

que han empleado las instrucciones se encuentran Madsen; Vesley, 

Becker y Thomas ( 1974), Mayoral ( 1973). Dichas instrucciones

pueden darse después de algunos de los componentes ya menciona

dos o para que se dé al mantenimiento de las conductas requeri

das, de los alumnos ( Walker y Buckeley, 1972). 

h). - Paquete de Entrenamiento.- Esto no es una forma especifica de

entrenamiento sino que se combinan dos o más de los componen- 

tes descritos anteriormente, con el objeto de optimizar la -- 

efectividad del entrenamiento a maestros. 

Un ejemplo de ésto es el modelo de Bolsa de trucos ( Copeland

y Hall, 1976), que es una combinaci6n de uno o más componen- 

tes de acuerdo con la situación. 

Otro ejemplo, es el modelo de consulta, en el cual asesores - 

especiales son entrenados para ayudar a los maestros a obser- 

var y medir conductas, establecer objetivos conductuales y u- 

tilizar procedimientos sistemáticos de reforzamiento para ayu

dar a niños con problemas de conductas o de aprendizaje en el

sal6n ( Copeland y Hall, 1976), señalan que Bushell y Engelman

Becker han utilizado este modelo en el programa Follow Through

seguimiento), . Este proyecto es una extensión del modelo de

Head Start el cual es un programa educativo para niños desven

tajados, es decir, niños de familias de escasos recursos. Dicho

proyecto intenta elevar el grado académico de los alumnos de

las escuelas de pocos recursos, para lo cual, se diseñó un -- 

programa curricular para niños desde la educación temprana en

el cual se evaluan los problemas de aprendizaje, entrenamien- 

to a maestros y conferencias a padres. 
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Otro modelo es el de enseñanza responsiva, el que enfatiza

en la observación precisa y la medida de conducta, la aplica- 

ci6n de los principios de la teoría del aprendizaje social y
diseños de investigaci6n aplicada. Esta aproximaci6n combina

sesiones de lectura y discusi6n para enseñar principios y pro
cedimientos, con aplicaci6n práctica de los procedimientos en

el salón de clases ( Copeland y Hall, 1976). 

Las consecuencias que reciben los maestros durante el entre

namiento han sido: 

a) Retroalimentación. 

b) La alabanza o reforzadores sociales. 

Aún cuando también se les ha utilizado como componentes del - 

entrenamiento. 

a).- Retroalimertaci6n.- La retroalimentaci6n psicológica se - 

define como, ` el proceso en virtud del cual el individuo ob - 

tiene información acerca del grado de correcci6n de sus res== 

puestas anteriores a fin de poder corregir errores; conocimien

to de los resultados", Ruch ( 1972). El objetivo de ésto es que

el maestro conozca sus fallas y sus aciertos en el manejo de

la clase, la aplicaci6n de los principios operantes, la forma

de darle retroalimentación al maestro es variada, puesto que

incluye desde mostrarle la gráfica de sus alumnos, explicán - 

dole que es lo que significa, así como, decirle al maestro -- 

verbalmente en que se equivocó y qué fué lo que realizó ade- 

cuadamente, con el propósito de mejorar la aplicaci6n de los

procedimientos en el manejo de la indisciplina. Cooper, Thom- 

son, y Baer ( 1970), realizaron un entrenamiento a maestros con

el propósito de incrementar la atención del maestro a respues

tas deseables del niño, el entrenamiento consisti6 de retroa

limentaci6n de la siguiente manera: definici6n de la conducta

apropiada del niño, la frecuencia de éxito local, fue el núme

ro de veces que el maestro atendió la respuesta apropiada del

niño en intervalos de diez segundos; la tasa diaria del maes- 

tro fue el porcentaje de cada sesión que se atendió la res --- 

puesta apropiada del niño; la frecuencia de fracaso del maes- 

tro, fué el número de veces que ella falló para atender al ni

ño, ocupado en respuestas apropiadas durante las dos horas de
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la sesi6n. Obteniéndose un incremento en las respuestas de a- 

tenci6n durante el entrenamiento, 
así como el mantenimiento a

nivel operante de la atenci6n a las conductas perturbantes. 

b). - Elogios.- Aqui el maestro recibe reforzamiento social por par

te del experimentador, cuando aplica adecuadamente los proce- 

dimientos enseñados, durante las sesiones requeridas: 
Cossairt, 

Hall y Hopkins ( 1973), examinaron la efectividad del uso sis- 

temático de instrucciones, retroalimentación y una combinación

de alabanza social y retroalimentación con el prop6sito de in
crementar la alabanza del maestro hacia conductas de los estu
diantes, de atenci6n y seguimiento de instrucciones. 

Se utiliz6 un diseño de linea base múltiple. El experimentador

eloni6 a la maestra, en relaci6n con las alabanzas que daba

la maestra, se asumieron de cualquier frase positiva y contin

gente, acerca del uso de los elogios por parte de la maestra
hacia la atenci6n del alumno. 

Los resultados que se encontraron fueron: que las instruccio- 

nes produjeron resultados inconclusos en el incremento de los
elogios de las maestras, igualmente la condici6n de retroali- 

mentaci6n present6 datos ambiguos en cuanto a la respuesta de
las maestras. Pero cuando se combinaron los elogios y la re— 
troalimentaci6n se incrementó la respuesta de elogios de las
maestras hacia los alumnos, por lo cual los autores concluyen

que: " el elogio social es un ingrediente necesario en el cam- 

bio de la conducta de elogiar a la maestra". 
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A. CONSIDERACIONES DEL ENTRENAMIENTO A MAESTROS DENTRO DEL

SALON DE CLASES. 

Entre las habilidades enseñandas a los maestros por el psi

c6logo en el sal6n de clases, se encuentran con mayor frecuen

cia los procedimientos que incrementan las conductas adecuadas

en el salón de clase, y lo:; que disminuyen la ocurrencia de - 

las conductas inadecuadas, como son, el dar instrucciones, el

manejo en la utilización de fichas, etc.. Por ejemplo están

el aumentar la ocurrencia de alabanzas de los maestros para

las conductas académicas, representadas por, Bushell, Wrobel

y Michaelis ( 1968); Baer, Rowbury y Baer ( 1973). Y la aten--- 

ci6n contingente del maestro, Hall, Lund y Jackson ( 1963); -- 

Hall, Panyan, Rabon y Broden ( 1968); Schutte y Honkins ( 1970) 

Thomas, Becker y Armstrong ( 1968). 

Igualmente se ha observado que en muy pocos estudios el -- 

entrenamiento de los maestros por ) arte de los psic6logos es- 

tudian como variable dependiente las conductas académicas de

los alumnos; Jones, Eimers ( 1975); Jones, Fremeouw y Carples

1977), al entrenar a los maestros en un procedimiento de de- 

sempeño de papeles observaron como variable dependiente las - 

respuestas académicas de los alumnos y no se observa dentro

del entrenamiento a maestros, en el manejo de la disciplina - 

la enseñanza en dirección de la situación instruccional que -- 

le permita al maestro ampliar el campo de la enseñanza en el

sal6n de clases, probablemente esto sea una de las causas por

lo cual los maestros se resisten a las técnicas conductuales, 

ya que como algunos autores señalan, el papel de los maestros

es, el ser maestros y terapéutas de alumnos que presenten --- 

conductas " problemas" o de indisciplina ( PícMillan y Kolvin, 

1977; Di Gulio, 1978). 

Uno de los aspectos importantes es el evaluar las conse--- 

cuencias disponibles que tienen los maestros a la hora de tra

bajar con los niños. Una de las cuestiones más rebatidas es - 

que se considera al reforzamiento como un soborno el cual no

debe darse en la educación., O' leary, Poulos y Devine

1978) señalan que entre las objeciones más frecuentes al uso

de reforzadores tangibles se encuentran: 
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1. - No se deberá recibir reforzamiento por hacer algo que es - 

un requerimiento de la vida diaria general. 

2. - Es necesario dedicarse a una actividad por las recomensas

intrínsecas, no por las extrínsecas. 

3. - Un programa de reforzamiento llevará a la codicia y a la - 
avaricia. 

4. - Quienes reciben reforzadores tangibles aprenderán a usarlas

para controlar a otros. 

5. - Recompensar a un niño porque ha sido bueno es enseñarlo a

ser malo . 

6.- E1 otorgador de reforzadores llega a confiar casi por com- 

pleto en los reforzadores concretos, por lo que no logrará

dominar medios más adecuados de controlar la conducta ajena. 

7.- E1 programa de fichas ejercerá efectos adversos sobre otros

individuos. 

8.- E1 cambio conductual estará limitado a quella situación en

que se dan los reforzadores de apoyo, así como mientras du

ren éstos. 

9. - Las conductas se verán influidas adversamente cuando no es

tén respaldadas por reforzadores tangibles. 

10. - En esencia, el uso de reforzadores tangibles combinado con

un sistema de enunciado " si -entonces", es autoanulante por

que " nuestras propias palabras le transmiten la duda de que

lo creamos capaz de cambiar para mejorar. " si memorizas el

poema" significa " no estamos seguros de que puedas hacerlo". 

11.- E1 uso de reforzadores de fichas y de apoyo interfiere al

aprendizaje. 

Antes de discutir los puntos anteriormente mencionados, es

necesario aclarar cual es la distinci6n entre soborno y refor

zador, O' Leary, Poulos y Devine ( 1978), están de acuerdo con

la definici6n que da Webster ( 1967), la que a la vez es seme- 

jante a la que da Copeland y Hall ( 1967). Se define soborno

como, " un precio o recompensa, regalo o favor que se da o pro

mete con el prop6sito de pervertir el juicio o corromper la - 

conducta de una persona en especial si ocupa un puesto de con

fianza." 
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O' Leary y Cols. ( 1978) consideran que, a " menos que se tome

la ayuda a sí mismo, la lectura o el habla como corruptos no

puede calificarse de soborno el uso de reforzadores concretos; 

en pocas palabras, como procedimientos, el uso de reforzadores

concretos es neutral; únicamente cuando participa en esto la

moralidad de los aspectos sociales de la conducta cambiada sur

ge el tema de soborno'. 

McMillan y Kolvin ( 1977), proponen los siguientes argumen- 

tos en contra de dichos conceptos; soborno en un sentido es— 

trecho

s - 

trecho implica meramente la influencia en la conducta; y la - 

noción de motivaci5n,' intrínseca"', que es expuesta por muchos

educadores, puede bien ser característica de una buena ejecu- 

ción y de niños adaptados, pero no siempre privados, perturba

dores y retardados. En el último de los casos la habilidad -- 

para derivar satisfacciones y recompensas de un trabajo ter- 

minado puede ser un objetivo que ha sido aproximado gradual- 

mente por repetidas asociaciones sistemáticas y con recompen- 

sas extrínsecas. 

Skinner ( 1978), señala que " las contingencias de reforza— 

miento

eforza- 

miento son más efectivas cuando no existe un acuerdo previo - 

de los términos." 

Si una contingencia arreglada para establecer conductas -- 

que esperamos, sean reforzadas de moco natural bajo las con- 

tingencias de la vida diaria. El problema está en asegurarnos

de que la conducta que establezcamos resulte efectiva en el - 

mundo en general.` 

Una vez que se han discutido las controversias acerca de

las consecuencias de la utilizaci5n de reforzadores se hace

un breve bosquejo de los reforzadores que puede tener el --- 

maestro en el salón de clases. 

Becker ( 1973), han resumido las consecuencias disponibles

por los maestros para el manejo del salón de clases; siendo - 

éstas: 

1. - Reforzadores sociales. - Como la proximidad física, el contad

to con el niño, la conducta verbal, y movimientos físicos

como, la sonrisa que es proporcionada al niño con el objeto

de reforzar conductas incompatibles con las respuestas ina

decuadas y extinguir estas conductas. 



2. - Actividades Reforzantes.- Esto. es, utilizar el principio de

Premack que se define de la siguiente manera: " si la con- 

ducta B es de mayor probabilidad a la conducta A, entonces

puede hacerse más probable a la conducta A, mediante la -- 

aplicaci6n contingente de la conducta B sobre ella." 

3. - Castigo. - Como las reprimiendas que deben ser respaldadas - 

por castigos efectivos; el uso del tiempo -fuera y el costo

de respuestas. 

Las características del tiempo fuera son: 1) Perder si- 

tuaciones reforzantes; 2) Un claro establecimiento de las

consecuencias de la conducta a ser castigada por la elimi

naci6n de la situaci6n reforzante; 3) Advertencias; 4) E-- 

jecuci6n de la eliminaci6n, si la advertencia no es segui- 

da. 

El costo de respuesta involucra, el quitar un reforzador, 

generalmente condicionado, como, puntos o fichas, crédi- 

tos para futuros reforzadores, dichas perdidas son contin

gentes con la conducta indeseable. 

Copeland y Hall ( 1976), señalan que, ' todos los educadores

requieren que los niños desarrollen patrones conductuales con

un mínimo de conductas destructivas y un máximo de conductas

útiles. Estos estudios revelan una appoximaci6n que: 

1. - Reduce conductas indeseables; 2) establece conductas desea

bles; 3) permite la adquisici6n de procedimientos disponibles

para la implementación de este sistema, por entrenadores y - 

maestros. Otra atractiva característica es, el énfasis pues- 

to sobre el desarrollo de situaciones positivas y recompensan

tes en vez de las punitivas, la aproximación es altamente in- 

dividualizada y el énfasis recae sobre la producción de cam- 

bio conductual por el cambio en el medio ambiente.': 

Entre las limitaciones que se observan en el entrenamien- 

to a maestros están: a) la resistencia de los propios maes--- 

tros arguyendo que son maestros y no terapéutas ( McMillan y

Kolvin 1977); DiGulio, 1978); b) que la motivación de los a== 

lumnos debe ser intrínseca ( Mc Millan y Kolvin, 1977); c) la

falta de tiempo adecuado para el entrenamiento y para la eje

cuci6n de éste. 
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Otra de las limitaciones es la poca colaboración de las au

toridades para que se lleve a cabo dicho entrenamiento, ya

que implicaría que el maestro en algunos casos abandonaría su

grupo. Así como, el rechazo que se hace a las técnicas conduc

tuales por considerarlas manipulativas y que impiden la expre

si6n de libertad de los niños ( Ulrich, Wolfe, y Bluhm, 1974). 

Aunque algunos de los maestros que han participado en los

experimentos continuan utilizando los procedimientos, sin em

bargo hay evidencia de que algunos maestros recurren a prác- 

ticas menos efectivas, una vez que el experimentador se reti- 

ra ( Kuypers, Becker, O' Leary, 1968). Algunas de las razones - 

más comunes de éstas fallas son: 

1.- E1 experimentador a menudo depende de sistemas que necesi

tan equipo, observadores, investigadores, asistentes, etc; - 

que no están disponibles en el salón de clases. 

2. - Algunos de los procedimientos incluyen complejos sistemas

de fichas, que requieren mucho más esfuerzo y energía del maes

tro, que adelantos en la ejecución del alumno, por lo cual, - 

sus resultados no son lo bastante adecuados, para mantener -- 

la participación del maestro, además de que el reforzador pro

porcionado por el experimentador no está frecuentemente dis- 

ponible en situaciones naturales. Tambien los estudios de in- 

vestigación de la modificación de conducta, han sido conduci- 

dos bajo condiciones muy diferentes a las que se dan, en un - 

salbn de clases común y corriente. 

Las limitaciones que se han observado por parte de los --- 

psic6logos que han establecido programas de reforzamiento son: 

que muchos de estos entrenamientos no son generalizables a -- 

otras condiciones, esto es, el maestro no es capaz de aplicar

lo aprendido a otras situaciones, ni de proseguir con el en- 

trenamiento después de que se retiran los psicólogos, aún --- 

cuando si existe " seguimiento de instrucciones", durante las

sesiones experimentales no se observa generalización del en- 

trenamiento ( Horton, 1975). Esto significa que el entrenamien

to no es adecuado y que el maestro no ha aprovechado la técni

ca dada, y probablemente alguna modificación de el programa lo
haga más efectivo. 
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Marholin, Siegel y Phillips ( 1976), señalan que " pocos pro

gramas han sido diseñados específicamente para obtener o estu

diar sistemáticamente, la transferencia o efectos de tratamien

to. " Uno de los estudios que han tratado de investigar esto es

el de Walker y Buckeley ( 1972), quienes trataron de investigar

el efecto de tres estrategias experimentales y una estrategia

control en la facilitación de la generalizaci6n y el manteni- 

miento de los efectos de tratamiento después de dos meses de
entrenamiento de economía de fichas. 

Las estrategias experimentales fueron: una reprogramaci6n

de los compañeros, en la cual se les daba instrucciones de co

mo responder ante la conducta del sujeto, y el sujeto ganaba

cien puntos los cuales intercambiaba el reforzamiento para la
clase entera; la segunda estrategia fue la igualación de las

condiciones de estímulos se trata de igualar la situación del

sal6n de clase con la situaci6n experimental; la tercera es- 

trategia fue el entrenamiento a maestros en el cual se reque- 

ría que ellos dominaran un texto semiprogramado ( Buckeley y

Walker, 1971). 

Los resultados que se encontraron fueron: la estrategia -- 

del entrenamiento a maestros, fue menos efectiva que la repro

gramaci6n de los compañeros o la igualación de estímulo en la

cantidad de conductas apropiadas producidas durante el mante- 

nimiento en la confiabilidad de los efectos de tratamiento. 

Cabe señalar que en éste estudio no se analiza la efecti- 

vidad de entrenamiento a maestros. 

Cone ( 1973) señala en contraposici6n a Walker y Buckeley - 

1972), que " ellos no han enfatizado en el cambio en su eva-- 

luaci6n, sino que, se han enfocado en las diferencias entre - 

grupos en tratamiento y seguimiento, con análisis separado -- 

para cada una de las fases. " Además Gelfand y Hurtmann ( 1975) 

consideran que la transferencia es la " extensión de un acto o

forma de actuar de una ejecución a otra'', que en caso de la - 

Generalizaci6n " los resultados que una respuesta condicionada

en la presencia de un estimulo, también ocurre en la presencia

de otros estímulos diferentes aunque relacionados." 

Entre los pasos que incrementan la duraci6n y la general¡- 
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eaci6n de los efectos de tratamiento, de acuerdo con: Marholin, 

Siegel y Phillips, ( 1976); Gelfand y Hartmann ( 1975) son: 

a). - Manejo de contingencias. - Estos procedimientos consisten en

el incremento en el retraso en la administración de refor- 

zadores de apoyo y la introducción de diferentes reforzado

res naturales. 

b). - Variación de los agentes de cambio y el escenario de tera

pia. - Esto se refiere al entrenamiento sistemático en análi

sis conductual para producir cambios deseables y que son - 

mantenidos a través del tiempo, así como, el cambio del -- 

control de estímulo en el ambiente. Esto es a través de dos

o más terapéutas, dos o más escenarios. 

Gladstone y Shermann ( 1975), señalan que, un entrenamiento

adecuado constaría de lo siguiente: 1. - enseñar a una persona

a utilizar procedimientos específicos para modificar o ense- 

ñar lo que él o ella no enseñarían antes del entrenamiento. 

2. - Establecer una serie de habilidades suficientemente gene- 

rales para permitir a las personas enseñar conductas diferen

tes a gentes diferentes. 

Otro de los problemas que se observ6 en la revisi6n, es que

existe muy poca evaluaci6n de cada uno de los componentes del

entrenamiento de manera individual, para demostrar su efecti- 

vidad en contraposición con otros componentesp un ejemplo de

ello es la combinaci6n de instrucción y retroalimentaci6n -- 

que es más efectiva que las conferencias solas, Gladstone y - 

Sherman ( 1975), elaboraron un paquete de entrenamiento para - 

aumentar la efectividad de la capacitación y observar su ge-- 

neralizaci6n, obteniéndose ésto, sin tener un análisis de cual

de los componentes es el que determin6 estos datos. Igualmente

se toma el cambio de la conducta del sujeto, sin analizar si

este cambio se debe a la variable o a otra no controlada como

la presencia del experimentador, ya que como señala Bryan( s. a), 

que la sola presencia del experimentador influiría en la ejecu

ci6n de la respuesta, o que éste sirve como estímulo discrimi

nativo como lo señalan Golfand y Hartmann ( 1975), Marholin y

col. ( 1976)., lo cual se resolvería entrenando en gran varie- 

dad de estímulos y escenarios. 
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Otro de los problemas que se encuentran, es que, los repor

tes de algunos autores señalan que, se entrena a los maestros

a manejar algunos problemas con los niños, pero éste entrena- 

miento no se describe, ni las instrucciones que recibe el --- 

maestro, para poder aplicar los principios conductuales, cues

tionandose la eficacia del entrenamiento a maestros en la apli

cacibn de estos principios como; Harris, Wolf y Baer ( 1974); 

Pinkston, Reese, Leblanc y Baer ( 1973), Medland, Stachnick -- 

1972), Thomas, Wesley, Becker y Armstrong ( 1968); Scott, Bur- 

ton, Yarrow ( 1967); Schutte y Hopkins ( 1970); O' Leary, Becker

Evans y Saudargas ( 1969); Mandelker, Brigham y Bushell ( 1970) 

Baer, Rowburry y Baer ( 1968); Barrish, Sauders y Wolf ( 1969); 

Azrin y Power ( 1975). Sin embargo la importancia de éstos es- 

tudios es que de alguna manera fundamentan de los principios

operantes básicos en situaciones aplicadas. 

Generalmente, los maestros que han recibido entrenamiento

en el manejo de conductas inadecuadas en el salón de clases, 

han encontrado que, éste entrenamiento ha sido efectivo para

el manejo de la clase de conductas de indisciplina en el sa- 

lón de clases, ya que él puede manejar y controlar estos pro
blemas. Pero es muy poco lo que se ha observado sobre el en- 

trenamiento sobre éstas conductas, Baer , Rowburry y Baer --- 

1973); Bushell, Wrobel y Michaelis ( 1968), observaron que el

evento contingente incrementa la conducta de estudio, mientras

Cotler ( 1972), observó que, cuando se reforzó la cantidad de

problemas resueltos y la cantidad de conductas de estudio --- 

apropiada, decremento la calidad de los, problemas. resueltos, 

mientras que Jones y Eimers ( 1975), observaron que al decre- 

mentar las conductas inadecuadas se incrementó la calidad de

las conductas académicas. 
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CAPITULO III. 

CAPACITACION DE MAESTROS NORMALISTAS. 

Una vez que se crean las escuelas normales surge la inquie

tud de preparar cada vez mejores maestros, esto puede observarse

a través de los planes y programas con que cuentan las diversas

escuelas normales, por medio de los cuales puede inferirse la - 

preparaci6n o deficiencia de los alumnos, si tenemos en cuenta - 

que éste es un punto importante, ya que nos da pautas de que es

lo que se les está enseñando en las escuelas normales, así como

de la formación que tienen los maestros, ya que, como señala el

articulo 45 de la Ley Federal de Educación, " el contenido de la

educación se definirá en los planes y programas, los cuales se - 

formularán con miras a que el educando: 

1. - Desarrolle su capacidad de observación, análisis, interrela- 

ci6n y deducción. 

2. - Reciba armónicamente los conocimientos teóricos, y prácticos

de la educaci6n. 

3. - Adquiera visión de lo general a lo particular. 

4. - Ejercite la reflexión critica. 

5. - Acreciente su actitud de actualizar y mejorar los conocimien-- 

tos". 

En la misma Ley, el articulo 46 dice" que en los planes y pro- 

gramas se establecerán los objetivos específicos del aprendizaje

y se sugeriran los métodos y las actividades para alcanzarlos". 

La revisión de los planes programas de las escuelas normales

tanto para los profesores de Educación primaria como Preescolar, 

es importante ya que según como se les enseñe a éstos, enseñarán

a sus alumnos. 

En la revisión del entrenamiento a maestros es conveniente ana

lizar cuál es la formación que reciben los maestros en la escuela

normal, así como observar cuál es el programa que tienen para el

manejo de problemas en la clase. Esto se hace con el propósito de

observar qué capacitación reciben los maestros para manejar el -- 

problema de la indisciplina. 
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Se revisa el Plan de Estudio de la Escuela Normal para Pro- 

fesores de Educación Primaria y el de la Escuela Normal para - 

profesores de Educación Preescolar, elaborados por la Subsecre- 

taria de Educaci6n Superior e Investigación Científica. Direc-- 

ci6n de Educación Normal. Plan de Estudios de 1975 reestructu- 

rados para la generaci6n 1978. 

Los Planes de Estudio reflejan la inquietud de los estudian_ 

tes acerca de la formaci6n que deben recibir los maestros en - 

la época actual, esto se observa en el contenido de los progra- 

mas, es decir, el énfasis que se hace en la preparación de los

educadores para la enseñanza de las Ciencias Naturales y Socia

les, desde el punto de vista científico, lo que va de acuerdo - 

con las exigencias actuales, igualmente se enfatiza en la pre- 

paración cultural de los maestros, considerando que la trans— 

misi6n de la cultura es uno de los objetivos de la educaci6n y
que ésto requiere, de que el maestro reciba en la Escuela Nor- 

mal una serie de materias que le permitan adquirir dicha cultu_ 

ra. Esto se encuentra representado por los programas de: Mate- 

máticas I, II, III, IV, V, VI; Español I, II, III, IV, V, VI; 

Ciencias Naturales I, II, III, IV, V, VI; Educación Artistica

III, IV, V, VI. 

Una vez visto las aportaciones de los progrmas de la Escue- 

la Normal, se señalan entre la$ limitaciones que se observan en

dichos programas de como; uno, que sus términos algunas veces

son ambiguos por lo cual se prestan a confusi6n, como por ejem- 

plo, el objetivo general de Tecnología Educativa ( ver apéndice

4), el cual señala, que el ' alumno estará en condiciones de -- 

tener un concepto panorámico de los factores que intervienen - 

en el proceso educativo". Otra de las limitaciones, es la falta

de un programa estructurado para el año de prácticas, aún cuan_ 

do al maestro practicante se le enseñe el contenido teórico de

la clase, como por ejemplo, el dominio de los Programas de Cien

cias Sociales, en que el maestro practicante se capacita y se - 

les" muestra" como dar la clase, carecen de un programa estructu

rado que le permita llevar de una manera más sistemática su pri- 

mera experiencia docente, la aplicación de técnicas y métodos - 
de enseñanza, tampoco, tienen evaluaciones estructuradas de és- 
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tas experiencias. 

También se encuentran limitaciones en cuanto a la organizaci6n

de la clase diaria, el maestro recibe el prograr..a de Educaci6n

Primaria redactado por objetivos y actividades que los alumnos, 

deben realizar, para cada uno de los componentes, por lo que el

maestro debería estructurar diariamente la clase aún cuando ésto

generalmente no ocurre, originando 21 que no se puedan controlar

variables como: el aburrimiento, la repetición del material, sal

tos de materias sin relaci6n alguna quedando la informaci6n dis- 

persa. Esto probablemente ocasione que el maestro tenga proble- 

mas de indisciplina en la clase. 

Algunas veces los problemas de indisciplina pueden deberse a

la utilizaci6n de un método inadecuado en la enseñanza, por lo

que el maestro necesitará aplicar otro método que sea más efecti

vo, como señala DiGulio ( 1978), ` para controlar tu clase, tu -- 

puedes controlarte a ti mismo y podrás mirar a tu sal6n de clase

objetivamente y probar diferentes métodos más efectivos de mane- 

jo", que facilite el aprendizaje y que reduzca la indisciplina. 

Como señalan Winnet y Winkler ( 1972), se considera generalmen

te a un maestro como " bueno", cuando éste tiene un grupo contro- 

lado, ésto es que los alumnos permanezcan callados y sentados; sin

considerar quc un buen maestro en realidad, es aquel que facili- 

te el aprendizaje de los alumnos' y que utiliza los métodos de en- 

señanza adecuado. 

A pesar de que los alumnos normalistas llevan dos materias de

Tecnologia Educativa en quinto y sexto semestre en los que con— 

templa

on- 

templa la introducción a la Tecnologia Educativa, Nociones de -- 

Planeaci6n del Proceso de Aprendizaje, Metodología Didáctica, -- 

Técnicas de Evaluaci6n de Instrumentos, Planeación y Aplicaci6n

de una Unidad de Aprendizaje. Se puede decir que los maestros no

cuentan con un programa de alternativas que pudieran utilizar en

el manejo de la indisciplina, por otra parte, los objetivos se - 

encuentran redactados de manera ambigua y en ningún momento se

describe la actividad de los alumnos, careciendo de un curso -- 
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práctico en el salón de clases de la tecnologia educativa. Por lo

cual el maestro a la hora de enfrentarse al grupo adoptará la -- 

forma de enseñanza como a él se le enseñ6, es decir, " imitará -- 

las formas de enseñanza" ( Pnderson y Faust, 1977). Esto se refle- 

ja en las formas más comúnes de castigar a un niño que presenta

conductas de indisciplina, como son: ' mandarlo a la direcci6n", 

suspenderlo por varios días", o " mandarle un recado a su mamá", 

culpando así al niño mismo y no a las deficiencias de la prepa

ración de los maestros. 

Otro de los problemas que se observa es la deficiencia del pro

grama en cuanto al conocimiento de las variables de aprendizaje

en cuanto al conocimiento de las variables de aprendizaje ( cog-- 

nocitivas y conductuales), y su manejo, para organizar la clase

y evitar con esto problemas de indisciplina, esto es, que los - 

maestros no cuentan con la informaci6n de aquellas variables - 

que pueden afectar el aprendizaje escolar como: la selección y

la organización de las experiencias de aprendizaje, guiar el pro

ceso de aprendizaje y reducir con esto la presentación de conduc

tas de indisciplina. 

En conclusi6n, podemos decir que el maestro al terminar la - 

Escuela Normal tiene una preparación cultural y científica en el

dominio de los programas que va a manejar, pero las limitaciones

que se observan es en cuanto a la falta de un curso de práctica

estructurado desde el primer semestre o cuando menos un curso -- 

práctico y sistemático durante el último año de prácticas y la - 

falta de conocimientos en le proceso de Enseñanza -Aprendizaje, - 

que le ayuden a mejorar sus clases utilizando el método más ade- 

cuado y manejando las variables pertinentes para una mejor pla- 

neación de la clase. Así como de programas de remedio que le ayu

den en el manejo de los problemas que surjan en la clase. Por lo

cual el conocimiento de la situaci6n didáctica ( ésto es, métodos

y técnicas de la enseñanza), es importante ya que llevará al fu- 

turo maestro a comprender y amodificar la enseñanza. A continua- 

ci6n, se revisarán algunas consideraciones del proceso de Ense- 

ñanza -Aprendizaje. 
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A. - CONSIDERACIONES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE

Una de las preguntas que surge en el entrenamiento á maes- 

tros es, ¿ cómo juzgan ellos que debe ser la enseñanza dentro - 

de la clase y qué comportamientos se espera que tengan los a-- 

lumnos?. 

Esto se relaciona con la pregunta de ¿ qué tan necesario es - 

que los alumnos permanezcan sentados y callados en la clase?. Si

sabemos que se mira a estas conductas - omo prerequisito para que

se pueda dar el aprendizaje áe los alumnos, ¿ qué otras conductas

so', necesarias, para que la situaci6n escolar sea la más adecua- 

da?. 

Considerando que dentro de la situaci6n escolar existen una

gran cantidad de variables ; ue pueden influir para que los alum

nos se comporten de la manera que lo hacen. 

Entre la:. variables que pueden influir para que los alumnos

se comporten - e manera indisciplinada están; la escasa o nula - 

planeaci6n de la clase, falta de motivación y un método de ense

ñanza inadecuado. 

Por ésto, es importante la revisi6n de c6mo se juzga la ense

ñanza dentro del salón de clase. 

Inicialmente, la enseñanza se ha definido de las siguientes

maneras: 

Enseñanza literalmente equivale a mostrar algo y en cierto

nodo es sin6nimo de instrucci6n. Pero se diferencia de ésta en

que tiene un sentido más vago, ya que la instrucción supone un

prop6sito definido e intencional, mientras que la enseñanza nue

de hacerse indirectamente, por la vida, la experiencia personal. 

La enseñanza escolar es la forma más tradicional de educación y

durante mucho tiempo se ha practicado en las escuelas, más que, 

conmo una forma de educaci6n'. ( Luzuriaga, 1966). 

Enseñanza como acción significa el acto por el cual el docen

te muestra algo a los escolares. Como término de la acci6n equi

vale a instrucción, aunque con un matiz de mayor superficialidad, 

su plural enseñanza denota el conjunto de disciplinas o materias

propias de la organización escolar" ( García, 1970). 
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Enseñar se trata de un proceso mediante el cual el maestro

selecciona el material que debe ser aprendido y realizar una se_ 

rie de operaciones cuyo propósito consiste en poner al alcance

del estudiante esos conocimientos. Enseñar es un verbo transiti

vo, que implica introducir aprendizaje" ( García, y Rodríguez, -- 

1976). 

La enseñanza también ha sido clasificada en: tradicional, ac

tiva, de adquisición, de crecimiento, de construcción, y en la

mayoría de ellas se enfatiza en la transmisi6n por parte del -- 

maestro de los conocimientos y la recepción de estos por parte
de los alumnos, a excepción de la activa, en la cual el alumno

puede participar en el proceso de enseñanza que se realiza de - 

manera dinámica. 

Como se observa en las primeras dos definiciones dadas arri- 
ba, enseñanza enfatiza las actividades del maestro como, el mos

trar algo a los estudiantes, sin referirse en estas definicio- 

nes al objeto de la enseñanza como lo sería el aprendizaje ni

a las consecuencias del comportamiento de los alumnos. 

Skinner ( 1973), considera a la enseñanza simplemente como: - 

la disposición de las contingencias de reforzamíento, y las va

riables que la componen son: 1. - La ocasión en que ocurre el comen
portamiento, 2. - El comportamiento mismo, 3. - Las consecuencias

del comportamiento. Así mismo, considera que el " enseñar a un

estudiante es inducirle a adoptar nuevas formas de comportamien_ 
to, a actuar de determinados modos en ciertos casos". 

Las descripciones dadas hasta aquí, de lo que es la enseñanza

presentan severas limitaciones, ya que mientras algunas enfatizan

en el proceso de enseñanza aprendizaje, otras consideran de más

importancia el comportamiento de los alumnos y sus consecuencias, 
aunque todos estos componentes, en conjunto, forman el complejo

proceso de enseñanza -aprendizaje. 

Dentro del análisis de los programas, el qué, el para qué, el

c6mo, el quién, el conqué, y el dónde son las preguntas que se

hacen los investigadores acerca de los programas ( Evans, 1973), 

estos cuestionamientos son considerados como los componentes en

la explicaci6n del proceso de enseñanza -aprendizaje ( apuntes de

didáctica, 1975, Hernández R. Fc.). ( Ver esauema 1). 
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Tomado de: Hernández Rosas ( 1975). 

E S Q U E M A 1. 

P R O C E S O E N S E Ñ A N Z A - A P R E N D I Z A J E. 

QUIEN QUE COMO PARA QUE CON nUE CUANDO DONDE

Maestro contenido Método Metas u Recursos TiempoAlumno científico Objetivos Didácticos Disponible

Estudia

sus

Transmición Procedimien_ Desarrollo Láminas, Edad del - Escuela, rela de to técnico de hábitos Esquemas, alumno: Aulaciones, 

intereses
Cultura habilidades Proyeccio años, meses, 

necesidades
y destrezas nes, etc. días, hora, Talleres

y motivacio
minutos, 

nes segundos. Laboratorios, 
Etc. 

Tomado de: Hernández Rosas ( 1975). 
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1. - Para qué. - Se refiere a lo que se esperá que los alumnos po- 

drán realizar una vez terminada su educación, y esto solo -- 

puede observarse cuando existen programas ya establecidos,- 

con las metas y los objetivos que se esperan obtener una vez

finalizada la educación. 

Acerca de la elaboración de metas y objetivos, actualmen- 

te los programas educativos en México deben ser redactados - 

en términos objetivos, actividades y métodos ( art. 46) por - 

lo que el alumno podrá conocer los objetivos de programa y

al iniciar su preparación orofesional sabia aproximadamente

lo que estudiará. 

2. - Qué. - Se refiere a la forma en que se organiza el progrma es- 

colar y constituye el llamado plan de estudio, la organiza— 

ci6n se realiza en un ordenamiento secuenciado del contenido, 

así como, de las habilidades y destrezas que los alumnos al- 

canzarán. 

3. - Cómo:. - Se refiere a los métodos y técnicas de enseñanza que

pueden ser clasificados tomando en cuenta una serie de aspec

tos, algunos de los cuales intervienen directamente en la

organización misma de la situación escolar. Más adelante se

presentarán estos métodos de una manera más detallada. 

4. - Quién. - Esto es un punto importante ya que incluye los inte- 

grantes principales de la educación, como lo son el maestro

y el alumno. 

El maestro ha sido definido por Larroyo ( 1976) como ` aquel e- 

ducador que voluntariamente y de manera profesional se ocupa

de las tareas de la enseñanza, es por así decirlo, el educa

dor activo que consagra su vida a la acción pedagógica. 

De acuerdo a la Ley Federal de Educación, en el articulo

21, señala que ' el educador es el promotor, coordinador, a -- 

gente directo del proceso educativo y se le deben proporcio- 

nar los medios que le permitan realizar eficazmente su labor

y que contribuya a su constante perfeccionamiento". 

El alumno o educando es el niño, el joven o el adulto y - 

ellos deben participar en forma activa en la educación. 
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5. - Con qué. - Esto se refiere esencialmente al material didáctico

con que cuenta el maestro para mejorar la enseñanza y motivar

a los alumnos a participar en el aprendizaje, también se le

ha denominado medios de instrucción, siendo definido por --- 

Castañeda ( 1978), como, " un medio es un objeto, un recurso

instruccional que proporciona al alumno una experiencia indi

recta de la realidad y que implica tanto la organización di- 

dáctica del mensaje que se desea comunicar, como el equipo - 

técnico necesario para materializar ese mensaje". Además de

los modernos aparatos que se pueden introducir en el mejora

miento de la enseñanza, estan las grabaciones, películas y

diaporamas. 

6. - Cuándo. - Se refiere al tiempo, o el manejo secuencial de las

experiencias apropiadas al proceso de desarrollo. 

7.- D6nde.- Se refiere al aula o salón de clase, laboratorio o - 

taller. 

En forma general estos son los cuestionamientos que se hacen

dentro del proceso enseñanza -aprendizaje. En la pregunta tres - 

que se refiere al " cómo", se habla de los métodos de enseñanza, 

el cual ha sido definido como el conjunto de normas y técnicas

lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje de los alum

nos hacia determinados objetivos. 

García y Rodríguez ( 1976), ha realizado una clasificación de

los métodos de enseñanza en: 

A). - FORMA DE RAZONAMIENTO. 

Al. - Deductivo. - E1 razonamiento se realiza de lo general a lo

particular, por lo cual la conclusión es forzosa. En este ti

po de método el maestro enseña de lo general a la conclusión

particular por parte del alumno. 

A2. - Inductivo. -E1 razonamiento va de lo particular a lo gene

ral, con ésto se refieren al proceso mediante el cual el maes

tro está enseñando las partes del todo, para que posteriormen

te el alumno induzca el todo. 

A3.- Anal6gico o Comparativo. - La inferencia por analogía con_ 

siste en derivar de la semejanza considerada desde ciertos - 

puntos de vista, de dos objetos que se comparan, la semejan- 

za que puedan tener desde otros dos aspectos, es decir, va - 
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de lo particular a lo particular, compara un aspecto con o- 

tro. 

B).- COORDINACION DE LA ENSEÑANZA. 

B1. - Método Lógico. - Los datos o hechos pueden se presentados

en un orden determinado; de lo simple a lo complejo; del o- 

rígen a la actualidad. 

B2. - Método Psicológico. - Es el orden determinado por los inte

reses, necesidades, actitudes y experiencias del educando. 

C).- CONCRETIZACION DE LA ENSEÑANZA. 

C1. - Método Simbólico o Verbalístico.- Es aquel, en el cual la

labor de la enseñanza se realiza principalmente a través de

la palabra. 

C2. - Método Intuitivo. -Se refiere a la enseñanza que se real¡ 

za a través de la experiencia directa, objetiva y concreta. 

D).- SISTEMATIZACION DE LA MATERIA. 

D1. - Método Rígido. - Se denomina, a, el esquema de la clase que

no permite flexibilidad alguna, y carece de espontaneidad en

su desarrollo. 

D2.- Semirígido.- En este método el esquema de la clase es flee
xible, permitiendo hacer algunas adaptaciones a las condicio_ 

nes realies de la región o de la clase. 

D3.- Diétodo Ocasional. - Se llama así, cuando se aprovechan las

circunstancias, la motivación del momento y los acontecimien_ 

tos del medio, en este tipo de método no existe ninguna pla- 

neación de la secuencia instruccional. 

E). - ACTIVIDAD DE LOS ALUMNOS. 

E1. - Pasivos. - Se le denomina así cuando los alumnos permane- 

cen pasivos, es decir, no se comprometen ante una experiencia

de aprendizaje, un ejemplo de ello, es, que el alumno perma- 

nece sentado oyendo la clase sin participar en ella. 

E2. - Activos. - Se clasifica de esta forma cuando se tiene la

participación de los alumnos en la experiencia de aprendiza

je. 
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F).- GLOBALIZACION DE LA ENSEÑANZA. 

F1. - Centros de Interés. - En este método se parte de un centro

de interés y se relaciona la enseñanza con un tema específi- 

co y de otra disciplina. 

F2. - Métodos de Proyectos. - E1 proyecto como método de ense- 

ñanza es una activi(4-' intencionada, consistentes en que -- 

los alumnos hacen algo en un ambiente natural, integrando y

globalizando la enseñanza. 

F3. - Método de Complejos. - Este método consiste en encontrar - 

todo el aprendizaje alrededor de tres grandes grupos ( comple

jos), de fen6menos; la naturaleza, el trabajo productivo y - 

las relaciones sociales. 

F4.- IRétodo Sintético. -Con este tipo de método el procedimien

to de la conversaci6n instructiva libre, propone una organi- 

zaci6n de la enseñanza en la que los Planes y Programas de - 

Estudios sean reemplazados por temas globalizados de trabajo

docente, para tratarse mediante libre cambio de impresiones. 

F5. - Métodos no Globalizadores o de F.specializaci6n.- Con éste

tipo de método se conserva la información en un solo terreno

y las necesidades que surgen del curso, conservan su autono- 

mía. 

G).- METODOS EN CUANTO A LA RELACION MAESTRO - ALUMNO. 

G1. - Método Individual. - Se refiere al énfasis que hace el mé- 

todo de enseñanza en las diferencias individuales de los edu_ 

candos. 

G2. - Método Reciproco. - Se refiere al proceso mediante el cual

los alumnos de los grados más avanzados enseñan a sus condis

cípulos de los grados inferiores. 

G3. - Método Colectivo. - Es aquel proceso cuando un solo maestro

enseña a un grupo numeroso de alumnos al mismo tiempo. 

H).- METODO EN CUANTO A LA ACEPTACION DE LA ENSEÑANZA. 

H1. - Método Dogmático. - Se refiere a la imposición que hacen - 

los maestros de lo que enseñan y donde los alumnos deben -- 

aceptar todo sin discusi6n ni revisión. 

H2. - Método Heurístico. -Consiste en que el profesor motive e

incite al alumno a comprender y• a encontrar razones de lo que

se le enseñe antes de aprender. 
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I). - MÉTODOS EN CUANTO AL TRABAJO DE LOS ALUMNOS. 

I. 1. - Método de trabajo individual. -En este método cada alum- 

no realiza un trabajo, lo cual permite establecer tareas di- 

ferentes de manera individual a los alumnos. 

I. 2. - Método de Trabajo Colectivo. - Este método se apoya en el

trabajo de grupo, con el objeto de profundizar en las relacio

nes sociales de los alumnos entre sí. Se distribuye una deter

minada tarea entre cada uno de los integrantes del grupo, y

cada subgrupo debe trabajar colectivamente para realizar la

tarea. 

Hasta aqui, se ha analizado lo que se considera que debe ser

la enseñanza, los métodos de enseñanza que pueden ayudar al maes

tro en el control de la disciplina cuando las variables son, la

falta de un método adecuado en la enseñanza, pero esto no ha -- 

contestado del todo la pregunta inicial de cómo es que debe ser

la enseñanza dentro del salón de clase. 

A la agrupación de maestro; alumno, así como a la división - 

de los grupos de acuerdo a su edad, conocimientos e interéses - 

que tienden de una labor educativa en común se le denomina cla- 

se escolar. 

Dependiendo de la posición teórica o filosófica del maestro

o de la escuela se va a organizar la clase escolar, la cual -- 

puede ser una clase abierta o una clase tradicional y el maes- 

tro utilizará el método de enseñanza que crea más conveniente. 

Con todo lo anterior podemos concluir que la enseñanza en el

salón de clase es la interacción entre el maestro, sus métodos, 

su organización y la participación activa o comportamiento del

alumno, así como sus consecuencias. 
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Con respecto a los programas de prácticas para maestros,- - 
Bush ( 1978), desarroll6 una serie de lecciones para el entre--- 

namiento práctico de los maestros. 

Este paquete tiene las siguientes características; 

1. - Considera que la preparación de maestros toma tiempo, especial

mente desde el primer día de su preparaci6n normalista hasta

que puede empezar en el sal6n de clase con confianza y compe_ 
tencia. 

2. - Para un entrenamiento efectivo es necesario usar grupos redu_ 

cidos solamente de cuatro a ocho maestros. 

3. - La práctica frecuente, variada y criticada es muy importante. 

Esto significa, dar retroalimentaci6n inmediata, y más prác- 

tica en situaciones variadas con diferentes tipos de estudian

tes, de diversas edades y distintos tipos de niveles socioe- 

con6micos. La observación por supervisores, compañeros y es- 

tudiantes; prácticas de enseñanza indivídualizada, grupos -- 

pequeños, clases regulares; práctica en observar diferentes

estilos de aprendizaje y probar distintos estilos de enseñan

za. 

4. - La escuela y la Universidad puede participar en el entrena- 

miento. 

5.- E1 servicio y el preservicio tienen más en común de lo que - 

se imagina. El aprendizaje de los maestros es más real y du- 

radero cuando toma lugar en un salón de clases y en la comu- 
nidad, a lo largo de habilidades, dedicación y experiencias

escolares y colegios de maestros. 

6.- E1 entrenamiento a maestros debe trabajarse en la comunidad. 

7. - Los maestros necesitan estar bien documentados en los estu- 

dios humanísticos y de ciencia conductuales en que se basa

la práctica docente: Historia, Filosofía, Psicología, Socio- 

logía, Antropología, Economía, y Ciencias Sociales. 

8. - Los maestros necesitan una sólida educación liberal o gene- 

ral, amplia y profunda en el entrenamiento del tema que 61

enseña. 

9.- E1 principio de las diferencias. individuales se aplica a los

maestros y al entrenamiento de ellos, así como a los alumnos, 
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10. - Un buen entrenamiento a maestros no es barato. Pero un alto

entrenamiento es posible solo cuando se tienen los recursos

disponibles. 

De acuerdo con las lecciones dadas por Bush ( 1978), los pun- 

tos más relevantes en el entrenamiento a maestros son: que se - 

trabaje en grupos pequeños, de cuatro a ocho maestros nada más, 

que se les de retroalimentaci6n inmediata y que el entrenamien

to a maestros sea gradual desde el primer día de su preparación

normalista hasta que 61 pueda empezar en el sa16n de clase con

confianza y competencia. 
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CAPITULO IV. 

CONSIDERACIONES FINALES. 

En la presente tesis se hizo una revisión del entrenamiento

a maestros, a partir del análisis conductual aplicado y de la

preparación que reciben los maestros en la Escuela Normal, aún

cuando estos puntos se revisan por separado, ya que son dos po

siciones distintas, y ambas se interconectan en el mejor desem

peño del maestro cuando éste se enfrenta a losFroblemas de in- 

disciplina en su clase además se presentan algunas considera- 

ciones del proceso de enseñanza aprendizaje y como se conside- 
ra que debe ser la enseñanza en el salón de clase, así como

un bosquejo de los métodos de enseñanza que pueden ser de uti- 

lidad a los maestros que tienen problemas de indisciplina. 

Enseguida se señalan algunos de los comentarios finales que

se consideran relevantes en el entrenamiento a maestros: 

Dentro del análisis conductual aplicado, se encuentra la Tesis

tencia de los maestros para utilizar estas técnicas, que pue- 

den ser, por diversas causas como por ejemplo, algunos maestros

consideran al reforzador como un soborno, sin tomar en cuenta

que se quiere enseñar algunas conductas útiles o necesarias a

los alumnos y que solo cuando se inmiscuye a la moralidad, es

cuando el reforzador recibe tal connotación. 

Igualmente el manejo de problemas complejos por parte del

maestro cuando se retira el psicólogo, y el no tener las con- 

diciones necesarias que se requieren para la utilizaci6n de -- 

reforzadores arbitrarios, hace difícil continuar con el progra

ma de entrenamiento. Por lo cual la generalización de dicho en_ 

trenamiento a otras situaciones o sujetos es casi imposible. 

También se consideran otros aspectos del entrenamiento a -- 

maestros, como el aplicar un método inadecuado de enseñanza o

la falta de planeación de la clase entre otros, como factores - 

que pueden estar afectando la disciplina, y que es conveniente

que el psicólogo tome en cuenta en el salón de clases cuando - 

trabaja en éste problema. 

También se señala la necesidad de evaluar cada uno de los -- 

componentes que se han presentado anteriormente de entrenamien— 

to a maestros, para contar con alternativas de manejo. 
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Una vez que se han señalado cuales son las consideraciones

del entrenamiento a maestros dentro del análisis conductual a

plicado, se señalan las correspondientes a la preparación nor

malista, como; que los alumnos normalistas carecen de un pro- 

grama estructurado del año. o durante sus prácticas de docen- 

cia que le permitan tener la evaluación necesaria de manera - 

sistemática de éstas prácticas, y conocer cuales son las alter

nativas que pueden tener para los problemas a los que se en--- 

frentan cuando se quedan a cargo del sal6n de clases; así como

la utilidad de preparar sus clases diariamente con el prop6si

to de reducir la oportunidad de que se presenten las conductas

de indisciplina; las alternativas en cuanto a la variaci6n en

el método de enseñanza, utilizando el método más adecuado a - 

las diversas situaciones escolares. 

Una vez que se han señalado algunos de todos los puntos -- 

que pueden ser necesarios de tomarse en cuenta cuando se tra- 

baja en el entrenamiento a maestros con problemas de indisci- 

plina, se dan en el siguiente capítulo algunas alternativas - 

que podrían ser Utiles en el manejo de éste problema. 
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CAPITULO V

ALTERNATIVA: A LOS N OGPAPSI. S DE PRACTICAS. 

Como hemos visto, la indisciplina no es un problema en sí

mismo, es decir, un problema que puede ser aislado del contexto

en que ésta conducta se manifiesta, pues dicha conducta está sien_ 

do afectada por una gran cantidad de factores, entre los cuales

se involucran; la preparaciSn de los maestros, el manejo de la - 

clase, los materiales empleados, las habilidades previas del es- 

tudiante, etc. A continuación se proponen algunas alternativas a

los Programas Vigentes en la Escuena Normal, dependientes de la -- 

S. E. P., que posiblemente ayuden al control de dichos factores. 

a). - La ampliación en el programa de Psicología al tema de la moti

vacibn. 

b). - Programa de exposición sistemática en la enseñanza. 

c). - Programa sistemático de práctica docente. 

A continuación, se hace un desglosamiento de estos tres - 

factores: 

A).- La ampliación en el programa al tema de la motivación. - 

Esto es, un programa que ayude al futuro maestro a incremen- 

tar la motivación en los alumnos, ya que como, se observa en

el apéndice ( 3), ( unidad (( del segundo semestre Psicología), 

se estudia a la motivación desde un punto de vista racionalis

ta, considerandose a ésta como un factor interno ( por ejemplo• 

Mastache ( 1973) ), señala que un motivo ( móvil), es un incita

cibn, un deseo, un impulso hacia una actividad determinada; - 

supone algún tipo de fuerza impulsora interior que conduzca

al alumno a actuar). Pero ésto no ayuda al maestro en la im- 

plementación de acciones concretas para cambiar la situación

dentro del salón de clases. 

Por lo cual se propone que el programa contemple los siguien- 

tes puntos: 

A. 1. - Análisis de las diferentes teorías de la motivación

A. 2 - Contingencia de reforzamiento como la técnica viable de

aplicación en el salón de clases. Para incrementar y -- 

mantener la motivación en el salón de clases. 
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B). - Programa de exposición sistemática de la enseñanza. - Este pro

grama se refiere exclusivamente a la práctica que deben te- 

ner los normalistas desde el inicio de su preparación hasta

la finalízación de la enseñanza normal. Con el propósito, de

que el maestro adquiera la destreza adecuada para el manejo

de la clase de manera competente. Por lo que se propone que

el programa incluya: 

B. l Entrenamiento en grupos de normalistas de cuatro a ocho - 

normalistas. 

B. 2 - Entrenamiento gradual. - Esto es, que se inicie el progra- 

ma desde los puntos más simples incrementandose poco a

poco su dificultad hasta llegar a los más complejos. 

B. 3- Retroalimentaci6n inmediata. - A1 trabajar con grupos pe- 

queños de practicantes se facilita, el dar información

inmediata a lós practicantes de que es lo que están ha- 

ciendo bien y que es lo que están haciendo mal, así como

de las propuestas para su corrección. 

B. 4.- Exposic-i6n a diferentes tipos de alumnos, que los prac- 

ticantes concurran a diferentes escuelas de distintos ni

veles socioeconómicos, con el objeto de que los futuros

maestros puedan manejar adecuadamente la clase, de una ma

nera sistemática, independientemente de las caracterís- 

ticas de los alumnos. 

B. S.- Ensayar los distintos métodos de enseñanza. - Que el prac

ticante al aplicar los distintos sistemas de enseñanza -- 

tenga una visión más amplia de ellos, y pueda utilizar el

más viable en el momento más adecuado. 

B. 6.- Evaluaci6n formativa y sumativa.- Que se realicen análi- 

sis periódicos del programa de exposición con el fin de - 

corregir las deficiencias de él, lo cual lleve a la mejor

ejecución de los alumnos, así como, una evaluación final

de la conducta terminal de los alumnos que conlleve al me

joramiento y adecuación del programa de exposición. 

C. - Programa Sistemático de Práctica Docente. - De no ser aplicables

los dos elementos anteriores, ésta podía ser la alternativa

que presentaria menos complejidad. Ya que se enfocaría exclu

sivamente al año de la práctica docente debiendo considerar- 
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se los siguientes puntos: 

C. 1.- Estructuraci6n de las ejecuciones requeridas durante la

práctica. -Entre éstas, una de ellas, sería, la planea— 

ci6n de los avances ( actividades de la clase diaria), y

su revisión, por parte del maestro encargado del grupo, 

previa a su ejecuci6n. 

C. 2.- Retroalimentaci6n consistente. - Se refiere a la elabora- 

ci6n de un paquete didáctico, el cual contemple la for- 

ma de dar indicaciones, para llevar al alumno a las eje

cuciones requeridas. Dicho paquete se debe proporcionar

a los maestros titulares del sal6n de clases al cual a- 

sistieran a practicar los pasantes normalistas. 

C. 3.- Evaluaci6n sistemática a la Práctica Docente. - Que con- 

temple los siguientes puntos: 

C. 3. 1. - La ejecución del practicante principalmente la forma

de enseñanza, la forma de manejo de la clase. 

C. 3.. 2 - La ejecuci6n de los alumnos, esto es: 1. - El aprendiza- 

je del material expuesto; 2. - La presentación de conduc- 

tas adecuadas como un efecto del buen manejo de la cla- 

se. 

Los puntos arriba mencionados, presentan la dificultad de una

gran cantidad de trámites burocráticos, ya que requieren de di- 

versas autorizaciones de los funcionarios encargados en la revi- 

si6n de los planes y programas, lo cual llevaría mucho tiempo. - 

Por lo que serían difícil de implementarse a corto plazo. 

Tomando en cuenta esta limitaci6n, el trabajo de los psic6lo

gos en el manejo de la indisciplina aCn a sabienda de que se tra

ta de un pseudoproblema, podría ser enfocado de la siguiente ma- 

nera: 

a) A partir de la investigaci6n básica con humanos, desarrollar

técnicas que no requieran de aparatos en las situaciones a lica- 

das, es decir, en situaciones cotidianas como es, el caso del sa

16n de clases. Ya que la utilizaci6n de dichos aparatos presentan

dificultades tanto económicos, de entrenamiento y sobre todo de

uso cotidiano. Por lo que al desarrollar técnicas que no requerí- 

an de dicha instrumentación se facilita su implementaci6n en si- 

tuaciones aplicadas. 
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b). - Desvanecimiento de programas complejos a condiciones natura- 

les. - Aquí se propone que al retirarse el psicólogo, el maes- 

tro' no tenga a su cargo el manejo de programas complejos, ya

que el psic6logo debe desvanecer las condiciones que 61 uti- 
liz6 a las condiciones naturales del sal6n de clases y el ma

estro pueda manejarlas fácilmente. 

D. - Evaluación de cada uno de los componentes. - Es necesario real¡ 

zar evaluaciones de cada uno de los componentes que se invo- 
lucran en el entrenamiento a maestros para determinar la e- 

fectividad de ellos, y su posible utilización. 

E.- Disposici6n a la generalización. - Es importante que el psíc6lo

go al elaborar sus proyectos considere como un punto impor- 

tante, la necesidad de manejar aquellas variables que produz

can la generalización, como serian: 

E. l-Manejo de contingencias naturales. 

E. 2.- Variaci6n de los agentes de cambios y escenarios de tra

tamiento . 

Por último es recomendable que se realicen estudios en los -- 

cuales se midan las conductas de aprovechamiento académico, para

determinar su posible relación con las conductas de indisciplina. 
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