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I N T R 0 D U C C I 0 N

Recientemente, se ha dado énfasis a la utilización de tarápias

de grupo, en programas de tratamiento y rehabilitaci6n para niños y

jóvenes delincuentes y farnacodependientes ( Empey, 1967; Y,akarenko, 

1953; Neill, 1960 y Phillips, 1972). 

Estas terápias tienen como uno de sus principios básicos, el — 

empleo de la presi6n que ejercen los miembros del grupo para produ

cir cambios positivos de conducta. De ésta manera, la responsabili_ 

dad terapéutica para producir dichos cambios, se comparte entre el— 

terapéuta y los miembros que participan en el grupo. 

Una modalidad de intervención grupal, que se ha aplicado con — 

bastante éxito, es la denominada " Guided Group Interacti6n" ( G. G. I.) 

Weeks, 1958; Larsen, Stephensen y Scapitti, 1970). 

Esta técnica varia considerablemente de las terápias de grupo

tradicionales en que, en la G. G. I., todos los miembros participan — 

en la bdsqueda de solucí6n a problemas". ( Empey, 1967). 

La G. G. I. ha sido utilizada como un método de tratamiento en — 

los Estados Unidos de Norteamérica, para la rehabilitaci6n de j6ve

nes delincuentes, en donde ellos son entrenados para ayudar a los — 

miembros de su grupo a encontrar soluciones a problemas, dando cada

uno de ellos su opinión, acerca de cual es la mejor alternativa a se

guir para solucionar el problera de un compañero.\ 

Generalmente, éste tipo de técnica ha sido uti.liy¿da en los — 
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llamados Centros Residenciales, por ejemplo, en Higfields Group Res¡ 

dential, Provo, Paekland y Silverlake. Estos Centros Residenciales, 

utilizan la técnica de G. C. I., como una medida para la rehabilitación

de jovenes delincuentes, en donde ellos aprenden habilidades socia

les, académicas y vocacionales, esta enseñanza es llevada a cabo me

diante la presi6r, del grupo al que los jovenes pertenecen. 

Dentro de los resultados obtenidos en estos Centros Residencia

les, se encuentra un gran incremento de habíl¡ dades sec:iales, aca

démicas y vocacionales, pero cabe señalar, que el mejor resultado — 

es sin duda, el bajo nivel de reincidencia de los j6venes, en comp_a

ración con otros programas de tratamiento que no utilizan éste tipo

de técnica. Este dato, es una buena evidencia de la ventaja de utili

zar técnicas grupales en programas de tratamiento y rehabilitaci6n — 

para jovenes delincuentes. 

A pesar de los buenos resultados que arroja el uso de ésta téc

nica, se encuentra que uno de sus principales problemas, es la die¡ 

cultad de poder orientar la interacci6n de los sujetos hacia la toma

de decisiones y bdsqueda de soluciones. Esto parece deberse a que no

existen, hasta hoy, sistemas formales de adiestramiento o capacita

ci6n en el uso de este modelo. Es decir, que no existen especificacio

nes que hagan posible, ; ber cuales son las precurrentes necesarias— 

que los sujetos que participan en estas terapias deben tener, para — 

que se obtengan éxitos y buenos resultados. 

Ur: a técnica de terápia de grupo, que contiene algunos componen_ 

tes de la G. C. I., es el llamado " Sistema de Autogobierno" que se em

plea en el modelo de intervención conductual; " La Familia—Enseñante". 
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Phillips, Phillips, Fixsen y Vol£, 1970). Pan ambas técñicas, " siete

ría de autogobierno" y G. G. Z., se resaltan tres puntos de gran impor_ 

taaeia, en cuanto a su contenido; 

1. Respeasabilisar a todos los miembros del

grupo a encontrar soluci6n a problemas. 

2. A través del grupo, provocar cambios po

sitivos de conducta. 

3. Establecer procedimientos para que los — 

miembros del grupo, lleven a cabo la toma

de decisiones. 

Sia embargo, también en estas dos técnicas existe una gran dife

reacia que es, que ea el programa " La familia—U señante", si existe— 

un sistema formal para adiestrar a los sujetos en el uso de un siete

ma de autogobierno o terápia grupal. 

Dentro del proceso de adiestramiento, a los miembros del grupo— 

se les enserian habilidades, que en un momento dado, llegan a estrxc

turar de una manera muy completa su " sistema de autogobierno". Dicho

proceso de adiestramiento e --t# basado m las siguientes cuatro fases

rundamentales; 

1. n FADRE- t4A332R0 PS F'i- 0DE1.0; 

El p dre—maestro es un dictalor benévolo; explica el procedi

miento a seguir y Lora, las decisiones. 

a. S_ en seña a los residentes ? una discusión en— 

forma apropiada. 

b. Se enser`.a a los residence, a - sus coipañeros en

forma -- 3ecuada. 



a - 

c. El padre -maestro modela las habilidades indispensables para

establecer una discusi6n en forma apropiada tales como; con

tacto visual, no interrumpir, poner atenci6n, permanecer ca

llado, esperar un turno para hablar, etc. 

2. LOS RESIDENTES DISCUTEN LOS PROBLEMAS; 

El padre -amaestro dirige las sesiones y toma las decisiones fina

les. 

a. Se enseña a los residentes a presentar reportes de conducta

de sus compañeros en forma apropiada. 

b. Se establece que las sesiones de autogobierno son para ayu

dar a sus compañeros y no para perjudicarse entre si. 

c. Los residentes discuten el problema presentado, tratando de

obtener toda la información necesaria para poder ayudar a su

compañero. 

d. Una vez que se discutió el problema, se pasa a discutir que— 

consecuencias tendrá su compañero. La decisi6n final es toma

da por el padre estro. 

3. LOS RESIDENTES DISCUTEN Y DECIDEN; 

El padre—maestro conduce la sesi6n. 

a. Los residentes discuten el problema reportado. 

b. Los residentes discuten acerca de la culpabilidad o inocencia

de su o sus compañeros reportados. 

c. Los residentes discuten sobre las consecuencias que darán a

su o sus compañeros por presentar una conducta inapropiada

que ameritd ser reportada. 
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d. Los residentes toman la decisi6n de las consecuencias que se

otorgaran a su o sus compañeros reportados. 

4. LOS RESIDENTES DIRIGEN LA SESION; 

E1 padre—maestro da retroalímentací6n final. 

a. Cualquiera de los miembros del grupo, puede tomar la responsa

bilidad de dirigir a sus compañeros durante la sesión de auto

gobierno. 

b. Los residentes discuten el problema y la culpabilidad o ¡ no_ 

cencia de su o sus compañeros. 

c. Los residentes discuten y toman la decisi6n de las consecuen

cias que se van a proporcionar. 

d. Al ? inalizar la sesi6n, el padre— maestro señala las fallas

del dirigente y hace sugerencias para sesiones posteriores. 

Dos factores en particular han impulsado el empleo de sistemas

terapéuticos grupales en programas de intervenci6n analítico conduc

tual, como lo es el programa " La Familia—aaiseñante", estos son; 

Efectividad; La efectividad de utilizar este tipo de técnicas para— 

provocar cambios importantes de conducta a través de la presión de

grupo, como lo ha sido el caso de estudios donde se emplea la G. G. I. 

Veeks, Ob. Cit.; Larsen, Stephensen y Scapitti, Ob. Cit.). 

Sin embargo, datos específicos donde se emplea el sistema de

autogobierno, no ha sido desarrollado en forma completa. 

Aspectos Legales; La creciente presi6n legal que existe, sobre todo

en los Estados Unidos de Norteamérica, para afirmar los derechos de

109 usuarios que ingresan a programas de tratamiento. 
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Este movimiento legal tiene como fuente principal, evitar el

abuso y la víolaci6n a los derechos de los usuarios. Dichas leyes, 

se han establecido para protejer a las personas que entran a progra

mas de tratamiento y al mismo tiempo, para protejer al propio trata

miento empleado. 

En base a las decisiones tomadas en la Suprema Corte de Justi

cia de los Estados Unidos de Norteamérica ( Florales vs. Turman, 1974; 

Lake vs. Lameron, 1966 y Clanse vs. Richardson, 1978), se ha afirma

do el derecho a; 

1. Tener condiciones de vida apropiada. 

2. Recibir tratamiento y tener la posa

bilidad de ser dado de alta. 

3. Recibir tratamiento de la manera me

menos restrictiva. 

Mediante el " sistema de autogobierno" se hace que el programa — 

sea flexible a las necesidades de los usuarios y se hace posible pro

tejer los derechos de los residentes dentro del programa, evitandose

de Esta manera el abuso y el autoritarismo. 

El modelo de tratamiento " La Familia—§nseñante". en el que el — 

sistema de autogobierno", es un componente fundamental, se ha apli_ 

cado en México al problema de la farmacodependencia infantil ( Ayala, 

Chism, Mata y Quiroga, 1980. Fh prensa). 

En México, el problema de la farmacodependencia es uno de los — 

fenómenos más complejos de la salud pdblica, que requiere rápida so_ 
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iuci6n, debido a la magnitud de sus daños potenciales ( Bass, 1970; 

Linder, 1975) cuya repercusión da lugar al desajuste social y freno

al progreso. 

Dentro de la far macodependencia, el uso de substancias inhalan

tes, es de los mas graves debido a que, este tipo de substancias - 

son mayormente utilizadas por niños y jóvenes, cuyo rango de edad - 

fluctila entre los 7 y 17 años ( Wyse, 1973¡ Cohen, 1973), 

En forma particular, inhalantes como " Thiner", " cemento 5000" 

y " gasolina", son los mas utilizados debido a que se venden legal_ 

te y son muy baratos; ocupan poco espacio para ser transportados; 

su efecto se siente mas rápido y como dura poco tiempo, permite va

rias intoxicaciones al día. Ademas, sus efectos colaterales son me

nos fuertes que cualquier otro tipo de droga. 

Por otro lado, dentro de las consecuencias mas sobresalientes - 

que provoca el uso de Estas substancias, según estudios que se han - 

realizado al respecto, se encuentran dos niveles que son: 

Problemas Orgánicos: Principalmente a nivel neuronal, provoca daños

cerebrales irreversibles. Afecta también, órganos vitales tales co

mo, pulmones, riñones, hígado, pancreas, etc., provocando ten estado

de malestar general, Hay pérdida completa del apetito, llegando a - 

provocar en los usuarios, gravisismas anemias ( Belsasso, 1975). 

Problemas Conductuales: Este tipo de personas usualmente tienen con

tacto con las autoridades, por involucrarse en conductas antisocia

les que destacan en el robo, el pandillerismo, la vagancia, y otros. 

Se ha encontrado en suma, una gran correlación entre los inhalado
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res y los arranques agresivos o violentos ( Vargas, 1975). También

por otro lado, se ha comprobado que las substancias inhalantes, es

tán intimaylente ligadas a la delincuencia ( Belsasso, Ob. Cit.). 

Este tipo de conductas se presentan por los defectos cogniti

vos que provoca el uso de substancias inhalantes en cuanto a " la — 

pérdida básica de la habilidad para manejar el propio pensamiento

y un daño en el juicio" ( Cohen, Ob. Cit.). provocando con ésto, la

pérdida del control emocional y conductual. 

Existen características comunes en los usuarios de substancias

t6xicas, dentro de las más sobresalientes se encuentran las siguien

tes; en la mayoría de los casos, los inhaladores provienen de un ni

vel socioecon6mico bajo; existe entre ellos una gran desintegración

familiar, ya sea por padres ausentes, alcoh6licos o madres abandona

das. Esto representa el problema fundamental, el peder proporcionar

la 1,_ ducaci6n adecuada a estos niños y j6venes, ya que en sus hoga_ 

res no se les brinda la oportunidad de aprender las habilidades ne

cesarias, para enfrentarse apropiadamente a su medio ambiente, es— 

cuando se recurre a la droga, como una medida de evitar enfrentar

se a los problemas ( Torres Ruiz, 1975). 

Otra caracterfstica, es el bajo rendirº ento académico ( Belsasso, 

Ob, Cit.) q debido a que tampoco se les enseña a los niños y jóvenes

en el ndcleo familiar, las habilidades indispensables de adaptación, 

ocasionando una incapacidad para relacionr.rse apropiadamente con — 

compañeros y maestros. Al suceder ésto, por lo regular los niños y

jóvenes abandonan completamente la escuela como una medida de pro

tecci6r., ya que de ésta manera, huye de una de las fuentes que le

ocasionan problema. 
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Fh resuman, se puede decir que la mayoría de los usuarios de — 

substancias t6xicas, provienen de familias de bajos recursos econó_ 

micos y desintegradas; presentan un amplio repertorio de delincuen_ 

cia y un rotundo fracaso escolar, llevando por consecuencia, una

gran privación social debido al rechazo que provocan sus conductas. 

Debido al gran problema que representa este tipo de farmacode

pendencia, durante varios años se ha intentado buscar un tipo de tra

tamiento que sea efectivo para la rehabilitación de niños y jdvenes

inhaladores, encontrandose que, ésta btlsqueda ha tenido truchas limi

taciones ya que por ejemplo, en las instituciones sélo se encargan - 

de custodiar a los niños y jovenes que presentan este problema y no

ha darles un verdadero tratamiento rehabilitatorio ( Stuart, 1970; - 

Goffman, 1961). 

Probablemente, la causa principal del fracaso en las institucio

nes se deba a que los problemas de conducta, tales cona la drogadic

ci6n, pandillerismo, delincuencia, vagancia y otros, son considerados

bajo el rubro de " enfermedad mental" y al ser tratados así, a niños

y jóvenes sélo se les brindan cuidados durante el tiempo que permane

cen en la institución y no se les d3 una preparaci6n para ser acti_ 

vos en su propia commidad, sino que por el contrario, se les enseña

a ser pasivos y dependientes para poder enfrentarse a los problemas— 

que se presentan en su casa, en la escuela y en la comunidad, provo_ 

cando que al salir de la instituci6n, vuelva a presentar las mistas

conductas antisociales ( Ullman, Lrasner, 1975; Stuart Ob. Cit.; Goffmap, 

Ob. Cit). 
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Es asf, corvo surge en la ciudad de México, una nueva alterna

tiva de tratamiento para ésta población, el programa: " La Familia— 

Enseñante", en donde se proporciona a los niños, la oportunidad de

aprender todas las habilidades de que carecen. Este programa, basa

do en la comunidad permite que los niños se desenvuelvan y apliquen

de una manera rAs directa, las habilidades aprendidas. El programa, 

también posee un estilo de vida familiar, donde los niños encuentran

ayuda y rehabilitaci6n de una manera humana y positiva al tener oper

tunidad de vivir como en una familia ideal, donde dos profesionistas

se encargan de su tratamiento y hacen las veces de padres adoptivos, 

y sus compañeros la de sus hermanos ( Véase ! mezo 1 Descripción del— 

programa " La Familia—Enseñante"). 

Uno de los componentes que time una funcidr: crítica dentro del

programa de rehabilitaci6n, es el Sistema Motivacional, que abarca — 

dos factores de suma importancia para el tratamiento de los niños. — 

Estos factores son: 

Reforzamiento social: Debido a que existe una estrecha

interacci6n con los residentes del programa, es de suma — 

importancia demostrar afecto e interés por el niño, ya que

ésto facilita el poder darle intrucciones, enseñarle habi_ 

lidades, conductas apropiadas, etc. El reforzamiento social

consiste en proporcionar elogios verbales, contacto físico

placentero, hacerle preguntas personales, practicar con él, 

platicar, sonrisas, bront:.=., etc. 

Eccaomia de Puntos: Todas las conductas emitidas por— 

los niños son reforzadas o sancionadas mediante la utiliza



ción de una economía de puntos. Estos puntos son- 

cangeables por " privilegios", por ejemplo, ver tele

visión, ir a nadar, ir al cine, comprar ropa, salir

de fin de semana a su casa natural, etc. Con la eco

nomfa de puntos, se establecen en los niños las ha

bilidades necesarias para presentar conductas apro_ 

Piadas, lograndose en ellos grandes cambios de con

ducta en breves peri6dos de tiempo. 

Otro componente importante con que cuenta el programa " La Familia - 

Enseñante", es su sistema de enseñanza mediante la utilización de - 

las Secuencias Instruccionales, que facilitan el aprendizaje de ha

bilidades y proporcionan un ambiente de cordialidad y afecto para - 

los residentes. Los factores que componen la secuencia instruccional

son: 

1. EURESION DE AFECTO: Cuando a un niño se le va a enseñar

una nueva habilidad, es necesario demostrarle afecto y darle a enten

der que es una persona muy importante, por lo que él debe presentar - 

conductas apropiadas siempre. La expresión de afecto consiste en pro

porcionar al niño, antes de empezar a enseñarle como emitir una con

cta apropiada o como ejecutar una tarta adecuadamente, elogios verba

les, comentarios agradables, sonrisas, contacto físico placentero, - 

aprobación verbal, etc. El objetivo de éste primer paso, es el de pre

parar adecuadamente al residente, para la enseñanza de nuevas habili

dades, logrando que él tenga una mayor disposición para aprenderla. 
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2. DESCRIPCION DE LA CONDUCTA INAPROPIADA- Se le pro

porciona al niño, una descripción clara y detallada de — 

la falla que cometió en el momento de ejecutar una tarea

o emitir una conducta. 

3. RW ONAMIENTOS PARA LA CONDUCTA INAPROPIADA; Se le

dá al niño cuando menos un razonamiento del por que su— 

ejecución o su conducta Pué inapropiada, especificando— 

dentro de este razonamiento, las consecuancias naturales

posibles, que pueden ocurrir inmediatamente o en el futd

ro, si vuelve a emitir esa conducta o ejecución en forma

inapropiada. 

4. DESCRIPCION DE LA CONDUCTA APROPIADA; Se le define

clara y específicamente una alternativa de conducta apro

piada de como debe ser la ejecución de la tarea o la emi

sión de conducta, en situaciones futuras. 

5. R/ CON MIENTO PARA LA CONDUCTA APROPIADA; Se propor

ciona un razonamiento del por que debe emitir conductas — 

apropiadas, especificando dentro de este razonamiento, las

consecuencias naturales posibles, que pueden ocurrir inme

diatamente o en el futuro, al ! jecutar adecuadamente una— 

tarea o al emitir lo que se puede calificar como conductas

apropiadas. 

6. POSIBLES CONSECUENCIAS FIJ PLNTOS; Con el objeto de — 

reforzar la ejecución adecuada de una tarea o la emisión de

una conducta apropiada, se le menciona al niño una posible — 

cantidad de puntos si hace la tarea o emite la conducta, de— 
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la manera esperada. 

7. SEÑAL DE ENTE<dDIMIENTO; Se le hacen preguntas direc

tas al niño, acerca de si comprendió la ínstrncción, la — 

descripci6n de la conducta o ins *,: ione.mientos, con el ob

jeto de saber si entendió exactamente lo que se le está - 

explicando. En caso de que tenga duda sobre alguno de los

puntos, se le explicará nuevamente. 

8. PRACTICA Y RETROALIMENTACION; Mediante la práctica - 

se dirige al niño como es que debe ejecutar una tarea o - 

emitir una conducta en forma apropiada. Durante ésta prác

tica, se van corrigiendo los errores del niño y se le dá - 

retroalimentación positiva mediante comentarios agradables, 

instigación física, verbal y se le dan nuevas instruccio

nes. Esta práctica se lleva a cabo cuando se le describe - 

al niño la conducta apropiada. 

9. RECOMPENSA EN PUNTOS; Una ves que el niño ha perma

necido con el maestro siguiendo cada uno de los pasos de

la secuencia instruccionai., se le dan al residente puntos

por haber aprendido una nueva habilidad, por practicarla - 

y por haber ejecutado una tarea o emitido tala conducta en

forma apropiada. 

Como podrá observarse dentro del programa " La Familia -Enseñante", 

en el Sistema Motivicional, se utilizan consecuencias artificiales Fa- 

ra incrementar conductas apropiadas y decrementar conductas inapropia

das. Sin embargo, a lo largo de la estancia de los usuarios dentro - 



1q— 

del programa, estas consecuencias se van desvaneciendo para apoyzr- 

el cambio hacia consecuencias más naturales. Esto tiene el propósito

de hacer más fácil la transici6n del usuario a su medio ambiente na

tural. 

Por otro lado, también se emplean consecuencias artificiales - 

recompensas y multas), dentro de las Secuencias Instruccionales; - 

sin embargo, el componente de razonamientos dentro de éstas, tiene - 

como propósito, poner a los niños bajo condiciones o consecuencias - 

naturales que resulten de sus acciones, en su medio ambiente natural. 

De ésto, se supone etre el uso di- razonamientos le permite al vilo, - 

en un Yromento dado, autocontrolar su conducta., ya que sabrá que con

secuencias ocurrirán al emitir ciertas conductas. 

Sin embargo, no existen datos concretos que permitan afirmar - 

esta situación con certeza, es decir, no se sabe con exactitud, si - 

realmente los razonamientos puedan lleg..r a controlar o regular, en - 

un momento dado, la conducta de un sujete bajo tratamiento cuando és

te, internal¡ za dichos razonamientos. La oportunidad de conocer esto

permitirá determinar el verdadero efecto que los razonar..ientos provo

can, en cuarto al establecimier.ta y mantenimiento de conductas apro_ 

piadas. 

Recientemente, se ha hecho ' incapié en la importancia de val¡_ 

dar socialmente los programas de tratanierto y los procedimientos de

intervención; para. éste fin, se han empleado una serie de técnicas - 

conocidas cone Validacidri Social. La validacidr, social, es ur proce

so de evaluación de intervenciones en donde se establece la importan
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cía social de cambios de conducta, en programas de intervenci6n - 

analftico conductual ( Wolf, 1976; T.azdin, 1577; Minkin, 1976; 

Braukman, 1976; Wilner, 1977). 

Wolf ( 1976), extiende la definición de validación social, al - 

referirse a la aceptabilidad social de los programas de tratamiento. 

Algunos autores que han escrito al respecto ( Maloney, Harper, - 

Braukman, Fixsen, Phíllips y Wolf, 1976; Minkin, Braukman, Vinkin, - 

Timbers, Fixsen, Phillips y Wolf, 1976), recomiendan algunos tipos - 

de validación social, donde se afirman los factores comunes de inter

vencidn, y que pueden ser de acuerdo a; 

1. Selección de las conductas que van a ser modificadas

y la importancia para la ejecuci6r_ en el medio ambien

te natural. 

2. Aceptabilic-ad social de los procedindentos que se van

a utilizar, seleccionando las técnicas que resulten - 

ser las mas efectivas. 

3 . Los efectos del tratamiento sobre la conducta que va

a ser modificada, de acuerdo a 1» permanencia o des

viaci6n de las person? s en el medio ambiente, a tra- 

vés de evaluaciones inzividuales. 

Por otro lado, Cazdin ( 1977), descnit.e dos aspectos cce comple

r.tan la validación social de dos ianera.s diferentes; 

MFT O DF, COMPARACIO11 NO YATIVA; Serala que, la conducta de

los usuarios de un program de intervención, es evaluada artes

y después del tratamiento, para que posteriormente ésta sea - 

corrarada con la conducta de otros sujetos que no hayan estado
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en ningdn programa de tratamiento o intervención. 

METODO DE EVALUACION SUBJETIVA; Las conductas del usua

rio son evaluadas individualmente por quienes tienen contacto

con ellos, indicando cuales cambios producidos son los más im

portantes socialmente. Este procedimiento se lleva a cabo me

diante la aplicación de cuestionarios dirigidos, tanto a los — 

usuarios ( lel programa, como a gente externa a E1. 

El presente estudio, tiene como objetivo principal, evaluar el

uso del razonamiento dentro del sistema de autogobierno, sobre tres

referentes conductuales y validar socialmente el procedimiento em

pleado. 

Las tres conductas que se eligieron y sobre las cuales se eva

luó el uso de los razonamientos fueron; 

1. Interrumpir en una Conferencia Familiar. 

2. Mostrar malos modales en la mesa. 

3. Distraerse en una Hora Acaddmíca. 

Estas conductas fueron seleccionadas, debido a que los niños re

Bidentes del programa " La Família—Enseñan* P", las presentaban con u

na alta frecuencia al ingresar al programa. 
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Sujetos: 

Para éste estudio, se emplearon a cuatro sujetos de sexo mascu

lino, con, una edad promedio .- e 11 años, residentes del programa " La

Familia -Enseñante". Ingresaron al programa por presentar una histd

ria de inralaci6n de substancias tóxicas tales como, thiner, cemm

to 5000 o gasolina. Los cuatro sujetos, provenían de un nivel socio

económico bajo. 

Las características especificas de los sujetos empleados, eran

las siguientes; 

SUJETO 1; Edad; 11 años 1 mes, Fué canalizado al pro

grama " La Familia -Enseñante", por el" Sistema Nacional - 

para el Desarrollo Integral de la Familia" ( DIF), por ha

ber inhalado thiner, gasolina y cemento 5000. Este suje

o fué reportado con una frecuencia de inhalación. de o

cho veces al mes durante un año, en cantidades aproxima

das de medio litro en cada ocasión. El estudio electroen

cefalográfico no reporte daño orgánico. Su grado de es

colaridad era de 40 año de primaria. 

SUJETO 2: Edad; 11 años 7 meses. Fué canalizado por el

Centro de Orientación " Héroe de Celaya", del Departamento

del Distrito Federal, por haber inhalado cemento 5000. El

reporte de éste centro, informó que el niño había inhala

do con una frecuencia aproximada de dos veces al mes, du

rante seis meses, en c= ntidades pie un cuarto de litro - n- 
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en cada ocasi6n. Su estudio electroencefalográ

Pico no report6 daño orgánico. Su grado de es

colarídad era de 20 año de primaria. 

SUJETO 3: Edad: 10 años 2 meses. Fut canal¡ 

nado por sus padres, reportandolo con proble

mas de inhalación de cemento 5000, con una Pre

cuencia de dos veces al mes durante un año, en

cantidades aproximadas de medio litro en cada— 

ocasión. Su estudio electroencefalogrlfico no— 

reportó daño orgánico. Su grado de escolaridad

era de 20 año de primaria. 

SUJETO 4: Edad: 11 años 1 mes. Fu6 canaliza

do por el " Consejo Tutelar de Naucalpan" Esta

do de México, por haber inhalado thiner, comen

to 5000 y gasolina. La frecuencia reportada e

ra de 28 veces al mes durante seis meses, en — 

cantidades aproximadas de un cuarto de litro en

cada ocasión. Su estudio electroencefalográfi_ 

co no reportó daño orgánico. Su grado de esco

laridad era de 30 año de primaria. 

Escenario• 

El presente estudio se realizó en el conector de la casa—hogar, 

donde se llevó a cabo el programa " La Familia—Fn señante". ( VEasP — 

Anexo l). 
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Diseño• 

Con el prop6sito de tener un apropia?o nivel de certidumbre, a

los datos que se obtuvieron, se empleó un diseño de LInca Base Múl— 

tiple. 

Este diseño se considera como el más apropiado, para estudiar— 

a varios sujetos y sus respuestas en forma simultánea as¡ también, 

como evaluar la posibilidad de generalizaci6n de los efectos del — 

tratamiento empleado. 

Existen tres variaciones al diseño de Línea Base Mdltiple ( Hall

y Crisler, 1970), éstas son; 

1. A través de respuestas, que es la forma prin

cipal utilizada por Baer, Wolf y Risley ( 1978). 

2. A través de individuos. 

3. A través de escenarios ( situaciones). 

Utilizandose la tercera variación para el presente estudio, es

decir, se estudiaron varios sujetos y sus respuestas en forma simul

tánea, a través de varios escenarios. 

Medidas de Observación Conductual; 

Las conductas que fueron seleccionadas para evaluar los efectos

del uso de razonamientos fu^ Jun lqs siguientes; 

Interrumpir en Conferencia Familiar; Esta conduc

ta fué seleccionada, debido a que en las sesiones— 

de autogobierno, los niños no participaban adecuada

mente, estos es, que no ponían atenci6n a lo que se

discutía. Esto provocaba una menor participaci6n — 
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del grupo para el cambio de reglas dentro del - 

programa, encontrar soluciones a los problemas, - 

tomar decisiones, etc. 

Esta conducta se registraba cuando; los niños

intervenían sin levantar la mano, cuando hablaban

con otras personas y no ponían atención a lo que - 

decía su compañero acerca de un problema reporta

do, cuando hacia comentarios sin dirigirse a nadie

en especial, cuando hacía ruido o pegaba en la me

sa durante la sesi6n. 

Véase Anexo 2). 

Malos Modales en la Mesa; Se seleccionó esta con

ducta ya que, se observ6 que los niHos no mostraban

en su repertorio conductual, las habilidades necesa

rias para ingerir en forma apropiada los alimentos, 

y presentaban un gran déficit en el manejo de los

utencilios necesarios para comer. Esto provocaba - 

que las personas que los observaban comer, tuvieran

una mala impresión de ellos. Durante la comida y la

cena, se registraba ésta conducta cuando; el niño - 

masticaba con la boca abierta; cuando hablaba con la

boca llena de alimento; cuando torraba los alimentos

con las manos; cuanlo se limpiaba la boca sin utilí_ 

aar la servilleta; cuando iraba comida o derramaba

líquidoE sobre la mesa y cuando ponía los codos so

bre la mesa. ( Véase Anexo 2). 
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Distraerse en Hora Académica: Se escogió esta conducta

ya que se observó, que los niños presentaban un bajo nivel

de atención durante las actividades académicas, lo que a

fectaba considerablemente su rendimiento escolar. Esta con

docta se registraba durante la hora académica cuando: el — 

niño no veía hacía su cuaderno o libro; cuando hablaba de— 

cosas no relacionadas al estudio; cuando hacía ruido; cuan

do se introducía objetos a la boca; cuando se levantaba — 

sin pedir permiso y cuando hablaba sin pedir la palabra, 

Véase el Anexo 2). 

Registro y Confiabilidad: 

El tipo de regístro utilizado para la medida de observación con

ductual " Interrumpir (-m conferencia familiar" fué de Intervalo, el — 

cual consistía en observar a los cuatro sujetos en forma simultánea. 

Se utilizaron sesiones de 20 minutos, divididos en intervalos de 30

segundos. Al término de cada intervalo, se anotaba s6lo una ocurren

cia de conducta por sujeto, o la no ocurrencia. ( Véase el Anexo ^). 

Para las medidas de observación conductual " Malos modales en la

mesa" y " Distraerse en Hora Académica", se utiliz6 un regístro de — 

muestreo de tiempo, el chal consistía en observar a los sujetos uno

por uno, anotando solamente tima ocurrencia o no ocurrencia para el— 

Sujeto 1 después, se pasaba a observar Al sujeto 29 se anotaba la — 

ocurrencia o no ocurrencia de la conducta y así sucesivamente hasta

observar a los cuatro sujetos; volviendo a empezar con el sujeto 1. 

Se utilizaron sesiones de 20 minutos, divididas en intervalos
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Fara obtener la confiabilidad de la ocurreacia de las conductas

le " interrumpir eu conferencia familiar", " malos mod•:,les en la mesa" 

y" distraerse en hora académica", sq utilizaron dos ob3ervadores inde

pendientes, que se sentaban a los extremos de la mesa, con la final¡ 

dad de no otservarse entre si, y evitar la contaminación de sus da_ 

tos. La confíabilidad se calculó mediante la fórmula; 

Con£ = 
Acuerdos

Acuerdos + desacuerdos
X 100. 

La confiabilidad total obtenida en cada uno de los referentes — 

cond„ crales, a través de las fases de la investlgaci6n, fué la siguien

te; 

Interrumpir - n conferencia £ ami", 7ar: 

Malos modales en la cor„ida; 

celos modales en la cena; 

Distraerse en ' nora . jca.déruca; 

Confinbilidad promedio; 

L. S. RAZONAM. RAZONAM. 

STVTLF9 n7S--R11C_ 

99% 3 % 9`% 

25% 95% 92% 

90ó 95% 9J% 

90l 94 100% 

E3. 3% 9^. 3% 94. 1" 

1. a confiabilidad promedio total fué de 91. 2% , para 8? sesiones

dr regfstro. 
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Fase. , fnea Ease• 

Durante la fase de Linea Base, se mantuvieron las mismas

rutinas que se llevaban crin anterioridad ( 3onferencia Fami

liar; comida y cena y bora académica). La imita alteraci6n

a éstas rutinas fué que los padres -m estros, tomaron regir

tros de la frecuencia de ocurrencia de las conductas meta, 

interrumpir, malos modales y distracciones). 

Fase Experimental; Razonamientos Simples; 

Los " razonamientos simples" se hicieron contingentes so

bre la ocurrencia de interrupciones durante la conferencia

famili-ir. Estos razonamientos, que fueron el enunciado de - 

las consecuencias que pueden resultar de la emisión de con

ductas apropiadas o inapropiadas, eran dados verbalmente a

los niños, por los padres -maestros cuando se presentaba la

conducta de interrumpir durante la conferencia familiar. 

Por ejemplo, " no debes interrumpir en la conferencia £ ami_ 

liar, porque demuestra que eres muy irrespetuoso y nadie - 

te va a querer asf". 

Los razonamientos se elaboraron antes de su utilización, 

para contar con .un conjunto de ellos y asf, estandarizar - 

su uso. Por otro lado, antes de cada sesi6n, se establecía

el orden de empleo de cada uno de el.j, os. Este orden se es

tablecfa al azar, lo que se lograba al numerar cada razonamiento
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y establecer su orden de presentación de acuerdo a una tabla de ndme

ros aleatorios. ( Véase el Anexo 2). 

FASE EXPERITIENTAL: Razonamientos Instruccionales: 

Durante las sesiones 22 a 25, y nuevanente durante las se

siones 63 a 82, se hicieron contingentes los razonamientos - 

instruccionales", sobre la ocurrencia de interrupciones du

cante la conferencia familiar. 

Los " razonamientos intruccionales", fueron utilizados tam

bién, como contingencias para las conductas meta malos moda

les y distracciones. En la comida y en la cena, durante las

sesiones 30 a 37; y durante la hora académica en las sesio_ 

nes 47 a 54. 

Los " razonamientos instruccionales", eran similares a - 

los " razonamientos simples" en que, enunciaban las consecuen

ciar naturales que podrían resultar de la emisión de conduc

tas apropiadas o inapropiadas; pero diferían en que, los " ra

zonamientos instruccionales" además de describir las conse_ 

cuencias, proporcionaban también, la descripci6n de elterna_ 

tivas o formas alternas de comportamiento. Por ejemplo: " Si

no interrumpes, estás demostrando ser una persona muy educa

da" y la £ orna alterna de hacerlo es: " Cuando quieras ha_ 

blar con algdn conpañero. pide permiso levantando, td mano". 

Al igual que los razonamientos simples, los " razonamien_ 

tos instruccionales" se presentaban en un orden preestable_ 

cido, que se determinaba en base a una selección aleatoria

de un banco de " razonamientos instruccionales" elaborados - 

previamente. ( Véase el Anexo 2). 



MEDIDAS DE OPINION DE LOS NIÑOS

Se evaluó la opini6n de los niños sobre cuatro aspectos de la— 

conferencia familiar y la hora académica. La opini6n de los niños — 

se solicit6 en relaci6n a; la agradabilidad de las reuniones, la a

gradabilidad de los padres—maestros en conducir las reuniones, la — 

equidad con las consecuencias otorgadas y el valor educativo de las

reuniones. Esta opini6n, fué medida a través de la aplicaci6n de — 

dos cuestionarios que empleaban una escala bipolar, semejante a la— 

desarrollada por Osgoo]. ( 1952), de tres calificaciones ( Véase el A

nexo 3). 

Estos cuestionarios fueron aplicados durante la fase de Línea— 

Base y durante la fase de " razonamientos instruccionales", teniendo

copeo objetivo, comparar los juicios de los niños en dos situaciones

diferentes. 

TambiRn, se les pidi6 a los niños su opini6n sobre el tipo de— 

razonamie^ ro que más le gustara, el que más le enseñara, el que fue

ra más justo y el que menos le gustara; cuando eran utilizados en — 

las sesiones experimentales. 

Estos juizios de midieron mediante la aplicación de tres cues

tionarios, que enlistaban los " razonamientos si,nales" y los " razona

mientos instruccíonales" que se utilizare-, durante la conferencia — 

familiar; y los " razonamientos instruccionales" que se emplearon — 

como Micos, durante li nora académica. 

Se aplicó otro cuestionario, durante I.a fase de Lfnea Base, u
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tilizandose una escala de Ordenamiento Jerárquico de Preferencias, 

semejante a la desarrollada por Osgood, Suci y Tannenbaum ( 1957). 

Este cuestionario, pedía a los niños que colocaran el n6mero 1 al — 

razonamiento que más le gustará; el numero 2 al que seguía y el nd

mero 3, al tercero en jerarquía. Esto lo tenían que hacer, escogien

do de entre ocho razonamientos, tanto del tipo simple, como del ti_ 

po instruccional. 

Sin embargo, ya que los niños mostraron dificultad en contes

tar Este cuestionario, debido a que no manejaban adecuadamente la — 

escala de evaluaci6n que se les pedía; solo se tomaron en cuenta a

quellas respuestas que Fueron marcadas con el ndmero 1. ( Véase el — 

Anexo 4). 

Un segundo cuestionario fué aplicado, cuando la investigación se

encontraba en la fase de Linea Base, conteniendo los mismos razona

mientos simples e initruccionales, utilizados en el primer cuestio

narco, sólo que en ésta ocasión, los niños tenían que señalar unica

mente, de entre ocho razonamientos. el que más le gustara, el que — 

más le enseñara, el que fuera más justo y el que menos le gustara. 

Wilner, 1972; Phillips, 1973). ( Véase el Anexo 5). 

El cuestionario que fué aplicado en la hora académica, era si_ 

milar al descrito anteriormente, s6lo que en éste caso, unicamente— 

contenta los " razonamientos instruccionales" correspondientes a di_ 

cho escenario. El cuestionario, se aplicó cuando la investigación se

encontraba en la fase de " razonamientos instruccionales", y se le pe

día al nifto que marcara el razonamiento de tipo instruccional que — 

más le gustara, el que más le enseñara y el que fuera más justo. ( véa

se el Anexo 6). 
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31 procedimiento para la aplicación de los tres cuestionarios— 

fué el siguiente: se le entregaba a los sujetos el cuestionario — u

no cada vez —, al finalizar la actividad llevada a cabo, dandoles — 

la sig ü ente instrucci6n: " Les voy a entregar una hoja para que la— 

contesten, es importante que digan la verdad, sus respuestas s610 — 

las voy a conocer yo, no sus padres—maestros". Cuando los niños ter

minaban de contestar el cuestionario, el aplicador se los recogia,— 

los introducía - n u•, sobre y lo cerraba en presencia de ellos con — 

el objeto de demasrrar la privacidad de sus respuestas. 



MEDIDAS DE JUICIO SUBJETIVO

on el objeto de conocer la importancia y la acepta idn social

del procedimiento empleado, se consideraron las opini,r_,_s de la co_ 

munidad para el establecimiento de nuevos repertorios a través de - 

nuevos procedimientos. 

Se evaluaron componentes de la conferencia familiar y de la ce

na, mediante un procedimiento de juicios subjetivos, en donde se pi

id a siete personas ( jaeces) externas al programa " La Familia -En_ 

señante", que emitieran sus opiniones sobre: El involucramiento de - 

los niños durante la conferencia familiar; la agradabilidad entre - 

los padres -maestros y los niños durante la conferencia familiar; la

agradabilidad entre los niños durante la misma y el valor educativo

que proporcionaba a los niños la conferencia familiar. 

As1mismo, se les pidió su opinidn sobre tres aspectos de la ce

na: el valor educativo que existe_ clurante la cena; la agradabilidad

entre los padres -maestros y 13s niños durante la cena y la agradabi

lidad entre los niños durante la cena. 

Las opiniones fueron medidas, mediante dos cuestionarios que - 

usaban una escala semejante a la desarrollada por Liker ( 1932). 

Véase el Anexo 7). 

Se les pedía a los jueces que señalaran la respuest•1 que llos

pensaban que • iescribfa mejor su opini6n, por ejemplo, a la pregunta

La conferencia familiar Fut placentera?, ellos podían responder - 

marcando desde " completamente de acuerdo", hasta " completamente en - 

desacuerdo''. 
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Ambos cuestionarios, fuéron aplicados ese dos ocasiones, una — 

cuando la investigaci6n se encontraba en la fase de Línea rase y la

otra aplicación, cuando se encontraba en la fase de " razonamientos— 

in struccionales

El procedimiento de la ¿ Dlicación de los dos cuestionarios, fué

el siguiente: los jueces eran invitados al programa " La Familia—Ense

ñ.ante", indicandoseles que_ se requería conocer su opinión acerca de— 

una conferencia familiar y una cena. Se les daba la siguiente instruc

ción: " Observen con cuidado... ( la cena o la conferencia familiar); 

les pedimos por favor no emitir sus opiniones durante el tiempo que

dure la sesión. Al término de ésta, se les dará un cuestionario para

que lo contesten. Adjuntamos un sobre para que guarden se cuestiona

rio una vez contestado, les pedimos que lo cierren perfectamente, sus

respuestas sor, confidenciales y s6lo serán usadas para propósitos de

investigaci6n... Cracias". 



R E S U L T A D O S

Los resultados que se obtuvieron de la aplicación del procedi_ 

miento, en las tres conductas estudiadas (" interrumpir en conferen_ 

cia familiar", " malos modales en la mesa" y " distraerse en hora aca

démica), con los cuatro sujetos, fuéron las siguientes: 

Para la fase de Línea Base, se observa un promedio

de 5. 3 emisiones de conducta por sesi6n. Al interve

nirse con los " razonamientos instruccionales", se ob

serva que el promedio de emisión de conducta decremen

ta a 2. 5. Esto nos indica, que cuando se interviene — 

cor. los " razonamientos instruccionales", existe un de

cremento de aproximadamente 49% en la conducta inapró

piada. ( Véase gráfica 1). 

De manera particular, se presentan a continuaci6n los resultados

obtenidos, para cada una de las fases; en cada una de las conductas— 

estudiadas: 

Interrumpir en Conferencia familiar: 

En cikinto a ésta conducta, se observó en Lfnea Base, 

que los sujetos emitieron una frecuencia de 8. 35 inte

rrupciones per sesi6n. Durante la fase experimental de

razonamientos simples", el promedio de interrupciones

por sesiór. decrement6 a 7. 17. En la fase experimental

de " razonamientos instruccionales", se observa un mar_ 
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cado decremento a un promedio de 2. 83 interrupciones- 

por nterrupcionesporsesidr.. 0 sea, que se observa un decremento de la

conducta de interrumpir de aproximadamente un 67%, en

relacidn a la frecuencia promedio observada en la fa

se de Lfnea Base. ( Véase gráfica 2). 

En el análisis de los efectos del procedimiento, a través de su

jetos, se observa lo siguiente en cuanto a las interrupciones durante

la conferencia familiar: 

Sujeto 1: Para la fase de Linea Base, éste sujeto — 

presenta un promedio de interrupciones de 12. 4 por se

sidn. Observandose un leve decremento a 12. 3 interruP

ciónes, durante la fase de " razonamientos simples". 

Posterior rente, al introducirse los " razonamientos — 

instruccionales", en la siguiente fase experimental,— 

el promedio de interrupciones decrements marcadamente

a 4. 7. ( Véase gráfica 3). 

Sujeto 2: Time un promedio de interrupciones por — 

sestén de 6. 9, durante la fase de Lfnea Base. Éste pro

medio decrementa levemente a 6. 0, cuando se interviene

con loa ' Ira zonainiento s simples". Durante la fase de — 

razonamientos instruccionales", el promedio decremen

ta significativamente a 1. 6 interrupciones por sesidn. 

Véase gráfica 4). 

Sujeto 3: Este sujeto, muestra como promedio de in_ 

terrupciones por sesidn 8. 3, durante la fase de Linea
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Base. Cuando se interviene con loa " razonamientos sim

ples, el promedio decrementa a 3. 6. Posteriormente, — 

se observa un marcado decremento a 1. 9 interrupciones

por sesión, cuando se interviene con " razonamientos — 

in_struccional- s". ( Véase gráfica 5). 

Sujeto 4: Presenta un promedio de 7. 7 interrupciones

por sesidn, durante la fase de Línea Base. Cuando se — 

interviene con los " razonamientos simples", se obser_ 

va un decremento de interrupciones a 6. 8. En la si

guiente fase experimental, donde se interviene con los

razonamientos instruccionales", la conducta de inte

rrum,Ir, decrementa marcadamente a 3. 0 por sesidn. — 

Véase gráfica 6). 

Malos modales en la mesa: 

El efecto del procedimiento sore los malos modales

en el comer, fué el siguientes para los cuatro sujetos: 

Durante la fase de Linea Base, se observa un prome

dio de 3. 2 malos modales emitidos durante la comida y

la cena. Durante la fase experimental " razonamientos— 

instruccionales", se observa que los sujetos decremen

tan la frecuencia de emisión de Esta conducta a 1. 6 — 

por sesión, es decir, los malos modales durante la co

mida y la cena, decrementan aproximadamente un 43%, — 

cuando son intervenidos con " razonamientos instruccio

nales". ( Véase gráfica 7). 
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En el análisis del efecto del procedimiento, a través de los — 

sujetos, se observa lo siguiente para " malos modales en la mesa": 

Sujeto 1: Muestra como promedio de malos modales — 

por sesidn 3. 8, durante la fase de Línea Base. En la— 

fase experimental, donde se interviene mediante los — 

razonamientos instruccionales", la emisi6n de malos— 

modales decrementa a 1. 6 por sesión. ( Véase gráfica 8). 

Sujeto 2: Para la fase de Línea Base, éste sujeto — 

presenta un promedio de 3. 2 malos = dales por sesidn. 

Al intervenirse con " razonamientos instruccionales", 

en la fase experimental, la conducta decrementa a 1, 2

por sesidn, ( Véase gráfica 9). 

Sujeto 3: Presenta un promedio de 2. 8 malos modales

por sesidn durante la fase de Línea Base. En la fase— 

experimental, es decir, al intervenirse con " razona

mientos instruccionales", éste promedio decrementa a- 

1. 2 malos modales por sesidn. ( Véase gráfica 10). 

Sujeto 4: Este sujeto presenta en la fase de Linea— 

Base, un promedio de 3. 0 malos modales por sesidn. En

la fase de " razonamientos instruccionales", el prome

dio de malos modales decrementa a 1. 4 por sesidn. 

Véase gráfica 11). 

Distraerse en : lora Académica: 

El promedio de distracciones por sesidn, que e_mitie
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ron los cuatro sujetos durante la fase de Linea Base, 

Pué de 4. 0. Durante la fase experimental, donde se in

terviene con los " razonamientos instruccionales", el - 

promedio decrementa a 2. 8 distracciones por sesión. - 

Estos resultados indican que al intervenirse sobre la

conducta de distraerse, mediante los " razonamientos - 

instruccionales", el promedio de distracciones por se

si6n decrementa en un 22% aproxinadamente. ( Véase gra

Pica 12 ). 

Analizando el efecto del procedimiento a través de los sujetos, 

se encuentra lo siguiente: 

Sujeto 1: Para éste sujeto se observa en la fase de

Linea Base, un promedio de 4. 2 distracciones por se

si6n. Al intervenirse mediante los " razonamientos ins

truccionales", la conducta de distraerse decrementa - 

ligeramente a 4. 0 distracciones por sesión. ( Véase grd

fica 13). 

Sujeto 2: Durante la fase de Lfnea Base, presenta un

promedio de 4 distracciones por sesión. En la fase - 

experimental, donde se interviene con los " razonamien

tos instruccionales", el promedio de la conducta de - 

distraerse decrementa a 3. 0 por sesidn. ( Véase gráfica

14). 

Sujeto 3: Presenta 3. 8 distracciones por sesión, du

rante la fase de Lfnea Base. Cuando se interviene con- 
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razonamientos instruccionales", durante la fase ex

perimental, el promedio de la conducta de distraerse

decrementa marcadamente a 1. 7 por sesión. ( Véase gra

Pica 15). 

Sujeto 4: Presenta un promedio de 4. 0 distracciones

por sesidn, durante la fase de Lfnea Base. En la fa

se experimental, donde se utilizan los " razonamientos

instruccionales", la conducta decrementa a 2. 5 dis

tracciones por sesidn. ( Véase gráfica 16). 

GENERALIZ ACION

Al analizarse los resultados, se observa que existe vea efecto de

generalización en el uso de " razonamientos instruccionales", a través

de los escenarios. Este efecto parece fortalecerse a medida que se — 

expone a los sujetos a los razonamientos sucesivamente en los diver

sos escenarios. 

Inicialmente se observa, que el uso de " razonamientos

instruccionales", durante In conferencia familiar., trae. 

consigo xi efecto supresor sobre la conducta, no sello en

ése escenario, sino que también, en los otros escenarios

hora académica y comedor), donde no se está intervinien

do. ( Véase gráfica 17; Fase 1 y 11). Consistentemente — 

con éste efecto de generalización, cuando se vuelve a _. f

nea Base en el escenario de conferencia familiar, se obser

va una recuperación en la tasa de respuesta de las conduc
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tas meta, en los tres escenarios. ( Véase gráfica 17; - 

rase III). 

El efecto de supresi6n se presenta de nuevo cuando - 

se interviene en el escenario de comida y cena, y ésta - 

supresión también se observa en los otros escenarios - 

conferencia familiar y hora académica), que se mantie

ner_ sin intervenc- dn. ( Véase gráfica 17; Fase IV). La- 

recuperaci6n de la tasa de ocurrencia se vuelve a presea

tar, cuando se retiran los " razonamientos instrucciona

les" del escenario de comida y cena, ésto se observa - 

nuevamente en todos los escenarios. ( Véase gráfica 17; 

Fase V). 

Una demostración más de éste efecto de generalización

se observa cuando se interviene con los " razonamientos - 

instruccionales" en la hora académica, ya que, la supre

sí6n de las conductas meta, se observar_ a través de to

dos los escenarios, aón cuando s6lo se interviene en u
no de ellos. ( Véase gráfica 17; Fase VI). Cuando. se iK

terrumpe el empleo de los razonamientos, en el escena

rio donde se lleva a cabo la hora académica, la recupera

ci6n de las conductas no se observa en ninguno de los— 

escenarios, sino que, el efecto de supresi6n se mantie

ne a través de los escenarios. (: léase grá£ íca 17; Pase- 

Vil). 

ase-

VII). 

En la dltima fase, donde los " razonamientos instruc
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c: ionales se vuelven a emplear en el escenario inicial, 

conferencia familiar), el efecto de supresidn se obser

va con mayor impacto, no sello en el escenario empleado, 

sino de la misma manera en los escenarios sin interven

cidra ( comedor y hora académica). ( Véase gráfica 17; Fa_ 

se VIII). 

OPINION DE LOS NIÑOS SOBRE PREFEREACIA Y SATISFACCION; 

La opinión de los niños se midíd a través de cuestionarios que

se aplic-iron en dos ocasiones, una en la fase de Linea Base y otra— 

en la fase experimental " razonamientos instruccionales". 

Psi relación a la conferencia familiar, se pidil a los niños, su

opinión sobre cuatro aspectos; agradabilidad en general de la sesidn; 

la agradabilidad de los padres—maestros en la conducción de la confe

rencia familiar; la equidad con las consecuencias asignadas durante— 

la sesidn de conferencia familiar y el valor educativo que los niños

pensaban tenia, la sesión. Los resultados obtenidos de éstos cuestio

narios fueron los siguientes; 

El 75% de los niños opinaron que la conferencia £ ami_ 

liar era agradable, durante la fase dr_ Linea Base. Duran

te la fase experimental, donde se proporcionab•3n los " ra

zonamientos instruccionales", el 1M0% de los niños consi

raron la conferencia familiar com» agradable. ( Véase grs

fica 18). 



El 100% de los niños, opinaron que la agradabilidad- 

de los padres -maestros en conducir la conferencia fama_ 

liar, era igualmente agradable, tanto cuando tia " gra_ 

yor.; nabar. ( Linea Easy), como cuando se proporcionaban

fase experimental), los " razonamientos instruccioxales". 

Véase gráfica 19). 

En relaci6n a la opínidn de los niños sobre la equi_ 

dad de las consecuencias proporcionadas durante la con_ 

ferencia familiar, el 7i- ,,. los suietos estuvo de acuer

do con ellas, durante la fase de Linea Base y el 100% - 

de los sujetos, durante la fase de " razonami,= tos instruc

ciorales". ( Véase gráfica ^) 

El 10r% de los niños opinaron, tanto en la fase de Li

nea Base, como en la fase experimental " razonamientos — 

instruccionalos, que la conferencia familiar Era igual_ 

mente educativa. Es decir, los niños opinaron que no ha_ 

bia diferencia en cuanto al valor educativo de la confe

rencia familiar, durante las dos condiciones. ( Véase grá

fica 21 ). 

Los cuestionarios que se aplicaron para evaluar la opinión de los

niños, sobre los componentes de la hora académica, arrojaron los sir

guientes resultados: 

Par,. cl área rir agradabilidad en general, el 75% de - 

los niños opinaron que la hora académica era agradable, 

durante ] z fase de I.fnea Basr. Por o* meo lado, el 100% de
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los niños opinaron que la hora académica era agradable, 

cuando se daban los " razonamientos instruccionales". 

Véase grffica 22). 

La opini6n de los niños en cuanto a la equidad con - 

las consecuencias proporcionadas durante la F. ora acadé

mica, el 75% de los niños estuvieron de acuerdo con e

llas durante la fase de Línea Base. El 100% de los ni

Ros, opinaron estar de ar_uerdo con las consecuencias,— 

durante

onsecuencias,— 

durante la fase experimenta:, en la que se proporciona

ban " razonamientos instruccionales".( Véase gráfica 23). 

En cuanto a la agradabilidad de los padres- maestros- 

cn 1« conducción de la hora académica, el 75% de los ni

Ros opinaron que era agradable cuando no se proporciona

bac: _ " razonarrfentcs ir_struerfonales" ( Linea Base). - 

En la fase experimental, donde éstos si se proporcionaban, 

1 1n - â 9e los nulos indicaron eue la conducci6n de lor

padres -maestros era. agradable. ( Véase grlfir- I.IN. 

E? 1.^^ 1; de los nulos oriraron ; ue el valor educativo

cue pro; orci.onaba la hora acadér..ica, durante la fare- de_ 

Lfner. bine y durarte la fase de " razonaa:ientos instruc

cionales", err• alts, en amt,as fases. ( Véase— 

gráfica

Farr deterninar la preferencia de los niVes, sobre el tipo de ra

zonaxiento usado en la corf- rencia fariliar, durante la cocida g la — 
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cena y durante la hora académica, se aplicó otro cuestionario. En '_ t

te, se les pedía a los ni7ic5. que emitieran su opinión acerca de los— 

razonamientos que; más les gustaran; los que más le ensefaran; los — 

que fueran más justos y los que meros ; es gustaban. Los resultados — 

que se obtuvieron de este cuestionario, fueron los siguientes; 

El 62. 5% de los nizos opinaron que, Ios razonamientos

que más les gustaban, eran los " razons.mientos instruccio

nales". ( Véase gráfica 26). 

El 62. 5% de las opiniones de los niños, roirel.?ierdn

en que los " razonajrdentcs instruccionales", eran los — 

nás les enseraban. ( Véase gráfica 27). 

El 87. 5% de los niños opinaron que los razonamientos

m= s justos, eran los " razonamientos instruccionales". 

Véase gráfica 28). 

El 87. 5% de, las opiniones de los niños, indicaron — 

que los " razonamientos simples", eran lcs que menos les

gustaban. ( Véase gráfica 29). 

En cuanto a la preferencia de los niSos, sobre los " razonamientos

instruccionales" que se emplearon durante la hora académica, se determi

nd lo siguiente; cual era el que rá s le gustaba; cual era el que más— 

le enseí!3ba y cual era el más justo. I•os resultados arrojados por és

te cuestionario, fueron los siguientes; 

El 5C% de los niños señalaron al " razonamiento ins

truccíonal námero 1, como el que más les gusta. ( Véase

gráfica 30). 
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El ' Ir,,. zona mi ento instructional" numero 3, fué señala_ 

do por el 50% de los niños, como el razonamiento que más

les enseñaba. ( Véase gráfica 31). 

Para determinar cual era el más justo de los razona_ 

mientos que se emplearon en la hora académica, las opi

niones de los niños fuéron las siguientes; El 25% de e

llos, señalaron al " razonamiento instruccienal" numero 1, 

otz•c 25% de los niños, señalaron al " razonaniento i.nstrue

cional ndmero 2; el " razonamiento instruccior_al número 3 - 

también fué escogido por otro 25% de los niños y, el 25%— 

de los niños restantes, se inclin6 por el " razonamiento - 

instruccional" ndmero 4. Esto nos indica, que los niños - 

opinaron que los cuatro " razonamientos instruccionales" - 

empleados en la hora académica, eran igualn.ente justos. 

Véase gráfica r

ACEPTABILIDAD DEL PRCCEDINIENTC

La acertabilidad social del procedimiento, se evalud en base

n - en donde se pedía la opin. dr. de = grupo de jueces ex

ternos al programa " La Familia -Enseñante", sobre; 1, Irvolucramiento; 

2. A radabilidad entre los padres -maestros y los niños; 3. Agradabili

dad entre los nir.os; 4. Enseñanza y 5. Justicia. Para obtener éstas - 

opiniones, los cuy.^:tionarios fueron aplicados, tanto en la fase de Li

nea Base, como en la fase experimental de " razonamientos instrucciona

les". Los resultados obtenidos para la conferencia familiar, fuéron - 
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los siguientes; 

Involucrami ato; El 43% de los jueces, opinaror, — 

que existía mayor involucramiento en la cotif rencia fa

miliar, en la fase experimental donde se proporcicra_ 

bar, los " razonamientos instruccionales", en comparación

de las sesiones donde éstos no se daban. For otro lado, 

el 5711 de los jueces, opinaron que no existía diferen_ 

cia entre las fases, en cuanto al involucramient•o. ( Véa

se gráfica 33). 

2. Agradatilidad entre los padres—maestros y les ni_ 

ños; Un 15% de ] os jueces opinaron que la sesi6n de — 

conferencia familiar, era mas agradable cuando se usa_ 

ban dentro de ésta, les " razonamientos instruccionales". 

Mientras que, el 57x de los jueces no otservaron diferen

cías entre la fase de Linea Base y la fase experimental. 

Véa!; e gráfica 34. 

3. Agradabilidad entre los niños; Este aspecto evalua

do Centro de ronferencia far..iliar, presentó le, s: quien_ 

te; el 42Y de ] os jueces opinaron que existía mas agra_ 

dabilidad ". tre los niños, cuando se daban " razonarr•.ien_ 

top instruccionales", que cuando no se daban. El 29% de

las opiniones de los jueces, irdicaroe no otservar nin_ 

guna díferenc'.a entre la fase le Linea Base y la fase — 

experimental, en cvanto a la agradatilidad entre lcs ni

Píos. (`.' Case gráfica 35). 
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N señanra de la Conferencia Fatriliar; El 57% de — 

los jueces indicarer que la conferencia familiar era — 

s1s educativa, cuando s- proporcionaban los " razonamien

tos instruccionales". El 43% solñalaron que no existen — 

diferencias y que, la conferencia familiar es igualmen

te educativa en ambas fases. ( Véase gráfica 36). 

4. Justicia de la Conferencia Familiar; Un 15% de -- 

los jueces opinaron que la conferencia familiar era más

justa, cuando se proporcionaban los " razonamientos ins

truccionales". Por otro lado, el 71% de los jueces opi_ 

naron que la conferenci:6 familiar, era igualmente justa

durante la fase de Línea Base y la fase experimental de

razonamientos instruccionales". ( Véase gráfica 37). 

Zh resdmen, un 34. 83% de los jueces opinaron, que la— 

conferencia familiar tenia un mayor involucraadento; ma

yor agradabilidad entre los padres—nuestros y los niños; 

una mayor agradabilidad entre los niños; tenia un mayor

valor educativo y é! a más justa, cuando 3e proporciona

ban " razonamientos instruccionales". Por otro lado, un - 

51. 401 de los jueces opinaron que no había diferencia en

cuarto a la agradabilidad, ~ señanma y justicia de la — 

conferencia familiar, entre las fases de Linea Base y — 

experimental (" razonamientos instruccionales"). ( Véase— 

gráfica 38 ). 

La aceptabilidad social del procedímiento, tambíen se determine. 

durante la cena. En éste cuestionario, 103 jueces evaluaron tres as
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pectos; 1. Valor educativo; 2. Agradabilidad entre '_os padres—nuestros

y los niños y 3. agradabilidad entre los niños durante la cena. Los re

sultados obtenidos, fuéroa los siguientes; 

1. Valor educativo durante la cena; El 14. 28% de los— 

jueces opip.aror que la cena éra rJa educativa cuando se— 

proporcionaban los " razonamientos iastruccionales", en — 

comtparaci6n con las sesiones, donde Estos no se usaban. 

Por otro lado, el 28. 57% de los jueces señalaron que no— 

existía diferencia es cuanto al valor educativo, entre la

fase de Línea Base y la fase experimewtal.( Véase grifíca

39). 

2. Agradabilidad entre padres—maestros y niños duran_ 

te la cera; El 42. 85% de los jueces opinaron que exis

tia mayor agradabilidad, cuando se proporcionaban los — 

razonamientos LIstruccionales". El 42. 85% de las jueces

señalaron, que la cena era igualmente agradable, tanto — 

en la fase de Linea base, como en la fase experimental. 

Véase gráfica 40). 

3. Agradabilidad entre los niños duraste la cena; La

opinión del 28. 57% de los jueces indica, que existía -- 

mas agradabilidad entre los niños durante la cena, cuan

do se proporcionaban los " razonamientos instruccionales" 

en compraracidri con las sesionas, donde éstos no s da_ 

ban. Por otro lado, el 42. 85% de_ los jueces ixdicaron — 

que en la cena, existía igv, 3 agrad3btlidad entre los — 
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niños, durante la fase de Linea Base y la fase de " raro

namientos instruccionales". ( Véase gráfica 41). 

Resumiendo, el 28. 55,"° de los jueces opinaron que, 

el valor educativo, la agradabilidad entre los padres— 

maestros y los niños y la agradabilidad entre los niños, 

se daban mayormente durante la cena, cuando se porporcio

naban " razonamientos instruccionales" a los niños. Por — 

otro lado, el 33. 09 de los jueces opinaron que la cena— 

era igualmente educativa y agradable, durante la Pase de

Linea Base, como durante la fase experimental donde se — 

glean los " ra±oKamientos instruccionales", ( Véase grá_ 

fica 42 ¡. 



D I S C U S I 0 N

Los resultados que se obtuvieron del empleo de razonamientos - 

corno consecuencias para ciertas conductas inapropiadas, sugiere que - 

éstos son efectivos en reducir la frecuencia de ocurrencia de Esas - 

conductas. Estos resultados dan apoyo a la proposici6n hecha por o

tros autores ( Zirigin, 1975; Vilner, 1978), de que los Razonamientos

Iastruccion-,les son un componente importante de las interacciones de

enseñanza denominadas " Secuencias Instruccionales". 

ga un estudio anterior, Ford y colaboradores ( 1974), han demos

trado que las " Secuencias Instruccionales" son mas efectivas en el - 

manejo conductual de adolescentes, que otro tipo de iateracci6n siste

matizada. Sin embargo, en Este estudio se introducís el uso de las - 

Secuencias Instruccionales" como un paquete completo, por lo que no

era posible evaluar el efecto en si que los razonamientos tenían. 

Como pudo observarse, los datos que arrojan los resultados de - 

este estudio permiten esclarecer el papel que los razonamientos jue

gan en el control de la conducta. 

Cabe señalar, que el efecto de ésta contingencia no es tan fuer

te, como lo demuestran otros procedimientos y contingencias que se - 

han investigado en aaos recientes. Sin embargo, el empleo de estos - 

procedimientos casi siempre implican una codificación sutstancial - 

drl ambiente, lo que trae corno resultante un estado de poca nnturali

dad de las intervenrian Ta- r- d.,m•da en el grado de generalidad -de- 

éstos. 

El empleo de : m dise:.o de Linea ras- Míltiple, donde se evalu6- 



el efecto de los razonamientos a través de diferentes escenarios, a

permitido poder constatar que éstos generalizar sus efectos a través

de diferentes escenarios y conductas. 

Este efecto de generalizaci6n se ve incrementado a medida que - 

los diversos escenarios y conductas se exponen sucesivamente al uso

de los razonamientos. El incremento en la generalización de un proce

dimieato como resultado de una programación sucesiva de la exposición

al procedimiento, confirma y dá apoyo a estudios anteriores ( Ayala, 

1973; Corte Y. E. y Wolf, 1971). 

Los datos sobre preferencia y satisfacción que se obtuvieron ea

un esfuerzo de validar socialmente el procedimiento y los resultados, 

nos indican por un lado, que el uso de los razonamientos es gustado - 

por los usuarios, que éstos los perciben con un importante valor edu

cativo y que los consideran agradables. Los resultados de las encues

tas de opinión que fuéron aplicadas a los jueces externos al programa

La Familia -Enseñante", señalan que los razonamientos afectan de una

manera positiva los escenarios -donde se emplean, puesto que se hace - 

que se perciba más agradable la interacción entre el personal y los - 

usuarios. 

Estas hallazgos indican, que los razonamientos además de ser e

fectivos y generalizables, son importantes para los usuarios y acep

tables ¡ ara la comunidad o sociedad. 

r: oponea+os prr-:? la d- investigaciones ' Fines, snali

zar 1 - fecto iel usc de los razº. zz en tos instruzcionries en forma- orma-, 

es decir, de rraner-- contingente la cor.3. iev , sino dar

lo! ntes de iricicr las sesiones. 
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G R A F I C A 1

GRUPAL

LINEA RAZONAM. 

BASE INSTRUCCIONALES. 

Gráfica 1; Promedio de emisión de conducta en

los tres referentes conductuales (" Interrumpir en

Conferencia Familiar", " Alalos modales en la mesa" 

v " Distraerse en Hora Académica"), en la fase de— 

Línea Base y fase Experimental " Razonamientos Ins

truccionales". 
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G R A F I C A 2

INTERRUMPIR EN CONFERENCIA FAMILIAR. 

GRUFAL

LINFA RA.ZONAM. RAZONAM. 

BASE SIMPLES INSTRUCCIONALES. 

Gráfica 2; Pronedio de interrupciones por

sesión, emitidas por los cuatro sujetos en la

fase de Linea Base, fase " Razonamientos Sin

ples" v fase " Razonamientos Instruccionales". 
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G R A F I C A 3

INTERRUMPIR EN CONFERENCIA FAMILIAR

SUJETO 1

2

C

LINEA RA.ZONAM. RAZONAM. 

PASE SIMPLES INSTP.UCCIONALES. 

Gráfica 3- Promedio de interrupciones por sesion, 

emitidas por el Sujeto 1 en la fase de Línea Base, fa

se de " Razonamientos Simples" v fase de " Razoramien_ 

tos Instruccionales". 
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G R A F I C A 4

INTERRUMPIR EN CONFERENCIA FAMILIAR. 

SUJETO

14

12

I

LINEA RAZON:: T:. RAZONtY. 

BASE SIMPLES INSTP.UCCIONALES. 

Grfica 4: Promedio de interrupciones por sesi6n, 

emitidas por el sujeto 2 en la fase de Linea Base, — 

fase de " Razonamientos Simples" y fase de " Razonamien

tos Instruccionales". 
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INTERRUMPIR EN CONFERENCIA FAMILIAR

SUJETO 3

LINEA RAZON.AM. P.AZONPM. 

BA. SE SIMPLr.S INSTF.UCCIONALES. 

Gr* fica 5: Promedio de interrupciones por sesión, 

emitidas por el SuJeto 3 en la fase de Linea Base, fa

se de " Razonamientos Simples" y fase de " Razonamien _ 

tos Instruccionales". 
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INTERRUMPIR EN CONFERERNCIA FAMILIAR. 

SUJETO 4

0

LINEA RAZONAM RAZONAM. 

BASE SIMPLES INSTRUCCIONALES. 

Grsfica 6: Promedio de interrupciones por sesión, 

emitidas por el Sujeto 4 en la fase de Línea Base,— 

fase : ie " Razonamientos S= mples" y fase de " Razona_ 

mientos Instrucc_ionales". 
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MALOS MODALES EN LA MESA. 

GRUPAL

0

LINEA RAZONAM. 

BASE INSTRUCCIONALES. 

Gráfica 7: Promedio de malos modales por sesi6n, 

emitidos por los cuatro sujetos en la fase de Línea

Base v fase Experimental " Razonamientos Instruccio_ 

nales". 
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MALOS MODALES EPI LA MESA

SUJETO 1

0

LINEA RAZONAM. 

BASE IN STRUCCIONALES. 

Gráfica 8; Promedio de malos modales por sesión, 

emitidos por el Sujeto 1 en la fase de Linea Base y

en la fase de " Razora mien tos Instruccionales



55 — 

G R A F I C A 9

MALOS MODALES EN LA MESA

SUJETO 2

x

LINEA RAZONAM. 

BASE IN STRUCCIONALES. 

Gráfica 9: Promedio de malos modales por sesi6n, 

emitidos por el Sujeto 2 en la fase de Linea Base y

en la fase de " Razonamientos Instruccionales". 
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MALOS MODALES EN LA MESA. 

SUJETO 3

W

LINEA RAZONAM. 

BASE INSTRUCCIONALES. 

Grtfica 10; Promedio de malos modales por sesi6n, 

emitidos por el Sujeto 3 en la fase de Linea Base y

en la fase de " Razonamientos Instruccionales". 
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MALOS MODALES EN LA MESA. 

SUJETO 4

LINEA RAZ ON AM. 

BASE IN STRUCCIONALES. 

Gráfica 11; Promedio de malos modales por sesión. 

emitidos por el Sujeto 4 durante la fase de Linea — 

Base y durante la fase de " Razonamientos Instruccio_ 

nales". 
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G R A F I C A 12

DISTRAERSE EN HORA ACADEMICA. 

GRUPAL

LINEA RAZONAM. 

BASE IN STRUCCIONALES. 

Gráfica 12: Promedio de distracciones por sesión, 

emitidas por los cuatro sujetos, durante la fase de

Lfnea Base y durante la fase de " Razonamientos Ins

truccionales". 

s
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DISTRAERSE EN HORA ACADEMICA. 

SUJETO 1

U

LINEA RAZONAM. 

BASE IN STRUCCIONALES. 

Gráfica 13: Promedio de distracciones por sesión, 

emitidas por el Sujeto 1, durante la fase de Línea — 

Base y durante la fase de " Razonamientos Instruccio_ 

nales". 
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DISTRAERSE EN HORA ACADEMICA

SUJETO 2

M

LINEA RAZONAM. 

BASE INSTRUCCIONALES. 

Gráfica 14: Promedio de distracciones por sesi6n, 

emitidas por el Sujeto 2, durante la fase de Linea — 

Base y durante la fase de " Razonamientos Instruccio

nales". 
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DISTRAERSE EN HORA ACADEMICA. 

SUJETO 3

LINEA RAL UN AM. 

BASE INSTRUCCIONALES. 

Gráfica 15: Promedio de distracciones por sesidn, 

emitidas por el Sujeto 3, durante la fase de Linea — 

base y durante la fase de " Razonamientos Instruccio_ 

nales". 
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G R A F I C A 16

DISTRAERSE EN HORA ACADEMICA

SUJETO 4

LINEA RAZ ON AL. 

BASE INSTRUCCIONALES. 

Gráfica 16: Promedio de distracciones por sesión, 

emitidos por el Sujeto 4, durante la fase de Linea Ba

se y durante la fase de " Razonamientos Instruccionales". 



GRAFICA 17

GEN ERALIZACION

FASE I FASE II FASE III FASE 111 FASE V FASE VI FASE `! II FASE VIII

RAZONAMIENTOS RAZONAMIENTOS RAZONAMIENTOS

AUSENTES IN I PRESENTES EENd AUSENTES EN

TODOS LOS { UN ESCENARIO, TODOS LOS

ESCENARIOS, I ESCENARIOS. 
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PRESENTESES EN
IRAZONAMIENTOI

U

ENTESCENARIO. 
TODOS S 1

PRPRESENTES
EE I

ESCDSTES
EN

S

I[

nESENTES
EN

OS

S. 

fM ? A CF MM VÍA CF MM HA CF MM ? A CF MM HA CF MM HA CF MM HA CF

LINEA BASE CF — Conferencia Familiar. 
RAZONAMIENTOS TNSTRUCCIONALES. MM — Malos modales. 

HA — Hbra Académica. 

Gráfica 17: Promedio de la ocurrencia de las conductas meta ( interrumpir, malos modales

y distracciones), para todos los sujetos durante las dos fases ( Linea Base y Razonamientos

Instruccionales), . a través de los tres escenarios ( Conferencia Familiar, comida, cena y — 

Hora Académica). 
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AGRADABILIDAD DE LA CONFERENCIA FAMILIAR

100% — 

0

P 75% — 

ti0U) 
Á 50% — 

wti
El 25% — 

Uz
á 0% 

LINEA RAZ ON AM. 

BASE INSTRUCCIONALES. 

Gráfica 18; Resultados de la opinión emitida

por los niños en cuanto a la agradabilidad de — 

la Conferencia Familiar, durante la fase de LS_ 

nea Base y durante la fase Experimental " Razona

mientos Instr.uccionales". 
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EQUIDAD CON LAS CONSECUENCIAS PROPORCIONADAS

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 

EN LA CONFERENCIA FAMILIAR. 

LINEA RAZONAM. 

BASE IN STRUCCION ALES. 

Gráfica 19: Resultados de la opinión emitida

por los niños en cuanto a la equidad con las — 

consecuencias proporcionadas durante la Conferen

cia Familiar, durante la fase de Línea Base y — 

durante la fase Experimental " Razonamientos Ins

truccionales". 
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CONDUCCION DE LA CONFERENCIA FAMILIAR

100% 
U) 

0FW
13 75% 
cn

0% 

LINEA RAZONAM. 

BASE INSTRUCCIONALES. 

Gr* fica 20; Resultados de la opini6n emitida

por los niños, en cuanto a la agradabilidad de— 

los padres—maestros en la conducci6n de la se

si6n de Conferencia Familiar, durante la fase

de Linea Base y durante la fase Experimental de

Razonamientos Instruccionales. 
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VALOR EDUCATIVO DE LA CONFERENCIA FAMILIAR

i 100% 

0E - Fw
ti

m 75% 

wQ
50% 

H

a
25% 

0a. 

0% 

LINEA RAZONAM. 

BASE INSTRUCCIONALES. 

Gráfica 21; Resultados de la opini6n emitida

por los niños, en cuanto al Valor Educativo que— 

proporciona la Conferencia Familiar, durante la. 

fase de Línea Base y durante lr fase Experimental

Razonamientos Instruccionales". 
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AGRADABILIDAD DE LA HORA ACADEMICA

1  100% 

0% 

LINEA RAZONAM. 

BASE II STRUCCIONALES. 

Gráfica 2.2; " Resultados de la opini6n emitida

por los niños, en cuanto a la agradabilidad de— 

la Hora Académica, durante la fase de Línea Base

y fase Experimental " Razonamientos Instrucciona

les". 
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EQUIDAD CON LAS CONSECUENCIAS EN HORA ACADEMICA

100% 

UE+ Wti
75% 

0% 

LINEA RAZON AM. 

BASE IN STRUCCIONALES. 

Gráfica 23: Resultados de la opinión emitida

por los niños, en cuanto a la equidad de las — 

consecuencias proporcionadas durante la Hora Aca

démicao durante la fase de Línea Base y durante

la fase Experimental " Razonamientos Instruccio

nal es" 
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G R A F I C A 24

CONDUCCION DE LA HORA ACADEMICA

LINEA RAZONAM. 

BASE INSTRUCCIONALES. 

Gráfica 24: Resultados de la opini6n emitida

por los niños, en cuanto a la agradabilidad de. 

los padres—maestros en la conducci6n de la se

si6n de Hora Académica, durante le fase de Li

nea Base y durante la fase Experimental " Razona

mientos Instruccionales". 
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VALOR EDUCATIVO DE LA HORA ACADEMICA

LINEA RAZONAM. 

BASE INSTRUCCIONALES. 

Gráfica 25; Resultados de la opini6n emitida

por los niños, en cuanto al Valor Educativo de. 

la Horr Académica, durante la fase de Línea Ba

se y durante la fase de " Razonamientos Instruc

cionales". 
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G R A F I C A 26

TIPO DE RAZONAMIENTO MAS GUSTADO

RAZONAMIENTOS RAZONAMIENTOS

SIMPLES INSTRUCCIONALES. 

Gráficj 26; Resultados de la opinión emitida

por los niños, en cuanto al tipo de ratonamien

to que más les gustaba. 
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TIPO DE RAZONAMIENTO QUE MAS EN SEdA. 
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RAZONAMIENTOS RAZONAMIENTOS

SIMPLES INSTRUCCIONALES. 

Grzifica 27; Resultados de la opinión emitida

por los niños, en cuanto al tipo de rasonamien

to que más les enseñaba. 
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G R A F I C A 30

RAZONAMIENTO INSTRUCCIONAL DE HORA ACADEMICA

MAS GUSTADO, 

H11,1 LU ru RAZONAMI ENTO RAZONAMIENTO RAZONAMIENTO
INSTRUCCIONAL INSTRUCCIONAL INSTRUCCIONAL INSTRUCCIONAL

NUMERO 1 NUMERO 2 NUMERO 3 NUMERO 4

Gráfica 30; Resultados de la opini6n emitida por los niños, en cuanto

al Razonamiento Instruccional que mas les gustaba, ' e los utilizado duran

te la Hora Académica
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G R A F I C A 31

RAZONAMIENTO INSTRUCCIONAL DE HORA ACADEMICA

QUE MAS ENSEFA. 

RAZONAMIENTO RAZON AMI ENTO RAZONAMIENTO RAZONAMIENTO
INSTRTICCIONAL INSTRUCCIONAL INSTRUCCIONAL INSTRUCCIONAL

NUMERO 1 NUMERO 2 NUMERO 3 NUMERO 4

Gráfica 31; Resultados de la opinión emitida por los niños, en cuanto

al Razonamiento Instruccional que más les enseñaba, de los utilizados du

rante la Hora Académica. 
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RAZONAMIENTO INSTRUCCIONAL DE HORA AC_.DEYICA

MFS JUSTO, 

RAZONNAMIENTO RF—IODT,", r! IENTC RAZ-ONAMIENTO RAZONAMIENTO

I:dSTRUCCIONAL Iii STRUCCION AL INSTRUCCIO"TAL INSTRUCCIONAL
NUMERO 1 NUMERC 2 NUMERO 3 NUMERO 4

Gráfica 32; Resultados de la opinión emitida, por los niños, en cuanto

al Razonamdento Instruccionel que les parece más justo, de los utiliza

dos durante la Hora Académica, 
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G R A F I C A 33

INVOLUCRANIENTO W LA CONFERENCIA FAMILIAR. 

OPINION DE QUE EXISTE OPINION DE QUE EXISTE
MAYOR INVOLUCRAMIENTO IGUAL INVOLUCRAMIENTO, 
CUANDO SE EMPLEAN LOS TANTO EN LA FASE DE LI
RAZONAMIENTOS INSTRUC NEA BASE, COMO EN LA
CIONALES. FASE DE RAZONAMIENTOS

INSTRUCCIONALES. 

Gráfica 33: Resaltados de la opinión emitida por los Jueces, 

en cuanto al involucramiento que existe en la Conferencia Fa_ 
m? liar, cuando se proporcionan los " Razonamientos Instruccio
hales". 
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AGRAD.ABTLIDAD ENTRE LOS PADRES—MAESTROS Y LOS NIñ10S LI LA CONERENCIA FAMILIAR. 
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OPINION DE QUE EXISTE OPINION DE QUE EXISTE
MAS AGRADABILIDAD, — IGUAL AGRADABILIDAD,_ 

CUANDO SE EMPLEAN LOS TANTO EN LA FASE DE — 
RAZONAMIE,NTOS ITISTRUC LINEA BASE, COMO EN — 
CIONALES. LA FASE DE RAZONAMIEN

TOS IN STRUCCIONALES. 

Gráfica 34; Resultados de la opinión emitida por los Jueces, 

en cuanto a la agradabilidad entre los padres—maestros y los — 
niños en la Conferencia Familiar, cuando se proporcionan los — 

Razonamientos Instruccionales". 
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AGRADABILIDAD ENTRE LOS NIÑOS hal LA CONFERENCIA FAMILIAR. 

oi

OPINION DE QUE EXISTE OPINION DE QUE EXISTE

MAS AGRADABILIDAD — IGUAL AGRADABILIDAD,_ 

CUANDO SE EMPLEAN LOS TANTO EN LA FASE DE — 

RAZONAMIENTOS INSTP.UC LINEA BASE# COMO EN — 

CIONALES. LA FASE DE RAZONAMIEN

TOS INSTRUCCIONALES. 

Gráfica 35: Resultados de la opinión emitida por los Jueces, 

en cuanto a la agradabilidad que existe entre los niños en la — 

Conferencia Familiar, cuando se proporcionan " Razonamientos — 

Instruccionales". 
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G R A F I C A 36

VALOR EDUCATIVO DE LA CONFERENCIA FAMILIAR. 

OPINION DE QUE EXISTE OPINION DE QUE EXISTE
MAYOR VALOR EDUCATIVO IGUAL VALOR EDUMTIVO
CUANDO SE EMPLEAN LOS TANTO EN LA FASE DE — 
RAZONAMIENTOS IN STRUC LINEA BASE, COMO EN — 
CIONALES. LA FASE DE RAZONAMIEN

TOS INSTRUCCIONALES. 

Gráfica 36; Resultados de la opinión emitida por los Jueces, 

en cuanto al valor educativo que proporciona la Conferencia Fa_ 

miliar, cuando se proporcionan " Razonamientos Instruccionales". 
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JUSTICIA DE LA CONFERENCIA FAMILIAR. 

G% 

OPINION DE QUE EXISTE OPINION DE QUE EXISTE

D,F, S JUSTICIA CUANDO — IGUAL JUSTICIA.; TANTO

SE EMPLEAN LOS RAZONA EN LA FASE DE LINEA — 

IIAMIENTOS INSTRUCCIC_ BASE, COMO EN LA FASE

NALES. DE RAZONAMIENTOS INS_ 

TRUCCIONA.LES. 

Gráfica 37: Resultados de la opinión emitida por los Jueces, 

en cuanto a la Justicia de la Conferencia Familiar, cuando se — 

proporcionan " Razonamientos Instruccionales". 
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G R A F I C A 38

ORUrPAL

RAZONAMIF:NTCS LINF k BASE Y
INSTRUCCIONUES. RAZONAMIENTOS

INSTRUCCIONALES. 

Gráfica 38; Resultado grupal de la opinión emitida

por los jueces, en cuanto al involucramiento, agrada_ 

bilidad entre padres—maestros y niños, agradabilidad

entre los niños y justicia durante la Conferencia Fa_ 

miliar, cuando se proporcionaban " Razonamientos Ins

truccionales", y los que no encontraron diferencias — 

entre las fases de L1nea Base y " Razonamientos Instruc

cionales". 
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G R A F I C A 39

VALOR, EDWATIVO DURANTE: LA CENA. 

OPINION DE QUE EXISTE OPINION DE QUE EXISTE
MAYOR VALOR. EDUCATIVO IGUAL VALOR EDUCATIVO
CUANDO SE E117LEA_N LOS TANTO EN LA FASE DE — 
RAZONAMIENTCS IT STRUC LINEA BASE, COMO EN — 
CIONALESe LA FASE DE RAZONAMIEN

TOS INSTRUCCIONALES. 

CrJfica 39: Resultados de la opini6n emitida por los Jueces, 

en cuanto al valor educativo que proporciona la Cena, cuando se

proporcionan " Razonamientos Instruccionales". 
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AGRADABILIDAD ENTRE PADRES—MAESTROS Y NIk S DURANTE LA CENA, 
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OPINION DE QUE EXISTE OPINION DE ..QUE EXISTE
MAS AGRADABILIDAD — IGUAL AGRADABILIDAD — 
CUANDO SE EMPLEAN LOS TANTO EN LA FASE DE — 
RAZONAMIENTOS INSTRUC LINEA BASE, COMO EN — 
CIONALES LA FASE DE RAZONAMIEN

TOS INSTRUCCIONALES. 

Gráfica 40; Resultados de la opinión emitida por los Jueces, 

en cuanto a la agradabilidad entre los padres—maestros y niños
durante la Conferencia Familiar, cuando se proporcionan los — 

Razonamientos Instruccionales", 
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G R A F I C A 41

AGPADABILIDAD ENTRE; LOS NI10S DURANTE LA CENA. 

0A

OFINION DE QUE EXISTE OPINION DE QUE EXISTE
MAS AGRADABILIDAD _ IGUAL AGRA.DABILIDAD
CUPk DO SE EPIFLEAN LOS TANTO EN LA FASE DE: — 
RAZONAMIEITOS INSTRUC LINEA BASE, COMC EN — 
CIONALES. FASE DE RAZONAMIENTOS

INSTRUCCIONALES. 

Gráfica 41; Resultados de la opini6n emitida por los Jueces, 

en cuarto a la agradabilidad entre los niiios durante la Cena, 

cuando se proporcionan los " Razonamientos Instruccionales". 
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GRUFAL

RAZONAMIENTOS LINEA BASE Y

INSTRUCCIONALES. RAZONAMIENTOS

INSTRUCCIONALES. 

Gráfica 42; Resultado grv.prl de la opini6n emitida

por los Jueces, en cuanto al valor educativo, la agra

dabilidad entre padres—maestros y niños y agradabili_ 

lidad entre los niños durarte la Cena, cuando se pro_ 

porcior.an " Razonamientos Instruccionales", y los Jue

ces que no encontraron diferencias entre las fases de

Linea Base y " Razonamientos Instruccionales". 
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AN EXO 1

DESCRIPCIOP DEL PROGRAMA " LA FAMILIA—W.SEÑáWTE". 

Estilo de vida familiar; 

Se dice que el programa posee ua estilo de vida familiar, porque

la casa está dirigida por una pareja de psic6logos profesionales, que

viven las 24 horas del, dia coa un grupo de 6 a 8 aiños, cuya edad — 

flucttla entre los 7 y 13 años de edad. La pareja, llamada" padres—aáaes

tros", interact4an constaatemeate con ellos enseñandoles todas las ha

bilidades de que carecen, aplicaadoles programas especiales y de acuer

do a las necesidades y limitaciones de cada uzo de los aiños. El ambiea

te e; el cual se desenvuelve el programa, es como ya se dijo, familiar; 

ya que los " padres—maestros", como su sombre lo indica hacen las veces

de padres adoptivos y de maestros al easeñarles ésas habilidades. Por— 

otro lado, los compañeritos se deben comportar corno si fuéran hermanos. 

1-• s habilidades que se les easeña a los residentes, abarcan cuatro

áreas; 

Social; En ésta area, los aiños reciben orientación y

entrenamiento sobre las habilidades tendientes a desarro

llar una conducta social adecuada, tales como; saludar; 

presentarse; conversar con adultos, conesta_ el télefono; 

tener buenos modales ex la mesa; ser cooperativos; respe

tar a sus conpñaeres y a sus maestros; contestar en forma

apropiada a sus padres y maestros, etc. 

académica; mon el objeto de no apartar por conpleto a. - 

los niiíos 11 su com$nidad, san inscritos en una escuela



publica. T. as -destrezas que en Esta área se les enseña son; 

tener un habito de estudio ( ésto se logra poniendolos a es

tediar diariamente cuando menos una hora, en el componente

llanado " Hora académica"), cumplin.íento de tareas, a ser — 

puntuales y en donle se les aplican programas de remedio — 

escolar - s a cada uno de ellos, de acuerdo a la problenati_ 

ca que presentan en las diverss aaterias escolares, por — 

ejemplo, escrit ua; lectura; matemátícas; histdria, etc. 

Por otro lado, los padres—rue estros constantemente acuden a

a la escuela de los niños a hablar con sus maestros para — 

observar los avances de los airíos y detectar en que mate_ 

rias necesitan rás apoyo, así coro observar su conportamien

to social en la escuela. 

Autocuidado: Los niños reciben ua entrenamiento exhaus_ 

tivo en habilidades de autocuidado y apariencia personal, — 

en donde se les ensera a; lavar, planchar y coser su ropa; 

a bañarse diariamente; a lavarse los dientes después de ca_ 

da comida; tener hábitos de higiene, as¡ como también a man

tener el lugar donde se encuentran, tendiendo su cama; ba_ 

rr,.endo su reclrera; guardando su ropa en el cl6set; lavar— 

los trastos, etc. Y actividades que en sL momento dado, los

harAr más independientes, tales coaro; torear su medicina a la

hora indicada, preparar alimentos sencillos, etc. 

Pre—vocacional; Fa ésta área, los niños son entrenados pa

ra tener algua^ s precurreates rn actividades laborales, por— 

ejemplo; limpieza en el trabajo, buena presentaci6n, constan

cia, pTatualidad, orden, respeto a compañeros y superiores. 



El objeto del área pre -vocacional, es crear en los - 

niños el gusto por el trabajo, que en un momento dado, se

rá el medio para hacerse independientes. 

Todas Estas interacciones de enseñanza y orientaci6n, se dan como

si se tratara de una familia. La labor se hace mis eficaz, porque al - 

trabajar con un grupo pequeño de niños, se logran grandes cambios en - 

cortos peri6dos de tiempo. 

La casa -hogar, que se habita por el conjunto, tiene caracterfsti

cas comunes y corrientes, con todas las áreas iadispensables, coro son: 

sala, estancia, comedor, cocina, baños, recámaras, jardín, cuarto de - 

estudio, un cuarto de taller pre -vocacional, etc. 

En todas las actividades que llevan a cabo juntos los padres -raes

tros y los niños coro son: ir a cenar, ir a nadar, cocinar, estudiar, - 

etc., los padres -maestros tienen la oportunidad de enseñar a los niños

en forma individual, las destrezas necesarias a cada uno de ellos, te

nieado de ésta manera, un mejor control dextro de la conducta, dentro - 

de la propia comunidad. 

Padres -maestros profesionales:__ 

La pareja de psicólogos antes de ingresar al programa, recibe un

entrenamiento especial para llevar a cabo las actividades y la aplica

c_i6n de los programas y componentes del modelo " La Famili? -Esse$ ante", 

ya que será el tnico personal que se encargara de aclarar las dudas y

dar responsabilidades a los niños. Los padre s - m estros, son los que - 

designan los procedimientos de tratamiento para corregir los problemic

de conducta, enseñan alternativas apropiadas para la solución de pro_ 

belmas; supervisan todas las actividades llevadas a cabo por los ni_ 



Los en la rasa—hogar, en la escuela, en la coa -unidad y hasta en la— 

cana natural, corrigiendo constantemente las fallas de los residentes. 

Tratamiento Sistemático: 

Este modelo, enfatiza el tratamiento y sestemático. El

programa de tratamientc• y las metas especificas de conducta, estas ba

sadas en conluctas de miembros de familia, en las escuelas, en la co

munidad y en ellos mismos, siendo los padres—maestros, los encargados

de decidir cual conducta a presentar es la más apropi; d.a. F.l programa

educacional y el Sistema de Motivacida, son utilizados con el dnico — 

fin de modificar la conducta individual del niño, por aquella que sea

la más apropiada. 

Programa basado ea la comunidad: 

Se basa en la comunidad, porque la casa—hogar se puede establecer

en cualquier zona de la ciudad, d&nde los niños tienen acceso a utili

zar todos los servicios de ella, como soa: escuelas pdblicas, tiendas— 

cines, supermercado^., jardines, etc. El objetivo por el cual, el pro_ 

grana se basa en la cormnidad, es para no separar al niño de la como

nidal y al misma tiempo, es una medida para que los problemas que se— 

presentan dentro de ella, sean resueltos rápidamente y ademas, es una

forma de detectar los cambios que se van produciendo en los niños, al

disminuir los problemas dentro de la comamid* d. 

Características de los residentes: 

La casa—hogar debe contar con un grupo de 6 a 8 niños, entre 7 y

años de edad y cuyas ^ ar?cteristicas de ingreso serian las siguiea

tes; 

izo tener retardo mental, debido a que se requiere la com

Aleta comprensión por parte del niño, de como se desarro



lla el sistema pie tratamiento ( los sistemas por los ?ue

dete pasar, manejar su tarjeta, entender instrucciones, - 

etc.). 

Aistdria previa sobre el h£? ito de inhalación de substan

cías tóxicas, delincuencia, detersión escolar, bajo ni_ 

vel académico, huidas del hogar, antecedentes de robo me

nor y otros. 

Contacto con la policía u otras autoridades por vagancia, 

pamdillerismo, etc. 

1: o tener impedimentos físicos ya que ciertas actividades

que sea llevan a cabo d": tro de la casa -hogar, requieren - 

que el ciño esté capacitado fisicamente para desarrollar

las y así mismo, para evitar accidentes. 

Tener algdn faxdliar cercano que se haga responsable de - 

él, ya que los niños tienen permiso de salir los fines - 

de semana a su hogar natural, porque se busca que no se - 

desintegren por completo de sus nflcleos familiares pro_ 

pios, y que ademas, reporten a los padres -maestros, los - 

cambios de sus niños. 

Interaccida de enseñanza: 

La enseñanza de habilidades que los padres- mnestros dan a los - 

niños, se encuentra suna mente estructurada llevandose a cabo medias_ 

te una serie de pasos que, al mismo tiempo que facilita la enseñaaza, 

crea un ambiente de cordialidad entre los padres -maestros y los , ciñes

obtenieadose una mejor calidad en cualquier tarea. Los pasos de la - 

iateraccida de enseñanza", son los siguientes: 

Expresida de afecto: mediante sonrisas, elogios, contacto

físico. etc. Este paso predispone al niña a aprender una



tarea o una conducta apropiada, sin tensiones ya que se

establece una buena relación con el padre -maestro, antes

de empezar la enseñanza. 

Descripci6n de la conducta inapropiada; Cuando el xifio - 

ejecuto mal una tarea o emitió una conducta en forma iza

propiada, el padre-~ estro ie describe ea forma clara y. 

detallada, ea donde cometii errores. 

Razonamiento para la conducta ixapropiada; En éste paso, 

se le explica al niño el por que no debe emitir conduc

tas inapropiadas o ejecutar mal las tareas, taciuyendo- 

consecuencias naturales que podfaa resultar si el sigue

haciexdo o emitiendo conductas inapropiadas. 

Descripci6n de la conducta apropiada; Se le describe al - 

al niFío ea forma clara y presisa como es que debe ejecutar

la tarea o emitir una conducta en forma apropiada. 

Razonamiento para la conducta apropiada; Explicación del

por que debe ejecutar una tarea o emitir una conducta en

forma apropiada, incluyendo las posibles consecuencias - 

naturales que pueden ocurrir por la emisión y ejecucióa- 

de conductas y tareas apropiadas. 

Descripción de consecuencias presentes; Se menciona al al

fio la posible recompensa que esta obteniendo por estar a- 

prendiendo como debe hacer las cosas en el futuro. 

Señal de entendimiento; Fara asegurar que_ el niño ha com

prendi-lo lo que se espera de él, se le interroga directa_ 

mente sobre si ha entendido todos los pasos que tiene que

Nacer ( deseripción de las conductas y los razonamientos), 

para ejecutar tareas apropiadamente o emitir conductas a



propiadas. Ante la duda, se le explicará nuevamente aquél

paso que no le haya quedado muy claro. 

Práctica y retroalimentación; Una vez que el vilo demues

tra que entendió todas las explicaciones, se prosige a en

trepar esa nueva habilidad junto con el padre~ estro, quten

constantemente le propor•--lona al niño la retroalimentación

de lo que están paracticaado. 

ecompen sa; Una vez concluida la practica, se recompensa — 

al niño, mediante una determinada cantidad de puntos, el — 

haber aprendido una nueva habilidad. 

Econoafa de puntos; 

El programa de la " Familia—Enseñante", descansa ea una economía

de puntos, que consiste en proporcionar en forma contingente a la — 

emisida de conducta una cantidad de puntos, la cual es anotada ea — 

una tarjeta. Los puntos pueden ser positivos ( por emitir conductas— 

apropiadas) o negativos ( por emitir conductas inapropiadas). 

El sistema de puntos, proporciona el máximo de instrucci6n y re

troalimentacl6n a los niños, una vez que éstos se anclan a él. Cuando

los niños van adquiriendo las habilidades necesarias, los puntos se — 

van desvaneciendo hasta desaparecer por completo ; ésto se vera con más

detalle en la explicaci6n d,* los " sistemas"), dando paso n condiciones

reforrantes más naturales. Esto se hace porque al establecerse , ala con

ducta npropiada y nitrar en contacto con reforzadores naturales, puede

llegarse a mantener ésa conducta en el medio ambiente natural. 

Los puntos que los ni%os ganan ( positivos), establecen un reper_ 

torio de conductas apropiadas q"a.e se Pert31ece al cangear éstos puntos

cor privilegics, es decir, que los p7intos sor. c ngeR' o s por objetos 6



activi-iades recreativas, muy reforzantes para los residentes. Estos

privilegio.q" se dividen en dos categorías; 

Básicos; Ver televisión, oír discos, jugar, descansar, tener acce

so a golosinas, pastelillos, cocinar un platillo favorito, etc. 

Especiales; Salir co* los padres—maestros una vez a la semana al— 

cine, a nadar o a cenar, ir al jardín, salir 3 su casa el fin de se

mana, ganar dinero, comprar ropa, visitar amigos, etc. 

Los privilegios básicos, son accesibles a los niños diariamente, 

mientras que los especiales, puedes . ser ganados una vez a la semana. 

Los puntos perdidos ( negativos), dan la oportunidad de corregir

en forra contingente las conductas inapropiadas que emite el niño y

soa facilmente recuperables al emitir la conductas apropiadas espe

rada s. 

La economía de puntos, dentro del programa, esta[ dividida en — 

nueve sistemas por los que cada uno de los residentes tiene que pasar, 

para considerar que pueden graduarse del programa una vez rehabilita

dos. Los nieve sistemas se explicarán a continuación; 

Intercambio directo; en Este sistema, entran los niños que por — 

primera vez ingresan rl programa. Se les explica a los niños aig.mos— 

aspectos q= erales del funcionamiento de la casa—hogar, así como las— 

reglas principales; se les ensé-11a a manejar su tarjeta de puntos; se— 

le establecen pequeñas obligaciones-, se prueba 3.1 niFío en las cuatro— 

áreas del programa ( social, académica, autocuidado y pre -vocacional), 

con la finalidad de elaborare oportunamente un programa especial, de

acuerdo a la problematica que presenta en las áreas. 

1,a perm3nencia dei ni?'o en éste sietema, es de uno o dos días y

estará de acuerdo al ritmo de trabajo individual y a su nivel de apren



diz•=je. Los privilegios que se pueden obtener ex éste sistema son
unicamente básicos, tales como: ver la televisldrn, oir radio, jugar

y golisinas. El requisito para que pueda avanzar al siguiente sistema
es: 

1. Explicar lo que haya aprendido del
programa. 

2. Conocer mtnimo cinco reglas básicas

de la c2ksa hogar. 

3. M•nejar apropiadamente su tarjeta de

puntos. 

4. Explicar la finalidad de la tarjeta - 

de puntos. 

5. Explicar el primer sistema de puntos. 

Intercambio demorado: lo que el niño aprende en éste sistema, son

algunas habilidades sociales básicas tales como: saludar, presentarse, 

buenos modales en la mesa y bañarse adecuadamente. Se le hace un exa

men global académico, para conocer en que m>terías esta limitado y e

laborarle programas de remedio académico. Se le da entrenamiento en - 

las cuatro áreas con que trabaja el programa. 

La duracidn del niño en el intercambio demorado, es de aproxima

damente una semana. Tiene acceso a privilegios básicos unicamente y - 

éstos se _ emoran en tiempo, fijandose cada dos horas como mínimo para

cangear sus puntos. Los pre- requi sitos para pasar al siguiente sistema

son: 

1. Saber los aspectos generales de la - 

asa - hogar ( horarios y =actividades). 

S- ber las reglas de la casa -hogar. 

3. Saludar apropiadamente ( utilizando- 

precurrentes de saludo enseñad,. s, 



tales coro, contacto visual, tono de voz, 

sonrisa, etc). 

4. Aeist= cia la conferencia familia, con

toil p: rticipaci6n minira. 

Diario Dilecto: Cuando el niño pasa a Este sistema, se le d3 - un entre

namiento mis especifico en las cuatro áreas: social. saludar, presen

tarse, contestar apropiadamente el teléfono y recibir visitas; acalle

mica: nejor calidad en tareas escolares, iniciación de sus programas — 

de remedio académico; autocuidadc: lavar, planchar y coser su ropa y

pre -vocacional; puntualida', buena presentaci6n y constancia en el tra

bajo. 

Se le exige una cantidad diaria de puntos ( por ejemplo: mil 300) 

que se dividen en varios peri6dos de ínercambio de privilegios. Apar

te de poder ganar todos los privilegios básicos, obtiene uao especial

que es el poder salir a su hogar natural, durante los fines de semana. 

La permanencia del niño en éste sistema, se cumple cucado alcas

za 50 mil puatos y depender$ de su propio ritmo de trabajo. La perora( 

mezcla promedio es de entre ua mes y mes y medio. Los pre—requisitos

para acreditar éste sistema y avanzar al siguiente son: 

1. Acumular 50 mil puntos. 

2. Saludo, contestar el teléfono y recibir

bir visitas en torra apropiada. 

3. Subir su rendimiento académico, median_ 

te más horas de estudio y una mejor cal¡ 

dad ea sus tareas escolares. 

a. Buena calidad en el cuidado dr su ropa. 

5. Puz u alidad, constancia y buena presen

taci6n en el taller per—vocacional. 



C-. Saber las reglas de la casa .4iogar. 

7. Explicar los primeros tres sistemas de

puntos. 

8. Participar ea la Confereacia Familiar, 

dando opiniones. 

Diario Demorado: Dentro de éste sistema, se le dá mas énfasis al entre

namiento social, que en cualquier otra área, aunque, no se deja de en_ 

señar habilidades de las otras tres. Aqui el niño debe aprender habili

dades más complejas tales copio conversar con adultos, buenos modales — 

en '. a resa, ir a mandados, ir a la escuela y regresarte sélo, y se le

exige ! r:a mayor calidad en todas las tareas académicas, de autocuidado

y pre -vocacionales que realiza. 

Se le exige una cantidad r1nina de - tptcs ¡ por ejemplo: mil 300), 

pero ahora sus privilegies lo_ compra el día anterior, es decir, si — 

el Idr.es alcanzo a acumular ril 3+3C puntos, el martes t- r_drá acceso a

los privilegios básicos y a los especiales que correspondan a ése día, 

pero si el martes ro , lcanza la cantidad fijada, entonces el miercoles

no podrá gozar de los privilegios, hasta que acumule los de ése di, rOs

los que alcanzó a deber el ] fa ".. terior. Tiene el derecho de obtener — 

todos loc privil- gios existentes, siempre y cuando obtenga sus punto::. 

Los pre- requi sitos para p: sar al sigvi»nte sistem. son: 

1. Explicar los cuatro sistemas de puntos. 

2. Saberse todas, las reglas de la casa—ho

gar sin ercepci6r., 

3. Conversar apropiadamente coa adultos i

aplic?ndo todas las precurrentes de con

versacidr. aprendidas). 

4. Mejor calidad en todas las tare: s que — 



realiza. 

5. Part ripacioil - r, le cor.ferencia fanS.liar, 

do.r110 razonar'.i.er.tos y reportando las cor. 

i ctas ii;.-„ropiadas de sus compafierez. 

Semanal :: Cuando el niña ha pasado e Este sistena, debe traer consigo

un, repertorio de conducta apropiada más extenso, sin encbargo en este

sistema se le d1 un entr! ramiento exhaustivo en las cuatro áreas del

prograr.a. por ejemplo social: hecer ] limadas telef6nicas; dar recados; 

contestar la puerta.; conversar; responsabilizarse W7re algunas corduc

tas de sus conrañeros. Académica: se le exige que no baje su promedio

escolar alcanzado; nás horas de estudio; poder ayudar a sus compañeros

a raelizar la tarea; ir- como responsable cuando se van o regresan de — 

la escuela; poseer una responsabilidad en el salón de clase ( por ejem

plo ser el jefe de grupo). Autocuidado: mantener en excelente estado— 

su ropa, su recámara; escoger un platillo para cenar; dirigir la ela— 

boración de la cena. Prevocacional: Excelente calidad en el trabajo, 

supervisión de sus compañeros en cuanto a buena presentacidn, constan_ 

cia y puntualidad, etc. 

Es en éste sistena, donde la economía de puntos empieza su desva_ 

neciriento, dando paso a reforzadores rr.4e n= turales. Se le exige una — 

cantidad de puntos pero ya más pequeña ; por ejr_mplo: 700 puntos diari_ 

ose y puede obtener teles los privilegios disponibles en el programa. 

Si el niño currle con esa cantidad di ría, al finalizar la semana

comprará” todos sus privilegios para la serrana siguiente " gratis". 

ni se rasara de puntos, el exceso se le va acumulando hasta alcas

zar otra deteririnad.a cantidad ( por cjer.irlo• cjdtj 950 puntos extras), y

s- le convierten en " bonos"..^. a da bono tiene valor monetario que pie



de camtiar al finalizar la semana y disfrutar mas su fin de semana

en su casa natural, ya que podrá comprarse ropa o golosinas. La es

Lancia del niños dentro de Este sistema requiere de lo siguiente; 

1. P,eunir 50 bonos. 

2+. Saberse los sistemas, !- asta donde él est$. 

3. Explicar algunos aspectos del programa ( 

por ejemplo: que es la conferencia familiar, 

que tiene que hacer para ganar puntos, que - 

privilegios tiene el programa, etc.). 

4. Explicar algunas tarjetas que se emplean

dentro del programa. 

Semaral I1: Al igual que en el sistema anterior, se manejan menos pus

tos, los privilegios se " compran" por semana, se compran bonos. Eba és

te sistema se refinan todas las conductas ya aprendidas y se enseñan - 

algunas otras nuevas conductas tales como; dar " tours" por la casa, 

describiendo todas las áreas y las actividades que se llevan a cabo

en cada una de ellas, explicar a sus nuevos compañeros todo el progra_ 

ma, etc. La diferencia entre éste y el Semanal I, es que en éste no se

puede tener diferencia negativa, en ningunos df -.s# pues pierde los pri

vilegios de ése dfa y tiene que pagar la cantidad que debe al doble, - 

para obtenerles al día siguiente. Los pre -requisitos para pasar al di

guíente sistema son los siguientes: 

1. Explicar todos los componentes del programa

2. Saber todos los sistemas de pintos. 

3. Mantener buenas calificaciones escolares. 

4. Presentar un Wximo de calidad en todas - 

las tareas. 

5. fumplir con las responsabilidades. 



Sistel;ra de Mérito: enr: -^ tc sistema, el niño h3 sido preparado para es

tar sin el reforsarlento y la retroalimentaci6n que proporcionan los— 

puntos. 

os—

ppmtos. Por lo que, son retirados por completo, pero todavía se tiene

control sobre el niño, mediante el manejo de errores a 1- i ^ emana. El

nir;o tiene acceso a toños los privilegios en forra " gratuita", pero— 

debe seguir mostrando un repertorio conductual apropiado. El niño per

manece tres o cuatro semanas bajo éste sistema. Al principio, el cri_ 

Cerio de errores permitidos es alto ( por ejemplo: en la primera sena_ 

na se le perrite al niño 20 errores), pero al pasar las seranas, el — 

criterio de errores permitidos va disminuyendo ( por ejemplo: para la

segunda semana 15 errores; a la tercer semana; 10 errores y asf hasta

que el niño no presente más de 5 errores). Cuando el niño tiene mts — 

de los errores permitidos por semana, ae le regresa al semanal II; pe

ro con otro criterio, es decir, que en ves de hacer 50 bonos, s6lo ha

ga 25 0 20 y se vuelve a probar en el de " mérito", las veces que sea— 

necesario hasta que alcance el mínimo de errores permitido a la sera_ 

na. Los errores no deben ser demasiado graves, pues si ésto pasa, quie

re decir que el niño no estaba lo suficientemente preparado y tiene que

regresarse a sistemas anteriores ( 1 o 2 anteriores). 

Sistema de reintegraci6n: Este es el Qltimo sistema del programa; en

el cual el niño ya ha sido preparado por completo para reingresar a

su medio ambiente natural. Aqui, el niño ya pasa la mayor parte del— 

tiempo en su hogar y con sus padres naturales, aunque sigue asistíen

do a la escuela pdblica cercana a la casa—bogar hasta terminar el ci

clo escolar y posteriormente reinscribirse en una escuela de su propia

comunidad. Sigue asistiendo a la casa -hogar pero en plan de visita, 

para que los padres maestros aprovechen evaluar los avances que ha ob

temido Fuer del program.. 



Los padres—maestros también, sigues supervisando su coaducta a

costro reméto, ya sea llamando por teléfono a sus padres, visitando

el centro escolar para preguntar por su comportamieato y aprovecha_ 

mirto. 

Como puede apreciarse, la estancia totA1 del rusos dentro del

progra,a;, se considera de ocho a diez meses, y va de acuerdo a la — 

capacidad del niño y a su ritmo de trabajo. 

Subsistema• 

Este subsistema es de castigo y también es parte del programa. 

Los niños caésa dentro del éste, unicamente por cometer conductas — 

consideradas como muy graves ( fugarse, robar dentro de la casa—}rogar, 

golpear a un compñero, etc). En este subsistema se debes " pagar" mul_ 

Vas muy fuertes y permaneces trabajando la mayor parte del tiempo, — 

para poder alcanzar los privilegios. Se retira por un peri6do de tiem

po cualquier privilegio que implique salir a la calle. Sin embargo — 

comen la economía de puntos es flexible, se puede llegar a un acuerdo

con el niño, haciendo el trato de que si hace una cantidad mínima de

puntos al día, puede gozar de algunos privilegios dentro de la casa— 

hogar ( por ejemplo que en vez -de hacer mil puntos, haga ? mil 530 y

que adem,3s la mayoría los gane por presentar conductas sociales aprº

piadas). Se establecen ; ata serie de actividades que le ayuden a alcas

zar a acunralar la cantidad exigida ( por ejemplo; cada n_dia hora de— 

buen comportamiento, se le puede dar una cantidad de puntos, etc.) 

La función principal del subsiste:nas, es que el niño aprenda — 

que al cometer una falta grave, puede tener consecuencias predecibles, 

también graves. 



Conferencia Familiar: 

Este es uno de los componentes críticos dentro del programa, 

consiste en adiestrar o capacitar a los niños de una arenera estruc

turada a llevar una " sesi6n de autogobierno", diariamente. En ésta

se le da la oportunidad a los nidos de aprender que también ellos — 

tienen derechos dentro de la casa—hogar y aprenden a establecer y

cambiar reglas que vayan de acuerdo a sus propias necesidades, don

de ellos aprende también, a emitir sus votos y opiniones para convi

vir de una manera mts agradable y cordial. 

La confer- ncia familiar, es una reunión que se hace diariamente

después de la cena; se reunen tanto los residentes como los padres— 

maestros a discutir los problemas que se sucitaron ex el dta, algunos

reportes de conducta inapropiada presentada por alq-dn compañero; a re

cibir felicitaciones por buen comportamiento o por buenas calificaclo

nes, modoficar reglas ya establecidas o hacer sugerencias -para mejorar

el programa, etc. 

consojo FsicolÓgico: 

Ctro componente dei modeló, es el llamado " consejo psicológico", 

el sial ccusiste en tratar los problemas personales de los níños de — 

una manera mIs particular. Los problemo s que presentan los niños, son

tr3t.xdos en tma forma individual. F.1 niño y cw31q iier3 de los padres— 

r,-estros se siti7an en un lugar privado de la casa-. ogar, para que el

problema del niño sea díscatido en forera confidencial. 

Este componente también se encuentra . strur_t•ira3o mediante ani— 

dr pasos - segu3:: el Fadre—,+estro se sit4a cerca del riño; — 

mantiene contacto visu- 1 con él ha s:, que termina de exponer su pro

ble:m; cuando el nicos termina, se le interrop r, r acl3rar m1s el

Ytaito : l tratar y tener . has i.nform3cidn; se : e dl 1 entender que el. 



padre—maestro lo entiende muy biés " ya que el estuvo ex una situación

similar"; se proponen alternativ- s para solucionar el problema; se — 

discuten y se tosa la que parece ser la mas adecuada, esta decisión,— 

es tomada por el niño. 

Es indispensable que dentro del consejo psicológico,. el niño se— 

sienta apoyado y que se le demuestre un gran interés por sus problemas

personales. 

Hora Académica: 

La hora académica, consiste en que los niaos se sientan junto coa

los padres—maestros y un supervisor académico a repasar labores escola

res, tareas y estudio para examenes. 

Una o dos veces por semana se les aplica un examen global para — 

detectar en que materias escolares presentan problema; posteriormente— 

se elaboran programas individuales de remedio académico para cada uno— 

de ellos. 

Los programas de remedio son aplicado por los padres—maestros y

el asesor académico solamente se encarga de aplicar programas de lec

tura y escritura para aquellos residentes que al ingresar al programa, 

carecen de ése repertorio. 

Sistema de supervisor: 

ºerríanalmente y dentro de la. conferencia familiar, se elige a uno

de los niños como el responsable de algunas conductas y actividades — 

de sus - lents compañeros. Este niños obviamente, debe estar en los sis

temas de puntos más avanzados ya que s_ requiere que coaosca las reg

las del programa, tener , n amplio repertorio de conductas apropiadas— 

para poner corregir a sus compaaeros, ayudar a sus padres—maestros a— 

controlar conductas, etc. 



Aentro. 3e las actividats del supervisor se encuentran; 

Asignar actividades a sus compañeros. 

Coatrol de conductas sociales, dando 6

quitando un determinado ndmero de puntos. 

Supervizar a sus compañeros dentro de sus

cuartos a la hora de dormir. 

Supervizar que se levanten a tiempo para - 

ir a la escuela, que se bañen y que lira

pien su recámara. 

r Supervisar lavado de dientes, de manos, - 

peinado, ropa, etc. varias veces al día. 

Cuando concluye su periodo de supervisión, se califica dentro de

la conferencia familiar y se le dá su recompensa en puntos que irá de

acuerdo a la ejecución de sus responsabilidades. 

Sistema de checador; 

Todas las áreas de mantenimiento de la casa - hogar, son llevadas

a cabo por los residentes. Para tal efecto, la casa se divide en áreas

por ejemplo; sala, cocina, baños, jardín, etc), el trabajo a realizar

debe quedar repartido equitativamente. Cuando los niños terminan su - 

área de limpieza, existe un niño que también ha sido elegido durante - 

la sesion de autogobierno o conferencia familiar, para ir a checar ca

da una de las Áreas y se encarga de indicar a sus compañeros en que - 

lugar dejó mal, como debe de hacerlo, darle = a determinada cantidad - 

de puntos, revisar las áreas varias veces al día con la finalidad Be- 

que siempre se mantengan presentables, etc. Se califica semanalmente, 

al igual que el Supervisor. 



Estos dos sistemas, el de " supervisor" y el de " checador", brin

dan la oportunidad a los niños de aprender a tener responsabilidades

y a manejar a un grupo de compañeros. En el ejecrciocio de Estos pues

tos se puede detectar c -.&-Ando = niño tiene calidad de Líder, actitud— 

que cuidan los padres—nuestras y da pauta pera que se le enseñe a atra

er a sus corpañeros hacía actividades productivas y conductas apropia_ 

Sas. Todos los niños tienen oportunidad de llegar a ser supervisores — 

y/ o checadores. 

De estos dos niñas, los demás aprenden muchas cosas del programa

sin r.ec- sídad que los padres—maestros, les tengan que repetir w;-l17i

residente lo que deben hacer, ya que tienen entre ellos a , m compañe_ 

ro modelo lo suficientemente eficaz, en el manejo de resporsabilida_ 

des. 

Ventajas generales del programa " La Familia—Enseñante"; 

1. Al estar basado en la vida comunitaria, no aisla a los ni

los del medio ambiente, permitiendo que la enseñanza sea— 

más fácil ya que se emplea un escenario natural para eva_ 

luar los avances de los niños en la propia comunidad. 

2. Como se trabaja con un grupo pequeño de sujetos, el trata

taxdento se dE en una forra individual, produciendo mas - 

cambios en cortos peri6dos de tiempo. 

Al poseer ten estilo de vida familiar, no se instituciona_ 

liza al niño, por lo que el tratamiento resulta más efir

caz y humano. 

4. Se logran grandes cambios de conducta una vez que los ni_ 

ñon se ancaln a la economía de puntos. 



5. El programa pernite llevar a cabe investigaciones — 

completas ya que se tiene un absoluto control sobre— 

los sujetos y el escenario. 

6. R1 moAele se puede adaptar a otro tipo de población, 

detido a la manera en que esto estructurado. 

La finalidad que se persigue al describir en forma breve el pre

grama, es que se conosca el escenario y las actividades que se lleva

ban a cabo duramte el desarrollo del presente estudio. 
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FECHA; 

SESIUN; 

REGISTRADOR PRIMARIO

INTERVALO, 30 SEG. para todos los sujetos

CODIGO: OCURRENCIA DE LA CONDUCTA

0 "'0 O^, LntRSIICIA DE LA CONDUCTA

W ",FIASILIDAD; 

DEMUCION DE LA CONDUCTA: 

Il'1TERRLWIR EN CONFERENCIA FANILIAP, 

o Intervenir sin levantar la nano. 

e Hablar con un compañero u otra persona

independientemente de las que estAn ha

blando. 

0 Reirese o hacer comenta&rios fuéra - lel - 

tema. 

o Pegar en la mesa o hacer ruido, cuando - 

esta habalndo un compaKero o alguno de - 

los padres -maestros. 



ANEXO 2

IIOJA DE REGISTRO

COMIDA Y CENA

MINUTOS. 2' 4' 6' 81 10' 12' 14' 16' 13' 20' 

INTERVALOS; 30" 30" 30" 30" 30" 30" 30" 30" 30" 30-- 

SUJETO

0"

SUJETO 1

SUJETO 2

SUJETO 3

SUJETO 4

FECHA; 

SESION; 

REGISTRADOR; PRIMARIO

INTERVALO; 30" para cada sujeto. 

CODIGO: K OCURRENCIA DE LA CONDUCTA. 

NO OCURRENCIA DE LA CONDUCTA

CONFIABILIDAD; 

DEFINICION DE LA CONDUCTA " MALOS MCDALES EN LA MESA". 
MASTICAR CON LA BOCA ABIERTA. 

HABLAR CON LA BOCA LLENA DE ALIMENTO. 

LIMPIARSE LA BOCA CON CUALQUIER OBJETO QUE NO SEA LA SERVILLE' A. 
PONER LOS CODOS SOBRE LA MESA. 

TIRAR COMIDA SOBRE LA MESA. 

DERRAMAR LIQUIDOS SOBRE LA MESA. 



HOJA DE REGISTRO

HORA AC`: DEMICA

MIILYTOS: 2' 4' ó' 8' 10' 12' 14' 15' 18' 20' 

FECHA; 

SESION; 

REGISTRADOR; PRIMARIO

INTERVALO; 30" para cada sujeto. 

CODIGO; V/ OCURRENCIA DE LA CONDUCTA. 
NO OCURRENCIA DE LA CONDUCTA. 

CONFIABILIDAD; 

DEFINICION DE LA CONDUCTA " DISTRAERSE EN HORA ACADEMICA". 

NO VER HACIA SU CUADERNO 0 LIBRO. 

o HABLAR SIN PEDIR LA PALABRA. 

o HACER RUIDO 0 PEGAR EN I.A MESA. 

a METERSE OBJETOS EN LA BOCA ( lápiz, pluma, goma, papel, etc.). 



W!, XO 2

SESIOYES a B C

SUJETO 1 1 4 3 2

SUJETO 2 2 3 4 1

SUJETO 3 3 2 1 4

SUJETO 4 1 4 1 1 1 2 3

TABLA DEL ORDEN PREDETERMINADO EN QUE SE PROPORCIONARON

LOS RAZONAMIENTOS SIM' LES, EN EL REFERENTE CONDUCTUAL — 

INTERRUMPIR EN CONFERENCIE, FZY11LIAR" . 

RAZON AMI ENTO S

1. " No debes interrumpir en Conferencia Familiar, porque

e=_t4s demostrando ser la persona más grosera y más — 

rrzl educada". 

No debes interrumpir, porque perderemos tiempo y se— 

va a z1.: rgar más la Conferencia Fzmiliar". 

3. " No debes interrumpir en Conferencia Familiar, porque

demuestra que eres muy irrespetuoso y nadie te va a — 

querer así

4. '! Tdo debes interrumpir en Conferencia Familiar, porque

nosotros nos damos cuenta de que eres una persona pc

co interesada er, los problemas de la casa—hogar". 



FSIONES A B C D

SIITETO 1 1 4 3 2

SIIJETO 2 2

SUJFTO 3 2 1 4

SUTETr 44

TABLA !) EL CRDEr PREDETERMINADO EN QUE SE PROPORCIONARON

LOS RAZONAMIENTOS INSTRt1CCIONALES, MT FL REFERENTE CON_ 

D7CTUAL " INTERRUMPIR EN CONFERENCIA FAIM.IAR". 

RfONAMIENTOS; 

1. Si no interrumpes riendote o haciendo comentario••, 

los remás te van a poner atención cuando sea ta — 

turno. 

2. Si no interrumpes, estás demostrando ser una perso

na muy educada. 

3. Si no interrumpes, vamos a terminar más rápido la— 

conferencia familiar y ast no perderemos tiempo. 

4. Si no interrumpes, vamos a escuchar a todos tus — 

compareros. 

ALTFFR ATIV A S ; 

1. En ves de reirte o hacer comentarios, debes guardar

silencio y escuchar. 

2. Debes levantar tu nano. 

3. Cuando queiras hablar con alg1n coapañero, espera a

que nade hable y levanta tu mno. 

4. Cuando vengas a la conferencia familiar, trusa tus— 

brazos y aleja tii silla, eso te ayudara a que no in

terrumpas. 



SESIONES B D

SUJETO 1 1 l, 3

SUJETO 2 2 3 4

SUJ 3TO . 3 3 2 1
i r

4

SUJE'r0 4 4 1 2 3 !! 

TABL_i DEL ORDEN PREDETERMINADO Eft QUE SE PROPORCIONARON

LOS RAZONAMIENTOS IU STRUCCIONALES, EN EL REFERENTE CON

DUCTUAL " DIST:2AERSE IDí HORA ACADEMICA". 

RAZON AMI ENTO S; 

1, " Si no ves hacia tu cuaderno o libro cuando estás estudiando, 

no vas a aprender". 

2. " Si guardas silencio, tú y los demás podran estudiar nejor". 

3. " Si te paras, estás interrumpiendo tu Hora Académica y te va

a ser más dificil aprender lo que estás estudiando". 

4. " Si te metes el ( la) ... en la boca, te vas a distraer y te— 

tomzrá más tiempo terminRr tu tarea". 

a. Lápiz

b. Goni

c. Regla

d. Dedos

e. Papel

ALTERQATIVAS; 

A. " En cambio si ves hacif. tu cu?derno o librc en lugar de a otros

lados, entenderás más fácil". 

B. " 3i quieres algo, levanta tu maro". 

C. " Si quieres pararle, nide permiso levantando la maro". 

D. " El ( la).., únicamente la debes utilizar para...", 



ESION ES 1 A C ! D

UJETO 1 3 4 — 

i( i. T T0 2 4 1

SUJ, TO 3 3 4 1 2

SUJETO 4 1 3

TABI.:" DEL ORDEN PREDETERMINADO EN QUE SE PROPORCIONARON

LOS RAZONAMIENTOS INSTRUCCIONALES, EN EL REFERENTE CON— 

DUCTUAL " MALOS MODALES EN LA MESA". 

RAZON AMT FXTn.S

1. " Si no ... estás demostrando ser una persona muy educada". 

2. " Si no.... estás demostrando ser una persona con, buenos modales". 

3. " Si no.... las personas te van a querer más". 

4. " Si no.... nosotros vamos a pensar muy bién de tí". 

a. Masticar con la boca abierta. 

b. Hablar con la boca llena. 

c. Tomar los alimentos con las manos. 

d. Poner los codos sobre la mesa. 

e. Sorber los alimentos líquic'_os. 

f. No limpiarse con la servilleta. 

g. Tirar comida o derramar líquidos. 

ALTERNATIVAS; 

A." Puedes tomar bocados pequeños y así no tendrás que abrir la boca

ca para masticar". 

B." Puedes terminar de masticar los alimentos y después podrás hablar. 

C." Puedes utilizar los cubiertos, demostrando que sabes comer tién. 

D." Si alejas un poco tu silla, evitaras que ésto ocurra" 

E." Deja enfriar la comida.^ so te ayudará a no sorberla". 

F." Utiliza la serville: , así no ensuciaras tu ropa ni tu cara". 

G." Acerca más tu cuerpo y así no derramarás la comida". 



CTTESTIONARTC 1

1. ¿ Que tar; agradable fué la Conrerencia Familiar ?. 

1), MtTY aGRADABLF 2 ). FOCc F_GP,A.DABl. E

NEXO 3

3). NADA AGRADABLE

7, Te gust6 cono los padres—maestros llevaron la Conferencia Familiar?. 

1 ). MC' CAC J. PCCO 3). NADA

3. ¿ Estuviste de acuerdo con las cor•secuencias que hubo en la ConfPr,, r,cia Familiar

1). MTY T) E ACTTERT)O POM nc ACTTC'RPO 3). N -ADA DE ACTTg14DO

Como sientes que te está ay,jdando la Conferencia Familiar para ser mejor niño?, 

NADA



r,LESTIOnARTO

1, ue tan agradable fué la Hora Acadsmica?. 

vvy im—)APTE 2). POCC AGRADAP.17

70

3). WADA AGRADABLE

Te gustó com^_ los iadrfs—maestros llevaror Iz Hera Académica?. 

1 ). RRtrHO NPnA

3.¿ Estuviste de acuerdo con las conseevencias que puto en la Hora Académica?. 

1). YT)y DF A(" trFRDO 2). POCO DE ACUERDO 3). NADA DE ACUERDO

a,¿ Conn sientes qx-- te está ayudando l?. Hora ', c+idén.ica para ser mejor niño?. 

1 1. m?, mTC 2 ) . POCO 3 ) . NADA



AN EXO 4

CUESTIONARI0 3

Señal -i de los siguientes razonamientos los tres que menos te gusten; 

poniendo el ndmero 1 al que menos te guste, el ndmero 2 al que le sigue— 

y el ndmero 3 al tercero. 

1). No debes interrumpir en la Conferencia Familiar, porque nosotros nos

damos cuenta de que eres una persona poco interesada en los proble

mas de la casa—hogar. 

2). Si no interrumpes, estás demostrando ser una persona muy educada. De

bes levantar la mano cuando quieras hablar. 

3). No debes interrumpir en la Conferencia Familiar, porque estás demos

trando ser la persona más grosera y más mal educada. 

4). Si no interrumpes, vamos a terminar mas rápido la Conferencia Fami_ 

liar y así no perderemos tiempo. Cuando quieras hablar con algdn corn

pañero, espera a que nadie hable y levanta tu mano. 

5). Si no interrumpes, vamos a escuchar a todos tus compañeros. Cuando — 

vengas a la Conferencia, cruza los brazos, aleja tu silla, éso te — 

va a ayudar a que no interrumpas. 

5). No debes interrumpir porque perdemos tiempo y se va a alargar más la

Conferencia Familiar. 

7). No debes interrumpir en la Conferencia Familiar, porque demuestra — 

que eres muy irrespetuoso y nadie te va a querer así. 

S). Si no interrumpes ríendote o haciendo comentrrios, los demás te van— 

a poner atenci6n cuando sea tu turno. En vez de reirte o hacer comen

tarios, debes guardar silencio y escuchar. 



ANEXO 4

CUESTIONARIO 3

Señal?, de los siguiert rezonpmientos, ', os tres que más te enseñan

poniendo el ndmero 1 al que más te enseña, el ndmero 2 ¿ 1 que sigue

y el ndmero 3 al tercero; 

1. Si no interrumpes, estás demostrando ser una perona muy educada. Debes

levantar la mano cuando quieras hablar. 

2. No debes ilterrumpir en la Conferencia Familiar, porque demuestra que

que eres muy irrespetuoso y nadie te va a querer así. 

3. Sí no interrumpes, vamos a terminar más rápido la Conferencia Familiar

y . así no perderemos tiempo. Cuando quieras hablar con algdn compañero— 

espera a que nadie hable y levanta tu mano. 

4. lío debes interrumpir en la Conferencia Familiar, porque estás demostran

do ser la persona más grosera y más mal educada. 

5. " ío debes interrumpir porque perdemos tiempo y se va a alargar más la — 

Conferencia Familiar. 

5. Si no interrumpes, mos a escucr,ar a todos tus compañeros. Cuando ven

gas a la Conferencia Familiar, cruza tus brazos y aleja la si1L_, ' o — 

te va a ayudar a que no interrumpas. 

7. Si no interrumpes riendote o haciendo comentarios, los demos te van a — 

poner atención cuando ses tu turno. En vez de reirte o hacer coment» rios

debes guardar silencio v escuchar. 

9. No debes interrumpir en la Conferencia Familiar porque, nosotros nos da

mos cuenta de que eres una persona poco interesada en los problemas de

la casa—hogar. 



AN ; XO a

CUES:' IONARIO 3

Señala de los siguientes razonamientos, los tres que te parescan más

ustos, poniendo el numero 1 al más justo, el nt4mero 2 al que sigue

y el nilmero 3 Al tercero: 

1, Si no interrumpes, vamos a escuchar a todos tus compañeros. Cuando ven

gas a la Conferencia Familiar, cruza tus rrazoa y aleja tu silla, éso— 

te - yudará a que no interrurpas. 

2. No debes interrumpir en la Conferenr_ia Familiar, porque nosotros nos — 

danos cuenta que eres una persona poco interesada en los problemas de

la casa—hogar. 

3. Si no interrumpes, vamos a terminar más rápido la Conferencia Familiar

y así no perderemos tiempo. Cuando quieras hablar con algi+n compañero, 

espera a que nadie hable y levanta tu mano. 

a. No debes interrumpir, porque perdemos tiempo y se va a alargar más la— 

Conferencia Familiar. 

5. No debes interrumpir en la Conferencia Famili=•r, porque demuestra que— 

eres muy irrespetuoso 1, nadie te va a querer así. 

5. No debes interrumpir en la Conferencia Familiar, porque estás demostran

do ser la persona más grosera y más mal educada. 

7. Si no interrumpes, estás demostrando ser una persona muy! educada. Debes

levantar tu mano cuando quieras hablar. 

8. Si no interrumpes rie_n.dote o haciendo comentarios, los demás te van a — 

poner atenci6n cuando se-, tu turno. En vez de reírte o hacer comentarios

debe=_ guardar silencio y escuchar. 



AN ERO 5

CUESTIM ARIC 4

Señala de los siguientes razonanr3entos, el que te guste más y ea
cierra en un circulo el ndmero que le corresponde, 

1, Si no interrumpes riendote o haciendo comentarios, los demás te - 

van a poner atención: cuando sea tu turno. En ves de reirte o hacer

comentarios debes guardar silencio y escuchar. 

2. Si no interrumpes estás demostrando ser una persona muy educada. De

bes levantar tu mano cuando quieras hablar. 

3. Yo debes interrumpir en la conferencia familiar, porque estas demos

trando ser la persona mas grosera y mas mal educada. 

4. No debes interrumpir en conferencia familiar porque demuestra que - 

eres muy irrespetuoso y nadie te va a querer asf. 

5. No debes interrumpir porque perdemos tiempo y se va a alargar la - 

conferencia familiar. 

6. Si no interrumpes vamos a terminar mas rápido la conferencia fas

liar y as¡ no perderemos tiempo. Cuando quieras hablar con algas

compañero, espera a que. nadie hable y levanta tu mano. 

7. No debes interrumpir es conferencia familiar porque nosotros nos - 

damos cuenta de que eres una persona poco interesada en los proble

mas de la casa - hogar. 

8. Si no interrumpes vamos a escuchar a todos tus compañeros. Cuando

vengas a la conferencia familisz, cruza tus brazos y aleja tu silla, 

eso te va a ayudar a que no interrumpas. 



ANEXO 5

CUESTIJNARIO 4

De los siguientes razonamientos, señn1a el que pienses que te enseña

más y encierra el ndmero que le corresponde en un círculo.. 

1. Si no interrumpes estás demostrando ser una persona muy educada. Debes

levantar la mano cuando quieras hablar. 

2. No debes interrumpir en la conferencia Familiar, porque nosotros nos— 

damos cuenta de que eres una persona poco interesada en los problemas

de la casa—hogar. 

3. Si no interrumpes, vamos a terminar más rápido la Conferencia Familiar

y así no perderemos tiempo. Cuando quieras hablar con algdn compañero, 

espera a que nadie hable y levanta tu mano. 

4. No debes interrumpir en la Conferencia Familiar, ; orque estás demostran

do ser la persona mas grosera y más mal educada. 

5. No debes interrumpir porque perdemos tiempo y se va a alargar más la — 
Conferencia Familiar. 

6. Si no interrumpes, vamos a escuchar a todos tus compañeros. Cuando ven

gas a la Conferencia Familiar, cruza tus brazos y aleja tu silla, éso

te va a ayudar a que no interrumpás. 

7. Si no interrumpes riendote o haciendo comentarios, los demás te van a— 

poner atención cuando sea tu turno. En vez de reirte o hacer comentarios

debes guardar silencio y escuchar. 

8; No debes interrumpir en Conferencia Familiar, porque demuestra que eres

muy irrespetuoso y nadie te va a querer así. 
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CUESTICNARIC 4

Señala de les siguientes razonamientos, el que te paresca

mas justo y encierra el romero que le corresponde en va circulo. 

1. Si no interrumpes. vamos a escuchar a todos tus compafíeros. Cuando

vengas a la conferencia familiar, cruza tus brazos y aleja tu silla, 

Eso te va a ayudar a que no interrumpas. 

2. No debes interrumpir en conferencia familiar porque nosotros nos — 

dairos cuenta de que eres una persona poc-o interesada en los proble

mas de la ersa—hogar. 

j. Si no interrumpes, vamos a terminar ras rapizo ? a conferencia £ ami

liar y ant no perderemos tiempo. Cuando quieras habalr con algdn — 

compaEero espera a que nadie hable y levanta tu gano. 

4. No debes interrumpir en conferencia familiar porque perderemos tiem

po y se va a alargar mas. 

s. No dotes interrumpir en conferencia familiar porque demuestra que — 

eres muy irrespetuoso y nadie te ve a querer asi. 

e. No debes interrumpir en conferencia familiar porque estas demostran

do ser la persona mas grosera y sus mas educada, 

i no interrumpes, estás derostrando ser vea persona muy educada. De

tes lewr tar tu mano cuando quieras hat•lar. 

s. Si no interrumpes riendote o haciendo comentarios, los demos te van

a escuchar cuando sea tu turno. inn vez de reirte o Yacer comentarios, 

debes guardar silencio y escuchar. 
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CUESTIOP: ARIO 4

SeKala de los siguientes razoramientosp el que menos te guste y

encierra en un circulo el nAmero que le corresponde. 

No debes interrumpir en conferencia fam¡ liar porque demuestra que

eres iAna persona poco interesada en los problemas de la casa - hogar. 

Si no interrumpes estás demostrando ser una persona muy educada. De

bes levantar tu mano ciando quieras hablar. 

3. No debes interrumpir en conferencia familiar porque estas demostra_ 

do ser la persona más grosera y más mal educada. 

4. Si no interrumpes, vamos a terminar más rápido la conferencia Pard_ 

liar y así no perderemos tiempo. Cuando quieras hablar con algón - 

cor;pañero, espera a que nadie hable y levanta tu *Tono. 

S. Si no interruerpes vamos a escuchir a todos tus compañeros. Cuando - 

vengas a la conferencia familiar, aleja tu silla y cruza tus brazos

Aso te va a ayudar a que no interrump¿,s. 

5. No debes interrumpir porque perderer.os tiempo y se va a alargar uA s

la conferencia oamiliar. 

7. No debes interrumpir en conferencia familiar porque demuestra que - 

eres muy irrespetuoso y nadie te va a querer asi. 

S. Si no interrumpes riendote o haciendo romentarios, los deem s te van

a poner atención cuando sea tu turno, en vez de reirte o hacer comen

tarsos debes guardar silencio y escuchar. 
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7UES' HTTA IO 5

Señal? de los siguientes razonamientos el que más te gusta, 

encerrandolo en un circulo; 

1, Si tu guardas silencio, td y los demás podrán estudiar

mejor, Si quieres algo, levanta tu mano. 

2. Si te metes la pluma a la boca, te vas a distraer y te

tomara más tiempo terminar tu tarea. La pluma dnicamen_ 

te la debes utilizar para escrit,ir. 

3. Si te paras, estas interrumpiendo tu Hora Académica y — 

te va a ser más difícil aprender lo que estas haciendo. 

Si deseas pararte, pide permiso levantando la mano. 

4. Si no ves hacfa tu cuaderno cuando estas estudiando, no

vas ^ prender. En cambio, si ves hacia tu e-uaderno, en

lugar de a otros lados, entenderss más fácil. 



ANEXO 6

CUESTIONARIO 5

Señala de los siguientes razonamientos, el que más te enseña, 

encerrandolo en un circulo. 

1. Si no ves hacia tu cuaderno cuando estás estudiando, 

no vas a aprender. En cambio si ves hacia tu cuader

no, en lugar de a otros lados, entenderás más fácil. 

2. Si tu guardas silencio, tú y los demás podrán estu

diar mejor. Si quieres algo levanta tu mano. 

3. Si te paras, estás interrumpiendo tu Hora Académica

y te va a ser más dificil aprender lo que estás ha_ 

ciendo. Si deseas pararte, pide permiso levantando. 

la mano. 

4. Si te metes el lápiz en la boca, te vas a distraer

y te tomará más tiempo terminar tu tarea. El lápiz

ánicamente lo debes utilizar para escribir. 



ANEXO 6

CUESTIONARIO 5

Señala de los siguientes razonamientos, el que te paresca el

más justo, encerrandolo en un circulo. 

1. Si te paras, estás interrumpiendo tu Hora Académica

y te va a ser más dificil aprender lo que estás ha_ 

ciendo. Si deseas pararte, pide permiso levantando

la mano. 

2. Si no ves hacia tu cuaderno cuando estás estudiando, 

no vas a aprender. En cambio, si ves hacia tu cuader

no en lugar de a otros lados, entenderás más fácil. 

3. Si te metes el tapón de la pluma en la boca, te vas

a distraer y te tomará más tiempo terminar tu tarea. 

El tapón dnicamente lo debes utilizar para tapar la

pluma. 
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CUESTIOITARI0 A

El siguiente cuestionario tiene como objetivo evaluar

ciertos factores de interés que operan en los diversos — 

componentes del Programa Residencial " La 5amilia_Enseñan

te", por lo que le suplicamos nos conteste con toda vera

cidad, ya que sus respuestas ayudarán a nejorar dicho — 

Prog_ama. Así mismo, le pedimas que después de la evalua

cid -1 de éstos factores, nos indique cual es la razón de— 

se elecci6n. 

Para co;aestar el cuestionario, señale si esta de acuer

do o no y en que g_ âdo, con cada una de las afirnaciones, 

siguiendo la siguiente escala; 

CA = Completamemte de Acuerdo. 

MA = May de acuerdo. 

DA == De acuerdo. 

EO = En' desa=uerdo. 

MD = Muy en desacuerdo. 

CD = Conpletatnente en desacuerdo. 

Y mencione " uia razón que justPique su elecci6n. 

EJEKIL0; ". La guerra es nociva para la 3umanidad11. 

X _ 

CA MA DA` , ED -- CD____ 

Mencione una razón que justifiq,ae su elecci6n• Estoy de acuerdo porque si

no llegaría el mome. ito en que la Humanidad se extinguiría. 

1. En la Conferencia Familiar las niños se abstuvieron de dar su opinión. 

CA MA DA — El) ifiJ' CD

MnÍCETNE UNA RAZM QUE JUSTIFIQUE SU ELECCIOff: 

2. La Coaferencia Familiar Bud placentera. 



CA- DA ED^^ . DC1^ 

Mencione una razón que justifique su elección; 

9. D -,A: - ante la Conferencia Familiar la interaccion entre los niños fué agradable. 

CÁ MA --- - Z

Mencione -ala razón que justifique su elecci6:,1; 

q. Durante la Conferencia ^ arrdliar los niños permanecieron calladas. 

i4eicione : iza raz6n que ustifiga-2 su elecci6n; 

5. La Conferencia Fami-liar fué ab-arrida,. 

CA- MA - D. $ 1 1D Cil

M.mcione una raz6n que justifique su elección; 

6. La Conferencia Familiar fu6 justa, 

CÁ MÁ^~ DA E.)^ Mi) CD

Mencione una raz67 que justifique su elecci6,a: 

7. Los padres—maestros pasaron poe la opinión de los niños. 

Mencione -x,a rszi5n que justifique s_+ elección; 



8. La Conferencia Familiar fué educativa. 

CA MA DA Ell MD CD

Mencione una raa6n que justifique sx elecr_ida: 

9. Durante la Conferencia Familiar la interacci6n entre los niños fué desa
gradable; 

CA MA DA Ep MD CD

Mencione aria razón que justifique su eleccida: 

10. Durante la Conferencia Familiar los niños participaron activamente

CA MA DA EL) CD

Mencione +i_a raa6n que justifique su elección; 

11. La Conferencia Familiar Fué injusta. 

CA MA _ DA ED MD CD

Mencione una raz6n que justifique su elección; 

12. Los padres—maestros respetaron la opinión de los niños en la Conferen_ 
cia Familiar. 

CA MA DA Ei) 17 • Cp -- 

Mencione una raa6n que justifique sa elecci6n; 

13. Durante la Conferencia Familiar la interacci6n entre los padres -maestros
y los niños fué molesta. 
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CA MA DA ED ? D CD

Mencione una ratón que justifique su elección; 

14. Durante la Con£ erencia Familiar los ¡Ufos podían opinar libremente. 

CA MA DA ED Mi CD

Mencione una raa6n que justifique su elección; 

15. La Conferencia Familiar enseña poco. 

CA MA DA ED IID CD

Mencione una ra26n que justifique su elección; 

16. Durante la Conferencia Familiar la interacci6n entre los padres—maestro§ 

y los niños fué agradable. 

CA 07— DA E> MD CD

Mencione zna ras6_Z que justifique su elecci6n; 



Anexo 7

CUESTIONARIO B

El siguiente cuestionario tiene como objetivo evaluar

ciertos aspectos de interés que operan en los diversos— 

componentes del Programa Residencial " La Familia—Enseñan

te", por lo que le suplicamos nos conteste con toda vera

cidad, ya que sus respuestas ayudarán a mejorar dicho — 

Programa. Asi mismo, le pedimos que después de la evalua

cidn de éstos factores, nos indique cual es la razón de — 

su ellecci6n. 

Para contestar el cuestionario, señale si esta de acuer

do o no y en que grado, con cada una de las afirmaciones, 

segdn la siguiente escala; 

CA = Completamente de acuerdo

MA = Muy de acuerdo, 

DA = De acuerdo, 

ED = En desacuerdo. 

MD = Muy en desacuerdo, 

CD = Completamente en desacuerdo. 

Y mencione una razón que justifique su elección. 

MUCHAS GRACIAS POR SJ COLABORACION! 

1. El ambiente durante la cena fué placentero. 

CA MA DA ED MD CD

Mencione una razón que justifique su elecci6n; 

2. Durante la hora de la cena la interacción entre los padres—maestros y — 
los niños fué molesta o " tirante" 

CA MA DA F,D MD CD

Mencione una razón que justifique su elecci6np
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3. Los niños mostraron bw2ios modales durante la cena. 

CA MA DA ED MD CD

Mencione una ras6n que justifique su elección; 

4. Los padres—maestros son indiferentes hacia los malos modales de los niños. 

CA MA DA ED DO CD

Mencione una raz6n que justifique su elecci6n; 

5. El ambiente durante la hora de la cena fué aburrido. 

CA MA DA ED MD CD

Mencione una raz6n que justifique su elección; 

6. Durante la hora de la cena la interacción entre los padres—maestros y — 

los niños fué agradable. 

CA MA DA ED MD CD
l

Mencione una razón que justifique su elecci6n; 

7. Los niños : postraron malos modales en la cena. 

CA M9 DA^ ED MD CD

Mencione uza razón que justifique su elección; 

8. Durante la hora de la cena la interacción entre los niños fué agradable. 

CA MA DA ED MD CD
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Mencione una razón que justifique su elecci6n; 

9. La interacci6n entre los niños durante la hora 3e la cena fué agradable. 

CA MA DA ED MD CD

Mencione una ratón que justifique su elecci6n; 

10. Durante la cena la interacción entre los niños fué amigable. 

CA MA DA ED MD CD

Mencione una rat6n que justifique su elecci6n; 



ANEXO 8. 

TARJETA DE REPORTE DE LA CONFERENCIA FAMILIAR. 

Número de Jóvenes presentes --- Fecha ----_--- 

Problema de conducta O Problema sobre Reglamento O Otro O ------------------------------------ 

Cuál fue el problema? ------------- 

Quién lo presento ( o lo reportó)?----------------------------------------------------------------------------------------- 

Los padres - maestros tomaron alguna decisión antes de la Conferencia Familiar? ------------ 

Si se discutió un problema conductual: 

O ¿ Admitió el joven la culpabilidad? O ¿ Decidieron los compañeros que era culpable? 

O ¿ Determinaron los P -M que era culpable? O No se determinó culpabilidad. 

Cuál fue el resultado ( cambio en la regla o consecuencia) de la Conferencia?------------------ 

O Decisión de los P -M O Decisión de los compañeros O Decisión de ambos O Los jovenes aceptaron la
responsabilidad. 

Indique todas las consecuencias que se aplicaron, ya sea a alguno(s) o a todos los jóvenes. 

Se discutieron cuestiones sobre: 

O Justicia O Efectividad O Felicidad O Interés O Agradabilidad O Ayudar al joven a convertirse en una
persona mejor. 
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