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PROLOGO 

La presente investigación responde básica.mente a 2 moti 

vos que guiaron y justifican el planteamiento de la problg 

m;tica aquí expuesta, elloe eon 

ln- El encargo social que como profeeionil!stas tenemoe, eJl 

nuel!ltro caso particular de Peicologoe, con el desarr_2-

llo de la futura práctica profesional, ademáe de la 

formaci6n científica-social implícita en el Plan de 

Estudios de Iztacala que noe orienta hacia la definici 

ón e implementación de lae posibilidades de la deepr.2,

feeionalizaci6n. 

Este es un compromiso histórico que requiere de la pr.2 

ducción objetiva a nivel te6rico y empírico. 

2.- La segunda razón de nuestro trabajo investigativo hace 

referencia al problema de la educación en México cuya 

importancia no es menor que la primera, pero ante la -

cual en este momento nuestra contribuci6n ee mínima en 

cuanto a la solución de problemas y a lae posibilidadee 

de producir una transformaci6n social. En cambio sí ee 

posible plantear una aportaci6n gnoseolÓgica sobre es

ta problemática, en la medida que se va conociendo y -

comprendiendo el fenómeno instruccional, ya que éste 

esta implicado en toda práctica educativa. Es pues és

te el verdadero origen de nuestro trabajo que a la vez 

justifica y dirige la práctica profesional en América 

Latina. 
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La presente investigación responde básicamente a 2 meti
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ica aqui expuesta, ellos son .

El encargo social que como profesionistas tenemos, en
nuestro caso particular de Psicólogos, con el desarrg-
llo de la futura práctica profesional, además de la --
formación científica-social implícita en el Plan de --

Estudios de Iztacala que nos orienta hacia la definici
ón e implementación de las posibilidades de la despro-
fesionalización.

Este es un compromiso histórico que requiere de la prg
ducción objetiva a nivel teórico y empírico.

La segunda razón de nuestro trabajo investigativo hace
referencia al problema de la educación en México cuya
importancia no es menor que la primera, pero ante la -
cual en este momento nuestra contribución es mínima en
cuanto a la solución de problemas y a las posibilidades
de producir una transformación social. En cambio si es
posible plantear una aportación gnoseolôgica sobre eg-
ta problemática, en la medida que se va conociendo y -
comprendiendo el fenómeno ínstruccional, ya que éste -
esta implicado en toda práctica educativa. Es pues és-

te el verdadero origen de nuestro trabajo que a la vez
justifica y dirige la práctica profesional en América

Latina.



De estos 2 motivos que nos guiaron en nuestro trabajo, 

el encargo social que como profesionistas tenemos se encue~ 

tra más cercano a nosotros, como compromiso hist6rico en su 

realizaci6n práctica, temporalmen'te habla:nüo. 

Para dar comienzo con los prop6sitos de este trabajo -

iniciaremos con un preámbulo introductorio acerca de la ubi 

caci6n de la Psicoloeía como ciencia dentro de la sociedad 

2 

a que ésta responde. 3e ubica a la desprofesionalizaci6n de 

ln I'sícolocía como meta de la práctica profesional , implíc! 

ti_ en el plan de Estudios de la ENEPI. Se describen también 

las tareas profesionales que debe realizar el rsic6logo en 

su trabajo Jomunitario, concluyendo con la presici6n del 

Concepto de Desprofesionalizaci6n y sus objetivos en el 

trabajo social. 

Posteriormente se hace una revisi6n de los trabajos re! 

lizados con no-profesionales, haciendo uso de las técnicas -

del Análisis ~xperimental de la Conducta. y se expone la de! 

cripci6n e importancia del trabajo realizado en Loma Colora

da el cual consist16 en un entrenamiento a 3 madres de fami

lia para dirieir un Kinder en su comunidad; para ello se ut! 

lizaron las técnicas y procedimientos derivados del Análisis 

Experimental de la r.onducta • 

r,on el trabajo práctico se pretendi6 establecer quizá -

el hilo conductor básico en el proceso de cambio de la prác

tica profesional del Psic6logo. 

Por Último cabe mencionar que gran parte de lo que en el 

presente trabajo se describe, de lae ideas en él contenidas 

así como muchos de sus planteamientos, son producto de--

2

De estos 2 motivos que nos guiaron en nuestro trabajo,
el encargo social que como profesionistas tenemos se encuen
tra más cercano a nosotros, como compromiso histórico en su
realización práctica, temporalmente hablando.

Para dar comienzo con los propósitos de este trabajo -
inieiaremos con un preámbulo introductorio acerca de la ubi

cación de la Psicología como ciencia dentro de la sociedad
a que ésta responde. Se ubica a la desprofesionalización de
la Psicología como meta de la práctica profesional , implici
to en el plan de Estudios de la ENEPI. Se describen también
las tareas profesionales que debe realizar el Psicólogo en
su trabajo lomunitario, concluyendo con la presición del -
Concepto de Desprofesionalización y sus objetivos en el -
trabajo social.

Posteriormente se hace una revisión de los trabajos reg
lizados con no-profesionales, haciendo uso de las técnicas -
del Análisis Experimental de la Conducta. y se expone la dog
cripción e importancia del trabajo realizado en Loma Colora-
da el cual consistió en un entrenamiento a 3 madres de fami-
lia para dirigir un Kinder en su comunidad; para ello se uti
lizaron las técnicas y procedimientos derivados del Análisis
Experimental de la Conducta .

Con el trabajo pršctico se pretendió establecer quizá -
el hilo conductor básico en el proceso de cambio de la prác-
tica profesional del Psicólogo.

Por último cabe mencionar que gran parte de lo que en el
presente trabajo se describe, de las ideas en él contenidas
así como muchos de sus planteamientos, son producto de-



3 
un"t exneriP.ncici. DrCÍctica de tr·-tb'ljo con nEío~' y aJ'll tos ( p~ 

Jres de fa"1ili:1.) en un:i zona "segregada" de un importante -

~uni~ioio Je la ciudad de M~Yico (ver anexo 1). ERte tr1ba

~o refleja ciertas vivencias, enfrentamientos con fracasos , 

horas de reflexión para resolver multitud de oroblemas con

cretos y muchas circunstRncias imorevistas que requerían de 

soluciones oue no están contenidas en ningÚn texto. ¿1 eje~ 

cicio de la Desorofesionalización con esta gente sencilla -

(de la nue mucho se aprende), contribuye a la trnsformación 

de la perceoci6n de la realidad social del nrofesionista ql 

intentar comnrender sus motiv:c¡_ciones, la constante incerti'

bre sobre como lar salida oolÍtica, social, econ6mica, etc, 

al nroceso oedaG6~ico en nuestro país. 

3
una exneriencia nríctica de trabajo con niños y adultos (på
ares de familia) en una zona "segregada" de un importante -

municioio de la ciudad de Mévico (ver anexo 1). Ente tr|ba-

jo refleja ciertas vivencias, enfrentamientos con fracasos
horas de reflexión para resolver multitud de oroblemas con-
cretos y muchas circnnrtancias imorevintae que requerían de
soluciones cue no están contenidas en ningún texto. ¿1 eje;
cicio de la Desorofesionalización con esta gente sencilla -

(de la nue mucho se aprende), contribuye a la trnsformaciôn
de la perceoción de la realidad social del nrofesionista al

intentar comnrender sus motivaciones, la constante incertih
bre sobre como lar salida oolítica, social, económica, etc,
al nroceso oedagógico en nuestro país.
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LA DESPROFESIONALIZACION : UNA ALTERNATIVA A LA PRACTICA 

PROFESIONAL DEL PSICO~OGO. 

11 La práctica profesional de1Fsic6logc, como práctica 

social establece un conjunto de mediaciones que determinan 

en buena :¡:llrte los productos acabados de nuestra ciencia"(R! 

bes y Talento 1978 ) • Esto ea válido en la medida en que la 

P.aicología como práctica productiva, con BU intenci6n trans

formadora de un aspecto de la realidad, se restringe básica

mente a la soluci6n de las demandas sociales que forman el 

contexto en que se mueve el Psic6logo. " En este sentido los 

intelectuales son vendedores de una mercancía especial una 

fuerza de trabajo a la que el conocimiento le confiere un es 

tatuto particular distinguiendola y calificandola, y los pr~ 

duetos del trabajo intelectual asumen la forma de mercancías. 

Esto significa que el proceso de producci6n de conocimientos, 

las formas internas de estructuraci6n de dichos conocimien-

tos, así como BU utilizaci6n van a sufrir las determinacio-

nes sociales inherentes al capitalismo propias de toda mer-

cancía " ( Ribes y Talento 1978 ) 

En esa medida ( por lo menos parcialmente ) los compo-

nentes de dicho proceso de producci6n científica, se ven de~ 

terminados por las exigencias del medio social en que se de

senvuelve el Psic6logo. Esto es, sus objetivos de análisis, 

sus instrumentos y herramientas de cambio, las elaboraciones 

conceptuales que de ellos se deriven y por supuesto los obj~ 

4

LA DESPROFESIONALIZACION ¦ UNA ALTERNATIVA A LA PRACTICA

PROFESIONAL DEL PSICOLOGO.

" La práctica profesional delrsicólogc, como práctica
social establece un conjunto de mediaciones que determinan
en buena parte los productos acabados de nostra cienoia“(Bi
bee y Talento 1978 ) . Esto es válido en la medida en que la
Hsicologia como práctica productiva, con su intención trene-
formadora de un aspecto de la realidad, se restringe básica-
mente a la solución de las demandas sociales que forman el
contexto en que se mueve el Psicólogo. " En este sentido los
intelectuales son vendedores de una mercancía especial : una
fuerza de trabajo s la que el conocimiento le confiere un es
tatuto particular dietinguiendola y cslificandola, y los prg
ductos del trabajo intelectual asumen la forma de mercancias.
Esto significa que el proceso de producción de conocimientos,
las formes internas de estructuración de dichos conocimien--
tos, así como su utilización van e sufrir las determinacio--
nes sociales inherentes al capitalismo propias de toda mer-
cencía " ( Ribes y Talento 1978 )

En esa medida ( por lo menos parcialmente ) los oompo--
nantes de dicho proceso de producción científica, se ven deu
terminados por las exigencias del medio social en que se de-
senvuelve el Psicólogo. Beto ee, sus objetivos de análisis,
sus instrumentos y herramientas de cambio, las elaboraciones
conceptuales que de ellos se deriven y por supuesto los obje
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tivos gnoseolÓgicos y técnicas que se plantee, deben poseer 

algun grado de correspondencia con su práctica social. 

Aclaremos, sin que ello sea el objeto fundamental de nues 

tro análisis, que la demanda social a la que nos referimos -

responde,planteado de manera esquemática, a 2 factores gená

ricos : el primero de ellos sería el exigido por los encar-

gos y tareas específicos a que es sometido el Psic6logo y ~ 

que constituyen el campo de visión científico y profesional 

sobre el que debe teorizar y para el que tiene que desarro-

llar técnicas, instrumentos y procedimientos. En segUrido lu

gar y no menos importante, la demanda social que corresponde 

a lo que Herbert y Miller ( 1971 ) han denominado t1 necesid! 

des ideológicas" de un grupo social o de una sociedad en un 

momento dado. Relación que es detenninante en la medida en 

" que se conservan las obras más aptas para satisfacer esas 

necesidades, y las demás caen al olvido t1 ( Ly 11y, 1963 ) • 

Es por esto que buena parte de la tecnología y teoría actual 

de la psicología es el resultado de las condiciones socio-e-
/ 

co~6micas imperantes y responde a las demandas que de ellas 

se P.erivan. 

Es así como la práctica profesional del Psicólogo se co~ 

Yierte en la mercancía que produce tecnología con un alto va 

lor para ser cambiada.'. Este punto lo constatan en su trabajo 

del 78 Ribes y Talento al afirmar que 11 los conocimientos pr~ 

ducidost adoptan la forma de mercancía y el aspecto que va a 

dominar va a ser su valor de cambio, es decir la posibilidad 

de venderlo, por sobre el tipo de necesidad que puede llenar 

el valor de uso 11 
• 
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tivos gnoseológicos y técnicas que se plantee, deben poseer
algun grado de correspondencia con su práctica social.
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Por lo tanto la "necesidad ideol6gica" antes menciona

da debe responder, en un sentido no menos esquemático, a la 

comunidad científica en la qae se mueve el Psic6logo y a la 

comunir1ad social que plantea los problemas al practicante, 

De lo anterior podemos deducir que en tprno al trabajo 

realizado por el profesional l'sic6logo existe una problemá

tica real y objetiva que éste ha venido enfrentando en el -

transcurso de su práctica profesional, y que esto ha limita

do la transmisión o extenci6n de su 2ptitud a sectores se -

gregados de nuestra sociedad. 

'~onsiderando oue los supuestos anteriores son ciertos 

y que los sectores a que responde el Psic6logo en su tarea 

de Desprofesionalizaci6n ( Entendiento a ésta como el inter

cambio gnoseol6gico entre un profeeionista y un no-prof esio

nal ), junto con los objetivos que se derivan de esta prác

tica, corresponde a "necesidades ideol6gicaa" a las que no 

se había enfrentado hasta a.hora el profesional como una prá~ 

tica continuada, podemos concluir ClUe las tareas, los probl~ 

mas y las preguntas, las técnicas de inter\renci6n e incluso 

los conceptos mediadores que poseen propiedades productivas, 

darán origen a elaboraciones resultantes un tanto distintas; 

en otras palabras, eme la desprofesionalizaci6n lleve consigo 

a los q,n{brales de una nueva práctica de la Psicología, q~e -

exig~ históric:amente u.na correspond:i.ente pr<Íctica - teor~-~· \ 

l En e::te sentido el Plan de Estudios de la carrera de -' 
' 1 

Psicología de la ENhTI ha vislumbrado la necesidad de un nue 

vo enfo<iue que el de la lnbor del Psic6logo como profesioni,!!_ 

6

Por lo tanto la "necesidad ideológica" antes menciona-
da debe responder, en un sentido no menos esquemåtico, a la
comunidad científica en la que se mueve el Psicólogo y a la
comunidad social que plantea los problemas al practicante.

De lo anterior podemos deducir que en torno al trabajo

realizado por el profesional Psicólogo existe una problemá-
tica real y objetiva que éste ha venido enfrentando en el -
transcurso de su práctica profesional, y que esto ha limita-
do la transmisión o extonción de su aptitud a sectores se -
gregados de nuestra sociedad.

Considerando que los supuestos anteriores son ciertos -
y que los sectores a que responde el Psicólogo en su tarea -
de Desprofesionalización ( Entendiento a ésta como el inter-
cambio gnoseológico entre un profesionista y un no-profeeio-
nal ), junto con los objetivos que se derivan de esta prác-
tica, corresponde a "necesidades ideológicas" a las que no
se había enfrentado hasta ahora el profesional como una prág
tica continuada, podemos concluir que las tareas, los problg
mas y las preguntas, las técnicas de intervención e incluso
los conceptos mediadores gue poseen propiedades productivas,
darán origen a elaboraciones resultantes un tanto distintas;
en otras palabras, que la desprofesionalización lleve consigo
a los umbrales de una nueva práctica de la Psicología, que -_

. _ . _ . \exigirá históricamente una correspondiente nráct1ca._ teoría,
Â
\

ƒ En ente sentido el Plan de Estudios de la carrera de -
Psicología de la ENHPI ha vislumbrado la necesidad de un nue
vo enfoque que el de la labor del Psicólogo como profesioniå
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ta. Dicho. labor contempla impl{citarnente la posibilidad de -

desmistificar el conocimiento científico, lo que por supues

to reneraría una alternativa J>ArA hacer factible el intercam 

bio de conoci~1ientos entre profesionist~s y sectores segre-

gados de nuestra ciudad (Entendiendo por segregadas a las -

zonas ~ue tienen pocos servicios públicos, los cuáles se les 

proporcionan de ~anera insuficiente y de mala calidad) • 

En resumen, en un sistema capitalista lae tareas de los 

profesionistas así como su práctica profesional, no son aje

nas a los requerimientos de los sistemas de producci6n de -

dichas organizaciones sociales; sino por el contrario éstas 

generalmente se convierten en transmisores y "defensores" de 

la ideología dominante. Por lo tanto, el profesional al vender 

su fuerza de trabajo, convierte a la ciencia particular en 

una simple mercancía que cae bajo las leyes de la oferta y 

la demanda, contribuyendo a : 

El beneficio de sectores sociales privile~iados en perjui

cio de sectores segregados de la estructura social. 

La elitizeci6n del conocimiento científico. 

- f>l stutus-quo del sistema de producci6n imper::.nte y en ge

neral a una práctica profesional deficitaria. 

7

ta. Dicha labor contempla implícitamente la posibilidad de -
desmistificar el conocimiento científico, lo que por supues-
to generaría una alternativa para hacer factible el intercam
bio de conocimientos entre profesionistas y sectores segre--
gados de nuestra ciudad (Entendiendo por segregadas a las -
zonas que tienen pocos servicios publicos, los cuáles se les
proporcionan de manera insuficiente y de mala calidad) .

<-* ,
En resumen, en un sistema capitalista las tareas de los

profesionistas así como su práctica profesional, no son aje-
nas a los requerimientos de los sistemas de producción de --
dichas organizaciones sociales; sino por el contrario éstos
generalmente se convierten en transmisores y "defensores" de

ls ideología dominante. Por lo tanto, el profesional al vender

su fuerza de trabajo, convierte a la ciencia particular en -
una simple mercancía que cae bajo las leyes de la oferta y -
la demanda, contribuyendo a :

- El beneficio de sectores sociales privilegiados en perjui-

cio de sectores segregados de la estructura social.
- La elitización del conocimiento científico.
- al status-cuo del sistema de producción imperante y en ge-

neral a una práctica profesional deficitaria.



8 

LUGAR QUE OCUPA LA DESPROFESIONALIZACION EN LOS OBJETIVOS DE 

ENTRENAMIENTO DEL PSICOLOGO DE LA ENEPI 

Si nos remitimos al Proyecto del Plan de Estudios de I! 

tacala, encontramos que éste lleva implícita la consideraci6n 

de los aspectos señalados en el punto anterior. Esto es esp! 

cialmente cierto en la medida en que rechaza la elaboraci6n

de objetivos profesionales considerados exclusivamente en -

términos " de ciertos requerimientos puros de la disciplina 

desvinculados del contexto social en el que la profesi6n se 

desenvuelve y negando también cualquier estructuraci6n de -

la profesi6n que obedezca a efectos directos de la demanda ~ 

en el mercado" • Por el contrario el Plan de Estudios sefial.a 

que se deben determinar los objetivos profesionales con base 

en la problemática potencial que la comunidad ofrece al Psi

c6logo independientemente de la demanda momentánea. Es por 

ello que el Proyecto hace explícita la necesidad de,~ ident! 

ficar los problemas de la comunidad y analizar en qué medida 

el Psic6logo como especialista de la conducta humana, puede 

intervenir para resolverlos y preverlos. Es en este senti

do en que la comunidad nos dará los criterios y objetivos de 

finitorios de la práctica profesional del Psic6logo~ ( Plan 

de Estudios de la ENEPI 1975 ) • 

Para determinar los aspectos prioritarios en la forma-

ci6n del Paic6logo, El Plan de Estudios de Iztacala realiza-
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do en que la comunidad nos dará los criterios y objetivos de
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ción del Psicólogo, El Plan de Estudios de Iztacala realiza-
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un análisis miru1cioso de las necesid3des sociales del pnís • 

/ 

' r:on el fin de ubicnr el C':Jcenario en d ;.mde se desarrolla 

nu e ntrn 11ctividad profesiollnl y el contexto \tel trabajo cot~ 

niturio, enseguida preocntnremoe ulp:unoa dntoa significati-

v 0 ~ de lo rculidnd Nncionnl, tomados del l'lrm Nncional de la 

~;{llun y ci tndon en el l 'lnn de L·;otudioa de l'aicolog!a de la -

r:J. nervicio dn uguu es in:Juficit>nte, roduoióndosc u u6lo -

] l.') inill0noo de hnliitnntco, riuednndo nl mnrf:l'll dC' 1-1 loa-
., .. 
~) mil lonco de hubi t:mtn:.J rcutn.ntes. 

i·:n lo que 11c rC1ficro n 111 h :, bituc.i6n ol Último censo ( 1970) 

nrroj6 lofl ::np:uienteo dnlon: ol 40 ~!.de l~t poblnci6n httbita

bn c11nan de un ::1010 c-unrto y el '.'9 /., e nono dl' :' h11bi tucio-

nou. ~n totul ol 6y ~ ne ln poblnci6n hubttubu on cnouR de 

1 1t :· pio:wo. 

- ~~blu~~l_!..-~~on~-~cnm!:~"._ -11<'tiva dnl puío, tomando como

Índice ln ctlnd n p11rl..lr de lon l: ' 11110!1, fue de l:' 'l09 '.i40 

lo que roproocnL11 el ;> ).9 / , c1o l11 poblnc1611 nct.iv11 tot.nl. 

- l·:n 1'170, l 3f,•¡ 000 rnmiliun, rorroopun<iicntco <ll ;";.6:.! ;~ dul 

tuLi1l, 110 pudieron n?:ti fl f!1cer oun iwccnidnckc; l.¡¡~:Jicnn en lo 

c-nlid:-1dl'n de :' r,oo y m!b habitanten. Micntrnn que l 000 1115 

f' umili11n (el '•0.7·1 del totnl), tampoco cubri e ron uun r11:ce-

oida ctes btfoicnn en loca lidndes de mcnoo de 2 550 htLbi tuntee. 
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un análisis minucioso de las necesidades sociales del país .
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nou. un total ul h9 % de ln poblnción hubttubu on canas de

1 u C piuzun.
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Índicn .ln cd.-ui :I |mx'l.1r du Ion 12` nnufl, fue du 12' S109 540

10 quo rnpruuonLu oì 95.9 Á do lu poblnclôn uct¿vn Lotul.

NH 1W70, 1 365 UOU fumilxun, currcnpundlunton 41 35.62 fl del

tuLu1, no pudivron nntxcfncar nun Qïggyidudcn bñuicnn en 12

cnlidndcn dc P R00 y mín habitantes. micntrun que 1 000 815
fum11inn (01 HU.74 ¿ dcì toLuJ), tampoco cubr1vr0n aun nncc~
nidndea bânicun en localidades dc menos de 2 550 hnbltuntcs.
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-El censo de 1970 muestra que la distribuci6n de ingresos -

estaba constituÍda de la siguiente manera: .83% del total 

de la poblaci6n percibía ingresos superiores a $ 10.000.00 

mensuales; el 1.54 % entre 85 000.00 y $10 OOQ.00; el ~-

1. 78 % entre $1 500.00 y $5 000.00; el 21.22<}& entre $1 000 

y $1 500.00; el 24.19 % entre $ 500.00 y $1 000.00 ; y el 

grueso de la poblaci6n o sea el 40.13 % percibían ingresos 

inferiores a $500.00 mensuales • 

- El porcentaje de analfabetismo tomando como Índice a partir 

de los 10 años de edad, fue de 23.8% • s6lo el 58 % de la p~ 

blaci6n infantil ( 6 a 14 años) asisti6 a primaria. 

- El censo de 1970 arroj6 los siguientes resultados en lo que 

se refiere a consumo alimenticio ; el 20 % come carne, el -

23% pan de trigo, el 23% huevo, el 38% leche, el 70.15 % -
pescado • 

- En cuanto a mortalidad, el 48.4 % de las defunciones son me 

de 15 años de edad; siendo las principales causas de ésta : 

las enfermedades infecciosas que constituyen el 39 % del to 

tal de las causas, entre las cuales la influenza y la neumo 

nía son padecidas por 131 de cad 160 000 habitantes. La en

teritis y otras enfermedades diarréicas, por 130 de cada 

100 000 habitantes. En el medio rural aproximadamente el 

46.4 % de la poblaci6n escolar sufre desnu.trici6n de primer 

grado, 27.5 % de segundo grado y el 3.4 ;.~de tercer grado. 

En las zonas urbanas el 44.l % sufre desnu.trici6n de primer 

J
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-E1 censo de 1970 muestre`ãue la distribución de ingresos -
estaba constituida de la siguiente manera: .83$ del total
de la población percibía ingresos superiores a 8 l0.000.00

mensuales; el 1.54 % entre $5 000.00 y $10 000.00; el --
l.78 $ entre 81 500.00 y $5 000.00; el 21.22% entre $1 000

Y $1 500.00; el 24.19 % entre 8 500.00 y $1 000.00 ; y el
grueso de la población o sea el 40.13 % percibían ingresos
inferiores a 8500.00 mensuales.

El porcentaje de analfabetismo tomando como indice a partir
de los 10 años de edad, fue de 23.8% . Sólo el 58 $ de la pg
blación infantil ( 6 a 14 años) asistió a primaria.

El censo de 1970 arrojó los siguientes resultados en lo que
se refiere a consumo alimenticio ; el 20 $ como carne, el -
23% pan de trigo, el 23% huevo, ol 38% leche, el 70.15 $ -
pescado .

En cuanto a mortalidad, el 48.4 ¢ de las defunciones son me
de 15 años de edad; siendo las principales causas de ésta :

que constituyen el 39 $ del tg
cuales la influenza y la neumg
cad 160 O00 habitantes. La en-

diarróicas, por 130 de cada -

las enfenmedades infecciosas
tal de las causas, entre las
nía son Padecidas por 131 de
teritis y otras enfenmedades
100 000 habitantes. En el medio rural aproximadamente el -

46.4 ã de la población escolar sufre desutrición de primer
grado, 27.5 % de segundo grado y el 3.4 5 de tercer grado.
En las zonas urbanas el 44.1 $ sufre desntrición de primer
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grado, el 14.8 fo de segundo grado y el 1.3~ de tercer grado. 

En síntesis podemos decir que las condiciones socio-eco 

n6:nicas imperantes en el .país, muestran un enorme contraste 

social en donde un gran porcentaje de loa habitantes carece 

de servicios pÚblicos y el lugar que habitan es muy reduci

do. Aunado a lo anterior, dicha poblaci6n también se carac

teríza por tener una distribuci6n baja de ingresos,altos-

grados de desnutrici6n y analfabetísmo. 

A partir de este análisis socio-econ6mico, el Plan de 

Estudios de Iztacala y en concordancia con las recomenda-

ciones hechas por el Consejo Nacional para la Enseñanza e 

Investigaci6n en Psicología ( Jurica, marzo de 1918 ) , pr~ 

porciona las condiciones para que se desarrolle un profesi~ 

nal que conlleve al plantea.miento de una nueva y diferente 

actividad profesional del Psic6logo en el campo social., E!''t-< 
\ .\ : 

tas son : ~;_) .-o, •. \l \__,. / 

l.- Combinar el entrenamiento, orientado a la conformaci6n 

de un profesionista liberal, con el de un especialista 

en comportamiento Humano comprometido con la atenci6n 

de los problemas de las mayorías • 

. 2.~ Potencializar al egresado de la carrera de Psicología -

como un profesional estrechamente ligado al servicio y 

no al utilitarismo 

11

grado, el 14.8 % de segundo grado y el l.3% de tercer grado.

En síntesis podemos decir que las condiciones socio-seg
nómicas imperantes en el.paÍs, muestran un enorme contraste

social en donde un gran porcentaje de los habitantes carece
de servicios públicos y el lugar que habitan es muy reduci-
do. Aunado a lo anterior, dicha población también se carac-
teriza por tener una distribución baja de ingresos,eltos-

grados de desnutrición y analfabetismo.

A partir de este análisis socio-económico, el Plan de
Estudios de Iztacala y en concordancia con las recomends-
ciones hechas por el Consejo Nacional para la Enseñanza e
Investigación en Psicología ( Jurica, marzo de 1978 ) , pqg
porciona las condiciones para que se desarrolle un profesig
nal que conlleve al planteamiento de una nueva y diferente
actividad profesional del Psicólogo en el campo social._Es--

"'-É' 1'Q\.,/”tas son : ì;L) ,w

1.- Combinar el entrenamiento, orientado a la çonformnción
de un profesionista liberal, con el de un especialista
en comportamiento Humano comprometido con la atención
de los problemas de las mayorías.

2.L Poteneializar al egresado de la carrera de Psicología -
como un profesional estrechamente ligado al servicio y
no al utilitarismo



3.- Orientar la investigaci6n en cuanto al desarrollo de 

un~ tecnología propia que sirva para resolver lo que 

son las necesidades prioritarias. 

12 

Retomando los puntos anteriores así como la problemáti

ca ya planteada, vemos que surge una nueva condici6n de en

trenamiento que correspondería a lo que Herbert y Millar 

( 1971) han denominado " necesidades ideol6gicas " de la co 

munidad científica, que ahora se plantean una nueva proble

mática en el ejercicio profesional del Psic6logo, y que a -

partir de una práctica comunitaria tendrán que originarse 

otras tecnologías y procedimientos hasta el momento descon~ 

cidos. 

La posibilidad de transferencia tecnol6gica a los sect~ 

res sociales en que el Psic6logo no había sentido el rigor 

de sus demandas exige mayor apertura y sensibilidad a la for 

ma como se plantean los p~oblemas. Ello no significa que la 

definici6n de estos problemas sea el producto simple de la -

verbalizaci6n de las personas con quienes se desarrolla la -

práctica profesional, sino que ante todo debe responder al -

análisis de múltiples interacciones sociales que producen 

las intervenciones realizadas. 

Sin embargo hay que tener presente que toda aproxima..

ci6n en un terreno desconocido, debe partir de lo ya conoci 

do; de allí que tanto técnicas y procedimientos, así como -

la tecnología empleada en este trabajo en particular, sur--
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3.- Orientar la investigación en cuanto al desarrollo de -
una tecnología propia que sirva para resolver lo que -
son las necesidades prioritarias.
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ción en un terreno desconocido, debe partir de lo ya conoci
do; de allí que tanto técnicas y procedimientos, asi como -
la tecnología empleada en este trabajo en particular, sur--
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jan y tengan continuidad con el desarrollo de la tecnología 

de la Psicología Científica Contemporánea. 

En resumen hemos descrito algunos aspectos determinantes 

en la práctica profesional del Psic6logo, aspectos que perm! 

tirán en gran medida hacer una selecci6n de las actividades 

que enmarcarán y darán viabilidad a ese nuevo y diferente en 

foque profesional. 

1]

Jan y tengan continuidad con el desarrollo de la tecnologia
de la Psicología Científica Contemporánea.

En resumen hemos descrito algunos aspectos determinantes
en la práctica profesional del Psicólogo, aspectos que permi
tirán en gran medida hacer una selección de las actividades
que ennarcarån y darán viabilidad a ese nuevo y diferente en
foque profesional.
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POR QUE TOMA~·os A LA DT\SPROFESIONALIZA~ION COMO TD.1A DE TESIS? 

1.- EN~ARGO HISTORI~O 

como lo hemos visto en el desarrollo de este trabajo, La 

desprofesionalizaci6n implícitamente es uno de los objetivos 

de entrenamiento para los Psicólogos de la ENEPI, por tanto, 

consideramos que la definici6n clara y precisa de la misma -

es un encargo que nos corresponde resolver a los educandos de 

este Proyecto. 

Una definici6n clara y acabada de la desprofesionaliza

ci6n implicará una ardua tarea de elaboraci6n tanto te6rica 

y conceptual como de investigaci6n empírica, en cuanto a -

que ella necesita del desarrollo de técnicas y procedim~en-

tos que demuestren su viabilidad. 

Consideramos que la precisi6n de la misma es un trabajo 

largo que debe contar con bases en la investigaci6n empírica, 

y es precisamente en este último punto en donde el presente 

trabajo de tesis contribuirá a precisar el concepto del tema 

que ahora nos ocupa, y a enmarcar una línea de investigaci6n 

sobre el mismo. 

2.- INCIDENCIA EN LA PROBLEMATI~A EDUCATIVA NACIONAL. 

Este segundo motivo, como ya lo dijimos anteriormente -

es impulsado por nuestra inquietud para incidir como profe.

sionistas en la problemática del Sistema Educativo Mexicano. 
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Bien sabemos nue nuestra aportaci6n en este sentido es 

limitada ya que no es un problema que pueda resolverse en -

forma particular o personal, sino que por el contrario, ello 

implicará la participaci6n conjunta de la sociedad. 

Sin embargo creemos que es necesario no s6lo limitarnos 

a denunciar - como se ha hecho tantas veces - la existencia r, .., 
'"l 
Ir 

de una distribución eseencialmente injusta .del conocimiento 1 ·~\' 

científico, sino también sentar las bases de una nueva prác- .\ • 
\ 

tica profesional. Esto Último puede lograrse a través de la 

implementación de nuevos procedimientos implicados en 11n in

tercambio gnoseológico entre los grupos sociales hasta hoy 

segregados de la educaci6n y los profesionistas. 

A continuaci6n realizaremos una descripci6n estadística 

de los índices de deserci6n y matriculaci6n de los educandos 

del sistema Educativo f,1exicano y un breve análisis de algu-

nos de los factores socio-econ6micos y Psicol6gicos que in-

ciden en dicha problemática. De esta manera ubicaremos la P! 

queña aportación aue nuestro trabajo pudie:ra proporcionar al 

problema de la educación en México y mencionaremos las razo

nes aue nos impulsaron a creer que el profesionista tiene el 

compro~iso de orientar sus esfuerzos hacia todo trabajo so-

cial que implique la instrucción y por lo tanto la educación 

de las comunidades segregadas de ella. 

El presente análisis nos proporcionará algunos elementos 

para la comprensión de cuáles clases son las que están margi

nadas de los servicios educativos y la forma e~ que se reali

za esa selección. 
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Bien sabemos que nuestra aportación en este sentido es
limitada ya que no es un problema que pueda resolverse en --
forma particular o personal, sino que por el contrario, ello
implicará la participación conjunta de la sociedad.

Sin embargo creemos que es necesario no sólo limitarnos
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En resumen la incidencia de la práctica profesional del 

Psic61ogo es limitada, en lo que a la soluci6n de la proble

mática educativa se refiere. Por ello, en este punto única-

mente se enmarca aquella con la dosc::ri.pcjÓ!l de datos estad:!! 

ticos sobre el tema y algunos factores que inciden en él. Di 

chas estadísticas nos arrojan los siguientes datos 

En el año escolar 74-75 la matriculaci6n en M6xico se 

present6 de la siguiente manera : 

NIVEL GRADO POBLACION MATRICULADA TOTAL 

Superior Licenciatura 441 708 451 947 

Postgl'E!-do 10 239 

Media Bachillerato 590 089 590 089 

Superior 

Media Secundaria 1798 045 l 798 045 

básica 

Elemental Primaria 11 026 175 11 518 637 

Preescolar 492 462 

( Datos de la Revista del e.E.E. IV Trimestre 1976 ) 

Si sumamos las cantidades anteriores tenemos 14 058 718 

matriculados en la estructura escolar, donde s6lo una mino -

ría de los matriculados en el nivel elemental lograron llegar 

hasta la cúspide de la pirámide ( nivel superior); además de 

que aproximadamente 11 532 000 Mexicanos entre 6 y 24 años -

se encuentran fuera de esa estructura. 
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En resumen la incidencia de la práctica profesional del

Psicólogo es limitada, en lo que a la solución de la proble-
mática educativa se refiere. Por ello, en este punto única--
mente se enmarca aquella con la descripción de datos estadía
ticos sobre el tema y algunos factores que inciden en él. Di

chas estadísticas nos arrojan los siguientes datos ¦
En ei año eseoier 74-75 1a me±r±¢u1eci6n en méxico ee -

presentó de la siguiente manera :

NIVEL GRADO POBLÄCION EATRICULADA TOTAL

Superior Licenciatura 441 708 451 947
Postgrado 10 239

media ne¢n111erseo 590 089 590 089
Superior
Media Secundaria 1798 045 1 795 045
básica
Elemental Primaria 11 026 175 11 518 637

Preescolar 492 462 _

( Datos de la Revista del C.E.E. IV Trimestre 1976 )

Si sumamos las cantidades anteriores tenemos 14 058 718
matriculados en la estructura escolar, donde solo una mino -
ría de los matriculados en el nivel elemental lograron llegar
hasta la cúspide de la pirámide ( nivel superior); además de
que aproximadamente 11 532 000 Mexicanos entre 6 y 24 años -
se encuentran fuera de esa estructura.
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Ahora nos preeuntamos : esta pirámide escolar por cuáles 

clases sociale~ está constituÍda? ¿ quiénes desertan de la 

escuela y qui~nes siguen avanzando ?. 

A pesar del incremento porcentual en la satisfacci6n de 

la demanda escolar, esta expansi6n ha favorecido s6lo a de

terminados sectores sociales, los cuales han sido : 

Los habitantes de zonas urbanas con respecto a los que vi 

ven en las zonas rurales 

Dentro de las zonas rurales, los que viven en localidades 

de más de 1 000 habitantes, con respecto a los que habitan 

en comunidades más pequeñas. 

Los habitantes de las regiones socio-gráficamente más de

sarroiladas respecto a las que habitan en regiones más de 

primidas. ( Revista del e.E.E. I trimestre 1976 ) 

Todos los desequilibrios anteriores se engloban en uno 

solo que es : Los miembros de la clase ~edia y alta resultan 

beneficiados respecto a las clases populares. 

Dentro de los desequilibrios sociales enfrentados por -

el Sistema Educativo, que nos muestra gráficamente la pirám! 

de educativa, existen varios elementos que directa o indirec 

tamente inciden en ella. 

Para lograr una mayor compresi6n de esta situaci6n, a

nalizaremos algunos factores estructurales, socio-políticos 

y psicol6gicos aue afectan el sistema educativo en la socie 

1ad ~exicana • 
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Ahora nos preguntamos : esta pirámide escolar por cuáles

clases sociales está constituida? ¿ quiénes desertan de la
escuela y quiénes siguen avanzando ?.

A pesar del incremento porcentual en la satisfacción de
la demanda escolar, esta expansión ha favorecido sólo a de-

tenminados sectores sociales, los cuales han sido :
- Los habitantes de zonas urbanas con respecto a los que vi

ven en las zonas rurales
- Dentro de las zonas rurales, los que viven en localidades

de más de l 000 habitantes, con respecto a los que habitan
en comunidades más pequeñas.

- Los habitantes de las regiones socio-gráficamente más de-
sarrolladas respecto a las que habitan en regiones más de
primidas. ( Revista del C.E.E. I trimestre 1976 )

Todos los desequilibrios anteriores se engloban en uno
solo que es : Los miembros de la clase media y alta resultan
beneficiados respecto a las clases populares.

Dentro de los desequilibrios sociales enfrentados por -
el Sistema Educativo, que nos muestra gráficamente la pirámi
de educativa, existen varios elementos que directa o indireg
tamente inciden en ella.

Para lograr una mayor compresión de esta situación, a-
nalizaremos algunos factores estructurales, socio-políticos
y psicológicos nue afectan el sistema educativo en la socie -
dad Mexicana .
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Eatr11ctura Económica 

\ " El capitalismo Mexicano se t'.!f!senvu ... l'íe en condicio

nes de dependencia estr11ctural con respecto a1 imperia11 .. o, 

las cuales impiden rebasar los marcos del subdesarrollo a~ 

centúandoae cada vez !llf{s, en cuanto que esta encania con -

una dependencia estr11ctural que se reproduce conforme aYan

za el propio desarrollo capitalista •j( Barreiro 1977 ) • 

\Las relaciones sociales de la explotación de la fuerza 

de traba.jo en M•xico y la dependencia estru.ctural de E.U. -

han generado ampliae contingentes de desempleados y subem-

pleados. La estr11ctura productiTa no puede satisfacer las -

demandas existentes de empleos 7 eeto repercute en : saia-

rios bajísimos, carencia de alimentación, sa1ud, vivienda, 

educaci6n, esparcimiento, etc. Lo anterior lo podemos obae! 

var en tantas y tantas comunidades urbanas y rurales segre

gadas .: 
1 

• Dentro del panorama econ6mico-aocial de •lxico, el -

sistema educatiYo Mexicano se ha conformado para serle fun

cional al desarrollo capitalista y por ende busca perpetuar 

el dominio que la clase burguesa ejerce sobre el conjunto 

de la sociedad" (Ponce 1977) 1 

El capitalismo requiere de obreros con un mínimo de ed~ 

cacidn y de verdaderos especialistas que desempeñen roles -

complejos dentro de la estructura administrativa, econ&nica 
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Estructura Económica

3 ” El capitalismo Mexicano se desenvuelve en condicio-
nes de dependencia estructural con respecto al imperialismo
las cuales impiden rebasar los marcos del subdesarrollo ¡-
centuandosc cada ves mía, en cuanto que esta encarna co -
una dependencia estructural que se reproduce conforme avan-
za el propio desarrollo capitalista ')( Barreiro 1977 ) .

\Las relaciones sociales de la explotación de la fuerza
de trabajo en Måxico y la dependencia estructural de E.U. -
han generado amplios contingentes de desempleados y subcn-
pleados. La estructura productiva no puede satisfacer las -
demandas existentes de empleos y esto repercute on : sa1a-
rios bajísimos, carencia de alimentación, salud, vivienda,
educación, esparcimiento, etc. Lo anterior lo podemos obser
ver en tantes y tantes comunidades urbanas y rurales segre-
gedas ¢

.f
- ' Dentro del panorama económico-social do låzico, el -

sistema educativo Mexicano se ha conformado para serle fun-
cional al desarrollo capitalista y por ende busca perpetuar
el dominio que ls clase burguesa ejerce sobre el conjunto
de la sociedad" (Ponce 1977) I

1 El capitalismo requiere de obreros con un mínimo de edu
cación y de verdaderos especialistas que desempeñen roles -
complejos dentro de la estructura administrativa, económica
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y política dentro del sistema; por ello favorece el trabajo 

científico y tácnico, dando paso a las escuelas politácni~ 

cae creadas como fruto directo de la iniciativa privada. 

Tomando en cuenta las necesidades de la burguesía y del 

modo de producci6n vigente en el país, se mantiene la educa 

ci6n Prime.ria para las masas y la educaci6n superior para -

los hijos de la clase alta 

Para determinar 7 mantener los mecanísmos de selecci6n -

social y el papel que desempeñan los individuos en el sist! 

ma de producci6n (industriales, obreros, científicos, etc.) 

se manejan políticamente los contenidos, los roles de maes

tros y alumnos, las evaluaciones, etc. 

FACTORES POLITICOS 

l.- Los contenidos de los programas de enseñanza en el siet! 

ma educativo se basan en m'todos de memorizaci6n, crean-

do individuos enajenados de su realidad social, fomentan -

do el individualÍBlllo, la cOlllpetencia y la explotaci6n, -

buscando siempre la manera de vivir mejor por encima -~ 

del esfuerzo de los demás. 

''Tlediante los contenidos que transmite la escuela en ~ 

nuestro país se pretende la adaptaci6n de los educandos 

al sistema capitalista, manejándose normas y criterios 

de la escala de valores de la burguesía, para que se con 
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y política dentro del sistema: por ello favorece el trabajo

científico y técnico, dando paso a las escuelas politécni-
cas creadas como fruto directo de la iniciativa privada.

Tomando en cuenta las necesidades de la burguesía y del
modo de producción vigente en el país, se mantiene la educa

ciôn Primria para las masas y la educación superior para -
los hijos de la clase alts

Para detenminar 1 mantener los mecanismos de selección -
social y el papel que desempeñan los individuos en el siete
ma de producción ( industriales, obreros, cientificos, etc.)
se manejan políticamente los contenidos, los roles de maes-
tros y alumnos, las evaluaciones, etc.

FACTORES POLITICOS

1.- Los contenidos de los programas de enseñanza en el siete
ma educativo se basan en metodos de memorización, crean-

do individuos enajenados de su realidad social, fomentan -
do el individualismo, la competencia y la explotaciån, -
buscando siempre la manera de vivir mejor por encima --_
del esfuerzo de los demás.

"lediante los contenidos que transmite la escuela en -
nestro país se pretende la adaptación de los educandos
al sistema capitalista, manejándose normas y criterios
de la escala de valores de la burguesía para que se con
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eidere como 11 normal" la existencia de pobres y ricos, la 

propiedad privada, etc. ; ocultando de esta manera la -

realidad de la explotacidn a la que está siendo someti

da la clase trabajadora." ( Cervantes, 197ó ) 

Por otra parte, a tra•'• de la e.cuela 7 loa medios ma

sivos de comun1caci6n se re:tuersan ideas que ae iapleme!! 

tan en la práctica, acerca de que solamente aquello• ~ 

que alcanzan un mayor grado de estudios podrán tener un 

bu.en trabajo, son los inteligentes y podrán ascender en 

la escala aocial. En consecuencia, aquellos que deser -

tan, o ni siquiera inician una educacidn :tol"lll8.l, nunca

podrán pasar de pobres y son "inferiores" en compara -

cidn con loa que pu.eden estudiar. / 

- -, 

2.- En lo que respecta al rol que juegan tanto el maestro co

mo loa estudiantes en el sistema educativo, podemoa obser 

Tar que estos Últimos se encuentran limitados en su pro

pio proceso de aprendizaje, adquiriendo un papel pasivo 

y receptor dentro del aal6n de clases, donde el maestro 

es el informante que tiene la Yerdad absoluta 7 estática 

que no es factible de modificaciones • 

Por otra parte las condiciones caracter!sticaa de loe sa 

lones de clase en M~xico, donde loe grupos son tan nume

rosos, obligan al maestro a concentrar sus esfuerzos en 

mantener el orden dentro de 'ste, más que en la bÚaqueda 

de mejores m~todos de enaeaanza, la evaluaci6n de resul

tados, el establecimiento de relact6n de loe contenidos 

con la realidad, etc. 

Con nuestro trabajo de teaie pretendemos buscar alternati 
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sidere como"normal" la existencia de pobres y ricos, la
propiedad privada, etc. ; ocultando de esta manera ls -
realidad de la explotación a la que está siendo someti-
da la clase trabajadora." ( Cervantes, 1973 )

Por otra parte, s travis de ls escuela y los medios ma- __
sivos de comunicación se refuerzan ideas que se isplsmen
tan en la práctica, aceros de que solamente aquellos -
que alcanzan un mayor grado de estudios podrán tener un
buen trabajo, son los inteligentes y podrán ascender en
la escala social. En consecuencia, aquellos que deser - 1
tan, o ni siquiera inician una educación formal, nunca- `
podrán pasar de pobres y son "interiores" en compara -
ción con los que pueden estudiar.f

.- En lo que respecta al rol que juegan tanto el maestro co-
en el sistema educativo, podemos obse!no los estudiantes

ver que estos últimos se encuentran limitados en su pro-
pio proceso de aprendizaje, adquiriendo un papel pasivo _
y receptor dentro del salón de clases, donde el maestro -
es el informante que tiene la verdad absoluta y estática
que no es factible de modificaciones .

Por otra parte las condiciones características de los es
lones de clase en México, donde los grupos son tan sme-
rosos, obligan al maestro a concentrar sus esfuerzos en
mantener el orden dentro de óste, más que en la búsqueda
de mejores métodos de enseñansa, la evaluación de resul-
tados, el establecimiento de relación de los contenidos
con la realidad, etc.

Gon nuestro trabajo de tesis pretendemos buscar slternsti

1
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vas pe.ra evitar la eiitización en lo que a educación 

se refiere, además de que se pretende que los partici

pantes en nuestro trabajo de entrenamiento adquieran 

repertorios de crítica y análisis propiciando un pa-

pel activo del participante. 

3.- En lo que respecta a las evaluaciones estas han sido 

un factor importante en el proceso de selección lleva

do a cabo por la escuela,•inculcando en los estudiantes 

que el fracaso en la escuela y en la sociedad es un p~ 

blema indiTi.du.al y no del sistema"( Morales 1979 ) 

Las evaluaciones dentro de este trabajo tienen únicame~ 

te una funci6n auto-correctiva ya que nos interesa ga-

rantizar un buen aprendizaje, y en ningdn momento se ha 

ce uso de ellas con motiTos de selecci6n. 

En contraposici6n con la fragmentaci6n del conoéimiento 

en este trabajo de desprofesionalizaci6n se parte de la 

refl.exi6n y a?Ullisis de fen6menoe cotidianos, respon -

diendo a las necesidades de la comunidad. 

FACTORES PSICOLOGICOS Y SOCIALES 

1.- Goldiamond ( 1968 ) considera que las condiciones ambienta 

les Óptimas pe.ra estudiar deben estar constitu!das por : ! 
lu.~inac~6n y ventilaci6n adecuadas, un escritorio o una me 

sa acordes a las necesidades del nLqo, un asiento conforta 

ble, etc. Así mismo Proshans)cy (1967) afirma que las pro

piedades del espacio est~n en funci6n no sblo de la deco-
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vas para evitar la eiitizaciónå en lo que a educación
se refiere, ademas de que se pretende que 1os partici-
pantes en nuestro trabajo de entrenamiento adquieran
repertorios de crítica y análisis propiciando un pa-
pel activo del participante.

En lo que respecta a las evaluaciones estas han sido
un factor importante en el proceso de selección lleva-
do a cabo por la escue1a,'inu1cando en los estudiantes
que el fracaso en la escuela 1 en la sociedad es un prg
blsma individual y no del sistema"( Morales 1979 )

Las evaluaciones dentro de este trabajo tienen únicamen
te una función auto-correctiva ya que nos interesa ga-
rantizar un buen aprendizaje, y en ningún momento se ha
ce uso de ellas con motivos de selección.
En contraposición con le fragmentación del conocimiento
en este trabajo de desprofesionalización se parte de la
reflexión y análisis de fenómenos cotidianos, respon -
diendo a las necesidades de la comunidad.

PAGTORES PSICOLOGICOS Y SOCIALES

- Goldiamond ( 1968 ) considera que las condiciones ambiontå
les dfitimas para estudiar deben estar constituidas por ¦ i
Iuminación y ventilación adecuadas, un escritorio o una me
sa acordes a las necesidades del niño, un asiento confortg
ble, etc. Así mismo Proshansky (1967) afirma que las pro-
piedades del espacio están en función no solo de la deco-
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ración sino también del número de personas que ae hayan 

en él, la disposici6n de los muebles, y aún la cantidad 

de luz que éste tenga; además de afirmar que pueden in

ducirse cambios en las pautas ae conductas característi 

cae • 

Para los niños pertenecientes a la clase media y alta,

que viven en una casa que dispone de una construccidn 

apta para realizar diversas actividades y que cuentan 

con una recámara propia, lns probalilidades de tener las 

condiciones ambientales para estudiar, sugeridas por Gall. 

diamond son mucho más altas que para los niños pertene

cientes a la clase menos favorecida, ya que éstos en mu

chas ocasiones viven en uno o dos cuartos con toda su fa 

JD.ilia, que por lo general cuentan con un zmmero mayor de 

8 miembros, quienes comen, duermen y "estudian" en el 

JD.i81110 espacio • 

VConsideramos que los trabajos de desprofesionalizacidn, 

que contemplen como el nuestro, la posibilidad de anali

zar junto con los miembros de las comunidades estas si~ 

tuaciones, podrán desarrollar formas de organización que 

les permitan luchar como colectividad, por mejores con~ 

diciones de vida, de educacidn, etc. 

2.- La debilidad física y la falta de atención por desnutri

ci6n es otro factor que posiblemente provocará que nif1os 

mal alimentados ~ logren un desarrollo educativó acep~ 

table. El Instituto Nacional de la Nutrición ( le79) in-

dica que el desaprovechamiento escolar tiene su origen 

en los efectos de la desnutrici6n sobre el desarrollo ~ 
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ración sino también del número de personas que se hayan
en él, la disposición de los muebles, y aún la cantidad
de luz que éste tenga; ademas de afirmar que pueden in-
ducirse cambios en las pautas de conductas característi
cas .
Para los niños pertenecientes a la clase media y alta,-
que viven en una casa que dispone de una construcción -
apta para realizar diversas actividades y que cuentan -
con una recamara propia, las probalilidades de tener las
condiciones ambientales para estudiar, sugeridas por Gdå
diamond son mucho más altas que para los niños pertene-
cientes a la clase menos favorecida, ya que éstos en mu-
chas ocasiones viven en uno o dos cuartos con toda su ta
milia, que por lo general cuentan con un nmero mayor de
8 miembros, quienes comen, duermen y "estudian" en el -

mismo espacio .
lfionsideramos que los trabajos de desprofesionalización,
que contemplen como el nuestro, la posibilidad de anali-
zar junto con los miembros de las comunidades estas si-
tuaciones, podran desarrollar formas de organización que
les permitan luchar como colectividad, por mejores con-
diciones de vida, de educación, etc. ,
La debilidad física y la falta de atención por desnutri-
ción es otro factor que posiblemente provocará que ninos
mal alimentados gg logren un desarrollo educativo acep-
table. El Instituto Nacional de la Nutrición ( 1979) in-
dica que el desaprovechamiento escolar tiene su origen
en los efectos de la desnutrición sobre el desarrollo -



mental. "0n niiio desnutrido se distrae, carece ue curio 

sidad y no responde a los estímulos. Hinde poco en la -

escuela, tiene escasas aspiraciones y su capacidad de 

aprendizaje es baja. Además es apático y somnoliento, 

enferma mucho más ser;uido que sus condiscípulos, lo cual 

ar;rava su retraso" (Hodríeuez Castuüeda,1980) 

El d~ficit alimenticio lo encontramos en mayor grado en 

las zonas urbunas y nirales segregadas de nuestro país, 

afectando principalmente a loe niftos de la clase despo

seída. 

3.- Otro factor que repercute en los resultados contrastan

tes entre los niflos de las clases altas y bajas es la 

estill!_u)ac::icSn .. :temprana que reciben en su infancia; ya -------
que la formaci6n de las habilidades intelectuales y so-

ciales del niño esta en estrecha relación con el inedio 

ambiente. De esta forma las interacciones ambientales -

del sujeto moldean los patrones culturales de su compo! 

tamiento. El gnipo humano y su localización social pue

den, en consecuencia, estar asociados con diversos ~ábi 

toe de crianza y conductas familiares. 

Meikart y Lambie ( 1970) realizaron un estudio compara

tivo sobre los efectos de ambientes ricos en experien-

cias y estimulación temprana, con 2 grupos de ninos de 

diferente ubicaci6n socio-económica. Los resultados en

contrados demostraron que los niños expuestos a ambien

tes pobres en estimulación, presentaban poco desarrollo 

en comparación a loe niñoe expuestos a un ambiente rico 

en eetÍDllllos • 

, 
·' 
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mental. "Un nino desnutrido se distrae, carece de curig
sidad y no responde a los estímulos. Rinde poco en la -

escuela, tiene escasas aspiraciones y su capacidad de -
aprendizaje es baja. Además es apático y somnoliento, -
enferma mucho más seguido que sus condiscípulos, lo cual
agrava su retraso" (Rodríguez Castañeda,l980)
El déficit alimenticio lo encontramos en mayor ¿rado en
las zonas urbanas y murales segregndas de nestro país,
afectando principalmente a los niños de la clase despo-

seída.
Otro factor que repercute en los resultados contrastan-
tes entre los niños de las clases altas y bajas es la
estimulaciónitempruna que reciben en su infancia; ya -
que la formación de las habilidades intelectuales y so-
ciales del niño esta en estrecha relación con el medio
ambiente. De esta forma las interacciones ambientales -
del sujeto moldean los patrones culturales de su compar
tamiento. El grupo humano y su localización social pue-
den, en consecuencia, estar asociados con diversos fidbi
tos de crianza y conductas familiares.
Ieikart y Lambie ( 1970) realizaron un estudio compara-
tivo sobre los efectos de ambientes ricos en cxperien-
cias J estimulación temprana, con 2 grupos de niños de
diferente ubicación socio-económica. Los resultados en-
contrados demostraron que los niños expuestos a ambien-
tes pobres en estimulación, presentaban poco desarrollo
en comparación a los niños expuestos a un ambiente rico
en estímulos .
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En nuestro pa!s,los·niños de condiciones socio-econdmi

cas bajas se encuentran expu.estos a una estimulaci6n tempra

na pobre, factor que int'luird en el deficiente desarrollo es 

coaar de dichos niños en comparaci6n con los Q~ las clases 

más favorecidas. 

En este sentido un trabajo de desprofesionalizaci6n po.a 

dr!a contribu{r a la trans!onnaci6n de las condiciones edu

cativas al contemplar dentro del entrenamiento a las IÍl.adree 

la informacidn que les pennita proporcionar a sus hijos un 

ambiente que intencionalmente busque o proporcione una esti

nntlac:l6n mas amplia. 

En síntesis podemos decir que el sistema educativo es un 

filtro donde se seleccionan ( a travls de múltiples mecanis

mos ya mencionados) los individuos que llegardn hasta la éds

pide de la pirlÍmíde educacional, siendo s6lo una e"l.ite ( cla

se media y alta ) la que lo logra. Los que son aceptados por 

el sistema educacional tienen un 111a7or grado de seguridad de 

sobrevivencia en la pirrunide educativa, son aquellos que CU~!! 

tan con la suficiente solvencia econdmica para pagar loa afl.QB 

de escolaridad que sea necesario. " No es la educaci6n lo 

que detennina los ingresos sino por el contrario, el ingreso 

familiar, es lo que determina la cantidad y la calidad de la 

educaci6n que un individuo deba recibir " ( Morales_, 19'r3). 

Y a pesar de que el sis~ema Educativo Mexicano, se fundamen

ta teóricamente en la democrntizaci6n de la ensefianza ( igua! 

dad de acceso y oportunidades) , fácticamente lata es antide

mocrática porque hace una selecci6n social de loe individuos 
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En nuestro paIs,1os-niños de condiciones socio-econãmi-
cas bajas se encuentran expuestos a una estimulación tempra-
na pobre, factor que influirá en el deficiente desarrollo es
colar de dichos niños en comparación con los dc las clases
más favorecidas.

En este sentido un trabajo de desprofesionalizaciån pool
dría contribuir a la transformación de las condiciones edu-
cativas al contemplar dentro del entrenamiento a las úadres
la infonnación que les permita proporcionar a sus hijos un
ambiente que intencionalmente busque o proporcione una esti-
ulacifinmas amplia

En síntesis podemos decir que el sistema educativo es un
filtro donde se seleccionan ( a través de múltiples mecanis-
mos ya mencionados) los individuos que llegarán hasta la cds-
pide de la piramide educacional, siendo efilo una Élite ( cla-
se media y alta ) la que lo logra. Los que son aceptados por
el sistema educacional tienen un mayor grade de seguridad de
sobrevivencia en la pirámide educativa, son aquellos que caen
tan con la suficiente solvencia economica para pagar los años
de escolaridad que sea necesario. * No es la educacion lo -
que determina los ingresos sino por el contrario, el ingreso
familiar, es lo que determina la cantidad y la calidad de la
educacion que un individuo deba recibir " ( Hora1es,1¶fiÚ.
Y a pesar de que el sistema Educativo Mexicano, se fundamen-
ta teoricamente en la democratización de la enseñanza ( igual
dsd de acceso y oportunidades) , fåcticamente esta es antide-
mocrética porque hace una selección social de los individuos
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que pueden llegar a la cúspide de la pirámide educativa • 

Todas las posibles causas consideradas hasta aquí, como 

determinadoras de los fracasos del Sistema Educativo no son 

elementos aislados ni condiciones abstractas carentes de un 

contexto socio-econ6mico, sino que existen múltiples comun! 

dades como Loma Colora.da que ejemplifican esta situaci6n, 

mot~vo por el que dicha comunidad constituye el escenario 

del presente trabajo. 

Loma colora.da, contexto en que se implementa una inves

tigaci6n en desprof esionalizaci6n, es también una de las tan 

tas comunidades segregadas que rodean a uno de los más impo! 

tantee Municipios (econ6micam.ente hablando), de la RepÚblica 

b:exicana. 

El Municipio de Naucalpan presenta en su panorama un ma! 

cado contraste de algunas zonas urbanas desarrolladas, que 

muestran un pr6spero comercio estructurado con tp"an lujo ; -

con la pobreza y deficiente urbanizaci6n característica de 

las grandes zonas ¡¡egregadas, en las cuales sus "lujos" se 

reducen a tendajones sucios, mal olientes y calles polvoro~ 

sas cu.yo empedrado natural las hace poco transitables. 

: Al en_c:o_!ltr?.rnos inmersos en comunidades _segregadas como 

Loma Colorada, emergen las problemáticas y necesidad€s que 

estas comunidades plantean, las cuales son : carencia de au

las, de profesores, atenci6n m~dica, servicios urbanos, hi4-

giene, alimentaci6n, etc. 

Al enfrentarse el Psic6logo en su práctica comunitaria -

con estas carencias y necesidades de las comunidades seereg~ 
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que pueden llegar a la cúspide de la pirámide educativa .

Todas las posibles causas consideradas hasta aquí, como
determinadoras de los fracasos del Sistema Educativo no son
elementos aislados ni condiciones abstractas carentes de un
contexto socio-económico, sino que existen múltiples comuni
dades como Loma Colorada que ejemplifican esta situación, -
motivo por el que dicha comunidad constituye el escenario -
del presente trabajo.

. Loma Colorada, contexto en que se implementa una inves-
tigación en desprofesionalizaciön, es también una de las tan

tae comunidades segregadas que rodean a uno de los más impo;
tantes Municipios (económicamente hablando), de la República
mexicana.

El Hunìcipio de Naucalpan presenta en su panorama un ma!
cado contraste de algunas zonas urbanas desarrolladas, que -
muestran un próspero comercio estructurado con gran lujo ; -
con la pobreza y deficiente urbanización característica de
las grandes zonas segregadas, en las cuales sus "lujos" se -
reducen a tendajones sucios, mal olientes y calles polvoro-
sas cuyo empedrado natural las hace poco transitables.

- A1 encontrarnos inmersos en comunidades_segregedas como
Loma Colorada, emergen las problemáticas y necesidades que
estas comunidades plantean, las cuales son : carencia de au-
las, de profesores, atención médica, servicios urbanos, his-
giene, alimentación, etc.

Al enfrentarse el Psicólogo en su práctica comunitaria -
con estas carencias y necesidades de las comunidades segrega
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das, junto con la demanda insatisfecha de actividad profesi~ 

nal en diversas áreas, se va conformando un compromiso eo-

cial de este profesionista para dar atenci6n y eoluci6n a 

las áreas problemas; por lo cual se requiere un~ apertura en 

el campo de acci6n del Psic6logo, así como en la forma en ,..,_ 

que se plantee loa problemas y las soluciones factibles. 

A continuacidn haremos una breve descripci6n de las 

condiciones educativas en Loma Colorada. Para tener una Yi.-

si6n más amplia de las caracter!sticas econcSmicas, sociales, 

poblacionales, de salud, vivienda, etc. presentamos los da~ 

tos en el Anexo I • 

La Educaci6n en Loma Colorada siempre se ha presentado 

como un problema de difícil soluci6n para el colono. Año con 

afio son 111Uchos loe habitantes de Loma Colorada en edad esco

lar que no tienen oportunidad de tener acceso a la escuela, 

pese a que los Gobiernos Federal y Estatal han realizado al

gunas inversiones para la const:rucci6n de aulas. Loa pocos -

habitantes de Loma Colorada que logran iD1:resar a la escuela, 

se enfrentan con infinidad de trabas, sumadas a lns condici_2 

nes de desarrollo personal, 7a de por sí "naturalmente" limi 

tantee, que en un bu.en grado constituyen a la deserci6n. 

Según datos del año 1978 proporcionados por el Municipio 

de Naucalpan y el D.I.F. central, el nivel escolar en Loma -

Colorad3 es el siguiente 
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das, junto con la demanda insatisfecha de actividad profesig
nal en diversas áreas, se vs conformando un compromiso so-
cial de este profesionista para dar atención y solución a -
las áreas problemas; por lo cual se requiere una aperturs en
el campo de acción del Psicólogo, así como en la forms en -
que se plantee los problemas 3 las soluciones factibles.

A continuación haremos una breve descripciån de las -
condiciones educativas en Loma Colorada. Para tener una 11-
sión más amplia de las caracteristicas económicas, sociales,
poblacionales, de salud, vivienda, etc. presentamos los da-
tos en el Anexo I .

La Educación en Lama Colorada siempre se ha presentado
como un problema de difícil solucion para el coloso. Año con
año son muchos los habitantes de Loma Colorada en edad esco-
lar que no tienen oportunidad de tener acceso a la escuela,
pese a que los Gobiernos Federal y Estatal han realizado al-

gunas inversiones para la construcción de aulas. Los pocos ~
habitantes de Loma Colorado que logran ingresar s la escuela,
se enfrentan con infinidad de trabas, sumados a las condicig
nes de desarrollo personal, ya de por si "naturalmente" lini
tantes, que en un buen grado constituyen s ls deserción.

Según datos del año 1978 proporcionados por el Municipio
de Naucalpan 3 el D.I.F. central, el nivel escolar en Loma -
Colorada es el siguiente :
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NIVEL No. de HABITANTES PORCENTAJE 

Profesional 

~écnico u otros 

Preparatoria y vocac. 

Secundaria 

Primaria 

56 

240 

600 

900 

2 500 

0.16~ 

3~ 

7% 
1~ 

30,lb 

TilLA l Porcentaje del grado de Escolaridad con que 

cuentan los Habitantes de Loma Colorada 

Como podemos ver, aquí también existe una pirámide esco

lar en la cual se reproduce la exclusividad de los niveles a 

cadémicos superiores al mínimo de la poblaci6n, lo que de,,....... 

muestra que Loma Colorada es un caso particular de una sitlla 

ci6n social estru.ctura.l. 

Aparentemente son la pobreza y la falta de escuelas las 

que illlpiden a los jdvenes asistir a las Universidades; pero 

en realidad existen factores derivados de estos problemas c~ 

mo el bajo nivel educacional de lo~ miembros de la comunidad 

y su poca o nula participaci6n en actividades culturales que 

influyen en los patrones familiares hacia la educaci6n, por 

ejemplo los padres no funcionan como modelos de estudio para 

sus hijos como ocurre en núcleos familiares donde los padres 

son profesionistas y constantemente están leyendo, escribie~ 

do, etc. fungiendo como modelos para sus propios hijos. 

Aunado a ésto, encontramos que los padres que habitan 
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NIVEL NO. de HABITANTES PORCENTAJE

Profesional 56 0.16%
Tåcnico u otros 240 3%
Preparatoria y vocac. 600 7%
Secundaria 900 10%

Primaria 2 500 30*

TABLA 1 : Porcentaje del grado de Escolaridad con que
cuentan los Habitantes de Loma Colorada

Como podemos ver, aquí también existe una pirámide esco-
lar en la cual se reproduce la exclusividad de los niveles 5
cadåmicos superiores al mínimo de la población, lo que de,¬-
muestra que Loma Colorada es un caso particular de una situa
ción social estructural.

Aparentemente son la pobreza y la falta de escuelas las
que impiden s los jóvenes asistir a las Universidades; pero
en realidad existen factores derivados de estos problemas cg
no el bajo nivel educacional de los miembros de la comunidad
y su poca o nula participación en actividades culturales que
influyen en los patrones familiares hacia la educación, por
ejemplo los padres no funcionan como modelos de estudio para
sus hijos como ocurre en núcleos familiares donde los padres
son profesionistas y constantemente están leyendo, escribisn
do, etc. fungiendo como modelos para sus propios hijos.

Aunado a ésto, encontramos que los padres que habitan
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zonas como Loma Colorada es gente que generalmente proviene 

del campo y por tanto han tenido menores probabilidades de 

acceso a la educaci6n. No conforme con esto encontramos que 

en esta comunidad el número de escueJas ea insuficiente pa

ra atender a aproximadamente 3 900 nifios en edad escolar ~ 

( ver Tabla 2) 

NIVEL 

Preescolar 

Primaria 

Primaria 

Abierta 

Secundaria 

Abierta 

TAELA 2 

INSTITUr;ION 

D.I.F. 

S.E.P. 

D.I.F 

D.I.F. 

CUPO 

100 nifios 

1 900 ni.tíos 

100 alumnos 

100 alumnos 

2 

16 

2 

2 

Número de aulas en Loma Colorada 7 poblaci6n es 
colar que atiende -

En síntesis podemos decir que todos los elementos hasta 

aqu! enunciados, conforman una amalgama de loe factores que 

inciden en la educaci6n y provocan los fracasos del sitema -

Educativo z.racional general y de Loma Colorada en particular. 

\ ~~ 

\~Al trabajar en la deeprofesionalizaci6n de la Psicolo

gía con algunos miembros que integran la poblaci6n de Loma -

Coloz-¿da, por una parte intentamos que las personas segrega

das del conocimiento científico tengan acceso a 'ete y por 
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zonas como Loma Colorada es gente que generalmente proviene
del campo y por tanto han tenido menores probabilidades de
acceso a la educacion. No conforme con esto encontramos que
en esta comunidad el número de escuelas es insuficiente pa-
ra atender a aproximadamente 3 900 niñoa en edad escolar -
( ver Tabla 2)

NIVEL TITUCION CUPO AULASINS

Preescolar D.I.P. 100 niños 2
Primaria S.E.P. 1 900 niños 16
Primaria D.I.F 100 alumnos 2
Abierta

Secundaria D.I.P. 100 alumnos 2
Abierta

QABLA 2 : Número de aulas en Loma Colorada y población eg
colar que atiende -

En sínteeia podemos decir que todos los elementos hasta
aquí enunciados, conforman una amalgama de loa factores que
inciden en la educación y provocan los fracasos del sitema -
Educativo racional general y de Loma Colorada en particular.

VU!

Íàål trabajar en la deaprofesionalización de la Pa1co1o-
gía con algunos miembros que integran la población de Loma -

Colorada, por una parte intentamos que las personas segrega-
das del conocimiento científico tengan acceso a éste y por
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otra parte que se genere una práctica diferente al Sistema 

Educativo actual, mediante la participaci6n activa de lGs -

padres en la educaci6n de sus hijos, dando una continuidad 

a la educaci6n : escuela-hogar-escuela, finalmente buscamos 

eliminar loe supuestos mágicos que rodean la educaci6n, 

transformándose paulatinamente ésta, en un elemento que con 

tribuya a mejorar sus condiciones sociales. 

Siendo loa profesionistas un sector social pertenecien

te a la élite privilegiada, cuando dirigen su trabajo al fa 

vorecimiento de los grupos que están en la base de la pirá

mide, invierten la funci6n social de servicio, la cual tra

dicionalmente había sido la del mantenimiento de un orden -

social injusto. Aquello es precisamente lo que pretendemos 

comenzar a hacer y demostrar en nuestro trabajo que si es -

posible lograrlo. Que si es posible que las personas margi

nadas del conocimiento científico tengan acceso a él a tra

vés de la desprofesionalizaci6n. 

Í
'Í I":
Í

otra parte que se genere una práctica diferente al Sistema
Educativo actual, mediante la participación activa de los -
padres en la educación de sus hijos, dando una continuidad
a la educación : escuela-hogar-escuela, finalmente buscamos
eliminar los supuestos mágicos que rodean la educación, -
transformándose paulatinamente ésta, en un elemento que con
tribuya a mejorar sus condiciones sociales.

Siendo los profesionistas un sector social pertenecien-
te a la élite privilegiada, cuando dirigen su trabajo al fa
vorecimiento de los grupos que están en la base de la pirá-
mide, invierten la función social de servicio, la cual tra-
dicionalmente había sido la del mantenimiento de un orden -
social injusto. Aquello es precisamente lo que pretendemos
comenzar a hacer y demostrar en nuestro trabajo que si es -
posible lograrlo. Que si es posible que las personas margi-
nadas del conocimiento científico tengan acceso a él a tra-
vés de la desprofesionalizacióm.

i
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FREc1:11m: DEL corrct:P.rO DE DESPROF23IONALIZACION 

Para definir a la dcsprofesionalizaci6n considera.mas -
1 / 

pertinente hacer un Hnálisis previo de ~as a~tividades que -

r~aliza el Psic_Ólogo como profesi('ni.sta eer<::;cielO de la ENEPI. 

En otras pr1lnbrosf.!aro comprender lo que es la desprofesio~ 

lizaci<.fo es necesario partir del desgloce de las actividades 

que debe realizar el proresionista en su práctica social, ~ 

éstas son: 

Detección : al llee;ar el Psic6lor;o al lur:nr en r¡ue desempeña 

sus funciones profeaion:lles, detecta los proble:;ias por medio 

de la evaluación y del diagnóstico. 

Desarrollo : El I'sicóloc;o promueve cambios a nivel individual 

o c;rupal, facili tanda lo. uparici6n de comport~tmientos necesa

rios para el cumplimiento de objetivos a ambos niveles, en lo 

~ue a recursos humanos se refiere. 

Rehabilitaci6n : comprende fundamentalmente actividades de -

reeducaci6n y prótesis dirigidas al remedio de deficiencias 

en el co~port~micnto de individuos o c;rupos. 

Investicaci6n : cormrende fundamentalmente la eval:rn.ción en 

forma controlada. La eficacia de los instrllI'\entos de medida 

y los problemas en las ~reas de : clínica, educativa, social, 

etc. 

Planeación y l'revenci6n : ;::;1 Psic6lo{':O realizc,. funciones de 

yilP.nención y :nrevenci6n relncionndas con el dinefío de nr.lbie!! 

te::; con el entrenamiento de para y no-profesionales. 

J'or lo t:::.:ito la p.:.rticipaci6n profesionr:l del Psic6loeo 

::;0 eru::úrca en l~ pl~neaci6n, aprovech~raiento y f ormaci6n de 

recursos hwr:nnos así cono en la prevenci6n de aspectos defi

citarios de la poblaci6n \ 
\ 
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PRECISION DEL CONCEPTO DE DESPHOFESIONALIZACION

Para definir a la dcsprofesionalización consideramos -
pertinente hacer un análisis previo deilas actividades que -
realiza el Psicólogo como profesionista egresado de la ERE?I.
En otras pnlabraszpara comprender lo que es la desprofesiong
lización es necesario partir del desgloce de las actividades
que debe realizar el profesionista en su práctica social, -
éstas son:

` - al llegar el Psicólogo al lurar en que desempeñaDetección . . .
sus funciones profesionales, detecta los problemas por medio
de la evaluación y del diagnóstico.

: Fl Psicóloro promueve cambios a nivel individualDesarrollo . R
o grupal, facilitando la aparición de comportamientos necess-
rios para el cumplimiento de objetivos a ambos niveles, en lo
que a recursos humanos se refiere.

Rehabilitación : comprende fundamentalmente actividades de -
reeducación y prótesis dirigidas al remedio de deficiencias
en el comportamiento de individuos o grupos.
Investigación : comprende fundamentalmente la evaluación en
fonmu controlada. La eficacia de los instrumentos de medida
y los problemas en las írcas de : clínica, educativa, social,
etc.

Planeación y Prevención : El Psicólogo realize funciones de
planeación y prevención relacionadas con el diseño de ambien
tes con el entrenamiento de para y no-profesionales.

Por lo tanto la participación profesional del Psicólogo
se enmarca en la planeación, aprovechamiento y formación de
recursos humanos así cono en la prevención de aspectos defi-
citarios de la población.
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Después 1le hn.lJt:r descrito las actividades profesionales 

del rsicólogo podemos establecer ahora, la relación entre -

la profesionalización y la desprof esionalización • h'n este 

sentido entendernos que a partir de esas habilidades que ad

quiere el ~sicólogo, se capacita a los.sectores que requie

ren de profesionales, pero no tienen acceso a ellos, que a 

su vez sirvan de mediadores de dicho conocimiento dentro de 

la misma comunidad. 

Continuando con los primeros intentos por definir a la 

desprofesionalización nos encontramos con que~a sido defi

nida como " La transferencia a amplias capas de no-profesi~ 

nales de los conocimientos tecnológicos fundamentales de la 

disciplina, que permiten su aplicación extendida y permane~ 

te por aauellos que tradicionalmente han sido receptores de 

servicios " ( Ribes 1980 ) • Así mismo podemos ver que Val'! 

la y Seligson ( 1980) concuerdan con esta definición al co!! 

cebir a la desprofesionalización corno la práctica profesi,o

nal del Psicólogo en la que se involucra una tercera perso

na como mediador que determina los problemas y que en Últi

ma instancia debe ser el beneficiario del uso de técnicas y 

métodos propios de la Psicología. 

Partiendo de estas afirmaciones, entendemos a la deepr~ 

fesionalización como la relación entre un prof esionista y 

un no-profesional entendiendo a este Último como cualquier 

persona que no ha alcanzado un grado profesional - y está 

en edad de tenerlo - y reciba un entrenamiento científico 

para intervenir como mediador entre el profesional y los -

oiembros de la comunidad. Esta interacción (entre el profe~ 

sional y el no-profesional) implica una relación social en 

(il
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Después de haber descrito las actividades profesionales
del Psicólogo podemos establecer ahora, la relación entre -
la profesionalización y la desprofesionalización . En este
sentido entendemos que a partir de esas habilidades que ad-
nuiere el Psicólogo, se capacita a los sectores que requie-
ren de profesionales, pero no tienen acceso a ellos, que a
su vez sirvan de mediadores de dicho conocimiento dentro de
la misma comunidad.

Continuando con los primeros intentos por definir a la
desprofesionalización nos encontramos con queìna sido defi-
nida como " La transferencia a amplias capas de no-profesig
nales de los conocimientos tecnológicos fundamentales de la
disciplina, que permiten su aplicación extendida y permaneg
te por aquellos que tradicionalmente han sido receptores de
servicios " ( Ribes 1980 ) . Así mismo podemos ver que var!
la y Seligson ( 1980) concuerdan con esta definición al con
cebir a la desprofesionalización como la práctica profesio-
nal del Psicólogo en la que se involucra una tercera perso-
na como mediador que determina los problemas y que en últi-
ma instancia debe ser el beneficiario del uso de técnicas y

métodos propios de la Psicología.
Partiendo de estas afirmaciones, entendemos a la desprg

fesionalización como la relación entre un profesionista y
un no-profesional entendiendo a este último como cualquier
persona que no ha alcanzado un grado profesional - y está -
en edad de tenerlo - y reciba un entrenamiento científico -
para intervenir como mediador entre el profesional y los -
miembros de la comunidad. Esta interacción (entre el profes
sional y el no-profesional) implica una relación social en
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donde el primero adquiere un conocimiento de las condiciones, 

necesidades, intereses de la comunidad, esto es del contexto 

donde se 11ctua; en el que se requiere el empleo de técnicas, 

procedimientos e incluso formas de análisis teórico; mientras 

que el segundo, mostrando au circunstancialidad aprende una -

ciencia, que ambos emplearán para dar solución a una determi-

nada problemática existente. j 

v/ 

4 "-·· Entendemos pues a la desprofesionalización como una re-

lación social que se desarrolla en condiciones histórico-so-

ciales concretas y que, como todo fenómeno social, no puede-

ser comprendida sino como la "síntesis de múltiples determi ..- ,1 
naciones" • De allí que no se pueda entender a la desprofesi~ 

nalización como la simple transmisión lineal de una serie de 

habilidades para ser aplicadas sobre "cualquier" objeto anál~ 

go, al que se hace referencia en el curso de un entrenamiento 

particular, por ello en este proyecto nos vemos obligados a 

mencionar las condiciones del Sistema Educativo Mexicano en 

general y de Loma Colorada en particular. 

En síntesis, el marco teórico de la desprofesionamización ) 

implica los siguientes elementos : 

Contexto 

Práctica de conocimientos teóricos 

- Definición de problemas por parte de los no-profesionales. 

Cabe aclarar que si bien no está contenida la eacencia 

misma de la transformación social fundamental, este tipo de 

práctica y de investigación van encaminadas a la identifica--
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donde el primero adquiere un conocimiento de las condiciones,

necesidades, intereses de la comunidad, esto es del contexto
donde se actua; en el que se requiere el empleo de técnicas,
procedimientos e incluso formas de análisis teórico; mientras
que el segundo, mostrando su circunstancialidad aprende una -
ciencia, que ambos emplearán para dar solución a una determi-
nada problemática existente. /

J N.
Entendemos pues a la desprofesionslizsción como una re-

lación social que se desarrolla en condiciones histórico-so-
ciales concretas y que, como todo fenómeno social, no puede-
ser comprendida sino como la "sintesis de múltiples determi v-
naoiones" . De allí que no se pueda entender a la desprofesig
nalización como la simple transmisión lineal de una serie de
habilidades para ser aplicadas sobre "cualquier" objeto anålg
go, al que se hace referencia en el curso de un entrenamiento
particular, por ello en este proyecto nos vemos obligados a -
mencionar las condiciones del Sistema Educativo Mexicano en -
general y de Loma Colorada en particular.

En síntesis, el marco teórico de la desprofesionamización W
implica los siguientes elementos : ,
- Contexto
- Práctica de conocimientos teóricos
- Definición de problemas por parte de los no-profesionales.

Cabe aclarar que si bien no está contenida la escencia -
misma de la transformación social fundamental, este tipo de -
práctica y de investigación van encaminadas a la identifics-
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ci6n de métodos y procedimientos, que en una sociedad que se 

planteara el proyecto de una sociabilizaci6n continua y to-

talizante de la transformaci6n y enseñanza de la ciencia, d~ 

rían un producto pedag6gico alternativo y diferente al pracy 

ticado en la actualidad. ~ 

r.on este trabajo de tesis, en donde hemos querido rea

lizar un intercambio gnoseol6gico por medio de la relaci6n -

social entre el profesional y el no-profesional, queremos ~

marcar la pauta para el surgimiento de una ciencia que no re 

fuerce el stat11s social del profesionista, sino que lo haga 

un agente de cambio, transmisor de la ciencia a las masas p~ 

pulares. Que convierta a ésta en una ciencia popular, es de

cir, desprofesionalizando a la Psicología y de esta manera -

hacer extensiva la aptitud profesional en lo social, rompieE 

do con la especializaci6n que los intereses dominantes impo

nen a las ciencias sociales y que repercuten en la Psicología 

cuando ~sta atiende a problemas de Índole social. 
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ción de métodos y procedimientos, que en una sociedad que se
planteara el proyecto de una sociabilización cantina y to-
talizente de la transformación y enseñanza de la ciencia, ds
rían un producto pedagógico alternativo y diferente al pracf
ticado en la sctua1idad.ïì

Con este trabajo de tesis, en donde hemos querido rea-
lizar un intercambio gnoseolôgico por medio de la relación -
social entre el profesional y el no-profesional, queremos H-
marcar la pauta para el surgimiento de una ciencia que no rs
fuerce el status social del profesionista, sino que 1o haga
un agente de cambio, transmisor de la ciencia e las masas pg

polares. Que convierta a ésta en una ciencia popular, es de-
cir, desprofesionslizando a la Psicología y de esta manera -
hacer extensiva la aptitud profesional en lo social, rompien
do con la especialización que los intereses dominantes impo-

nen n las ciencias sociales y que repercuten en la Psicología
cuando ésta atiende a problemas de índole social.
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OBJ3TIVOS DE Ll INVESTIGACION. 

~l trabajo re1tli?.ado en Loma Colorala pretende mo!!"trar que

loe principios, técnicae o procedimientoe derivado~ de la Pei

colo1;ía como ciencia, pueden dejar de ser exclusivos del prof_! 

~onista y poncr~e al alcance de l::·~ .. ectorcs populares que r~ 

~1lannente han estado marginadoe de ese conocimiento y que por 

tanto ee posible que la Peicología llegue a converti~e en una 

c~_~ncin popular. 

Los medios para llevar a cabo una 3'1ucación diferente pueden 

!!"er variado5 pero loe objetivos siempre deberán eet~r dirigi -

dos. hacia un miemo aepecto: Blevar el potencial co1nuni tario de 

transfor:naciÓn de eu~ propias condiciones en una comunidad ~e

gregada.Por ello los objetivoe de la int•·rvención comunitaria

del psicólogo de la ENEPI tienen un "doble carácter" en pri;ner 

lue;ar el de "lograr un conocimiento objetivo de la realiJa'1 so 

cial ~obre la que se incide y en eegundo lugar, a partir de la 

apropiación gnoeeolÓgica de dicha parcela de la realidad, el -

deearrollar mécani:::mo:o; de transform1ción de la mi!';ma" (Brea y

Correa, IíJ78 ) • 

Por lo tnnto lof; ob,ietivos de intervención comunitario :::on el 

de organización y deeprofesionalización. 

Tomando en cuenta estos objetivos coneideramo:· a la desprofe

sionRlización de la Psicología como una altern,tiva viable de -

intervención en la proble'llática educativa. 

~ resumen tenemoe como primer objetivo del trabajo el tran~ 

m1 tir a un grupo de .'!ladre~ de fa'llilia de Lom"l. Color;;i.da, los co

noc ,_mi'=nto~ necesarios en lo referente a técnicas y procedimiel! 

tos científico::: de la Psicología, que aunados a sus necesida -
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OBJETIVOS DE LL INVESTIGACION.

E1 trabajo realizado en Loma Colorada pretende mostrar que-

los principios, técnicas o procedimientos derivados de la Psi-
cología como ciencia, pueden dejar de ser exclusivos del profig
sionista y ponerse al alcance de los sectores populares que re

gilarmente han estado marginados de ese conocimiento y que por

tanto es posible que la Psicología llegue a convertirse en una
ciencia popular.

Los medios para llevar a cabo una äducación diferente pueden
ser variados pero los objetivos siempre deberán estar dirigí -

dos.hacia un mismo aspecto: Elevar el potencial comunitario de
transformación de sun propias condiciones en una comunidad se-

gregada.Por ello los objetivos de la int~rvenciôn comunitaria-
del psicólogo de la ENEPI tienen un "doble carácter" en primer

lugar el de "lograr un conocimiento objetivo de la realidad so
cial sobre la que se incide y en segundo lugar, a partir de la
apropiación gnoseológica de dicha parcela de la realidad, el -

desarrollar mécanismon de transform1ción de la misma" (Brea y-
Correa, I978).

Por lo tanto los objetivos de intervención comunitario son el
de organización y desprofesionelización.

Tomando en cuenta estos objetivos consideramos a la desprofe-
sionalización de la Psicología como una altern-tiva viable de -

intervención en la problemática educativa.
En resumen tenemos como primer objetivo del trabajo el trans

mitir a un grupo de madres de familia de Loma Colorada, los co-

noc mientos necesarios en lo referente a técnicas y procedimieg
ton científicos de la Psicología, que sunados n sus necesida -
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dee y experiencias propias lee oermit:ui: 

l. IJentific~r y definir problemas, analizando los factoree 

que inciden en elloe. 

2. Definir objetivoe de cambio. 

3. Identific·tr la o:-icioneis para alcan:"ar lo!'< ob,ietivo~; plane~ 

dos y an:ilizar las Jiversais coneecuencias de las mi~'nas. 

4. Implementar los dispositivoe neceisarios para el desarrollo

del nl~ de acción trazaJo. 

5. Bvaluar los ref'ultados parcialee o totaleis del plan. 

6. Promover el trabajo colectivo, organizado y crítico. 

Co:no segunJo objetivo pretendemois inc:idir en la probl e.nática 

lliucativa: 

l. A través de la uarticipaci6n activa de los padres en la Edu 

cación de sus hi.ios dentro y fuera Jel sal·Jn de clases. 

2. Contribuyendo a una educación integral al establecer la con 

tinuiJaJ (oor medio Je los padres) entre la escuela y el hogar. 

3. Contribuyendo en la transform:ici0n del conce¡:ito de eJuca 

Ci<Ín escolari:'.aJa, en los o~dref' y en gen8r"l en t0Jo: los m:e::i 

bros Je la comuniJad. 

4. Desmir:tificanJo a 1:1 educaci 'n cientÍfu;a :o travr~s Je la ··

desorofer:ionalizaci0n de la Psicolo~ía. 
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des y experiencias propias les permitan:

I. Identificar y definir problemas, analizando los factores -

que inciden en ellos.
2. Definir objetivos de cambio.

3. Identificwr la onciones para alcanxar los objetivos planea
dos y analizar las diversas consecuencias de las mismas.

4. Implementar los dispositivos necesarios para el desarrollo-
del plan de acción trazado.

5. Evaluar los resultados parciales o totales del plan.
6. Promover el trabajo colectivo, organizado y crítico.

Como segundo objetivo pretendemos incidir en la problenática
Educativa:

I. A través de la oarticipación activa de los padres en la Edg

cación de sus hijos dentro y fuera del salón de clases.
2. Contribuyendo a una educación integral al establecer la con

tinuidad (nor medio de los padres) entre la escuela y el hogar.

3. Contribuyendo en la transformación del concepto de educa -
ción escoLnri¢ada, en los oadrer y en genor¬L cn todo: los m;e3

bros de la comunidad.

4. Uenmirtificnndo a la educnci'n científica F través de lu "-

deroroferionalizaciôn de la Psicología.
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'lienno el p::moram:: .1ue nofl prcsf'nt~1 los dntos de lu .si

tu:'ci6n {'.ener~il de ln :.:a.ucnción C:l '. éxico y la ':'roble~1~tic::l 

;x:rtic·.ll:1r de Lo1:m Colornda, ~·.sí co:r.o los olJjetivos propues

tos en ente tr::ibn jo, C::!lic prer:unt~irno::;: ¿ CSrao po,·ie;:10s lle-

V<~r n c:cbo un ;--ntrenamicnto como .::1 -:ue no~ proponemos en el 

campo educ<1tivo, que conlleve n UIU?. práctica pcd;,;.g6gicu dif!_ 

rente n la inplementndu por nuestro nctual sistema .Educativo?, 

;,Cual en pueden ser los mccani.smor. que nos permi tnn rcali:::ar 

un intercrnnllio r,nurJeolÓ¡'.ico con las madreR de familia de la 

comuni<lucl y :1sí contribuir por mecHo dP la desprofe::;ionaliza

ci6n :1 la desmistificaci6n de la escucln; y u la soluci6n de 

lon prol1lc111:tfl <1Ue la mintificaci6n implica? • Pnra ello cree

mos que puede emplearse una línea de trabajo aplicnble al ca~ 

po de la educaci6n. Esta en el .\nálisis Experimental de la -

·~onductn, 11ue ha desarrollado toda una tecnolocía que debitlo 

a la sistematizo.ci6n de sus procedimientos, proh;•.do.s en el -

cnmpo de la Educuci6n formul, puede proporcionarnos una meto

dolor:ía y dé viabiJidnd u lu renlizcci6n de: investieaciones -

en P.l campo ele la Poicolor;:fo. :>acial en lo r1ue a desprofesion~ 

li7.aci6n se refiere. 

r,'n este cnmpo rlel .\n:~lisis i•;x:;icrimental se han dcsarro-

llado entudios en una eran vnriedad de sujetoc y situaciones 

experimentales, de lan '!Ue han podido e:;:tra.erse principios -

comunes b;~s8rloo en Vt identificaci6n de relaciones funciona

les que puedfm utiliz.arse parn promover la adquisici6n de nue 

vas conducta;; (Hibes,1976) a tr:;.vén de sus procedi:nientos fun 

fü'.rncntalcs -reforzamiento positivo, moldeamiento, reforz<!rllie!: 

to ner;ativo, imitaci6n, modelamiento- ~ue han sido aplicados 
/ 
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Viendo el panorama que nos presenta los datos de la si-
tunción general de ln Educación cn ïêxico y la nroblenšticn

particular de Loma Colorada, así como los objetivos propues-

tos cn este trabajo, cube prcfuntnrnos: ¿ Cómo podemos 1le--

var n cabo un entrenamiento como cl que no: proponemos en el

campo educutivo, que conlleve a una práctica pedagógica difå
rcnte n la implementada por nuestro actual sistema Educativo?,

¿Cuales pueden ser los mecanismos que nos permitan realizar

un intercambio finoseolófiico con las madres de familia de lu _

comunidad y ací contribuir por medio dv la desprofesionaliza-
ción n la denmintificnción de ln escucln; y u la solución de
Ion problemas uuu ln mintificnción implica? . Para ello cree-

mos que puede emplearse unn línea de trabajo nplicnble al cam
no de ln educación. Hstn en el Análisis Experimental de la -

conducta, que ha desarrollado toda una tecnología que debido
a ln sistematización de sus procedimientos, probados en el -
campo de la Educación fonnul, puede proporeionarnos una meto-
dología y dé viabilidad a la realización dc investigaciones -
en el campo de la Psicología Social en lo que a desprofesionâ
lización ae refiere.

En este campo del Anilisis Experimental se han dcsarro--
llado estudios en una gran variedad de sujetos y situaciones
experimentales, de las que han podido extraeree principios --
comunes bnendos en ln identificación de relaciones funciona-
les que pueden utilizarse para promover la adquisición de nus
van conductas (Ribes,l976) a través de sus procedimientos fun
damcntalcs -reforzamiento positivo, moldcamiento, reforzamien
to nerotivo, imitación, modelamiento- que han sido aplicados
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en el ~rea de la educaci6n abarcando programas instrucciona

les de modificaci6n de repertorios conductuales, programas 

conductuales para padres, maestros y para-profesionales. 

~'n este sentido el Análisis Experimental ~a realizado una 

extensa investigaci6n en lo que se refiere a la reeducaci6n -

de los padres, invitandolos a contribu!r en la soluci6n de -

los problemas conductuales de sus hijos. 

A fin de enmarcar lo anterior se hará una revisi6n de ~ 

algunos trabajos realizados en el Campo del Amílisis Experi

mental de la .::onducta. 
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en el área de la educación abarcando programas instrucciona-
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conductuales para padres, maestros y para-profesionalea.
En este sentido el Análieio Experimental ha realizado una

extensa investigación en lo que se refiere a la reeducación -
de los padres, invitandoloe a contribuir en la solución de -
los problemas conductuales de sus hijos.

A fin de enmarcar lo anterior se hará una revisión de -
algunos trabajos realizados en el Campo del Análisis Experi-

mental de la šonducta.
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!Icisto. hnce éÜ[UilOs rifios se considcrr:b;:: ou~ la ed.ucaci6n 

de los niños se adquiría únicamente a través de la escuela 

y se dejaba de lado el papel tan importante que desempeñan 

los padres en la educación de sus hijos, y el que pueden -

éstos desempeñar en la educaci6n que reciben los nifios en -

las escuelas; quedando la educaci6n escolar en manos del ma 

estro. Todo esto propiciando la desvinculación entre las ac

tividades realizadas en la escuela y su utilidad en las acti 

vidades realizadas en el hogar y en la comunidad en ':Ue se -

desenvuelve el niiío. 
. I 

Actualmente se ha puesto énfasis en la participaci6n de \ 
r···~ 

los padres en la educación de sus hijos,como tert•.peutas con-·/· 

ductuales, así como en la programación del ambiente social. 

Para ello se han empleado diversas técnicas y procedimientos 

derivados principalmente del Análisis Experimental de la Con 

ducta. 

I'robablemente ~ichos nifios aprenden habilidades sociales 

sin tener interacciones ndecundns con sus padres n otros ni

í-ios o adultos y en r:ruchn:::i ocasiones, su medio no le proporci~ 

na modelos aclecuados, instrucciones, ni continr:encias sufi-

cientes oue propici1m el desarrollo de un conjunto completo 

de conductas "socialmente aprob<1das". En base a ésto, se ha 

rema rendo ir, ir:iportancia de proe;ramr!.r el umbiente social, a 
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QUÉ HA HECHO EL $NJLISIS HIPi{F'fiWPlL II EL CAIFU Dš iNTìflNâ

UIRHTO A Pnü BC 211 U2 U

Hasta hace algunos años se consideraba nue la educación
de los niños se adquiría únicamente a través de la escuela -

y se dejaba de lado el papel tan importante que desempeñan
los padres en lu educación de sus hijos, y el que pueden -
éstos desempeñar en la educación que reciben los niños en -
las escuelas: quedando la educación escolar en manos del mg
estro. Todo esto propiciando la desvinculnción entre las ac-
tividades realizadas en la escuela y su utilidad en las acti
vidades realizadas en el hogar y en lo comunidad en que se -
desenvuelve el niño.

àctualmente se ha puesto énfasis en la participación de y
los padres en la educación de sus hijos,como terapeutas con-”
ductuales, asi como en ln programación del ambiente social.
Para ello se han empleado diversas técnicas y procedimientos
derivados nrincipclmente del Análisis Experimental de la COE
fìuctn.

Probablemente muchos niños aprenden habilidades sociales
sin tener interacciones adecuadas con sus padres u otros ni-
ños o adultos y en muchas ocasiones, su medio no le proporcig
na modelos adecuados, inntnicciones, ni contingencias sufi--
cientes nue propicien el desarrollo de un conjunto completo
de conductas "socialmente aprobadas". En base a ésto, se ha

remarnndo la importancia de programar el ambiente social, c -

\¡'
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fin ~e proporcionar al niño o al joven los modelos, instruc-

cioncs y continr;encias correctus pc~ra ':ue aprendan las con--

c1uctas socialmente "aceptables" • 

·1zr. 1000085 
l'o.ra llevar :;,. cabo la prorrnmaci6n del ambiente social -

del nifio y del adolescente se ha entrenado a p:;.dres ( Husso 

19G4; Allen y Harris 1966; ·;¡n tz y l'atterson 1974) ; maes-

tros {'!1homas, Becker y Armstrong 1968; l!arris, r.1 ontrone, --

Daer y .'/olf 1977) y para-profecionales ( Johnston, Harris y 

AJ.len 1964: Whaler y Erickson 1969) en el uso adecuado de 

técnicas que les permita correP,ir lan conductas problemas de 

sus hijos o alumnos. 

A través de evidencias experimentules ( Risley, !!2rt y 

Reynolds 1966; O'Leary, O'Leary y Becker 1967; ilolland 1969; 

3chweid, Havrkins·, Peterson y 13ijou 1977; U'Leary, Hobin, --

}. ent, Foster y 1-'rinz 1977) se ha dernostr;ido oue los padres 

pueden funcionar como modifica.dores connuctuales de sus pro

pios hijos, siendo el Análisis :\):nerimental de la Comlucta -

un conjunto de técnicas eficaces, de bajo costo y sencillas 

de llevnr fl cauo por los padres. 

Dentro del entrenamiento a p~.dres cono tcrapeut:' s con

ductuales, ;:1lp;unos investi{"adores han realizado una selccci6n 

de las personas a entrenar a partir de su grado de escolari-

dad, escopiendo a anuellas ~ue tienen un mayor rant'.O de estu

dios, como Hol~nd(l969) y Nay (1975) quienes dieron entre-

namiento a padres con high school y o.•Leary , 0 1 Leary y Becker 

(1967) a padres con estudios universitarios. 

95-Lfiifiìfi
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fin de proporcionar al niño o al joven los modelos, instruc-
ciones y contingencias correctas para que aprendan las con--
ductos socialmente "aceptables" .

0 IZT. 1000005
Para llevar a cabo ln programación del ambiente social -

del niño y del adolescente se ha entrenado a padres ( Russo
1964: Allen y Harris 1966; Uiltz y Patterson 1974) ; maes--
tros (Thomas, Becker y Armstrong 1968; Harris, Nontrose, --
Baer y wolf 1977) Y Para-profesionales ( Johnston, Harris y
Allen 1964: Whaler y Erickson 1969) en el uso adecuado de -
técnicas que les permito corregir las conductas problemas de
sus hijos o alumnos.

A través de evidencias experimentales ( Risley, Hart y
Reynolds l966;.O'Leary, Q'Leary y Becker 1967; Holland 1969;
Schweíd, Hawkins, Peterson y Bijou 1977; u'Leary,'Robin, ---
Lcnt, Foster y Prinz 1977) se ha demostrado que los padres
pueden funcionar como modificadores conductuales de sus pro-
pios hijos, siendo el Análisis flxncrimental de la Conducta -

un conjunto de técnicas eficaces, de bajo costo y sencillas
de llevar a cabo por los padresf

Dentro del entrenamiento c podras como tcrupcutcs con-
ductuoles, algunos investigadores han realizado una selección
de las personas a entrenar a partir de su grado de csco1ari--
dad, escopiendo n aquellas que tienen un mayor rango de estu-
dios, como Ho1l§nd(l969) y Nsy (1975) quienes dieron entre--
namiento a padres con high school y 0JLeary , 0'Leary y Becker
(1967) a padres con estudios universitarios.
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En cuanto al tipo de sujetos con los que han trabaja

do los padres, han predominado los niños con problemas de 

conducta indeseable, algunos con problemas más graves, diag

nosticados eomo esquizofrenicos ( Wiltz y Gord~n 1969) .~~~

tistas (M oses y 'Nhi tman 1978) , nifios con retraso moderado 

(O'Dell, Flynn y Benlolo 1977) • Wiltz y Patterson (1974) 

entrenaron a padres para eliminar las conductas agresivas de 

sus hijos. Glower y Sloop (1976) entrenaron a padres para e

liminar problemas conductualee _(berrinches, desobediencias, 

etc.) y establecer la interacci6n en juegos libres de padre 

e hijo. Mases, Whitman y Barloon-Nu.ble(l978); Johnson y --

Y Brown(1967) entrenaron a padres para corregir conductas -

de desobediencia y sumisi6n en sus hijos. Mases y col (1978) 

O'Dell y col. (1977) ·para corregir vérbalizaciones inapro

piadas Lavigueur (1976) verbalizaciones positivas y nega

tivas;y Wiltz y col. (1974) actos destructivos tanto a pro

piedades como a personas. 

O'Lear,r, O'Leary y Becker (1967) trabajaron con padres -

de niños diagnosticados con posible daño cerebral para elim!. 

nar la hiperactividad, agresi6n y destructividad; así como -

en el establecimiento de conductas cooperativas. Whaler y -

Erickson (1969) entrenaron a para-profesionales ( enfermeras, 

asistentes públicos) para que establecieran conductas de es

tudio tanto en el hogar como en la escuela en nifioe autistas 

y retardados. Así corao a la eliminaci6n de conductas(de au

sencia a clase)en el hogar y la escuela 

Neathers y Liberman (1975) entrenaron a padres para que 

establecieran un contrato conductual con sus hijos adolescen 
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En cuanto sl tipo de sujetos con los que han trabaja-
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y retardados. Así como a la eliminación de conductas(de au-
sencia a clase)en el hogar y la escuela <~

Heathers y Liberman (1975) entrenaron a padres para que

establecieron un contrato conductual con sus hijos adolesceg
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tes. El contrato contenía las siguientes conductas : abu~ 

sos verbales, complacencia, atenci6n a la escuela y reali

zaci6n de quehaceres domésticos. O'Leary, Robin, Kent, Pos

ter y Prinz (1977) trabajaron con 12 adolecentes y sus res

pectivas madres para resolver conflictos concernientes a re 

glas, responsabilidades y valores. 

En lo que respecta a las conductas tratadas por los pa

dres se dirigen a 2 aspectos : a) eliminaci6n de conductas -

problema ; y b) establecer conductas sociales y/o académicas. 

Dentro de las conductas problema más frecuente que pre-

sentan los niños y que son tratadas por los padres para eli

minarlas, se encuentran berrinches, retenci6n de alimentos, 

conductas autodestructivas, m1itismo selectivo, hiperactivi

dad, ansiedad, tic facial (Hus110 19n4), manip1tlaci6n de la -

situaci6n, dependencia,oposici6n ( Whaler, Winkel, Peterson 

y r.'orrison 1965) ; rascarse constantemente (Allen y Harris -

1966), conductas agresivas Hawkins~ Peterson,Schweid y Bijou 

1977; :ratterson,r1c !leal, Ilawkins y l'hils 1967 ; 0 1 Leary, 

O'Leary y Becker 19(,7; Wiltz y Patterson 1974) , prender 

fue~o (Holland 1969), llanto y manipulaci6n de la situaci6n 

(Johnson y Brown 1967), abusos verbales (Neather y Libe:nnan 

1975) , bP.rrinches y aesobea_iencia ( Glower y .Jloop 1976; -

Resick, Forehe,mcl, :/horter 1976), el tratamiento de conflictos 

volores y responsabilidades ( O'Leury, Robin, Kent, Foster y 

I'rinz 1977) entre otras. 

_ Qomo podemos observar, la mayor parte de los estudios en 

donde los padres han recibitlo entrenamiento como terapeutas 
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problema ; y b) establecer conductas sociales y/o académicas.

` Dentro de las conductas problema más frecuente que pre--
sentan los niños y que son tratadas por los padres para eli-
minarlos, se encuentran berrinches, retención de alimentos,
conductas autodestructivas, mutismo selectivo, hiperactivi-
dad, ansiedad, tic fucinl (Russo 1964), manipulación de la -
situación, dependencia,oposici6n ( Whaler, Winkel, Peterson
y ïorrison 1965) ; rascarsc constantemente (Allen y Harris -
1966), conductas agresivas Hewkins, Peterson,Schweid y Bijou
1977; Pattcrs0n,fic Neal, flawkins y Phils 1967 ; 0'Leary, --

0'Leary y Becker 1967: Wiltz y Patterson 1974) , prender --
fuego (Holland 1989), llanto y manipulación de la situación

(Johnson y Brown 1967), abusos verbales (weather y Libennan
1975) , bnrrínches y desobediencia ( Glower y ¿loop 1976; -

Resick, Forehund, Jhorter 1976),el tratamiento de conflictos

valores y responsabilidades ( O'Leary, Robin, Rent, Poster y
Prinz 1977) entre otras.

¿Como podemos observar, la mayor parte de los estudios en
donde los padres han recibido entrenamiento como terapeutas
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conductuales, se limitan u la nodificaci6n de conductas indi 

Tiduales que ~encralmente son de tipo aversivo para los in

te~rantes de la fllinilia o grupo social~ 
~n cuanto nl tipo de conducta s adaptativas que estable~ 

cen los padres en los niños ~ue presentan conductas indesea

bles, se encuentras : cooperacidn e independencia (Russo --

1964, Whaler y col.,1965 } interacci6n social positiva 

(Straughan 1974, Hawkin~ y col. 1977, O'Leary y col. 1967 , 

Glower y :)loop 1976), r;eguimiento de ordenes y control de -

esfínteres( Paterson y col. 1966, Butler 1976) verbales y re 

pertorios acadér.iicoi:J ( :teynolds, Hart y ilisley 1966; J ohns.on 

y Ilrow 1967), complacencia, atenci6n a l::i. escuela y realiza-

. ci6n de quehaceres ( ~eather y col. 197 5 ; Resick y col. 1976), 

destreza social, personal y vocacional ( ;/olf, Phillips y --

Fi.r.:en 1971) 

~ ~~ - entrenamiento a padres como terapeutas conductuales -

se ha realizado en diversos escenarios, tanto en situaciones 

experimentales ( :.>traur;han 1974, \'lhaler y cl>l.1965; Allen y . 

Earris 1966: Nay 1975) como en ambientes n:'.turtües ( · Hawkins 

y col. 1977; O'Leary y Decker 1967; '/leathers y Libennan 1975; 

Resick y col 1976; Lavi~er 1976) 

El entrenamiento a p2.dres en escenarios experimentales da 

lugar a un alto grado de control de variables, pero el ambie~ 

te no deja de ser artif icia l u pesar de que se acondicione ca 

mo cua!"to de jue~o o recámara. 

Sobre este punto se considera que aunque no se tenga por 

razones obvias, todo el control de las variables existentes 

:\ 
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conductuales, se limitan a la modificación de conductas indi
tiduales que generalmente son de tipo aversivo para los in-
tegrantes de la familia o grupo social)

än cuanto al tipo de conductas adaptativss que estable-
cen los padres en los niños que presentan conductas indesea-
bles, se encuentras : cooperación e independencia (Russo --
1964, Whaler y col.,l965 ) interacción social positiva ---
(Straughan 1974, Hawkins y col. 1977, 0'Leary y col. 1967 ,
Glower y Sloop 1976), seguimiento de ordenes y control de -
esfínteres( Pnterson y col. 1966, Butler 1976) verbales y re
pertorios académicos (Reynolds, Hart y Risley 1966; Johnson

y Drow 1967), complacencia, atención a la escuela y realiza-
ción dc quehaceres ( Weather y col. 1975; Hesick y col. 1976),
destreza social, personal y vocacional (Half, Phillips y --
Fixen 1971)

-§ El entrenamiento a padres como terapeutas conductuales -
se ha realizado en diversos escenarios, tanto en situaciones
experimentales ( Strauphan 1974, Wbaler y co1.1965; Allen y
Harris 1966; Nay 1975) como en ambientes naturales ('Hawkins
y col. 1977: 0'Leary y Becker 1967; Weathcrs y Libernan 1975;
Resick y col 1976; Laviguer 1976)

E1 entrenamiento a padres en escenarios experimentales da
lugar a un alto grado de control de variables, pero el ambien
te no deja de ser artificial a pesar de que se acondicione cg
mo cuarto de juero o recamara.

Sobre este punto se considera que aunque no se tenga por
razones obvias, todo el control de las variables existentes
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en el 2.mbiente natural, es más viable para entrenar a los -

padres, por~ue es en éste donde se manifiesta la conducta 

de los individuos. 

Las cstrater;ias emplead;ls en el entrenr.rniento a padres· 

vr•rÍan de un experimento a otro, siendo los elementos em--

pleados con mayor frecuencia : instrucciones, conferencias, 

lecturas, práctica, señales luminosas co!'lo estímulos de a-

poyo, observación, retroalimentación, etc. Algunos autores 

como Whaler y col. (1965); Lnvi€Ueur, (1976); ü'Leary y col. 

(1967); dieron instrucciones concretas a los no-profesiona

les para decrementar conductas de oposici6n, manipulaci6n de 

la situaci6n, dependencia y aeresi6n haciendo uso de señales 

luminosas como estímulos de apoyo para indicar cuando y qué 

contingencias debían emplear los no-profesionales en la in

teracción con sus hijos. Rinn, Vernon y 'i/ise (1975) conside

raron que el empleo de instrucciones concretas a las perso-

na:::i {mtrenadas es suficiente -para ~ue funcionen como terape~ 

tas conductuales y que no es necesario emplear un leneuaje 

técnico y conceptos como lo hacen alg>..tnos a.uto·res como .Vil tz 

y Patterson (1974); Glower y ;,loop (1976) 

Dentro de las técnicas instru.ccionales utilizadas en el 

entrenamiento P. para-profesion2.les, !lay (1975) compar6 la -

efectividad de 4 de ellas. riichéis técnicas instru.cciono.les -

fueron : presentación escrita, presentación leída , video más 

modelnmiento y modelamiento más juer:o de roles. 

Los resultadon obtenidos por Nay (1975), demuestran que 

la utiliz~~cicSn de video mús modelamiento y modelamiento más 

juego de roles fue ieualmente efectiva y superó a las otras. 
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en el cmbícnte natural, es más viable para entrenar a los -
padres, pornue es en éste donde se manifiesta la conducta -
de los individuos.

Las estrategias empleadas en el entrenamiento a pudres_

varían de un experimento a otro, siendo los elementos em---
pleados con mayor frecuencia E instrucciones, conferencias,
lecturas, práctica, señales luminosas como estímulos de a-
poyo, observación, retroalimentación, etc. Algunos autores
como Whsler y col. (1955): Lnvigueur, (l976); 0'Leary y col.

(1967): dieron instrucciones concretas a los no-profesiona-
les para decrementar conductas de oposición, manipulación de
la situación, dependencia y agresión haciendo uso de señales
luminosas como estímulos de apoyo para indicar cuando y qué
contingencias debían emplear los no-profesionales en la in-
teracción con sus hijos. Rinn, ?ernon y Wise (1975) conside-
raron que el empleo de instrucciones concretas a las perso--
nas entrenados es suficiente para que funcionen como terapeg

tas conductuales y que no es necesario emplear un lenguaje
técnico 3 conceptos como lo hacen algunos autores como fliltz
y Patterson (1974): Glower y Sloop (1976)

Dentro de las técnicas instruccionales utilizadas en el
entrenamiento e para-profesionales, Hay (1975) comparó la -
efectividad de 4 de ellas. Uichcs técnicas instruccioncles -
fueron : presentación escrita, presentación leída., video más
modelsmiento y modelamiento más juepo de roles.

Los resultados obtenidos por Ray (1975), demuestran que
la utilización de vídeo más modelamiento y modelamiento más
juego de roles fue igualmente efectiva y superó a las otras.



;~n otro estudio '.'/il tz y Gordon, (1969) demostraron que la mo

dificación 'de conducta puede ser llevada a cabo efectivamen

te por los padres. Aunque afirman que una situaci6n de entr; 

nnmiento idenl, puede combinar el !e~d-baek, modelamiento y 

materiales en el medio nntural del ni.flo. 

El utilizar el modelamiento como técnica instrucciorw.J. 

en el entrenamiento n otras personas, posibilita que al ser 

modelada la conducta deseada, se evite el uso de un lenguaje 
, 

técnico desconocicto parn las personas entrenadas. Problema 

que es dific!l evitar cuando se remite a los padres u otras, 

a las lecturas de texto experimental. 

n.ontinuando con las estrategias empleadas en el entrena 

miento a padres encontramos que Russo(l964) hizo una combina 

ci6n de pr!Íctica y teor!a en un estudio en donde los padres 
1 

interactuaban con sus hijos y e~n obRervados por el experi-

mentador. Al término de cadn sesión los observadores retro

alimentaban a los padres sobre la manera adecuada de interac 

tuar con.los niños. Al combinar la teoría con la práctica se 

propicia la participación de los padres en diversas activid~ 

des proporcionándoles una retroalimentación constante en su 

ejecución. 

O'Leary y col (1977) entrenaron a adolescentes y a sus 

padres en hubilirléules de comunicación 8. través de definición 

de problemas, ev[·,lu~ciones posibles, planteamiento e imple

raentación de soluciones. 

En el procedimiento seguido por O'Leary y col. (1977) -

se da lugar a la participaci6n de los padres en la definici6n 
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an otro estudio Wiltz y Gordon,(l969) demostraron que la mo-
dificación de conducta puede ser llevada a cabo efectivamenp
te por los padres. Aunque afirman que una situación de entrg
namiento ideal, puede combinar el feed-back, modelamiento y
materiales en el medio natural del niño.

El utilizar el modelamiento como técnica instruccionol
en el entrenamiento a otras personas, posibilita que al ser
modelads la conducta deseada, se evite el uso de un lenguaje
técnico desconocido para las pernonflfi entrenadas. Probloma

que es dificil evitar cuando se remite a los padres u otras,
a las lecturas de texto experimental.

entrenacontinuando con las estrategias empleadas en sl
miento a padres encontramos que Russo(l964) hizo una
ción de práctica y teoría en un estudio en donde los
interactuaban con sus hijos y eran observados por el
mentcdor. A1 término de cada sesión los observadores
elimentaban a los padres sobre la manera adecuada de

combinã
padres
experi-
retro-
interag

tusr con.1os niños. A1 combinar la teoría con la práctica se
propicia le participación de los padres en diversas actividg
des proporcionóndoles uno retroalimentación constante en su

ejecución.

0'Leary y col (1977) entrenaron a adolescentes y s sus
padres en habilidades de comunicación a través de definición
de problemas, evaluaciones posibles, planteamiento e imple-
mentación de soluciones.

En el procedimiento seguido por 0'Leary y col. (1977) -
se da lugar a la participación de los padres en la definición



45 

de objetivos de cambio y análisis del problema, pero al igual 

'r¡ue muchos trabajos experimentales ( strauellan, 1964: Allen y 

HT<rris, 1966; Johnson y J3rown, 1967; '.Veather y Libe:nnan 1975) 

se limitaban nl manejo de problemas aislados y particulares, 

tajo las 6rdencs concretas del experimentador, careciendo de 

ele:nentos •:ue les permita a. los padres un ranco de acci6n 

rrás amplio dentro de su contexto. 

r.:n otro plano Poser (1967) propone para entrenar tera-' 

rapeutas un procedimiento que consiste en : a) Observaciones 

e.e la si tuaci6n, b) ayudar terapeutas, c) Lectura de textos 

l. d) seminarios. 

' En síntesis a través del entrenamiento que reciben los -
+~ 

padres como terapeutas, se ha demostrado que éstos son capa-

ces de realizar actividades C1Ue generalmente realiza el Ysi~ 

1:6logo. Sin embargo se ha puesto poco enfásis en el papel que 

~ueden jueti.r los padres en la educaci6n de sus hijos, coope-

:~ando directa y activamente con los profesores en las escue -

:_as, creando con ésto la posibilidad de que en el futuro se 

amplie el rango de actividades educativas en las que puedan 

'Los padreo intervenir para que junto con el profesor planeen 

~ontenidos e<3ucr>tivos que se deriven de las necesidades re~ 

les de los alumnos. Para ello es necesario f!Ue las peroonas 

:ue tienen un r:rndo o título profesional den un entrenamien

to a los padres, en la adquisici6n de habilidades complejas 

1ue les permitan, además de educar a sus hijos, indicar al 

profesor los objetivos y actividades a realizar en el s~l6n 

ie clase~ a fin de proporcionar al niño una cducaci6n más in 

tegral y más acorde con su realidad social. Es decir que la 
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de objetivos de cambio y análisis del problema, pero al igual
que muchos trabajos experimentales ( Straughan, 1964: Allen y
Harris, 1966; Johnson y Brown, 1967; Weather y Liberman 1975)

se limitaban el manejo de problemas aislados y particulares,
tajo las órdenes concretas del cxperimentador, careciendo de

elementos ïue les penmita a los padres un rango de acción --
nás amplio dentro de su contexto.

En otro plano Poser (1967) propone para entrenar tera--
Inpeutas un procedimiento que consiste en : a) Observaciones
ce la situación, b) ayudar terapeutas, c) Lectura de textos
y d) seminarios.

šškn sintesis a través del entrenamiento que reciben los -
padres como terapeutas, se ha demostrado que éstos son capa-
ces de realizar actividades que generalmente realiza el Psi-L
nólogo. Sin embargo se ha puesto poco enfåsis en el papel que
pueden jugnr los padres en la educación de sus hijos, coope--

:ando directa y activamente con los profesores en las escue -
Las, creando con ésto la posibilidad de que en el futuro se -

amplíe el rango de actividades educativas en las que puedan

los padres intervenir para que junto con el profesor planean
:ontenidos educativos que se deriven de las necesidades rcg_

les de los alumnos. Para ello es necesario que les personne
que tienen un prado o título profesional den un entrenamien-
to a los padres, en la adquisición de habilidades complejas
que les permitan, además de educar a sus hijos, indicar al
profesor los objetivos y actividades a realizar cn el salón

ie clases a fin de proporcionar al niño una educación más in
tegral y más acorde con su realidad social. Es decir que le
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educ2.ci6n seo. un contínuo escuela-hogar y viceversa. 

En este sentido Hisley y cols. (1966), realizaron un es 

tudio en el oue a través de un programa de padres-cooperati

vos, hacerles participes de la educ2.ción acad~~ica de sus 

hijos en el hogar, e.ntrenandoloe para dar lecciones a sus 

propios hijos, pa~. lo que se les enseficS a realizar una ade

cuada prescntacicSn del material de enseñanza y proporcionar 

recm;rpensas, pnra aumentar el nivel académico de los niiios. 

Encontrnndo ~ue los padres son buenos maestros, particular-

mente cuando ensefian a sus hijos. 

En otro punto, es pertinente decir que el hecho de entr! 

nar a los padres u otras personas en la adquisicidn de conduc 

t~s complejas impide en buena medida la transmisidn de los 

conocimientos científicos, de una manera líneal como hasta 

hoy lo demuestra la experiencia. Ya que suponemos que para 

contribuir a hacer de la Psicoloeía una ciencia desprofesio~ 

nalizada es necesario que el profesionista no se limite a la 

eliminacidn o establecimiento de conductas aisladas, sino que 

su trabajo responda a todo un contexto social que marque las 

pautas de ~u labor profesional. 
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educación seo un contínuo escuela-hogar y viceversa.
En este sentido Risley y cols. (1966), realizaron un eg

tudio en el nue a través de un programe de padres-cooperati-
vos, hacerles participes de la educación académica de sus -
hijos en el hogar, entrenandoloa para dar lecciones a sus -
propios hijos, para lo que se les enseñó a realizar una ado-
cuada presentación del material de enseñanza y proporcionar
recompensas, para aumentar el nivel académico de los niños.
Encontrando que los padres son buenos maestros, particu1nr-
mente cuando enseñan a sus hijos.

En otro punto, es pertinente decir que el hecho de entrg
nar a los padres u otras personas en la adquisición de condug
tas complejas impide en buena medida la transmiaión de los -
conocimientos científicos, de una manera lineal como hasta -
hoy lo demuestra la experiencia. Ya que suponemos que para -

contribuir a hacer de la Psicología una ciencia desprofeeion-
nalizade es necesario que el profesionista no se limite a la
eliminación o establecimiento de conductas aisladas, sino que
su trabajo responda a todo un contexto social que marque lee
pautas de su labor profesional.
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Se evaluó con un re~istro de Blonue Continuo y Frecuencia 

la ejecucion de Jof'"mn.e s tra~' " en el manejo de un l)flq•lete de

variables (modela:niento, m::tne;io Je material, ini:;tigación,re

forza11i.t'!nto, el-iboración de s ecuencias instruccionales,reda

cción de objetivos y evaluación del cumplimiento de los obj~ 

tivos planeados) y se midierón los efectos del entrenamiento 

de las "maestras" en l::i. ))articipación de 20 niños en cd.ad -

preescolar, en las actividades pl"lrleadas. Esta oarticioación 

se midió oor medio de un registro de Pla-check sucesivo y -

Frecuencia. 

81 e s tudio constó de tres fases: una línea base, una fai:;e 

Je entrenamiento y una fase de . se~1imiento. El entrenamiento 

con s istió en la realización de tres paso8: 1) observación, 2; 

oráctica y 3) teorizaci5n. 

l'.'n <>;eneral se observarán mejores resul tallos en la fase de 

entrenam i ento en como~-i.racion con la línea base y seguimiento 

par~-i a11bos sujetos, así co:no p:-lr'i el gruno de nFios . 
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R32: mi en .

Se evaluó con un registro de Blonue Continuo y Frecuencia

1a ejecucion de doe"maestras" en el manejo de un paquete de-

variables (modelamicnto, manejo de material, instigación,re-

forzamiento, elaboración de secuencias instrucciona1es,reda-
cción de objetivos y evaluación del cumplimiento de los objg
tivos planeados) y se midieron los efectos del entrenamiento
de las “maestras” en la participación de 20 niños en edad --
preescolar, en las actividades plsneadas. Esta oarticinación
se midió nor medio de un registro de Pla-check sucesivo y --
Frecuencia. `

El estudio constó de tres fases: una línea base, una fase

Je entrenamiento y una fase de.seguimiento. E1 entrenamiento
consistió en la realización de tres pasos: 1) observación, 2
nráctica y 3) teorizaciån.

En ¿eneral se observarán mejores resultados en la fase de
entrenamiento en comoaracion con la línea base y seguimiento

para ambos sujetos, así como para el gruno de ninos.

n
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l.íETODO 

Lo~ sujetos que participaron en esta investigaci6n fueron: 

a) Tres m~dres de familia de aproximadamente 30 a 40 años de e

dad. Una de ellas termin6 los estudios de primaria y posee 

algunos conocimientos de enfermería. Las otras 2 restantes, 

cursaron h~sta el 4o. grado de primaria ( las 3 madres sabían 

leer y escribir). Estas carecían de experiencia en el manejo 

de F,rupos de educaci6n preescolar, rero al ser madres conta

ban con una trayectoria en lh educaci6n de sus hijos. 

b) El grupo de kinder inter,rado por 20 alumnos que .asistían al 

jardín de niños Piloto de Loma Colorada, seleccionados de un 

grupo de 30 por su asistencia regular. Sus edades fluctuaban 

entre 5 y 6 años. 

a) Las sesiones de investigaci6n se llevaron a cabo en el sal6n 

de clases del D. I. F. de Loma Colorada :::do. de tt-éxico. Dicho 

sal6n esta constituido por 20 mesabancos, un pizarr6n, 2 ven 

tanales y 2 mesas 

1::) Las Sf'<::iones de seminario se llev2.ron a cabo en un cubículo 

dentro del mismo J.I.F. de Loma Color2da, con una dimensi6n 

aproximadamente de 4 x 4 mts. en donde se encontraban : un 

escritorio, 4 sillas y 2 libreros. 
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nsrooo

SÚJFTCS

a)

b)

Los sujetos que participaron en esta investigación fueron:
Tres madres de familia de aproximadamente 30 a 40 años de e-
dad. Una de ellas terminó los estudios de primaria y posee
algunos conocimientos de enfermería. Las otras 2 restantes,
cursaron hasta el 40. grado de primaria ( las 3 madres sabían
leer y escribir). Estas carecían de experiencia en el manejo
de grupos de educación preescolar, pero al ser madres conta-
ban con una trayectoria en la educación de sus hijos.

El grupo de kinder integrado por 20 alumnos que.esistían al
jardín de niños Piloto de Loma Colorada, seleccionados de un

grupo de 30 por su asistencia regular. Sus edades fluctuaban
entre 5 y 6 años.

ESCENARIO EXTÉRIWÉNTAL

B)

b)

Las sesiones de investigación se llevaron a cabo en el salón
de clases del D.I.F. de Loma Colorada Edo. de México. Dicho
salón esta constituido por 20 mesabancos, un pizarrón, 2 ven
tamales y 2 mesas
Las sesiones de seminario se llevaron e cabo en un cubfculo
dentro del mismo D.I.F. de Loma Colorada, con una dimensión

aproximadamente de 4 I 4 mts. en donde se encontraban : un

escritorio, 4 sillas y 2 libreros.
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e) c·::cH:ar1c'.' r::ct'-1!':,~• s : TiE"nd:.cs, oficin<,'.> de telégr:.:fos, co

rrv:is, expen,'lios de petrÓ'leo, par~ues, etc. 

1'l ,..,:,ter1.",l c:.irlr::ado f'n el presente tr2.b::~o estuvo consti

tu!C.o por : 

a) Material p2.ra lr:_s maestras : el material didáctico consistio' 

en literatura básica sobre el Análisis Experimental de la 

Conducta, Pro~ramas oficiales de Jardín de Niños, artículos 

sobre educaci6n preescolar en Rusia y Cuba, revistas del con 

sumidor y lecturas sugeridas por los experimentadores ( con

sul tnr BibliogrRfÍa) 

b) Material para los niños; Se emplearon artículos necesarios 

en las actividades diarias de un Jardín de niños : crayonc-s, 

resistol, pinceles, pinturas, diversas ele.ses de papel y ma

terial de desecho, etc. 

e) Materié1l de los experimentadores: :;e utili;r,aron cronÓr:iC'trO'.> , 

l~pices, hojas de registros, li~retas, hojas milix~tricas, re 

e-las, etc. 

Esta consistió en un entrenamiento a las "maestras " para la 

observación, detección, planeaci6n, implementación y evaluación 

de las actividades con los niSos creescolares. Estas habilidades 
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c) Írcvnarics nuturuïfs : Tiend;s, oficinas dc telégrufos, co-
_ I

rrcos, expcndios de petroleo, parques, etc.

ff'-.f=_'1"š>RÍI1`1É.

"W muferifil empleado en el presente trabajo estuvo consti-

tuido por :
a) Material para las maestras 2 ol material didáctico consistió

en literatura básica sobre el gnálisis Experimental de la
Conducta, Programas oficiales de Jardin de Niños, artículos
sobre educación preescolar en Rusia y Cuba, revistas del con

sumidor y lecturas sugeridas por los experimentadores ( con-
Su11;ar Bibliografía)

b) Material para los niños; Se emplearon artículos necesarios

en las actividades äinrias de un Jardín de niños : crayones,
resìstol, pinceles, pinturas, diversas clases de papel y ma-

terial de desecho, etc.

c) Material de los expcrimentadores: Se utilizaron cronómctron ,
lšpices, hojas de registros, libretas, hojas milimétricas, re

glas, etc.

VARIABLE INDÉPÍNDIÉNT2

Esta consistió en un entrenamiento a las "maestras " para la

observación, detección, planeación, implementación y evaluación
de las actividades con los niños creescolares. Estas habilidades



50 
fueron establecida~ por parte de los investigadores, ha 

ciendo u~o de algunos de los principios bás icos del Aná -

lisis Experimental de la Conducta como :retroalimentación 

refor?.a.miento,instrucciones, modelamiento, y moldea~iento 

VARI :..BLE ü:!:P E:J ül r;NTE. 

Los efectos producidos por el entrenamiento (V.I) se •1 
dieron a través de la ejecución de los niños como conse -

cuencia del manejo adecuado por parte de las maestras del 

sigui~nte paquete de variables: 

a) Instigación f) Empleo de llate-

b) Reforzamiento rial. 

c) Modelamiento g) Evaluación 

d) Instrucciones h) Graficación 

e) ::>elección de Objetivos i) Particioación 

Este paquete de la variable dependiente se constituye

por las siguientes categorías conductuales: 

A) Para las Maestraf· 

1.- Manejo de Contingencias 

a) Instigación : Tomar al niño de alguna parte del 

cuerpo necesaria para la realización de la activi -

dad.Repetir una instrucción vocal para que el niño

realice adecuadamente la actividad.Dar ayud~ verbal 

para que el niño comolete la respuesta correcta. 

50
fueron establecidas por parte de los investigadores, ha -
ciendo uso de algunos de los principios básicos del Aná -
lisis Experimental de la Conducta como :retroalimentación
reforzamiento,instrucciones, modelamiento, y moldeamiento

VARIÄBLE UEPEHDIENTE.

Los efectos producidos por el entrenamiento (V.I) se ni
dieron a través de la ejecución de los niños como conse -
cuencia del manejo adecuado por parte de las maestras del
siguiente paquete de variables:

a) Instigación f) Empleo de late-
b) Reforzamiento rial.
c) Modelamiento g) Evaluación
d) Instrucciones h) Graficación
e) Selección de Objetivos i) Participación

Este paquete de la variable dependiente se constituye-
por las siguientes categorías conductuales:

A) Para las Maestrar

1.- Manejo de Contingencias
a) Instigación : Tomar al niño de alguna parte del -

cuerno necesaria para la realización de la activi -
dad.Repetir una instrucción vocal para que el niño-
realice adecuadamente la actividad.Dar ayuda verbal
para que el niño complete la respuesta correcta.
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~jecutar frente a los niños la conducta que 

deben llevar a cabo. 

e) Reforzamiento Smple=r alabas, caricias, atcnci6n y pre--

mios en forna contingente con las tareas y actividades rea-

d) Instrucciones : Describir y explicar a les niños en forma 

verbal los pasos para la realizaci6n correcta de las activi 

dades preescolares. 

e) Manejo de Material : Utilizar las herramientas didácticas 

para anoyar el terr.::i a tr<~tar dur<tnte l::i clase. 

2 .- Definici6n y ProF,rarnaci6n de Objetivos. 

Se consider6 un objetivo como correcto cuando cubrfr_ 

los siguientes requisitos: 

Redactadc <'TI t~nninos de la c;.ctividad del alumno. 
, 

Redactado en termines observables. 

- Que especifi1ue:1 criterios de ejecuci6n ;1c0ptable. 

- Jue !•:'-J"- correspondenci<i f'ntre objetivc:s y activid:,des. 

Que esté derivado de las nuc"sidades Ge los niños en 

su rr.edio. 

- Que especifique la si tu;:;.ci6n en q_uE· l'.)s ni:1c·s cu:1pli

rán el objetivo 

Redacci6n de secuencias Instr~ccion2les incluyendo: ob-
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¬ '|`¬ ' - ¬iecutur frente a los niños la conducta queLoì x,m1ento . b.

deban ììevar a cabo.

Reforzamiento : Hmplear alabos, caricias, atención y pre--

mios en forma contingente con las tareas y actividades rea-
C'lizadsr por los ninos.

Instrucciones : Describir y explicar a los niños en fonna
verbal los pasos para la realización correcta de las activi
dades preescolares.

Mane*o de Material : Utilizar las herramientas didácticas
para apoyar el tema a tratar durante la clase.

.- Definiciån y Programacion de Objetivos.

Se consideró un objetivo como correcto cuando cubría
los siguientes requisitos:

- Redactadc cn terminos de la actividad del alumno.

- Redactado en términos observables.
- Que csnecifiwuen criterio: de ejecución aceptable.

_ éufl huy; correspondencia entre objetivas y actividades.

- Que esté derivado de las necvsidades de los niños en
su medio.

- Que especifique la situación en que los niños cumpli-

rán el objetivo
- Redacción de secuencias Instruccionales incluyendo: ob-
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jetivos, área, actividad, material. 

3 .- Evaluaci6n 

Evaluar peri6dicamente las actividades de los niños en 

base a los objetivos del programa ( Diagn6stica, de 

proceso, de producto ) • 

B) Para los Niños 

a) Participaci6n en la actividad : Atender a las explicaci~ 

nes de la maestra, haciendo uso del material requerido 

para la actividad, manteniendo contacto físico o visual 

con el ~aterial, de acuerdo con las instrucciones dadas 

por ella. 

b) Se registro el aprovechamiento de los niños, a trav~s 

de las evaluaciones pcri6dicas por parte de las maestras 

del cumplimiento de los objetivos. 

TIPOS DE R~GISTROS 

l.- Para evaluar los cambios producidos en las maestras por 

el entrenamiento, se emplearon los siguientes registros 

a) Registro de Bloque Continuo, en sesiones diarias de 

30 min., para las siguientes conductas : ( ya defini

das ) 
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jetivos, area, actividad, material.

3 .- Evaluación

- Evaluar periódicamente las actividades de los niños en
base a los objetivos del programa ( Diagnóstico, do

proceso, de producto 1 .

-.-B) Para los Ninos

a) Participación en la actividad : Atender a las explicacig
nes de la maestra, haciendo uso del material requerido
para la actividad, manteniendo contacto físico o visual
con el material, de acuerdo con las instrucciones dadas
por ella.

b) Se registro el aprovechamiento de los niños, a través
de las evaluaciones periódicas por parte de las maestras
del cumplimiento de los objetivos.

TIPOS DE REGISTROS

1.- Para evaluar los cambios producidos en las maestras por
el entrenamiento, se emplearon los siguientes registros :

al Registro de Bloque Continuo, en sesiones diarias de
30 min., para las siguientes conductas : [ ya defini-
das )
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In:>ti¡:-:;.i.ci6n 

- Reforzamiento 

- !1Todel:::.miento 

- Instrucciones 

Uso de material. 

b) Recistros de Ocurrencia para la redacci6n de Objetivos 

~onductuales (secuencias Instruccionales) escritos 

por las maestras; contenía los puntos enumerados ante 

riormente en los requisitos de"Redacción de Objetivos 

Combctuale:> " Este registro se efectuó una vez a la 

semana ( los instructores revisaban las secuencias ins-

truccionales antes de que las " :n:::.est:r-cts " los pusieran 

en práctica ) 

c) ~egistros de Ocurrencia de ~'valuaciones del aprovecha -

miento de los niños en base al cumplimiento de los obj! 

tivos didácticos, así como la rrraficación <'le los :nismos. 

Este reF,i~tro se llev6 a cabo una vez por semans. 

2.- T'ara medir los efectos del entrenamiento a las " rr.nestras " 

r~1 el aprenJ.iz;tje uel gr,1po ele -:ireescolare:::;, se u ~ilizó : 

a) nn registro de frecuencia y nla-checV '1Ucesivo de la 

participación de los niño;; en l;_;s :::.cti·1idades r;n er-..i.po 

e individuales. Este registro se utilizó diariamente en 

sesiones de 30 min. y fué simultáneo ( en el tiempo de 

aplicaci6n ) al registro de bloque continuo 1ue se uti

lizó para 12.s ;naestr<;.s. 
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- Instipecìfin
- Reforzamiento
- Modelemíento

- Instrucciones
- Uso de material.

b) Registros de Ocurrencia para la redacciån de Objetivos
Gonductuales (secuencias Instruccionales) escritos

por ias maestras: contenía los puntos enumerados ante -
rionnente en los requisitos de"Hedacci6n de Objetivos
Conductuales " . Éste registro se efectuó una vez a la

semana ( los instructores revisaban las secuencias ins-
tniccionales antes de que las " maestras " los pusieran
en práctica )

c) Registros de Ocurrencia de Evaluaciones del aprovecha -
miento de los niños en base al cumplimiento de los objg
tivos didácticos, asi como la rraficaciôn de los mismos.
sste registro se llevó a cabo una vez por semana.

2.- Para medir los efectos del entrenamiento a las " maestras "

rn el aprendizaje del grupo de nreescolares, se utilizó :

a) Un registro de frecuencia y nla-GHGCV sucesivo de la
participación de los niño: en las actividades cn grupo
e individuales. Este registro se utilizô diariamente en
sesiones de 30 min. y fué simultáneo ( en el tiempo de
aplicación ) nl registro de bloque continuo que se uti-
lizó nara las maestras.
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GRAFICAS 

A) Para la graficación de los datos obtenidos a través -

de los registros Je bloaue continuo y pla-check suce

sivo se ut1 li:, aron las llamadas gráfú:as Je enseñanza 

de Precisión, las cuales son " un método que se em -

plea para evaluar los procesos educativos. Práctica-

mente es una forma de planear y analizar técnicas, ml 
todos o estilos de enseñanza" ( Backoff,1978). 

B) Para la representación de los Jatos obtenidos en -

la ejecución Je las maestras en redacción de objeti

vos y elaboración de secuencias instruccionales, se -

utilizarón gráficas en donde se presentan los porcen• 

tajes obtenidos por cada una de las maestras en di -

chas conductas. 

CON FIABILIDAD 

Se obtuvo confiabilidad dos veces por semana, ha -

ciendo uso de la formula: Acuerdos 
Acuerdos+üesacuerdos x 100 
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GRÁFICAS

Para la graficación de los datos obtenidos a través -
de los registros de bloque continuo y pla-check suce-
sivo se utilifaron las llamadas gráficas de enseñanza

de Precisión, las cuales son " un método que se em --

plea para evaluar los procesos educativos. Pråctica--
mente es una forma de planear y analizar técnicas, mg
todos 0 estilos de enseñanza " ( B:-J.ckoff,l978).

Para la representación de los datos obtenidos en -

la ejecución de las maestras en redacción de objeti-
vos y elaboración de secuencias instruccionales, se -

utilizarán gráficas en donde se presentan los porcene

tajes obtenidos por cada una de las maestras en di --
chas conductas.

CONFIABILIDAD
Se obtuvo confiabilidad dos veces por semana. ha -

ciendo uso de la fonmula: Acuerdos
Acuerdos+Desacuerdos 1 100



PROCEDIMIENTO 

El procedi~iento constó de L!nea base, Fase Experimen

tal y seguimiento. 

LINEA BASE 

En esta fase, las maestras de fo:nna individual dirigi! 

ron cada una de ellas por separado , la clase durante 1 se 

siones, sin intervenci6n de los investigadores. 

Se introdujo alternadamente a las maestras dentro del 

sal6n de clase y se registraron las categorías conductua -

les antes mencionadas. Se observ6 su ejecuci6n sin la mani 

pulaci6n de ninguna variable. Unicamente se les proporcio

n6 material did~ctico, diciéndoles : " con este material 

organiza tu clase y llevala a cabo con los nifioe " 

FASE EXPERIMENTAL 

El entrenamiento se llev6 a cabo mediante las siguien

tes situaciones de ensefianza-aprendizaje para todos los as

pectos entrenados • 

l.- Modelamiento por parte de los instructores, para cada 

uno de los component es del entrenamiento. 

2.- Entrenamiento práctico en la aplicaci6n de lo observado 

durante el modelamiento de los instructores. 
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PROCEDIMIENTO

El procedimiento constã de Linea base, Fase Experimen-
tal y seguimiento.

LINEA BASE

En esta fase, las maestras de forma individual dirigig
ron cada una de ellas por separado , la clase durante 7 si
siones, sin intervención de los investigadores. _

Se introdujo alternadamente a las maestras dentro del
salón de clase y se registraron las categorías conductua -
les antes mencionadas. Se observó su ejecución sin la mani

pulación de ninguna variable. Unicamente se les proporcio-
nó material didáctico, diciéndoles : " con este material
organiza tu clase y llevala a cabo con los niños ”

FASE EXPERIMENTAL

E1 entrenamiento se llevó a cabo mediante las siguien-
tes situaciones de enseñanza-aprendizaje para todos los as-
pectos entrenados .

1.- Iodelamiento por parte de los instructores, para cada
uno de los componentes del entrenamiento.

2.- Entrenamiento práctico en la aplicación de lo observado

durante el modelamiento de los instructores.



3.- Retroalimentaci6n que consistía en un análisis conjunto 

realizado por los participantes ( maestras e instructo

res ) sobre la ejecuci6n de las maestras y la partici}>! 

ci6n de los nifios en el sal6n de clases. 

4.~ Entrena.miento te6rico sobre los fundamentos b4aicos y 

conceptos que orientan los procedimientos aplicados en 

el aal6n de clases. 
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Los aspectos enseñados a las maestras en esta Fase Ex

perimental fueron : los principios Básicos del Anilisis Exp! 

rimental de la Conducta, Redacci6n de Objetivos conductuales, 

Programaci6n de actividades preescolares , Evaluaciones y -

Entrenamiento en Gra!icacidn. 

A continuaci6n haremos una descripci6n del procedimien

to de enaeftanza-aprendizaje empleado para que las maestras 

aprendieran dichos aspectos. 

J .- Principios B4sicoa 

Los principios Básicos enseftados a las maestras fueron: 

- 'Modelamiento 

Instigaci6n 

- Instrucciones. 

- Reforzamiento 

- Uso de material 

56

3.- Retroalimentación que consistía en un análisis conjunto
realizado por los participantes ( maestras e instructo-
res ) sobre la ejecución de las maestras y la participa
ción de los niños en el salón de clases.

4.- Entrenamiento teórico sobre los fundamentos básicos y
conceptos que orientan los procedimientos aplicados en
el salón de clases.

Los aspectos enseñados a las maestras en esta Fase EI-
perimental fueron ¦ los principios Básicos del Análisis Expo
rimental de la Conducta, Redacción de Objetivos Conductualss,

Programación de actividades preescolares , Evaluaciones y -
Entrenamiento en Graficaciôn.

A continuación haremos una descripción del procedimien-
to de enseñanza-aprendizaje empleado para que las maestras
sprendieran dichos aspectos.

I .- Principios Blsicoe

Los principios Básicos enseñsdos a las maestras fueron:

- Modelamientc - Reforzamiento
- Instigación ~ Uso de material
- Instrucciones.
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La siguiente secuencia indica los pasos seguidos duran 

te la situaci6n de enseñanza aprendizaje de los principios 

básicos : 

a) Modelamiento Las maestras observaron durante una eema-

na y media a loe investigadores mientras llevaban a cabo 

las actividades en el sal6n de clases. En este paso no se 

lee di6 más instru.cci6n que la de observar como trabajaban 

los instructores ( investigadores ) y los nifios. 

b) Práctica directa en el salón de clases : Las maestras con 

dujeron en el sal6n de clases las actividades planeadas 

previamente por los investigadores. Para esto se les ex-

plicaba cuál era el objetivo a cumplir, las actividades 

que debían realizar y el manejo del material. 

c) Retroalimentaci6n : Después de cada clase se llevaba a ca 

bo una reuni6n de las maestras y los investigadores, en -

la que las primeras analizaban su ejecuci6n y los efectos 

producidos por éstas en la participaci6n de los niños • 

Los instructores s6lo intervenían cuando eran omitidos as 

pectos importantes de la situación analizada-

Algu.nos ejemplos de la retroalimentaci6n sobre el empleo 

de tales principios son los siguientes : 

- " cuando le explicaste a Javier como debía iluminar el 

círcalo te hizo falta indicarle que no debía salirse 

de las líneas negras " • 
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La siguiente secuencia indica los pasos seguidos duran -
te la situación de enseñansa aprendizaje de los principios
básicos :

Modelamiento : Las maestras observaron durante una sema-
na y media a los investigadores mientras llevaban a cabo
las actividades en el salón de clases. En este paso no se
les dió más instrucción que la de observar como trabajaban
los instructores ( investigadores ) y los niños.

Práctica directa en el salón de clases : Las maestras con
dujeron en el salón de clases las actividades planeadas
previamente por los investigadores. Para esto se les ex-
plicaba cuál era el objetivo a cumplir, las actividades
que debían realizar y el manejo del material.

Retroalimentación : Después de cada clase se llevaba a cg
bo una reunión de las maestras y los investigadores, en -
la que las primeras analizaban su ejecución y los efectos
producidos por éstas en la participación de los niños .
Los instructores sólo intervenían cuando eran emitidos ag
pectos importantes de la situación analizada-
Algunos ejemplos de la retroalimentación sobre el empleo
de tales principios son los siguientes :

- ' Cuando le explicaste a Javier como debia iluminar el
círculo te hizo falta indicarle que no debia salirse
de las líneas negras " .



" El empleo de la • instigación • fu' correcta cuando 

le g11iaete la mano a Arisb4' para que agarrara el 11.-

piz. " 
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-"Te fijaste como respondicS Ricardo a tus halagos cuando 

realizó la tarea que le pediste?" • 

-"Lae lmninae que trajiste sobre los medios de comunica • 

ci6n llamaron mucho la atenci6n de los niños " • 

d) Entrenamiento Te6rico : En este aspecto de la capacita -

ci6n de las maestras constaba de : 

Lecturas programadas de literatura básica sobre cada 

tema. 

Conferencias y seminarios sobre el material leído pre--

viamente. 

Planteamiento de los problemas referentes a la misma •! 
tuaeicSn del salcSn de clases, arullisis de sus posibles 

causas y alternativa• de solución. 

La evaluación de los avances tecSricos se hacia por medio 

de exmnenes referentes a cada tema • Por ejemplo ¿ Qu; es 

el modelamiento? ¿ para que sirve? ¿ Qu6 haríamos en caso 

de que • • • ? 
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- ” El empleo de la ' instigación ' fuó correcta cuando
le guiaste la mano a Arisbó para que agarrara el li-
piz. "

-“Te fijaste cómo respondió Ricardo a tus halagos cuando
realizó la tarea que le pediste?' .

-"Las láminas que trajiste sobre los medios de comunica v
ción llamaron mucho la atención de los niños ” .

Entrenamiento Teórico : En este aspecto de la capacita -
ción de las maestras constaba de :
- Lecturas programadas de literatura básica sobre cada -

tema.
- Conferencias y seminarios sobre el material leído pre-

viemente.
- Planteamiento de los problemas referentes a la misma si

tuación del salón de clases, análisis de sus posibles
causas y alternativas de solución.

La evaluación de los avances teóricos se hacia por medio
de exámenes referentes a cada tema . Por ejemplo ¿ Qu; es
el modelamiento? ¿ para que sirve? ¿ Quó haríamos en caso
de que . . . ?



59 

11. - DEFINICION Y PROGRAMAGION DE OBJETIVOS CONDUCTUALES 

Se entren6 a las maestras a definir Objetivos Conductu~ 

les con el fin de programar las actividades preescolares al 

menos con una semana de anticipaci6n. para evitar la impro-

visaci6n en clase • Tambi'n se les enseñ6 a establecer una -

secuencia en la complejidad de los objetivos , así como a pr! 

cisar las habilidades 7 repertorios que se quieren estable-

cer en los niños. 

La secuencia de entrenamiento seguida fu~ 

a) Modelamiento ; Se les mostr6 a las maestras ( durante 3 S! 

manas ) la forma correcta de redactar objetivos , para ser 

alcanzados por los niños. 

b) Práctica Directa en el sal6n de clases : Mediante la asi! 

naci6n de tareas que consistían en la redacci6n de objet! 

vos sobre las conductas que se deseaban establecer en los 

niños acorde a las necesidades de su propia comunidad y -

tomando en considere.ci6n las áreas de Desarrollo Infantil 

( Sensorial, motora, cognitiva, lenguaje y social 

c) Retroalimentaci6n : Diariamente se leian y comentaban -

los objetivos redactados por cada una de las maestras 8ll! 

lizando las diferentes interpretaciones a que da lugar el 

empleo de palabras de significado ambiguo como : sentir, 

conocer, etc. 

Al realizar el análisis de los objetivos redactados por -
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II. ~ DEFINICION Y PROGRAMACION DE OBJETIVOS CONUCTUALES

Se entrenó a las maestras a definir Objetivos Conductuå
les con el fin de programar las actividades preescolares al
menos con una semana de anticipación, para evitar la impro-
visación en clase . También se les enseñó a establecer una -
secuencia en la complejidad de los objetivos , asi como a pre
cisar las habilidades 1 repertorios que se quieren estable-
cer en los niños.

La secuencia de entrenamiento seguida fué :

¦ Se los mostró a las maestras { durante 3 seModelamiento
manas ) la forma correcta de redactar objetivos , para ser

~alcanzados por los ninos.

Práctica Directagen el salón de clases : mediante la asi;
nación de tareas que consistían en la redacción de objeti
vos sobre las conductas que se deseaban establecer en los
niños acorde a las necesidades de su propia comunidad y -
tomando en consideración las áreas de Desarrollo Infantil

( Sensorial, motora, cognitiva, lenguaje 1 social )

Retroalimentación : Diariamente se leian y comentaban -
los objetivos redactados por cada una de las maestras ana
lizando las diferentes interpretaciones a que da lugar el
empleo de palabras de significado ambiguo como : sentir,
conocer, etc.
Al realizar el análisis de los objetivos redactados por -
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las maestras, éstas se retroalimentaban entre sí y tambi'n 

eran retroalimentadae por los inet?Uctores. 

d) Teoría : Pláticas de loe inetzucturea con las maestrae,a

cerca de los elementos que debe:. reunir una correcta re

daccidn de objetivos. 

- Seminarios de discusidn basados en la lectura de a1gu -

nos artículos sobre • La redacci6n de Objetivos Conduc-

tuales "• 

Ejemplos escritos ( por parte de las maestras ) de obj! 

tivos instruccionales redactados conductualmente. 

III. - PLANEACION DE ACTIVIDADES Y ELAl!ORACION DE MATERIAL 

DIDACUCO 

Se les enseff6 a las maestras actividades adecuadas para 

los niñ.os preescolares como : actiTidades pl,sticas, cantos, 

rondas, etc. ; procediendo de la siguiente manera : 
1 

a) Modelamiento : Dllrante 3 semanas los instru.ctores mostra

ron a las maestras : 

La forma correcta de planear las labores en el sal6n de 

clases para cumplir loe objetivos previamente definidos. 

- La eelecci6n y elaboraci6n del material necesario. 

b) P~ctica directa en el eal6n de clases. Despu's del mode 
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las maestras, éstas se retroalimentabsn entre sí y tambiån
eran retroalimentadas por 1os instructores.

d) Teoría : Platicas de los instructores con las maestras,a-
cerca de los elementos que debe; reunir una correcta re-
dacción de objetivos.
- Seminarios de discusión basados en la lectura ds slgu -

nos articulos sobre ' La redacción de Objetivos Conduc-
tuales ".

- Ejemplos escritos ( por parte de las maestras ) de objg
tivos instruccionales redactados conductualmente.

III. - PLANEACION DE ACTIVIDADES Y ELABORACION DE IATBHIAL

DIDACTICO

Se les enseñó a las maestras actividades adecuadas para
los niños preescolares como : actividades plåsticas, cantos,
rondas, etc. : procediendo de la siguiente manera :

a) Hodelamiento : Durante 3 semanas los instructores nostra-
ron a las maestras :
- La forma correcta de planear las labores en el salón de

clases para cumplir los objetivos previamente definidos.
- La selección y elaboración del material necesario.

b) Práctica directa enìei salon de_g1gses. Dssués del mod¿
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lamiento realizado por los instructores, las maestras a

plicaban lo aprendido directamente en el sa16n de clases, 

dirigiendo las actividades • 

c) Retroalimentación : En este punto se analizaba la progra

maci6n de actividades y la selecci6n del material discu-

tiendo la relaci6n existente entre 'stos y los objetiTos 

planeados. 

Las maestras criticaban su ejecuci6n entre si, as! como 

los efectos producidos por las actividades sobre la part! 

cipaci6n de los nifios. 

d) Entrenamiento Te6rico : Se les proporcion6 a las maea-

tras, textos sobre educación preescolar que sirvieron : 

- Como guía para la planeaci6n de las labores en el kin 

der. 

Para incrementar su repertorio cultural y enriquecer a 

través de ellas, las enseñanzas tanto de sus hijos como 

la de los alumnos. Las lecturas programadas consistieron 

en 

- Materiales referentes a temas que tratarían en el S! 

16n de clases como por ejemplo ; los insectos, el pe

troleo, los vegetales, las instituciones y su utilidad 

en la comunidad, etc. 

- Lecturas sobre los sistemas de enseñanza en dif eren

tes paises. La importancia de la participaci6n de loa 

padres en la educación de sus hijos, la educaci6n In-
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lamiento realizado por los instructores, las maestras s-
plicaban lo aprendido directamente en el salón de clases,
dirigiendo las actividades .

Hetroalimentación : En este punto se analizaba la progra-
mación de actividades y la selección del material discu-
tiendo la relación existente entre estos y los objetivos
planeados.
Las maestras criticaban su ejecución entre si, así como
los efectos producidos por las actividades sobre la parti
cipaciãn de los niños.

Entrenamiento Teórico : Se les proporcionó a las maes-
tras, textos sobre educación preescolar que sirvieron :
- Como guía para la planeación de las labores en el kin -

der.
- Para incrementar su repertorio cultural y enriquecer a

través de ellas, las enseñanzas tanto de sus hijos como
la de los alumnos. Las lecturas programadas consístieron
en :
- Materiales referentes a temas que tratarían en el ag

län de clases como por ejemplo ; los insectos, el pe-

troleo, los vegetales, las instituciones y su utilidad
en la comunidad, etc.

- Lecturas sobre los sistemas de enseñanza en diferen-
tes países. La importancia de la participación aa 1”
padres en la educación de sus hijos, la educación In-
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tegral, etc. 

El criterio de selecci6n de las lecturas se baad en S\l 

contenido y su grado de complejidad : iniciando con estaa 

pillas y continuando con artículos, revistas, hasta llegar 

a libros incrementando paulatinamente la dificultad enl~ 

lectura de loa materiales. 

lV.- EVALUACIONES 

Se ensefid a las maestras la manera de evaluar la parti

ci paci6n y aprovechamiento de loe nifios tanto grupal como i! 

dividualmente, en base a los objetivos planeados en la se-

cuencia instiuccional semanal, con el objeto de tener un pa

rilmetro real del cumplimiento o no cumplimiento de loa obj.! 

tiTOa por parte de loa nifios. 

El procedimiento que se sigu.i6 para que las maestras "! 
liu.ran e.aluaciones :ru• el ai-o que en las categorías 8.1'

terioree. 

a) Modelamiento : Los inTestigadores modelaron la forma co

rrecta de realizar evaluaciones de los repertorios condu~ 

tuales de los nifios ( pre- evaluaci6n, evaluaci6n de pro

ceso y post-evaluaci6n } basandoae en los objetivos pro

puestos, así como en los criterios de ejecución. 

b) Práctica directa en el sal6n de clases : Las maestras eva 

luaron la ejecuci6n de los nifios en las actividades plane! 

das por ellas mismas. Para 4sto, se les dijo que "midieran 
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tegral, etc.
El criterio de selección de las lecturas se basó en su
contenido y su grado de complejidad : iniciando con estan
pillas y contiuando con artículos, revistas, hasta llegar
a libros ; incrementando paulatinamente la dificultad enla
lectura de los materiales.

IV.- EVALUACIDHES

Se enseñó a las maestras la manera de evaluar la parti-
cipación 3 aprovechamiento de los niños tanto grupal cono ig
dividualmente, en base a los objetivos planeados en la se-
cuencia instruccional semanal, con el objeto de tener un pa-
rómetro real del cumplimiento o no cumplimiento de los objg
tivos por parte de los niños.

El procedimiento que se siguió para que las maestras rea
linares evaluaciones fuó el sismo que en las categorias an-
teriores. _
a) Modelamiento : Los investigadores modelaron la forma co-

rrecta de realizar evaluaciones de los repertorios condug
tuales de los niños ( pre- evaluación, evaluación de pro-
ceso y post-evaluación ) bassndose en los objetivos prO-
puestos, así como en los criterios de ejecución.

b) Práctica directa en el salóngdejelases ¦ Las maestras eva
Iuaron la ejecución de los niños en las actividades plane!
das por ellas mismas. Para ósto, se los dijo que "midieran



o "calificaran" el aprovechamiento y aprendizaje de los 

niños en las tareas y objetivos a cumplir. 
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c) Ret¡oalimentaci6n : Se les proporcion6 retroalimentaci6n 

positiva y negativa a las maestras por su ejecuci6n. 

d) Entrenamiento Teórico : Se organizaron seminarios de dis

cusión sobre la importancia de realizar preevaluacionea 

del repertorio de entrada de los niños para tener una pa~ 

ta de referencia que les permitiera realizar la programa

ci6n de sus objetivos. 

Los criterios establecidos para llevar a cabo las evalua

ciones del programa consistieron en : 

- Nwnero de errores permitidos en el cumplimiento del ob

jetivo particular 

- Porcentaje de ejecuci6n-alcanzado en un objetivo parti

cular ( generalmente el criterio era alcanaado en el --

80 ~ de su ejecuci6n correcta ) • 

Comparaci6n de los resultados obtenidos en las evalua -

ciones. 

Cabe aclarar que el criterio adoptado al analizar la e

valuación , estaba determinado por el contenido de cada obj~ 

tivo en particular. 

V.- ENTRENAMIENTO EN GRAFIGACION 

Las maestras graficaban los datos obtenidos en las eva-
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o "calificaran" el aprovechamiento y aprendizaje de los

niños en las tareas y objetivos a cumplir.

c) Retìoalimentación : Se les proporcionó retroalimentación
positiva y negativa a las maestras por su ejecución.

d) Entrenamiento Teórico : Se organizaron seminarios de dis-
cusión sobre la importancia de realizar preevaluaciones
del repertorio de entrada de los niños para tener una pag
ta de referencia que les permitiera realizar la programa-
ción de sus objetivos¢
Los criterios establecidos para llevar a cabo las evalua-
ciones del programa consistieron en :
- Número de errores permitidos en el cumplimiento del ob-
jetivo particular

- Porcentaje de ejecución-alcanzado en un objetivo parti-
cular ( generalmente el criterio era alcanado en el -
80 $ de su ejecución correcta ) .

- Comparación de los resultados obtenidos en las evalua -
ciones.
Cabe aclarar que el criterio adoptado al analizar la e-

valuación , estaba determinado por el contenido de cada objg
tivo en particular.

V.- ENTRENAMIENTO EN GRåFI3ACION

Las maestras graficaban los datos obtenidos en las eva-
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luaciones de los niños en porcentajes, polígonos, etc.; 

con el objeto de hacer una representaci6n objetiva del 

proceso de aprendi?aje de los alumnos, esto a su vez faci 

litaba la comnaración de las ejecucione~ inte~ e intra-su 

jetos, antes durante y después de la realizaci6n de las -

tareas. 

La secuencia de entrenamiento consistió en 

a) Modelamiento : Se modeló durante 4 semanas la forma de 

representar gráficamente los datos obtenidos en las e

valuaciones de los niños. 

b) Práctica directa de graficacaón de los datos obtenidos 

Los instructores daban las siguientes instrucciones:~

" ha~ una gráfica de los datos obtenidos en las evalu~ 

cienes de los niños en esta semana. " 

c) Retroalimentación : Se sigui6 el mismo nrocedimiento 

que en las categorías anteriores dando retroalimenta 

ción positiva y negativa de la ejecución de las maes 

tra:c:. 

d) Entrenamiento Téorico : Se asignaron lecturas respecto 

a las diferentes maneras de graficación de datos, ade

más se llevar6n a cabo seminarios de discusión sobre -

Jas formas más simnles de f!;ráficación (porcentaje, po

lÍ~ono, frecuencia, etc. ) 
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luaciones de los ninos en porcentajes, polígonos, etc.; -
con el objeto de hacer una representación objetiva del -
proceso de aprendiraje de los alumnos, esto a su vez faci
litaba la comnaración de las ejecucionem inter e intra-su

jetos, antes durante y después de la realización de las -

tareas.
La secuencia de entrenamiento consistió en :

' : Se modeló durante 4 semanas la forma deModelamiento _

reoresentar gráficamente los datos obtenidos en las e-
valuaciones de los ninos.

b) Qráctica directa de graficación de los datos obtenidos
Los instructores daban las siguientes instrucciooeezï-
" haz una gráfica de los datos obtenidos en las evalug
ciones de los niños en esta semana. "

' " ~ Se siguió el mismo nrocedimiento -Retroalimentacion .
que en las categorías anteriores dando retroalimenta -
ción nositiva y negativa de la ejecución de las maes -
tras.

Entrenamiento Téorico : Se asignaron lecturas respecto
a las diferentes maneras de graficación de datos, ade-
más se llevarán a cabo seminarios de discusión sobre -
las formas más simnler de sráficación (porcentaje, po-
Iffiono, frecuencia, etc. 1
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Los criterios de ejecución fueron los ~ismos para to -

das las categorías: se solicitaba oue las maestras ejecu

tar~n las tareas paed1das, correctamente, nara noder pa 

sar a otra actividad o a otro tema. 

Una ve?. aue se observó una estabilidad en la ejecución 

tanto de las maestras como de los niños, se retir6 la ma

nipulación de la Variable Independiente, es decir no hubo 

más instrucciones., retroali'llentaci.ón, model~niE!, '·º• c:;_na 

citación teórica, ~te, continuandose los registros duran

te dos semanas. 

Cabe mencionar aue el seguimiento realizado a la suje

to tres fue desnués de un año de ter~inado el entrena'llieE 

to. 

GENERALI?.ACION 

La fase de generali7.ación progra~ada y que consistía en 

un entrenamiento realizado por las tres maestras, a otras 

madres de familia. No pudo llevarse a cabo por las raza -

nes aue se exnonen en 1:1 discusión de este trab3.JO. 

_c131ƒ1¬_sfR1Q:s os 1-:.r_ac=;c1Qn, 55
Los criterios de ejecución fueron los mismos para to -

das las categorías: se solicitaba que las maestras ejecu-

taran las tareas oaedidas, correctamente, nara ooder na -
sar a otra actividad o a otro tema»

ì¬:-EGU N! E*-I 0I I .T

Una vez cue se observó una estabilidad en la ejecución

tanto de las maestras como de los niños, se retiró la ma-
nipulación de la Variable Independiente, es decir no hubo
más instrucciones, retroalimentación, modelsmiciic, cava

citación teórica, etc, continuandose los registros duran-
te dos semanas.

Cabe mencionar cue el seguimiento realizado a la suje-

to tres fue desnués de un año de terminado el entrenamien

to.

G¶IERALI7ACION

La fase de generalización programada y que consistía en

un entrenamiento realizado por las tres maestras, a otras

madres de familia. No pudo llevarse a cabo por las razo -
nes cue se exnonen en la discusión de este trabajo.
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RESULTADOS. 

Los resultados se pre8entan de la siguiente manera: Pri 

meramente se hace un análisis descriptivo de las ejecu 

ciones de cada una de las maestras en el siguj~~te orden 

sujeto dos y sujeto tres. Los resultados del sujeto 1 se 2 

mi ten por haberse retirado del experimento. 

Se presenta la ejecucion en términos de frecuencia y t~ 

sa de respuestas de las categorías registradas -reforza 

miento, manejo de material, instigación, instrucciones y -

modelamiento-. Se hace ta.rabien una comparación de la eje 

cución entre las conductas de las maestras (inter-sujeto). 

Se presentan figuras gráficas de tasa y tablas de frecuen

cia y tasa de las conductas antes mencionadas. Posterior

mente se hace una descripción de las frecuencias obtenidas 

en la ejec~ción de cada una de las maestras, haciendo una

comparación entre ambas(Comparación intra-sujetos). 

Posteriormente se muestran los resultados obtenidos de -

la participación de los nidos en el salón de clases, bajo

la dirección de cada una de las maestras. 

Por Último se hace una descripción de la ejecución de 

la~ maestras en la elabor~ción de objetivos y secuencias 

instruccionales, así como en la evaluación de los mismos

presentandose ta~bien las gráficas de porcent~je de dicha 

·, 
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RESULTADOS.

Los resultados se presentan de la siguiente manera: Pr;
meramente se hace un análisis descriptivo de las ejecu --
ciones de cada una de las maestras en el siguiente orden :
sujeto dos y sujeto tres. Los resultados del sujeto 1 se 3

miten por haberse retirado del experimento.
Se presenta la ejecucion en términos de frecuencia 7 tg

sa de respuestas de las categorías registradas -reforza -

miento, manejo de material, instigación, instrucciones y -
modelamiento-. Se hace tambien una comparación de la eje -
cución entre las conductas de las maestras (inter-sujeto).
Se presentan figuras gráficas de tasa y tablas de frecuen-
cia y tasa de las conductas antes mencionadas. Posterior-
mente se hace una descripción de las frecuencias obtenidas
en la ejecución de cada una de las maestras, haciendo una-
comparación entre ambss(Comparación intra-sujetos).

Posteriormente se muestran los resultados obtenidos de -

la participación de los niños en el salón de clases, bajo-
la dirección de cada una de las maestras.

Por último se hace una descripción de la ejecución de -
las maestras en la elaboración de objetivos y secuencias -

instruccionales, así como en la evaluación de los mismos-
presentandose tambien las gráficas de porcentaje de dicha

ejecución .



a) Reforzamiento: ')ur~nte la Línea Base la ejecuci6n va de 

.09 a .06 respuestas por minuto. 

67 

Fase de entrenamiento: En las 2 primeras semanas de esta 

fase se observan fluctuaciones de 24 a 62 respuestas por 

sesión con una tasa que va de .8 a 2.06 respuestas por ~ 

minuto. En la tercera semana continúa variando la frecuen 

cia entre 45 y 48 respuestas por sesión excepto en la pr! 

mera sesi6n de la cuarta semana en donde la frecuencia ~ 

fue de 27 respuestas. La tasa fue de 1.5 respuestas por 

minuto. Dicha frecuencia permanece estable durdnte las si 

euientes sesiones. 

r:n seguimiento se observa un ligero decremento en la tasa 

de respuestas en comparaci6n con la fase ex~erimental, -

pero nunca llega a los niveles de ejecuci6n de Línea .Base 

( ~ieura I tablas I y XI) 

b) f,!anejo de Material : Durante la Línea Base vemos que su !:. 

jecuci6n se encontraba en niveles cercanos a cero siendo 

su máximo número de respuestas de l. 

Fase de entrenru:iiento : Dúrante la primera semana de la 

fase de entrenamiento se observaron variaciones de 6 a 22 

respuestas por sesión con una tasa de .2 a .76 respues

tas por minuto. :::n la sef,"U.nGa y tercera s0manas de esta -

fase har un incremento hasta de 27 respuestas por sesion, 

OGcilando de •• 5 a .9 Rs. por min. En la cu2..rta semana -

la conducta fluctúa de 27 a 30 respuestas por sesion con una 
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Reforzamiento: Durante la Línea Base la ejecución va de
.09 a .O6 respuestas por minuto.
Fase de entrenamiento: En las 2 primeras semanas de esta
fase se observan fluctuaciones de 24 a 62 respuestas por
sesión con una tasa que va de .8 a 2.06 respuestas por -
minuto. En la tercera semana continúa variando la frecuen
cia entre 45 y 48 respuestas por sesión excepto en la pri
mera sesión de la cuarto semana en donde la frecuencia -
fue de 27 respuestas. La tasa fue de 1.5 respuestas por
minuto. Dicha frecuencia permanece estable durante las si
guientes sesiones.

En seguimiento se observa un ligero decremento en la tasa
de respuestas en comparación con la fase experimental, -
pero nunca llega a los niveles de ejecución de Línea Base

( Figura I tablas I y XI)

Manejo de Material : Durante la Línea Base vemos que su 3
jecución se encontraba en niveles cercanos a cero siendo
su máximo número de respuestas de l.

Fase de entrenamiento : Durante la primera semana de la
fase de entrenamiento sc observaron variaciones de 6 a 22
respuestas por sesión con una tasa de .2 a .76 respues-
tas por minuto. En la segunda y tercera semanas de esta -
fase her un incremento hasta de 27 respuestas por sesion,
oscilando de ..5 a .9 Rs. por min. En la cuarta semana -
conducta fluctúa de 27 a 30 respuestas por sesion con una



tasa prome~io J~ .9 respuestas por minuto. 

In fase de entrenamiento muestra un constante in-

cremento de la conJucta en com9aración con la Línea -

base, en donde los niveles de la conducta eran cerca

nos a cero. En la fase de seguimiento se observa un 

peoue-10 decre!!lento sobre su ejecución en Ja fase de 

entrena~iento, fluctuando el primero de 20 a 30 res-

puestas por sesión con una tasa de .66 a 1 respuestas 

por minuto. (fip,ura 2, tablas II y XII). 

c ) Instigación: En la Línea base la conducta se encontra 

ba en un nivel de cero. 

Fase le e:'ltrenrrniento: En la primera semana vemos un

incremento de 5 a 22 respuestas por sesión y luego un 

decre!!lento hasta de 3 resnuestas en el ~ltimo día de

esta semana. A partir de la segunda se·nana se observa 

otro incremento hasta 14 res~ue~tas n r ~esión con -

una tasa Je .46 re:::Juestas DOr m1n."to. En la tercera

y CU'.!.rta se!nanas se s11~e incrementando 1'1 con.lucta -

con '.ma frecuencia de 18 a 24 respuestas por ;ninuto,

para estabil i:>.arse las semanas re"trintes. 

~'n la fase le se<;uun1ento puede ver:::e un ligero -

iecre:nerito en co:n.,R.r;:i.ción con la e,jecuciSn Je la fase 

exoPrimental, siendo su nivel Je eJecuci6n en nrome-

Jio le • 4 re· rcue,·ta:o ool"' "•tnuto ( f:,;ura 3, tc1bla~ --

III y XIII). 

el ) In ·trucciones.: ";n Línea base Li. c,mJucta se e:.cuentr:ct 

C"l niveles cercanos a cero o~cilanJo l" to.r·.;:t Je - - -

re~-.:r>ur::: to.: .ir· • 0•c a • ?. • 
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tasa promeoio de .9 respuestas por minuto.
La fase de entrenamiento muestra un constante in-

cremento de la conducta en comoaración con la Línea -
base, en donde los niveles de la conducta eran cerca-
nos a cero. En la fase de seguimiento se observa un -

penuewo decremento sobre su ejecución en la fase de -

entrenamiento, fluctuando el primero de 20 a 30 res--
puestas por sesión con una tasa de .66 a 1 respuestas

por minuto. (figura 2, tablas II y XII).

Instigaciôn: En la Línea base la conducta se encontnã
ba en un nivel de cero.

Fase te entrenamiento: En la primera semana vemos un-
incremento de 5 a 22 respuestas por sesión y luego un
decremento hasta de 3 resnuestas en el último día de-

esta semana. A partir de la segunda senana se observa
otro incremento hasta 14 res¬ueitas n r cesión con --

una tasa de .46 respuestas nor minuto. En la tercera-

y cuarta semanas se sigue incrementando la conducta -
con una frecuencia de 18 a 24 respuestas por minuto,-
para estabiìizarse las semanas restantes.

En la fase ie seguimiento puede verse un ligero --

iecremento en oom¬aración con la ejecuciôn le la face

exuerimental, siendo su nivel se e¿ecución en orome--
dio le .4 re Pneftafi nor nLnuto {f;qura 3. tablas ---
III y XIII).

In.truccioneR: án Línea base la conducta se e;cuontra

en niveles cercanos a cero oscilando ln tara Je ~ - -

refinue.tn: iv .Oä a .2.



Fase de entre:,;;.•1i.».-'t.": iJuran-:e las tres primeras s~ 

;nanas, la frecuencia o:'cila Je 30 a 3 ref';iuestas, in-

cremen ~anJo wmeliatamente hasta 19 re?rmestas. En la

cuarta se:nci.na le esta misma fa:':e se observa un incre-

mento nue alcanza una tasa de 0.7 respuestas por minu

to con unq frec,Jencia Je 21 re:·nuec·ta!'l, hA-y un neoueiío 

lecre:~•:rJto nc>.ra lut'!!?;O estabilizarse la conducta en una 

tasa Je aproxi:nada'llente Je O. 55 rel:puestas -::ior minuto. 

En l,1 fase Je s.eguimiento, la tci.sa tle dicha conduc

ta presenta altibajos o1Je van de 0.3 a 0.7 respuestas

oor minuto (fi~ra 4, tablas IV y XIV) similar a la 

ejecución en las primeras semanas de la fase de - -

entrenamiento. 
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e ) Modelamiento: La Línea base muestra una fluctuación de 

O a 2 respuestas con una tasa de O a .06 respuestas 

por minuto. 

Pase de entrenamiento: Al Iniciar la fase se obse,!

van decrementos oue van de .3 a .7 respuestas por 

minu~o. A partir de la segunda semana se observan 

incrementos que llegan hasta 4 respuestas por minuto -

y una frecuencia de 12 respuestas. En la tercera y 

cuarta semanas hay ligeras variaciones que van de 12 a 

18 respuestas, con una tasa Je º4 a .6 respuestas por

minuto. A partir de la quinta semana la conducta se -

estabiliza aproximadamente en .56 respuestas por minuto 

y una frecuencia de I7 respuestas por sesión. 

En la seguimiento, la ejecución en modelamiento prese~ 

ta un ligero decremento que va de .4 a .5 respuestas por

tni.nú.to, con una frecuencia de I2 a 15 respuestas por se -

sión (figura 5 tablas V y A'I). 
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Fase de entre ani» tw: Durante las tres primeras se
mnnao, la frecuencia oscila de 30 a 3 resnuertas, in-- '

cremcntando Lnmeliatamente hasta 19 resouestas. En la-

cuurta semana le esta misma fase se observa un incre--
mento nue alcanza una tasa de 9.7 respuestas por minu-
to con una frecuencia de 21 re pueftas, hay un oeoueño

lecremento nara luego estabilizarse la conducta en una

tasa de aproximadamente de 0.55 respuestas oor minuto.
En la fase de seguimiento, la tasa de dicha conduc-

ta presenta altibajos one van de 0.3 a 0.7 respuestas-
nor minuto (figura 4, tablas IV y XIV) similar a la --
ejecución en las primeras semanas de la fase de - - --
entrenamiento.

' - La Línea base muestra una fluctuación deModelamiento.

0 a 2 respuestas con una tasa de O a .O6 respuestas --
por minuto.

Pase de entrenamiento: A1 Iniciar la fase se obseg-
van decrementos nue van de .3 a .7 respuestas por ----

minumo. A partir de la segunda semana se observan ---

incrementos que llegan hasta 4 respuestas por minuto -

y una frecuencia de 12 respuestas. En la tercera y --
cuarta semanas hay ligeras variaciones que van de 12 a
18 respuestas, con una tasa de «4 a .6 respuestas por-
minuto. A partir de la quinta semana la conducta se --

estabiliza aproximadamente en .56 respuestas por minuto

y una frecuencia de I7 respuestas por sesión.
En la seguimiento, la ejecución en modelamiento presen

ta un ligero decremento que va de .4 a .5 respuestas por-

nánuto, con una frecuencia de I2 a I5 respuestas por se -
sión (figura 5 tablas V y XV).
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De las cinco categorías registraJas la ejecución del su

jeto dos fue m~yor en términos de tasa, en l~ conducta de -

reforzamiento en comparación con las otras cuatro catego -

rías en donde se observa una ejecución similar. 

ru~ ULT A.DOS SUJETO 3 • 

Reforzamiento: La ejecución del sujeto tres durante línea 

be.se es cercana a cero, oscilando de 3 a 9 respue~taf por 

sesion, con una tasa de .1 a .3 respuestas por minuto. 

Fase de entrenamiento: En esta fase la ejecución de la maes 

tra tuvo incre:nentos y decrementos durante las dos prime -

ras semanas , oscilando de 1.33 a 2.5 respuestas por minuto 

con una frecuencia de 40 a 75 respuestas por sesión, a par

tir de la cuarta semana, se observa una estabilidaJ que se-

mantiene excepto dos ligeros decrementos a 1.9 1 .96 -

respuestas por minuto, volviendo luego la estabilidad de 

2.5 respuestas por minuto (figura 6, tablas VI y IVI). 

La fase de entrenamiento va en continuo incremento en 

comparación con la Línea base que muestra niveles cercanos 

a cero. En el seguimiento de la conducta de reforzamiento

se observa un ligero descanso en la tasa de respuestas en

comparación con la fase experimental, oscilando ésta entre 

1.4 y 1.7 respuestas por minuto. 

b ) Manejo de material: En la fase de línea base la conducta -

se encuentra a niveles de cero. 

Fase de entrené!Jlliento: En esta fase la conducta - - - -

incremento de 3 a 30 respuestas por sesión con una tasa de 

.1 a 1 respuestas por minuto. En la segunda y tercera -

T0

De las cinco categorías registradas la ejecución del su-

jeto dos fue mayor en términos de tasa, en la conducta de -
reforzamiento en comparación con las otras cuatro catego -

rías en donde se observa una ejecución similar.

R¿SULTADO$ SUJETO 3.

a 30f0rzamiento: La ejecución del sujeto tres durante línea

base es cercana a cero, oscilando de 3 a 9 respuestas por -
sesión, con una tasa de .1 a .3 respuestas por minuto.
Fase de entrenamiento: En esta fase la ejecución de la mneg

tra tuvo incrementos y decrementos durante las dos prime -
ras semanas , oscilando de 1.33 a 2.5 respuestas por minuto

con una frecuencia de 40 a 75 respuestas por sesión, a par-
tir de la cuarta semana, se observa una estabilidad que se-
mantiene excepto dos ligeros decrementos a 1.9 I .96 - - -
respuestas por minuto, volviendo luego la estabilidad de -
2.5 respuestas por minuto (figura 6, tablas VI y XVI).

La fase de entrenamiento va en continuo incremento en -
comparación con la Línea base que muestra niveles cercanos
a cero. En el seguimiento de la conducta de reforzamiento-
se observa un ligero descanso en la tasa de respuestas en-

comparación con la fase experimental, oscilando ésta entre
1.4 y 1.7 respuestas por minuto.

Manejo de material: En la fase de línea base la conducta -
se encuentra a niveles de cero.

Pase de entrenamiento: En esta fase la conducta - - - -
incremento de 3 a 30 respuestas por sesión con una tasa de
.1 a 1 respuestas por minuto. En la segunda y tercera - --



semanas la frecuencia va de 18 a 30 re s pue ~ tas nor - -

sesión con una tas a de .6 a 1 respuestas por minuto, 

en la cuarta ~ema.n~ se observa la ejecución con una 

tasa promedio de .9 respue~tas por minuto, así como 

una frecuencia de aoroximadamente .27 respue s tas por -

~esión, manteniéndose estable durante las siguientes 

~ emana~ (figura 7 tablas VII y XVII). 

Como puede verse en las figuras, la ejecución en la 

fase de entrena~iento fue superior a la fase de línea

base. Durante la fase de seguimiento la ejecución de -

manejo de material presenta una estabilidad semejante

con la fase expe rimental que oscila de 1 a .8 respue~

tas nor minuto. 

c ) Instrucciones: En línea base la conducta o ~ cila de 3 a 

5 re s ouect~iS oor s e f' iÓn, con una tas a de .1 a .16 - -

respuestas por minuto. 

Fase de entren~~ient o : Durante Ja prímera ~emana la 

ejecución de esta conducta tiene una tasa de .33 a .43 

respuestas por minuto con una frecuencia de 10 a 13 -

respuestas por ses ión, en las siguientes dos s em~nas,

s e presentan altibajos que oscilan entre .3 y 1 - - -

respuest~s por minuto con UDa frecuencia de 30 a 9 --

respuestas oor ses ión. En la cuarta semana se e ~; tabili 

za en 2.4 respuestas por minuto y un promedio aproxim~ 

do de 75 respuestas por sesión. En la s iguiente s emana 

decrementa a .8 respue s tas por minuto, volvienio a 

estabilizarse inmediatamente en 2.4 respuestas por 

minuto durante las ultimas semanas (figura 8, tablas 

VIII y XVIII). 
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semanas la frecuencia va de 18 a 30 respuestas nor - -
sesión con una tasa de .6 a 1 respuestas por minuto, -
en la cuarta semana se observa la ejecución con una -
tasa promedio de .9 respuestas por minuto, así como -

una frecuencia de aproximadamente .27 respuestas por -
sesión, manteniéndose estable durante las siguientes -

semana? (figura 7 tablas VII y XVII).

Como puede verse en las figuras, la ejecución en la
fase de entrenamiento fue superior a la fase de línea-
base. Durante la fase de seguimiento la ejecuciön de -
manejo de material presenta una estabilidad semejante-
con la fase experimental que oscila de l a .8 respues-

tas por minuto.

Instrucciones: En línea base la conducta oscila de 3 a
5 respuestas por sesión, con una tasa de .1 a .16 - --
respuestas por minuto.

Fase de entrenamiento: Durante la primera semana la
ejecución de esta conducta tiene una tasa de .33 a .43
respuestas por minuto con una frecuencia de 10 e 13 -
respuestas por sesión, en las siguientes dos semanas,-
se presentan altibajos que oscilan entre -3 y 1 - - -
respuestas por minuto con una frecuencia de 30 s 9 ---
respuestas por sesión. En la cuarta semana se estabili
za en 2.4 respuestas por minuto y un promedio aproxima
do de 75 respuestas por sesión. En la siguiente semana

decrementa a .8 respuestas por minuto, volviendo a - -
estabilizarse inmediatamente en 2.4 respuestas por - -
minuto durante las ultimas semanas (figura 8, tablas -
vn: y xvul).
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Durante la fase de seguimiento, la conducta de 

instrucciones muestra un ligero decremento en comparaci6n 

con la fase experimental con una tasa de 1 a 1.2 - - - -

respuestas por minuto. 

d ) Instigación: En línea base la conducta se ~acuentra en -

ni veles cercanos a cero. 

Pase de entrenamiento: En esta fase la maestra inicia

su ejecución con una tasa de .16 a .5 respuestas por - -

minuto con una frecuencia de 5 a 15 respuestas por sesi6n, 

durante la primera semana, para decrementar en la segunda 

semana hasta .03 respuestas por minuto con una frecuencia 

de 15 respuestas. A partir de la quinta semana la condu~

ta oscila entre .16 y .26 respuestas por minuto, - - - -

estabiliz~ndose posterionnente en una frecuencia promedio 

de 8 respuestas por sesión y .26 por minuto (figura 9, -

tablas IX y XIX). 

Puede observarse la notable ejecución positiva en la 

fase experimental en comparación con la línea base. - -

Durante las primeras sesiones de seguimiento la tasa de 

instigación se mantiene semejante a la de la fase 

experimental, en la cuarta sesión se observa un decenso a 

.13 re,3puestas por minuto para inmediatamente incrementar 

a 2 respuestas por minuto. 

e ) Modelamiento: En esta conducta se observa que en la línea 

base se encontraba muy cercana a los niveles de cero. 

Fase de entrenamiento: En esta fase se observa que en

las Jos primeras semanas hay oscilaciones entre .7 y .01-

respuestas por minuto con una frecuencia de 21 a 1 - ... _ 
respuestas por sesión; a partir de la tercera semana, se-
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Durante la fase de seguimiento, la conducta de ----
instrucciones muestra un ligero decremento en comparación
con la fase experimental con una tasa de 1.a 1.2 - - - -
respuestas por minuto.

Instigación: En línea base la conducta se encuentra en -
niveles cercanos a cero.

Fase de entrenamiento: En esta fase la maestra inicia-
su ejecución con una tasa de .16 a .5 respuestas por - -

minuto con una frecuencia de 5 a 15 respuestas por sesión,
durante la primera semana, para decrementar en la segunda
semana hasta .03 respuestas por minuto con una frecuencia

de 15 respuestas. A partir de la quinta semana la conduc-

ta oscila entre .16 y .26 respuestas por minuto, - - - --
estabilizandose posteriormente en una frecuencia promedio
de 8 respuestas por sesión y .26 por minuto (figura 9, --
tablas IX y XIX).

Puede observarse la notable ejecución positiva en la -
fase experimental en comparación con la linea base. - - -
Durante las primeras sesiones de seguimiento la tasa de -
instigación se mantiene semejante a la de la fase - - -

experimental, en la cuarta sesión se observa un decenso a

.13 respuestas por minuto para inmediatamente incrementar
a 2 respuestas por minuto.

Hodelamiento: En esta conducta se observa que en la linea
base se encontraba muy cercana a los niveles de cero.

Fase de entrenamiento: En esta fase se observa que en-
las dos primeras semanas hay oscilaciones entre .7 y .01-

respuestas por minuto con una frecuencia de 21 a 1 ¢ - --
respuestas por sesión; a partir de la tercera semana, se-
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pre s enta un incremento que contínua hasta la sexta - - -

semana, alcanzando una tasa máxima de .5 respuestas por -

minuto y una frecuencia de 15 respuestas por sesi6n, a -

partir de esto la conducta del sujeto 3, s e mantiene en -

Jicha tasa con un promelio de 12 respuestas por ses ión -

aproximadamente (figura 10, tablas X y XX). 

Se observa en las gráficas que la ejecución del sujeto 

en la fase de línea base fue menor que en la fase de - -

entrenamiento. En la fase de seguimiento la tasa de - -

respuestas oscila entre .26 y .5 respuestas por minuto, -

alcanzando en la tercera sesi6n una tasa semejante a la 

de la fase experime~tal (.5 respuestas por minuto). 

RESULTADOS DE PARTICIPACION DEL GRUPO MUE0TRA (20 NIÑOS). 

Dirección del sujeto 2 

En línea base la participación de los niños se encontra-

ba entre 1.3 y 2.6 respuestas por minuto con una frecue~

cia de 40 a 80 respuestas por sesión. 

Fase exoerimental: La tasa de participación del grupo

durante la primera semana increment6 de 4 a 7.3 respue~-

tas nor minuto así corno la frecuencia varió de 130 a 20-

resuuestas oor sesión. En las semanas 2 y 3 hubo altiba-

jos entre 6.5 a 10 respuestas por minuto con una frecuen

cia de 190 a 300 respuestas por sesión, para continuar 

incrementanJo hasta 12 respuestas por minuto y 353 - -

respuestas por sesión hasta la 10~.aemana para eatabiliZ,!l" 

se du r·ante las Úl tim:is s emanas del entrena.1üento. 
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Presenta un incremento que contínua hasta la sexta - - --
semana, alcanzando una tasa máxima de .5 respuestas por -

minuto y una frecuencia de 15 respuestas por sesión, a --
partir de esto la conducta del sujeto 3, se mantiene en -
dicha tasa con un promedio de 12 respuestas por sesión --
aproximadamente (figura 10, tablas X y XI).

Se observa en las gráficas que la ejecución del sujeto
en la fase de línea base fue menor que en la fase de - -
entrenamiento. En la fase de seguimiento la tasa de - - -
respuestas

alcanzando
de la fase

RESULTADOS

oscila entre .26 y .5 respuestas por minuto, -
en la tercera sesión una tasa semejante a la -
experimental (.5 respuestas por minuto).

DE PARTICIPACION DEL GRUPO MUESTRA (20 NIÑOS).

Dirección del sujeto 2 ¦

En línea base la participación de los niños se encontr§--
ba entre 1.3 y 2.6 respuestas por minuto con una frecuen-
cia de 40 a 80 respuestas por sesión.

Fase exoerimentalz La tasa de participación del grupo-
durante la primera semana incrementó de 4 a 7.3 respueå-~
tas nor minuto así como la frecuencia varió de 130 a 20-
respuestas nor sesión. En las semanas 2 y 3 hubo altib§--
jos entre 6.5 a 10 respuestas por minuto con una frecuen-

cia de 190 a 300 respuestas por sesión, para continuar --
incrementando hasta 12 respuestas por minuto y 353 - - ~-
respuestas por sesión hasta la 1Q§.omna nflra estabilizar
se durante las últimas semanas del entrenamiento.
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Seguimiento: Durante el seguimiento se observó un 

ligero decremento en la conJucta de participaci6n de los

ninos, sin embargo podemos notar estabilidad en la condu~ 

ta (figura 11, tablas XXI Y XXII) 

En la fase de seguimiento se observa un li~e~o decrem9!!_ 

to en la participaci6n de los 5 niJos, que oscila entre -

10 a 12 respuestas por sesi6n. 

RESULTADOS DE PARTICIPACION DEL GRUPO MUESTRA ( 20 NIÑOS). 

Direcci6n del sujeto 3 

En línea base la participaci6n fluctu6 entre 1.3 y 2 -

respuestas por minuto, así como una frecuencia de 40 a 60 

respuestas. 

Pase Experimental: En la primera semana de entrenamie.!!, 

to la conducta varió de 5 a 6.5 respuestas por minuto con 

una frecuencia de 60 a 196 respuestas por sesi6n. En las

dos siguientes semanas la tasa de respuestas va de 5.6 a-

9 respuestas por minuto con una frecuencia de 170 a 190 -

por sesión. En la 6~. y 7~. semanas la conducta continúa

incrementando con ligeros decrementos que van de 13 a - -

10.6 respuestas por minuto con una frecuencia de 357 a --

271 respuestas por sesi6n. De ahí en adelante la conducta 

continuó incrementando para estabilizarse en -

aproximadamente 14 respuestas por minuto y 320 respuestas 

por sesión (figura 12, tablas XIIly XXI'V). 

En seguimiento se observa un nivel similar a la fase -

de entrenamiento con una tasa que oscila de 9 a 13 - - --
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Seguimiento: Durante el seguimiento se observó un - --
ligero decremento en la conducta de Participación de los-
niños, sin embargo podemos notar estabilidad en la condug
ta (figura 11, tablas III Y IXII)

En la fase de seguimiento se observa un ligero decreml
to en la participación de los 5 niños, que oscila entre -

10 a 12 respuestas por sesión.

RESULTADOS DE PARTICIPACION DEL GRUPO MUESTRA (20 NIÑOS).

Dirección del sujeto 3 :

En línea base la participación fluctuô entre 1.3 y 2 -
respuestas por minuto, así como una frecuencia de 40 a 60
respuestas.

Fase Experimental: En la primera semana de entrenamien
to la conducta variå de 5 a 6.5 respuestas por minuto con
una frecuencia de 60 a 196 respuestas por sesión. En las-
dos siguientes semanas la tasa de respuestas va de 5.6 ef
9 respuestas por minuto con una frecuencia de 110 a 190 -
por sesión. En la 65. y Ig. semanas la conducta continúa-
incrementando con ligeros decrementos que van de 13 a - -
10.6 respuestas por minuto con una frecuencia de 357 a -
271 respuestas por sesión. De ahí en adelante la conducta
continuó incrementando para estabilizarse en - - - - - -
aproximadamente 14 respuestas por minuto y 320 respuestas
por sesión (figura 12, tablas IIH y XIIWD.

En seguimiento se observa un nivel similar a la fase -
de entrenamiento con una tasa que oscila G0 9 8 13 - r -



respuestas por sesión. 

DIFERENCIAS INTRA-SUJETOS EN CADA UNA DE LAS CONDUCTAS 

EUT REN ADAS. 
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a ) Reforzamiento: En las figuras puede observarse que la-

ej ecución del sujeto 3 (figura 6) fue mejor que la del -

sujeto 2 (figura 2) en el manejo de los estímulos 

reforzadores a lo largo del estudio. Aunque puede verse 

una mejor estabilidad en la ejecuci6n del sujeto 2 en la

misma conducta. 

b ) Manejo de material: En esta conducta puede verse una -

ejecución similar con ambos sujetos. 

e ) Instigaci6n: Se observa una mejor ejecución, así como-

una mayor estabilidad en la conducta del sujeto 2 en - -

comparaci6n con la ejecución del sujeto 3 notándose una -

estabilidad en ambas ejecuciones. 

d ) Instrucciones: Aquí puede observarse que la ejecución-

del sujeto 2 fue m~s baja que la conducta del sujeto 3, -

sin embargo ambas ejecuciones muestran estabilidad. 

e ) Modelarniento: En la figura 10 puede verse que el 

modelamiento del sujeto 3 alcancÓ tasas más altas que el

sujeto 2 pero ambas ejecuciones son estables a partir de

la tercera semana. de entrenamiento. 

Participaci6n de los niños: .Las figuras 11 y 12 nos - - -

muestran la ejecución del sujeto 2 y 3 respectivamente, -

notandose que no hay gran diferencia en la tasa de PªL -
ticipación del grupo (20 ni~os) ante la dirección de las

actividades <le una y otrci maestra. En lo que re~'!>ecta a -
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respuestas por sesión.

DIFERENCIAS INTRA-SUJETOS EN CADA UNA DE LAS CONDUCTAS

EHTHEHADA5.

Reforzamiento: En las figuras puede observarse que la-
ejecución del sujeto 3 (figura 6) fue mejor que la del --
sujeto 2 (figura 2) en el manejo de los estímulos - - - -

reforzadores a lo largo del estudio. Aunque puede verse -
una mejor estabilidad en la ejecución del sujeto 2 en la-
misma conducta.

Manejo de material: En esta conducta puede verse una -

ejecución similar con ambos sujetos.

Instigación: Se observa una mejor ejecucion, así como-
una mayor estabilidad en la conducta del sujeto 2 en - --
comparación con la ejecución del sujeto 3 notåndose una -
estabilidad en ambas ejecuciones.

Instrucciones: Aquí puede observarse que la ejecución-
del sujeto 2 fue más baja que la conducta del sujeto 3, -
sin embargo ambas ejecuciones muestran estabilidad.

Modelamiento: En la figura 10 puede verse que el - -
modelamiento del sujeto 3 alcaneó tasas más altas que el-
sujeto 2 pero ambas ejecuciones son estables a partir de-
la tercera semana de entrenamiento.

Participación de los niños:.Las figuras 11 y 12 nos - - -
muestran la ejecución del sujeto 2 y 3 respectivamente, -
notandose que no hay gran diferencia en la tasa de pa; --
ticipaciôn del grupo (20 niños) ante la dirección de las-
actividades de una y otra maestra. En lo que respecta a -
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la elaboraci6n de objetivos conductuales y secuencias 

instruccionales observamos una mejor ejecución por parte

del sujeto 2, el que desde un principio muestra una - -

planeaci6n de objetivos más exacta. En resumen podemos 

afirmar que se obtuvierón resultados positivos ya que se

logró el objetivo planeado, lo que puede observarse en el 

incremento mostrado en las conductas registradasº 

En cuanto a la ejecuci6n de cada una de las maestras,

tampoco se observa una gran diferencia, sin embargo ea el 

salón de clases la ejecuci6n del sujeto 2 mantenía con 

más frecuencia la atención de los niños. Podemos concluír 

que la manipulación de las variables independientes por -

parte de los investigadores sobre la conducta de las - -

maestras tuvo los efectos deseados, además de incrementar 

y mantener la conducta de los niños ea las actividades -

planeadas por las maestras. 

De acuerdo a los procedimientos empleados en el prese~ 

te trabajo, los resultados nos muestran que no hubo - - -

diferencia en la ejecución de las maestras en el sa16n de 

clases, observándose resultados positivos en el manejo de 

los principios básicos en el salón de clases. Se mostr~ -

ron los efectos esperados en la participación de los niños 

en las actividades. Puede verse aue la ejecución de ambos 

(niños y maestras) en dichas conductas, en la fase de - -

línea base se encontraban casi a nivel de cero, moetránd~ 

se incrementos y estabilidad en las fases de seguimiento. 

En las figuras 13 y 14 se observa que los sujetos 2 y-

3 mostraron una correcta ejecución en la redacción de ob

j eti vos y la realización de evaluaciones períodicas a los 
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la elaboración de objetivos conductuales y secuencias --
instruccionales observamos una mejor ejecución por parte-
del sujeto 2, el que desde un principio muestra una - - -

planeación de objetivos más exacta. En resumen podemos -

afinmar que se obtuvierón resultados positivos ya que se-
logró el objetivo planeado, lo que puede observarse en el
incremento mostrado en las conductas registradas.

En cuanto a la ejecución de cada una de las maestras,-
tampoco se observa una gran diferencia, sin embargo en el
salón de clases la ejecución del sujeto 2 mantenía con -

más frecuencia la atención de los niños. Podemos concluir
que la manipulación de las variables independientes por -
parte de los investigadores sobre la conducta de las - «-
maestras tuvo los efectos deseados, además de incrementar

y mantener la conducta de los niños en las actividades -
planeadas por las maestras.

De acuerdo a los procedimientos empleados en el presen
te trabajo, los resultados nos muestran que no hubo - - -
diferencia en la ejecución de las maestras en el salón de
clases, observándose resultados positivos en el manejo de
los principios básicos en el salón de clases. Se mostra -
ron los efectos esperados en la participación de los niños
en las actividades. Puede verse cue la ejecución de ambos
(niños y maestras) en dichas conductas, en la fase de - -
linea base se encontraban casi a nivel de cero, mostråndg
se incrementos y estabilidad en las fases de seguimiento.

En las figuras 13 y 14 se observa que los sujetos 2 y-
3 mostraron una correcta ejecución en la redacción de og-
jetivos y la realización de evaluaciones periódicas a los
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ni ños. Sumando ~ e todo es to a los re~ultados descritos - -

anteriormente se puede decir que la efectividad del entr~ 

namiento en las maestras s e traduce en un in~remento - -

constante en la participación del grupo. 

Elaboración de Objetivos y Secuencias Ins truccionales. 

Durante la línea base el sujeto 2 tuvo una ejecución 

de O respuestas. 

En la fase de entrenamiento el porcentaje de respue~-

tas tuvo un incremento de un 70% de respuestas correctas. 

En las siguientes semanas continuó en forma creciente el

incremento del porcentaje de respuestas correctas estabi

lizándose a partir de la onceava semana en un lOry,(. de re~ 

puestas correctas, presentando un ligero decremento en la 

quinceava semana, recuperando inmediatamente su estabili

daJ en la siguiente semana. 

En la fase de seguimiento hubo un ligero decremento en

el porcentaje de respuestas correctas 8n comparación con -

su propia ejecución en la fase de entrenamiento, pero nWl

ca se acercó a los niveles de línea baAe, s ienio el prome~ 

dio de respuestas correctas de 90"~ (ver figural.]). 

En la línea bas e el sujeto 3 tuvo una ejecución de cero 

respuestas en cada una de las sesiones. En la fas e de en -

trenamiento su porcentaje de resuuestas correctas se ini-

cia con un 55% de respues tas, mostrando una variabilidad 

en su ejecución durante las siguientes semanas,que va de -

55 a 70/~ de respuestas correctas. A partir de la octava -

sem3lla la conducta alcanza un porcentaje de 80% de respue~ 

tas correctas , manteniendose es table durante las Últimas -
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niños. Sumandore todo esto a los resultados descritos - -
anteriormente se puede decir que la efectividad del entre
namiento en las maestras se traduce en un incremento - --
constante en la participación del grupo.

Elaboraciôn de Objetivos y Secuencias Instruccionales.

Durante la línea base el sujeto 2 tuvo una ejecución -
de 0 respuestas.

En la fase de entrenamiento el porcentaje de respue§--
tas tuvo un incremento de un 70% de respuestas correctas.
En las siguientes semanas continuó en forma creciente el-
incremento del porcentaje de respuestas correctas estaci-
lizándcee a partir de la onceava semana en un 100% de reg
puestas correctas, presentando un ligero decremento en la
quinceava semana, recuperando inmediatamente su estabili-
dad en la siguiente semana.

En la fase de seguimiento hubo un ligero decreuento en-
el porcentaje de respuestas correctas en comparación con -
su Dropia ejecución en la fase de entrenamiento, pero nun-
ca se acercó a los niveles de línea base, siendo el promefi
dio de respuestas correctas de 90% (ver figuralj).

En la línea base el sujeto 3 tuvo una ejecución de cero
respuestas en cada una de las sesiones. En la fase de en -
trenamiento su porcentaje de respuestas correctas se ini--
cia con un 55% de respuestas, mostrando una variabilidad -
en su ejecución durante las siguientes semanas,que va de -

55 a 70fi de respuestas correctas. A partir de la octava -

g¢mana 13 conducta alcanza un porcentaje de 30% åe ffifivfleâ
- . s 'lt mas -tas correctas, manteniendose estable durante la u 1



semanas del entrenamiento. En la fase de seguimiento se ob

serva un ligero decremento en el porcentaje de respuestas -

correctas, en comparaci6n con la fase de entrenamiento aun

que nunca alcanz6 los bajos nivele~ de la lin~a base. En·~ 

ta Última fase la conducta oscila entre 75~ y 78% mostran-

do una estabilidad aproximada en un 75~ de respuestas co--

rrectas. (ver figura 14) 

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DEL APROVECHAMIENTO DE LOS 

RIÑOS,REALIZADAS POR LAS MAESTRAS. 

Las figuras I,II,III,IV,V y VI muestran que durante la 

evaluaci6n diagn6stica de las conductas académicas de los -

nifios, la ejecuci6n de un alto porcentaje de éstos es menor 

del 50% de respuestas correctas. En contraste con esta eje-

cuci6n, observamos un incremento basta un ª°" para continuar 

incrementando hasta lOC>,i; en las respuestas correctas del 9°" 
del grupo en la evaluaci6n de proceso. En algunos casos (10'!' 

del grupo) la ejecuci6n en conductas como participaci6n oral 

durante la evaluaci6n de proceso se encuentra en niveles cer 

canos a cero. 

En general las gráficas de evaluaci6n nos muestran en pr,! 

mer lugar que las maestras realizaban continua y correctamen

te las evaluaciones de loe nifioe, a~6bmo que el aprovecha

miento académico de éstos fue de lOOf, en un 9~ de loe nifios 

evaluados. 

:';e obtuvo un 86·;.: de confiabilidad total en el registro de 

las categorías conductuales ( ya definidas) 

78

semanas del entrenamiento. En la fase de seguimiento ee ob-
serva un ligero decremento en el porcentaje de respuestas -
correctas, en comparación con la fase de entrenamiento aun-
que nunca alcanzó los bajos niveles de la linea base. En og
ta última fase la conducta oscila entre 75% Y 73% mostran-

do una estabilidad aproximada en un 75% de respuestas co--
rrectas. (ver figura 14)

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DEL APROVECHAMIENTO DE LOS

HIÑOS,REALIZADAS POR LAS MAESTRAS.

Las figuras I,II,III,IV,V y VI muestran que durante la
evaluación diagnóstica de las conductas académicas de los -
niños, la ejecución de un alto porcentaje de åetoa es menor
del 50% de resuestae correctas. En contraste con esta eje-
cución, observamos un incremento hasta un 80$ para continuar

incrementando hasta 1001 en las respuestas correctas del 90%
del grupo en la evaluación de proceso. En algunos casos (10%
del grupo) la ejecución en conductas como participaciån oral

durante la evaluaciån de proceso se encuentra en niveles ce!
canes a cero.

En general las gráficas de evaluación nos muestran en pri
mer lugar que las maestras realizaban contina y correctamenp
te las evaluaciones de los niños, asfiärmo que el aprovecha-
miento académico de éstos fue de 100% en un 90% de los niños
evaluados.

Se obtuvo un 86% de confiabilidad total en el registro de
las categorías conductuales ( ya definidas)
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LINEA BASE 

L M JI! J V 

PASE EXPERDIENTAL 

S la. l 62 !45 145 j a 155 ) 

E 2a. [21145 144=1441451 
• 
A )a. 145 ~5 148 145 147 1 

~ 4a l21l401481461451 

A 5a. l6ol 54l6o 1551431 
s 

6a. 144 l 451 15,44 140 1 

7a. 145141 145 ,45 ,45 I 
8a. 145145142140 1401 

9a. 145!41 150 146 145 1 

1Cta.l45J45 J48 ,48;,46 I 

L 111 M J V 

lla.148145147145 ,45 I 
SEGUDH ElfTO 

la.{26l391301421301 

28.l32 J 40J2a j35 l30 J 

80 

TABLA I : Precuencia de 

Reforzamiento ~ 2 

laa

2..

1a.

2a.

Ja.

4;

Sa.

Ga.

7a.

Ba.

9a.

10a.

LINEA BASE

L H

..i_._.¬,._i._.._.__. '

PÂSE EÍPÉRI-ÉÑTÂL
--†--- ----¬-----¬-i-`

øv--¬-í,---†--
27 45 44 44 45

._-_..,i...í.›.í._i.nn

._________________
45 45 ì4e 45 41

27 4o .48 .46 45
.±_¿_L¿-A1-1-il

íw-1-?-v¬_ïvíI¬

60 54 60 55 43. i

fï 

.44 45 45 44 .40 .

...ï.. 

1 \ \
45 41 45 .45 45 `

.›¶›±_-..›_-...-J----un-1-.-

,.__._..._í.¿Z..í_.í,.

¬-iq-í._.__.í._.í.

45 41 .50 46 45

f-r----r-¬--
45.45 48 45¿ 46

80

' J v L n un .I v
r-1*'-4-í'-Z-"'í322«2 -wanna__________;__ '

sr-rsumxmmo

42 2 . 1»-H
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.45 45 42 40 ¡40 TABLA I : Frecuencia de
Reforzamiento § 2
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LINEA RASE 

L l M J V 

PASE EXPERIMENTAL 

2a. (.9l1.5l1.4l1.4~ 

)a. l1.J1.5li.~~Q 

4&. [.91i.311.6li.5'1.51 
5a. (2 ¡1.s!2 ·~:-~ 

6a. l 1.J1.5l!~-~l 1.4l 1.3l 

81. 

L 11 11 J V 

lla. f 1.f. 5F~5fl. 511.51 
la. [.a1i.3} 1 l1.1liJ 

LINEA BASE 81

L I I! J V L I I J V

1.. .1|.oe .oe .oa .osì 11.. E.s|1.s|1.s-

2a . ; . Q . 06
__._.J.í¡.

PASE EXPERIMENTAL

2 1.51

 -iq

23. -9 1.5 1.4 1.4 1.5

†-'f--
sa- ._`1-11-S x-.¢ 1.2.12.

†---¬-¬- .
41. *-9 1.3 1.6 1.5 1.5

n...__...-_.

Sn. `2 1.6 2 1.8 1.4\ .Wsu.. 1 1 5 ¿._§.à1.4~1.3

""T_'_'_`F__F
7.. gs 1.3 1._s¿.s.1.§

,,1.___í..-.___-.-_í--ig
\

ala los 1¿±dln›3` 1›3

_._______.,í_,__.____._í.

90- 1.5 1.3 1.6 1.5Í1-5

`.\.I|I..E5 1.5 1.6 1.6 1.5

- ..- -ggggg

TABLI. II : Tuna du Refofllling
to § 2
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LlKKA BASE 

L l 111 J V 

la. l 1 l 1 1 O l 1 El 
2a. ~L~J __ fTI 

PASE EIPERIJENTAL 

l•. [2216 123 FE 
2a. ( 151 ~~J~~J~_4J~ 

5a. j2i{24 j21 boLJ 

6a. (3ol 21!31 I2a l21 1 

7• • Íza !21 l 29 l 21 l 21 1 

8a. l2a J 21l30133121 I 
9ª· ¡ 29 I 21 I 29, 27 l 21 1 

10&. [29 l 30 !21 130 '32 1 

L M l J V 

lla.G613o j2s l21 l21] 
3EGUIXI6NTO 

la. l 20 1 24 bo l 23 l 20 1 

2•~(21 { 24 l 12J 26 l 25 I 

83 

'fULA Il : Preeuenci& de 

Jaterial ~ 2 

la.

2a.

11.

21.

31.

41.

50.

Ga.

TA.

Ba.

91.

MI.

LINEA BASE

L I M J V L Pl I J V

J±__._-... . _ _..

PÁSE EXPBRIIBHTAL

T__.__-_.- .__-_-_
†15 16 22 24 25 \

|pí-›----- . -..-

`24 27 27 27 .24
É-ii-«L _» _-si-I

*_--2- .....___.-._____-_....-

27 284 27 ` 30 29

-1-4-------'ï'±_\

ï22 24 27 30 3?

.
30 27 31 28 27

.,¿._.,___.._.†--1-vi@

.28 27 29 27 27`

28 27.30 3 2

,_.__.__..-_--_-,--¬-

29 27 29 27 \21

†--._-'_¬_“"'__'
1

29 30 21 30 32

-›_ïí""ï_'ï .
1 1 ` 0 1 O 111. 26 E
 

SEGUÍIIEITO
1-it---¬

1 1 1--

6 =1 11 19^ EEEEE _.,-¿H

3 7 QLBLA II ¦ Prtcnumin Go
l;±¢r1¢1 3 2



84 
LINEA BA~E 

L M M J V L M M J : 

1.o3 l. 03 I o 1. 03 I o 1 la. . 11a.[s6l 1 1.931.91.~ 1 
SeguiJlliento 

2a. ~~r-I 1 1 ia.b66l .si 1 l.161.661 
PASE EXPERIMENTAL 

l•· ~731.2J.16l.361.631 2a. (. 61 · s I . 1 I . 8 1. s I 

l.5 l.6 l.13l.s l.s3 I s 
2a. 

l- 0 1.9 j.9 J .91.s I 
E 

3a. 

111 

4a. [.91.931.911 1.961 
A 

N 5a. ~I .91 1 b.oJ 

Gl?_J~d-931. 9 1 A 
6a. 

s 

7a. Q.-;r.961.91.91 

8a. 1.91.911 l1.1J.9 I TABLA XII : Tasa de Material 

3 2 
9a. ¡.9, .9,.9 ,.9, .9 I 

lOa. ¡.91 1 1.91111) 10a

11.

2a.

IG.

2!-

31.

4a..

Sa.

6:.

Tn.

Ba.

9a.

LINEA BA..›E

H

;.| . . lflllfll
Seguimiento

...ENI-
1-.aman-r-_._.__..ï._-.

† 2 6 16 61 HHIHH
-1-¬-¡í-Z-1-viví-'P

83

†¬""-¬¬¬*

-¬›- -¬-F?-f-in

¿_-.-.-_,--_------›-í

_%. 

¿_ ___.,__u.__.J_;..

1-. --¬~_±¡-xx

.L¿ 

›-¿-i-----¬›--¬-in

TABLA XII Tasa de Mate;-111

--†--¬--*--¬--

,_______________

r-_"-'-¬**“¬_“"'*"
. -9 1.9 1 1
 í-.í±}
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Lll llJ V 

la. 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O J 

2a. 1 O 1 O [ 1 1 J 
PASE B.IPERIMEl'l'UL 

la. Gid~JtlJ 

2a. J 6 1 9 l 11 l u J u] 

3a. ha l 21 l 22 l 21 l 24] 

4a. j 25 ! 21 j 22f 4 I 241 

5a. [ 25126 ! 26125 I 26 1 

6&· 126 
1

26 124 r27 1 23 1 

?a. 121j24 j21 I~ 

8a • .l 21 l 24 l 26 l 30 l 21 1 

ga. j 2a l 21 j 21 l 25 J 25 ] 

i0e.. j 24 ! 24 l 29 l 2a l 25 J 

L M M J V 

lla. l 21 l 21 l 21 I 24 ,25 1 
SEGUD!IENTO 

la. [ 12 J 16 l 11 J 11 J 15 1 

2a. l13 l 15 l 13 l16 h2 1 

86 

TABLA III : Precuencia de 

Instigaciones ~ 2 

la.

21.

ln.

28.

3'-Q

4a.

Sa.

6a-

Ta.

Ba..

98.

100.

Lnnu msn 55
1. n I J v 1. 1 . -
w?- 

“o o o 0 o 11--
SEGUIMIENTO

9.» _4 IB
usa mnnumu

_5__19 2g__§__¿__;_¿ 2:. L65

F1?-°'¬'__'_"-""','

¿4 

Í13 21 22 21 24.

25 21 22 24 24;

v_¬.-_†í-1---
`25I26 26 25 26
&_._.Jí-___._a_i-.í.4.

-viv-viv-1-_"'f-"'ï'

26 26 24 27 2]. .

27 24 V27 28 27
 _
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. 27\ 24 26 20 gl TABLA III : Frecuencia de

Inetigacionos § 2
--1-f---`---í-¬--,

28`27 127 25 25
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24 24 29 28 25
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LINEA BASE 

L fll JI l. ! L • • J I 
la. jojolololoj 11a.[.9j.9 J.9 ¡.aj .aj 

SEGUIMIENTO 

2 ... 1 º ·I º 1 1 [ 1 la. [ .• 1. 5 I. 361. 361. 51.· 
PASE EXPERIMENTAL 

la. l .1J.63 f. ni .16( .1 f 2a. f .• 1 . 51. 4 1. 5 3 [ . 41 

s 2a [.2 I .31.361.461.461 

E 3a . [. 61· 66 1 · iil> ¡ . 8 1 

• 
(.a3l.1 l.13l.al.a) 4a. 

A 

" 
5a. ~3 l.a6l .a6j .a3l.a6 I 

J. 6a. ¡.86j .a4 .a j .9 j .16j 
s 

1.9 ,.8 1.9 ¡ .931.91 7a. 

ªª· ( .9 ¡.a j.a6 l 1 1 .9 ¡ TABLA XIII : ~aea de Instiga-

ci6n !! 2 

9a. [.931 .9¡ .9 ¡ .a3l .s3l 

ioa. I .aj .a j.96 ¡.93 l.a3 I 

_,ì'_,_¬,`___._,.,_í.-_.¢__-

en .24 .3*.3s .as .46

1
38-. .6 -55173 -7 .B
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51. ¿B .B6 .B6 .$3.861

sn. ¿Las .aì.a .9 *.16

1.. s.s;..a .9 4.93 .9

¢_.___.____.-.-_---1_n

51- -9 -3 -55 1 -9 'IABLA XIII : Tun du Inatiga.-
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9». .93` .e\.9 ,$33.831
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LilfEA BASE 

L • • J V 

la. [ 2 14 1 2 1 6 1 5 1 

2a. 1 ~ 1 4 1 1 1 l 
PASE E:IPERIJlENTAL 

ia. l 3ol 21 l 15 J 14 l 1s} 

2a. ,3016 l n J 11 l 15 I 

3a. ¡ 3 l 19 l 20 l 1a f 20 j 

4a. b l 15 l 12 l 16 l 16 l 
5&. [11 ho '15 l 1a I 21] 

6a. l 21 ( i~d 18 (1a l 19 j 

7 •• [15hsl11 l11 (11 I 
a.. [15 l 11 l1s l 11 h1 ] 

9a.[11hs l1a l1s l19J 

L • 111 J V 

iial11 h1l15l11l11} 
SEGUDIIEM'O 

la.115 l 9 l 21' 9 h2 l 

2&~ 11h2 fi5 l16 f 12 ·1 

TJ.BLA IV : Precuenci& ele 

In9tnioo1azaea §2 

RO

250

2aI

3a.

41.

51.

61.

9:.

Llmmss
L 1 I J v 1. I

Ñ

L_¬2__.4 2 5 L5., 115
SEGUII IEIRO

 _
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1 4 1.. 21 12

\ \

» 1
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LINEA :BASE 

L M M J V 

la. ¡.06 ~131.061.2 ·¡ .161 

2a • l .1 l .131 1 1 ] 
~ASE EXPERIMEN'rAL 

la. [ l 1.1 1.51.46,.6, 

2a. ( 1 l. 2 1. 36 ¡ . 56 ¡ . 5 l 
3a. [ .1 ¡.63, .66, .6 ,.66) 

4a. , .7,.5 1.41.531.531 

5a. J.36,.331 .5 ¡ .61.71 

6a. l.1l.51.61.61.631 

7a. 1.51.61.561.5~ ,561 

90 

L 11 r.1 

lla •• 56 .56 ,5 

SEGUDI I ENTO 

la .1. s I. 3 1. 7 ( • 3 1 · 4 1 

2a.{ .61.41.51.51.41 

8a. l.s l.561.61.56·1.56] TABLA XIV : Tasa de Instruccio 

nes ~ 2 

1a.

2a..

ln.

2a.

3a.

48.

5a.

6a.

Ta.

Sa.

92-

108. .ss¬.ss .ss .ss;\ .sì

1

PASE EÚERDIEXITLL

;¿,,..í..4T__..`¢.±_?¿

1 .2 .36 .56 -5

›-I-lira--1--¿---1-__;

.1 ¿.63 .ss .s .ss
` `

\ \
.T -5 .4 .5§ -53

Fi-1-¬-_-¢_--;--í

U36 -33`O5 \I6 `I7
L-_-í».«_í.í|-mi-ø

 `

-7 -5 .6 .6 M63

"_“"'í'\"_`“__`¬í“

.s .G .56 .Sá .56

r'“'-¬_1n"í`*-_-`-_--P

\.s\.s61.6 .56-` .ss

------«_-~T-_-.--¬

.56 .6 .6 .§ .63
.ix----_---._---¿_-_-1,

,.í_.. \

Lmm msm
1. un s J v L u 1» -

W.o6t13 .os .2 .16 11-.
saaumnm-o

¬--T-*¬--\

\“_”'*'¬“"¬_? 5555
ú-iì-J-_-4---.--:J

90

TABLA XIV : Tasa de Instmccio
nes§2
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A 

LINEA BASE 
L M 111 J V 

la. 1 O 1 O 1 2 l O 1 O ) 

2a. l 2 1 O 1 
PASE EXPERIMENTAL 

la. l21 l 12 l 22 I 9 1 9 J 

2a. 16 19 l 11 h2 l 12 J 

3a. l15 l12 '15 l1a ha ) 

4a. ¡12J14l15 !11j11l 

5a. [16!16 liiJ~E 

6a. W1_7l15 li,5 J1J 
1.. kI~2hJ1~J1J 

ªª· [15T~aJ11 J 16 l~ 

9a. {1a ! 18J16 121 !21] 

10a. j 19j 11l 11]_16 l 1a l 

92 

LllM J V 

11a.j11j11!1s j11 j 16 j 
SEGUIMIJ::NTO 

la.114 l 13 l 15 l 12 l 15 1 

2a.l13J12lu l15 li5 J 

TABLA V : Precuencia de 

Modelamiento ~ 2 

la.

2a.

la.

2a.

Jn.

41.

58.

6a.

71.

8e.1

9.@

On. 19`17 17 16`1B

6 9àn1212`

'-_ìì_ïi"-ï¬"í'\

\15 12 15 16 `1e H

,-._..ì_..___.__¬.í_._

12 1415 17 17
u-1-1-2---_-1»-i_íi

¬__.__.__..,__.____¬
1616 17 17 18\

.16_«1J .15 15 __L:-_!

.u_L11;18_¢1_@.`m¿
-_.--__--V ¬. \ .-X-7%

 f-¿í|-

'_`”_¬?T“_““@ua 18 16 21 `21`
,._._.¿,,ìi_L._i«ï..L

...-..-._-_.-í-fi-f-í*
` \

..Í_..._.._-±_._ ._-.._.._..-ïp

LINEA BASE 92
L I I J V L I I J VTT??? manana 

SEGUIMIENTO
'Pi-%'ív---Ii!@« manana

PASE EIPERIIEITALnnägg mggggg

5 18 17 16 16 TABLA V : Frecuencia d¢
lodolanionto § 2
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s 

LINEA BASE 

L M M J V 

la. ( O 1 O ¡ .06¡ O 1 O J 

2a. l.o6l o r 1 1 1 
FASE EXPERIMENTAL 

la.1.11.41.731.31.31 

2a. r . 2 I . 3 1. 3 61. 4 1. 4 1 

3a. { • s J. 4 l . 5 l . 6 J . 6 l 
4&. 1.41.46, .5 , .56, .56] 

5a. [531.531 .561 .5J .6 1 

6a. [.531.561.5 l .5 l .s l 
7a. ¡ .5].56, .6 , .6 , .5 I 

8a. { .5, .6 , .56, .53, .5~ 

9a. I .61. 6 1. 53 ¡ . 1 1. 1 I 
lOa. [.63, .561.561 0 531.61 

93 

SEGUil!IENTO 

TABLA XV : Tasa de Modelaa1ento 

!! 2 

ll.

2a.

10..

2a.

3:.

QI.

Sa.

61.

Tn.

81.

LINEA BBB

-ir-¿Tí-í--_._@_.____°fi° -
SEGUII I BETO

-p---r-¿_-_._,¬.__.,..í.....

PÁSE HIPE
...i-.-¿___?-.-_-¬..._..

*_-›---_-Uí---- .W

1--*-_¬-_-¬

.fi¿__;¢ H

__...___.L_.

,-_..ï-¬___-.í-›---›

.ì.›__-_-A-í---ni

25656

mí--ïvì-_*-vi-7W
: I g TABLA IV 'rana de lodolnnilnto

9~- 12::
°* salsa e s
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E 

• 
.a. 

.a. 

s 

LINEA BASE 

L 11 J. J V 

la. ¡ 9 l 6 1 3 l 7 1 6 1 

FASE EXPERillENTAL 

J.a. l 60140 1461431 751 

2a. j 54 j 43 l 43 j 6o 1 4d 

3a. J 63175 l 83172181 1 

4a. l6o h4 l 15 l 15 I 751 

5a. [s2 l 73 l 15 l 12l74 l 

6a. l 15 l 1s l s1 l s9 l 14 1 

1a. l16J 51J14 l a5J aa I 
Ba. [ s9 l s5 l 29 I 73 [ 76 1 

9•. [s5 l s3 l s2 la2 ls1 1 

lOa. G4 l 74175 114179 I 

L 1 M J V 

lla. [ 76179 ¡ 791751741 
SEGUDIIENTO 

lai46150[44!52 (s2 I 

2a. 152 j soj 50 l 51 )so 1 

95 

TABL.l VI : Preeuencia 4• 

Reforzamiento ~ 3 

LINEA BÁSE

L I I J Y L I

FASE ERIIENTAL

 ..í

2;. 54 43 43 so 4sN

16375 aa 12 a13a.\ \ *
H.-.....x.........Lí..í..ì

-í.- 

so¬14 15 1s\1s4lo 4

4-É 

54. az 73 75 `12 14

'¶"'_'_`_'_"_"'___`
641. *'15 76 8139 744

-x44-ii-í-_--p

7.. 1s4s1 -/4 amas

95

. I J V

1.. 9 s 1 1 6; 11..
¿iL_; 

SEGUDÍIERTO
-pí-í~›---_ï¬-±±-%§~= hanna@

11.460 40 46 43 ` 75 21.

BI- 59 85 29 73 76 !l'LB'M VI : Procuoncia de

Í 1
9a. B5 83 82 82 `8'l

.Pini-»í---v1-†í"'~` ` `

103. 74 174 75 74 72

Rcforsaniønto § 3
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LINEA BASE 

L M M J V 

la. c;r;r1 l.23 l.2 l 
2a. ¡.16¡.131 

FASE EXPERD~N'?AL 

la. ¡ 2j1.3l1~511.4¡ 2.5J 

2a. l1.al1.4ji.4j 2 h.5 J 

3a. 12.12.5¡2.1 ¡2.4 ¡2.1 J 

4a. l 2 l2.41d2.5l2.5] 

6a. l2.J2.6l2.9G-:;Gl 

7a. Gl~~9[.4!2.sl2.9} 

ªª· ~[~-1L.4l2.5] 

9a. ¡2.12.1f2.1l2,1l2.9] 

lOa. 

L M lr1 J V 

lla. [2J 2.J2.-6l2~-;r:i 
SEGUIMIENTO 

la. p]l".~i.¡[1.1¡1.1J 

2a. ¡1.~1.611.61~.6¡1.6l 

96 

TABLA XVI : Tasa de Uef orza -

miento ~ 3 

la.

2a.

la.

2a.

380

4a.

5a.

6a.

7a.

8a.

gflo

105.

Lxrusa msn' 95

PASE EIPERIIHENTAL
íïïvïfiv-_- 

4
1.ä1.4 1.44 2 `1.5

2.¶2.s 2.1 2.42.74

-rïj-----7--'í-4

2 2.4†2.5“2.5 2.5

_ï..,..___¬,-›k 7... .¬.í¬

2.7 2.±__2_.5 2.4 2.§

.__..,í..í¬.T.._,-¬--_i-`

2.§2.6*2.9 2.9*2.4

*-*¬-- 'P ~-<†--j*-¬

2.å1.g42.4"2.a 2.9

2.š2.'rW;1 2.1\2.9¬

A

_..-›«-ip--41 ~
1. nf rn .1 v 1. m m ,r_ v

.3 † .2`§.1 . . 11 2.; .6I2.5[:|
scumrm'

 - ._

4.16 .13 * à 1». I1.6|1.4|1.1-

'T'-'

23 2 a 2 2
S Í. U

2 1.3\1.5*1.4 2.s` 24. 1.6-11.6
 __åíU

2,g2¿§“_g.;\2_4 2,§ TABLA XVI ¦ Tasa. de lleforza -
miento § 3
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E 

A 

N 

A 

3 

LINEA BASE 

L M I! J V 

la. [ O 1 O 1 O 1 O 1 O ] 

2ª· Glo 1 1 f 1 
PASE EXPERIMENTAL 

la. G}15 j 30 l 1sl21 J 

2a. [ 18 l 22 J 30 l 21 l 30] 

Ja. c;r;-r;º l 24 l 21 ] 

7a. J 21 l 24 l 27 l 26 l 2a J 

8a. [;GJ;; l 29 l 21 1 

9a. [21!25 l21 !24 124 l 

lOa. l 25 !26 l 21 l 21 l 21 J 

L 111 111 J V 

11a. ¡ 24 ¡ 21 j 25 ¡ 21 j 26 1 

SEGUIMIENTO 

la. l 2sj32 l 24j 251 261 

2 .. ,25 l 24 l26 121 ¡25 1 

98 

TABLA VII : Frecuencia de 

'Material ! · 3 

11.

21.

la.

28..

334.

4a.

Sa.

ón.

14. 21 24 21 es *za 4

8:.

9a..

10a.

LINEA BASE

 *
418« 22 JO 21 ` 304

mí.-___†~- 

3o 29 *Jo 424 121

P-†_ 

27 24 27 30 27

,..ï...i¬-.44-,ì¬¬-í-...

27 30 24 27 26
¡í...__1-_-_-.-_ _.ì-4.

.j_~ï. 

24 75 24 125 \24
rï-k± 

¢í..__.---†›---I~_-ú

~í-41-¬†~_-¬---¬--1

` ` ` ` \

27 25 27 *24 24

 `

\
25 26 427 27 4427

98

LM I J V LI I J V

° ° °1 11--›----------_-4
SÉGUIUIBNTO

' 1 ` EI,L-¿>_¬_____4 1-- 12 EE
PÁSE EIPÉRUHEÑFÁL}m»»fl «anaaa.____.___.L_.___U

26 24425 29 27 1 T¿nL¿ V1: = rr¢¢u¢n¢1a ae
Material §. 3
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E 

11 

A 

A 

s 

LINEA BASE 

L M M J V 

la. ¡ º 1 º 1 º I º l º 1 

2a • 1 O 1 O 1 1 1 1 
FASE EXPERDlh'NTAL 

la. [ .1 l ~ s f 1 I · 6 ¡ . 9 } 

2a. ¡.6 ,.7311 1.1 j 1] 

Ja. l1 1.96111.a1.9 l 

4a. f . 91. ª I . 91 1 J . 9 1 

5•. 1. 9 l 1 1. 8
1 ¡ . 9 1. 86 ] 

6a. j .a j.a3{ .a l .a3l .a I 
7a. 1.9 j.a j .9 l.a6 l.93] . 

Sa. l .a1.a l.a3 j .9~ .9 j 

9a. ( .9!.a3l .9 l .al .a J 

io.. l.a3l.s6f .91 .9 l .9 I 

t 11 M J V 

na. La ( . 9 l .a3 l. 9 l.a61 
SFX;UDIIENTO 

ia. { .9 j1.oj .s { .s3j .a6j 

2a.(.s3 J.a ¡ .a61.9 J.s3 j 

'HllLA XVII : Tasa de •an•~o 

el• Material ~ 3 

99 

la.

2a.

la.

2a.

Ja.

4a.

Sa.

61.

71.

Ba.

9;.

101.

LINEA BASE

L H I J V
 

0 0 0 0 0

-«_--¡_±.-___-,i-.-in

O 0 4

FASE Efl>ERDH:.'Iå'1'AL
ví---¿_¬-1-p-11

.1 -5 1.`.6 .Q
Híå 

'4í'*'í""“""“'
406 4:73 1 0" 1
L,,,__L._ï.L4.i*.__.4.í.L

4 4
Í1 096 1 ue 09
¿_---ni.--4-_-H..-_..4__-1.4

74-144-ini---4í~
.9 -5 .9 1 .9

u9\1 `¢a og 186

4.8 .83 .B .834 .B
&-íï- 

4.9 la 4.9 .as .934

oššua 483 ` Išš 09

.9|.a1ï.9 .a .e

434.35 -9 49 ` -9

L I I! J 'I

41.. BEBE
SEGUIMIENTO

una
manu

QLRLL XVII 4 'ran de ¡majo
de latnrtnl S 3
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LINEA BASE 
L ~ M J V 

la. 1 31 4 1 5 15 1 4 J 

PASE EXPERIMENTAL 

la. l 12l 10 l 12 l 12 l 13] 

l 12 l 30 1 9 140 l 24 1 s 2a. 

A 

1f 5a. ( 60 l 24 l 60 '75 l 1a J 

A 6a. [1ola5l15(13l16l 
s 

7a. 174 l a3 I 12174 l 14 { 

8a. ( a4 l 14 J 741751 74 J 

173 l a5 l a3 l u l 1~ 1 9&. 

lOa. 

101 
L 11 11 J V 

lla.173174, 74165170 1. 

SEGUIMIENTO 

la. ~r~~b4 131.l 

2~- ' 34 , 361 36 '36 133 1 

TABLA VIII : Precuencia de 

Instniccionee _!!3 

la.

2a.

ln.

21.

Ja.

.B9

San

61.

7a.

8a.

Qu.

-ì...í.í_...í_.i__

PASE EIPERIHE

12 10 12 12 13

-4±-±__í-_'-i-¬

12 30 2 40 24

qi-...__..¬-i†ì.

so 45 42* ss $4

70 75 74 7130

60 24 60475 73

4 _

vo es* vs* 13 vs
-___-4--iv-4--Tíf

74`83 72 74 'HW

---ii-4-°--1----4

34 74 14 15 74, 'ILBLA VIII : hwcnonoin de

-›-¬----4¬`--¬¬-'-'~

-¬-¡------
1044. 74 74 12 70 1¿,`

101LINEA msn
L n 41 J v I U J V

smp_1_gq_1sm-o4""'“"¬¬¬444   ll1 1a. 37 34 31.
mu.

Inatnxccionn §3
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LINEA BASE 
L T11 M J V 

la. l .1 l.13( .161.161.131 

2a. ¡.16( .1 1 

PASE EXPERDIEN'l'AL 

la. 1.411 1.3 -l~Q 

2a. l . 411 ¡ . 3 ¡ 1. 31 · ª J 

Ja. [ 2 l1.~l 1.~1~J_;J 

5a. Gltl?_J~.~ 2.J 

6a. l2.~ 2.al 2~l~;j 

7a. ~4h~~' 2~:J 2~8 
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L • 11 J V 

lla. b;f~1.412.J 2.~ 
SEGUDIIENTO 

la. ¡1.2¡ 1 ¡1.3 0EJ 

2a. bl1.~hJ1.J l.J 

TABLA XVIII : Tasa de Inetru.c

cionee ~ 3 

la

2a.

1a.

25.

3;.

4a.

5a.

Ga.

7a.

8a.

9a.

101.

EA BASE

. 13

PASE

Fíj-

` _

42.-:al

2.g2.fi

4 _ 4

2.4 2ffi

.16 .1
.____._____.L______J

4--¿FP
_ .4 1 4. 3 8

*_”""“¬T""Wj
o4` 1 03 .B_ _

_ 2 _1.S 1._4_¶_2._1_.`__§_.å
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203 2Í5 -
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LÉLH¿§_L__ _
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*""-`_"_""¬T`__
2.4` 2.q`g¿r_¡_2_._4 2.5 *

LIX
L H M J Y

_
U1 U I I I16 16` 13

_
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3 n. _ .

-_¡___.

44:12

4:, 1

____.¬._ï.¬
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LINEA BASE 

L M M J V 

la • 1 O l 1 1 O 1 O 1 O 1 

2a. 1 O 1 O 1 =r l 1 
FASE EXPERI'MENTAL 

ia. G!L~-h~I;IJ 

S 2a. 

M 

4a. [ 8 l 10 1 2 l 4 15 1 
A 

N 5a. 

A 6a. 16 la 1 7 1 1 I a } 
s 

7a. l a j a I 8 16 1 6 1 

aa. 16 1 a l a 1 a 1 a ) 

9a. r a 1 a l 1 1 a 1 a 1 

i0a. [a j 9 1 9 l a l 1 l 

104 

L M JA J V 

na. l a l a l a 1 1 1 a J 
SEGUillIEN!O 

la. 16 1 71 61 4 19 1 

2a. 16 1 6 t 6 ] 1IJ 

TABLA IX : Precuencia de 

Instigaci6n ~ 3 

LINEA BASE

¬_¬-íw_~†íui1Iq

za. ì1`3 _6\12 15

«±- 

31. J.2_._§_...2_¿.._1_

r'-'*¬-*-*--;~
¢a. a1o*2 4 5 \

sa. §5ìÍs me

._--_ì.._.._...,__..
` \

6a. 68 7 7\8

ïn¶±±¬ 

7a.\B88661,1--_--.__._..í._í.

±_¬`-¿-.ì¬a..-_--í

Ba. 6\8*8 88

9a. 8181\§§

T' \
Oa. `8 9 \` 9 8 '7 ¬N

104

L m u J v 1. m nn J -
1a. o`1 o o o 111.

sz-zeununnro
†¬_**-“"_*

za. 1a.
msn 1-:x1>snmsm.u._._T_..¬__

18.. 5` 8 28. I I

TABLA II : Frecuencia de
Inatigación § 3



LINEA BASE 

L M M J V 

la. ( O 1.031 O 1 O 1 O 1 

2a. 1 o j o 1 J 1 1 
PASE EXPERlXENTAL 

la. l.361.3l.5 J.16l .26I 

S 2a. l.03'.1 l.2 1.41.51 

E 3a. [.3J.2J.16,,16J.23J 
• 

" 5•. ¡ .11.16 ¡ . 2 I . 2 ¡. 26 J 

A 6a. ¡.3 ¡.26, .23, .231.21 
s 

7a. [.26!.26¡ .23 .21.2 I 

ªª· [.2 l.2{26 j.26 l.26) 

9•. I. 26¡ . 2ª. 231. 261. 26 I 

108. ¡.26, .) ,rJ ¡ ,261.231 

105 

L M M J V 

lla. f .2~.26f .2j .23¡ .26] 
SEGUDl!EftTO 

l•. [ • 2 I· 2 31 · 2 1-13 ¡ . 3 ¡ 

TABLA XIX : Taea ele llut1ga

c16n ~ 3 

lu..

2a.

11.

21.

3:.

4:..

51.

6;.

Tn.

Bu.

91.

ma. .ze .3- .2sH.23

LINEA BASE

Lun.: v
o.o3ooNo\

~P_¬ 
O *O J `\ \

 _à

PASE ÉIPERIIHRTLL

¿ss .3 .s `.1s\ .2s*

003 0]- ¡O2 04 `ø5

mi-í_1_..í.,í

.3 .2 .16 .16 .23

.26 .3ì.os .13 .1s`

\.1š.1s\ .2 .2 .es

.3 .zsì.z3 .z31.2ã

.26 .26; .eg .2` .z

-26 .21 .25 .26

11

L un u .1 v

~EEEEE
sscunur-zrrro»Hanna

«HHBEB

.2 Lzš 25 ¡.25 .25 unn nz = -1-un ae Inaugu-
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LINEA BASE 
L K M J V 

la. 1 o J 1 1 3 1 o 1 o 1 

2a. 1 O 1 O 1 1 1 1 

PASE Eil'ERIMENTAL 

la. r 21l15 I 3 l 4 1 5 J 

2a. GJ 151 3 1 415 1 

3a. ( 3 1 3 1 4 1 5 1 8 J 

"· l a l 6 l 12 l 9 l 13 J 

5a. l12I 9 l12 1 ª l12 1 

6a. l 9 l 12 l 12 l 13 l 15 1 

7a. [ 13114115 l 12 l 12 1 

8a. f 12 !12 l 15 l 12 j 12 l 

9a •• l 12 l 13 '12 l 14 '15 J 

loa. 115 hs '14 l 13 [ 15 l 

107 

SEGUIMIENTO 

la. l a l 14 115 (i2 I 9 1 · 

2a. l 12h2 l 14 l 13 1131 

TilL.l X : Precuencia de 

•odel,aaj_ento ~ 3 

LINEA BASE
Lun.: v

1n.o`1N3oo`

 

2a.0O

3a.33458

u. \a*s 12 9 1;

"-_'_í---_»-_@-í-›

--›---i--í»í-

68. 2 `12 12 13 15

1 1 \ \
TI.. 112 14 15 12 `12

1-±u 

83. 12 12 15 12 12`

usa mnamzn-ru.
1... 121 15 3 4 s

11-u±-w--í-_-iv

2a. ¿_*15 3 4 2

.,__..__..__...í..._._...
\

T" " _" 'T_
9," 12 13 12\14 *15

.._._¬_..._,._.
10;. 11515 14 1315

107

1.l¡.Iv
mflwflflfl

SEGUIIIENTO

WHERE!
uflflflflfl

TABLA X ¦ Precuøncin du
lodclnnionto § 3



s 

E 

• 
A 

A 

s 

LINEA BASE 

L M M J V 

la. 1 O 1.01! .1 1 O 1 O 1 

2a. 1 O 1 O 1 1 J 1 
FASE EXPERDlENTAL 

la. l.1l.5 l.1 l.13j.1d 

2a. ~16l .1~ .01l .13l .16l 

3a. l.1 l.1 1 ~13 l.161. 261 

4a. 1.2J.21.41.31.43J 

5a • 1. 41. 3 1. 4 1. 261. 4 J 

6a, 1.3 J,4 1 ~4 1.431.5 J 

?a. l .4j .461. 5 1.4 1.4 1 

Ba. 1.41,4 1.5 1.4 1.4 1 

9a. 1.41.431.4 1.461.5 J 

L M M J V 

Ua.1.431.4 1.4~.431.4 1 

SEGUIMIENTO 

la.l.261.461.51.41.31 

2a.1.41.4 1.46,.43 [.431 

108 

TABLA .IX : Tasa de Modelsmiento 

~ 3 

ln.

1a.

2a.

3a.

ka.

5a.

6a.

7a.

Ba.

Ba.

10a.

LIHEL BASE 108

L H I J Y L I H J V
Í

______________-___

SEGUIIIENTO
-¡-í-É-11-rv-_0 0 lflflfl

P¿SE EIPERIHENTÁL
H-¬--†-*¬-*-P--w

.'r.s §.1 .13 .1§¡* 2..

_-_-_¬_______¬__-n

¦161.1§.O1 .13 .15

___
\

\.1`.1 `.1¦ ,16ï¡g§

\.2Ã.2 `.4 `.3 ; .43\`

_í"\ à †'
.41.3 \.4 1.26 .4

1

-3 .4 †.4 U4; .5

f__"__”"`Í"_T__`
`.4;.4§¡.5 ›.4 .4¬

'_' ¬ \
`.41.4 .5 .4 .4 \ TABLJ II : Tasa de lodelamiento

S 3
` `
¡-4 .43 -4 .46 .Q

\
o5`¢5 o46*uÃì 'S
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LINEA BASE 

L M W J V 

la. l 4ol40 l6o [55 l6o 1 
L M ti J. I 

lla. b2ali2d nJ4201!60] 
SEGUTillIENTO 

2a. lgQI BQI 1 1 ia. l!~i!iQI !!id iBJ ~D~ 
PASE ElPERIMENTAL 

la. ll3f'sol210 j22oj213 2a. J39,360]3s3 j 428l 428J 

s 2a. l21~ 24~210 J190J21al 
E 

3a . l21~211l211l29~3ool 
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4a. J27~236l 331b36 bs3 I 
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r. 5a. 134~3701379675 b15 I 
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[3513601364, 36~ 36~ 6a. 
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7a. h641391b11 b6obaJ 

8a. 139~3711371136013531 TABLA XXI : Frecuencia de Par 
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ioa. 

18.

21..
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28.

3a.

4a.

5a.
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Ta.
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un 6O

PASE EIPERIHEWIAL

E
;21š:¶210 190 215

ï21J211`\2'71 29;):-`300

E1236 331 33613353

34310 319 gr; 375%
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»és-«[391 317 † seo Jaš

110
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SEGUIMIENTO
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ticipación de Las
niños bajo la di-
rección de clases
del S 2
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L M h1 J V 
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la. 14 1 51 1 l1.3I 1 I 

2a. l 1 l s { 1 16.5'7.J 

la. l 1 l 1 1 9 1 9 l 10 J 

4a. 19 h.6ho lu !u 1 

5a. lu k2 !12 !12 l12 J 

6a. (11 L l12.l1:?.J.l12 I 
7a. [13 i3 l123 l120l1~J 

8a. ~3 k2 !123 l12 l11.1J 

9a. [ iJ12Jll?J !12 In 1 
lOa. 

111 
L 111 ); J V 

lla. ~l2,14 l 1J 14 l~ l 
SEGUD!IENTO 

la. ~í31lí3115.3114Jll5.3 I 
2a. l1Jw l11 l 1J1~J 

T.lBU XXII : Tasa de particiP! 

ci6n de los D111oe 

bajo la dirección 

de clases del _!2 

LINEA BASE

IASE EXPERIMENTAL,_-...__`,__.__..._-.

n.14ìs\11.31

-P'--'_-f;í`-í-

2-. *1 8“1`e.s 1.3
P_x 

, \

3¡.\7 7 9 910

ji---'_'íI"-1%

4l› \9 7.610 11 11`

 -ii

5" 11 ge Í12 12 12

6--1 

73. 13 123 120125

7__-i¬__¬------1

Bu. ¿J E2 12.3112 11.1 TLBLÁ XXII 2

\ \
%- 

on. Q2 1.¡.1h,\¿.2 13.\__u.2.N

111
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LM &I J V 

la. ko l 3ol30l6o1601 

2a. j40 l 4oj 
PASE EXPERIMENTAL 

la. (1531611961120(60 1 

2a. l19~4ol211l24ol15ol 

3a. !11d1aJ211haol29ol 

4a. (29J 29J 30J 3001211) 

5a. '32~ 33~ 331133113531 

6a. (35~ 32~ 38o, 391, 391( 

7a. 1364 36~ 3sol 3aol 32ol 

9a. &3ob91l 391l 433, 460J 

lOa. ~33 ,45~ 3911391139J 

L 1 M J V 

lla. l432!433b401450,460J 
SEGUIJU filft'O 

la. ¡46~398F6º146014601 

2a. (21j211(391( 440{ 391) 

113 

ticipaci6n de 1o• 

niflos ba30 la d1-

recci6n de el&••• 

del~ 3 

ln.

29..

11.

21 .

35.

LI.

Sl.

61.

71.

81.

9.0

10a.

nsum mas
L I L1 J V L I M J V

;40 - 30 *G0 6° 11--
SBGUIIIKNIO

~«› f :mmm
PASE EIPERIMEIÍTÁL«› Á W

~19š4o\211 24o no
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¬32a33š331Í331 353
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ticipsción do los

ì mm »qa 1. a1-
1330391 391433 46° rocciôn de chun

del § 3

¡391 391 39;
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LINEA BASE 

L M M J V 

la. J1.~ l l 1 J 2 1 2 1 

PASE EIPERIMEl'l'UL 

la. 151 ~ 16.514 1 2 l 

2a. 16.~ 8 l 1 l a 15 J 

Ja. 15.615.j 9 16 19.6] 

4a. 19.619.J 10 l 1019 ) 

5a. ~opl1Q.9l109 kos l 11 I 

6a. l 11l1C>Pl146 l 13 l13 l 
7a. li2l 12 l146 l 1J iJ 
8a. l 12J11 l 11l11 l 11l 

9a. [ni 13 l 1311441 l1J 
lOa. k4Al15 l 13 l 13 l 1J 

114 

14 14)..15 
SEGUIMIENTO 

la.l 1~ 1311~11~ l1~l 

2a.j 9 l 9 l13 l1ull3 J 

TABLA XXIV : Tasa de particip! 

ci6n de loa nifl.oa 

Bajo la direcci6n 

de clases del 2 3 

mn. h¿¿ìi15` ¡_3` 13 1_âJ

LINEA BASE

`
2a. É.§¡B \7 B 5

r---¬-†'¬` ` ` `
331 50! 9 6

f'_†¬_'__†""\ à à à4;. ;9.6\9.§1o » 1o\ 9 à

sa. gosV1oe1@ E937 119
u-17---vr-'-'W'-'ï'†"-_¶

68. 11\1%`12¡fi` 13 `13 `

va. \12\12\1z6\1g1§

r-W-¬-_†""¬“““'
Bu.. M12}11` 11 11" 11` fun X111

9°- ¿1¿±¿_i1¿±.1s.4.
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L u la J Y la H '
1a. Ã1.š1 1 2 ` 2 un

SEGUIMIENTO

21. 1.j\1.3i ` U la..

PÂSE IÍERIHÉÑTÂL

u_ 5 s3`6.s 4 V; 2 aa.

Tasa de participg
ciôn de los nfllol
hjo la dirección
de clases del § 3
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DISCUSION 

El presente estudio se ubica dentro de los iDtentos -

por construir una práctica psicológica nueva acorde con -

la~ necesidades de las capas sociales me~os fav~rec1das • 

En este carácter de la investigación y en las condiciones 

del trabajo mismo residen un conjunto de limitaciones oue 

condicionaron las posibilidades de obtener un control 

científico riguroso. 

Las deficiencias en dicho control se refieren al limi

taJo número de f'Ujetos y a la falta de los datos siste1:1á

ticos sobre los efectos producidos en el comportamiento 

sociFü de la comunidaJ en genera:i. y de las " maestras " -

en particular. 

La ineRnecÍficidad y complejidad de las condiciones E.,2 

ciales nue en~arcaron nuestra práctica nos exigieron cie~ 

ta flexibilidad de criterios en la selección de los suje

tos -la disnonibilidad de las seftoras para participar es~ 

taba condicionada. al apoyo y"permiso" de sus esposos, al

cumolimiento de las l~bores doméstica.q, al surgimiento de 

trabajos eventuales (como lavar ropa ajena), a la solu 

ción de ciertos problemas comunitarios (como la falta de

a~ii), el bajísimo grado de eFcolaridad o al analf:.~betis

mo total. Otro factor importante de mencionar es la ideo

logía de la ooblación, en este caso de padres y madres,s_2 

'ore " ouién nueJe ~er maestro", dentro de dicha concep 

ción no era posible oue una señor~ de la comunidad que no 

tuviera estudios normalü:tas, fuera maestra del Kinder. 

Cabe decir oue des~ués de un año y medio de ser las dos-
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Discusion

El presente estudio se ubica dentro de los intentos --

por construir una práctica psicológica nueva acorde con -

las necesidades de las capas sociales menos favorecidas .
En este carácter de la investigación y en las condiciones
del trabajo mismo residen un conjunto de limitaciones que
condicionaron las posibilidades de obtener un control - -

científico riguroso. .
Las deficiencias en dicho control se refieren al limi-

tado número de sujetos y a la falta de los datos sistemá-
ticos sobre los efectos producidos en el comportamiento -
social de la comunidad en general y de las " maestras " -
en particular.

La inesnecíficidad y complejidad de las condiciones eg

ciales nue enmarcaron nuestra práctica nos exigieron cie;
ta flexibilidad de criterios en la selección de los suje-

tos -la disponibilidad de las señoras para participar es¬
taba condicionada al apoyo y”permiso" de sus esposos, al-
cumplimiento de las labores domésticas, al surgimiento de
trabajos eventuales (como lavar ropa ajena), a la solu --
ción de ciertos problemas comunitarios (como la falta de-
aeun), el bajísimo grado de escolaridad o al analfabetis-
mo total. Otro factor importante de mencionar ee la ideo-
logía de la ooblación, en este caso de padres y madres,sg
bre ” ouién puede ser maestro", dentro de dicha concep -

ción no era posible nue una señora de le comunidad que no

tuviera estudios normalistas, fuera maestra del Kinder.
Cabe decir oue deswués de un año y medio de ser las dos-
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Fujetos experimentaleR " maeFtras " del kinder pilotG de

Lo~a ColoraJa ( ver anexo de antecedentes ); las :naJres s 

Je familia han ooi.lido ac eotar que ellas continuen diri -

gi enJo las actividaJes en el salón de clas es. 

~.11 r;eneral noi.le'IlOS afirmar que se loe ró dar un p::i '.· o en 

la J es rrofes ion>llizaci ón de 1 ·1 ¡.1F 1 c olo~ía :nediante e l en

trenamiento a las maestras , ya crne ésta~< adouirieron las

habiliJ~Jes oara conducir el centro infantil, habilidades 

oue se enmarcan dentro de los renertorios aue debe poseer 

el p ~; icólop;o como nrofeiüonista..Como lo ilustran la~; figu

r as 13 y 14 la:-:":naestrai:;" aorendieron a r~dactar ObJelivos 

cumpliendo con los criterios definidos, adquirieron el h~ 

bito de observar los efectos produciJ.o >: por su conducta -

sobre la ejecución de los niños y de planear las activid~ 

•les para cada se'.nana; ade:nás fueron caoaces de evaluar el

cumpliento de los objetivos definilos por ellas mismas. Es 

importante mencionar como el éxito del entrenamiento re -

oercutió posi tiv,rnente en el proceso de aprendizaje y la

participación de los niños (ver figuras 11 y 12). 

103 re sult:idos obtenidos en el presente estudio de -

muestran de a cuerdo con los estudios del Análisi~ Experi 

mental ( Russo, 1964; 'Mahler, .'/inkel, Patter~on & l'llorrif".on 

1965; Allen, Harris, 1966; Hawkins, Petterson, Schweid,

Bijou, 1966; Me Heal, Phils, 19b7; O'Leary, O'Leary, 

Beecker 196 7; ~iltz, 1974, etc) que el conocimiento cién 

tifico exclusivo de los profesionistas puede ser tr~nsmi~ 

tido a otras nersonas que no han podido tener acceso a él 

Ade1nás se comprob6 que la.s"IDaestras" son capaces de lle -

var a cabo las actividaJ es ~ ue realiza un nrofesor aún --
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sujetos experimentales " maestras " del kinder piloto de-

Loma Colorada ( ver anexo de antecedentes )¦ la" madres -
de familia han podido aceptar que ellas continuen diri --
giendo las actividades en el salón de clases.

sn neneral nodenos afinnar que se logró dar un paro en

la desnrofesionalización de la vsicoloeía mediante el en-
trenamiento a las maestras, ya nue éstas adquirieron las-
habilidades para conducir el centro infantil, habilidades
oue se enmarcan dentro de los repertorios que debe poseer
el nfiicóloio como orofesionista.Cono1o ilustran las figu-
ras 13 y 14 la:"maestras" aprendieron a redactar obgetivos

cumpliendo con los criterios definidos, adquirieron el bé
hito de observar los efectos producidos por su conducta -

sobre la ejecución de los niños y de planear las activida
les para cada semana; además fueron cacaces de evaluar el-

mmpliento de los objetivos definidos por ellas mismas. Es
importante mencionar como el éxito del entrenamiento re -
oercutió positivamente en el proceso de aprendizaje y la-

participación de los niños (ver figuras 11 y 12).
Los resultados obtenidos en el presente estudio de --

muestran de acuerdo con los estudios del Análisis Experi

mental (Russo, 1964; flahler, äinkel, Patterson & Morrison
1965; Allen, Harris, 1966; Hawkins, Petterson, Scnweid,-
Bijou, 1966; Mc Neal, Phils, l9b7¦ 0'Leary, 0'Leary, ---
Beecker 1967; iiltz, 1974, etc) que el conocimiento cién

tifico exclusivo de los profesionistas puede ser transmi-
tido a otras personas que no han podido tener acceso a él
Además se comprobó que las"maestras" son capaces de lle -
var a cabo las actividades nue realiza un profesor aún --
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:ün tener los estudios necesarios (normalistas). En con -

traste con lo anterior O'Leary, 1967 y Poser 1967 dan Ull

entrenarniento a sujetos que CUl!lplen el requisito de tener 

un alto grado escolar. 

Los resultados que nos muestran las figuras l a la 10 

confirman nuestra afirmación de que una persona que no -

ha alcanzado un alto grado escolar puede desempeñar cie~ 

tas labores profesionales, ya que vemos que no hubo gran

des diferencias en 111s ejecuciones de arnbas "maestras" en 

el manejo de los principios básicos. Sin embargo puede no 

tarse una mejor ejecución, aunque muy leve en las conduc ... 

tas de la "maestra" dos (figura 13) que implicaban, la re 

dacción, la secuenciación y el análisis, lo que podría iE 

dicarnos que esta "maestra" al tener un poco más de estu

dios, al saber leer y escribir perfectarnente,se le f:-i.cil.!, 

taban las tareas en estos a~pectos, en comparaci6n con la 

maestra tres que tenía menos dominio sobre la escritura y 

la lectura. 

Cabe aclarar que si bien el grado de escolaridad no i~ 

pide cumplir con los objetivos de la uesprofesionaliza 

ción, un graJo mayor de escolaridad si permite una mejor

calidad del trabajo. 

Es de gran importAncia mencionar que a partir de la 

:iarticipación de la "maestra" tres en el kinder comunita 

rio, ·lecidiÓ continuar sus estudios primarios "para pro 

norcion."l.r un;.i. mejor educación a sus hijos". 

h'n lo que se refiere al procedimiento de entrenamiento 

llev~Jo a cabo, se hizo uso de una lógica que consistiÓ

en ir de la práctica a la teoría, es de ~uma importancia. 
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sin tener los estudios necesarios (normalistas). En con -

traste con lo anterior 0'Leary, 1967 y Poser 1967 dan un-
entrenamiento a sujetos que cumplen el requisito de tener
un alto grado escolar.

Bos resultados que nos muestran las figuras 1 a la 10
confirman nuestra afirmación de que una persona que no -

ha alcanzado un alto grado escolar puede desempeñar cie!
tas labores profesionales, ya que vemos que no hubo gran-
des diferencias en las ejecuciones de ambas "maestras" en
el manejo de los principios básicos. Sin embargo puede ng
tarse una mejor ejecución, aunque muy leve en las conduc¬

tas de la "maestra" dos (figura 13) que implicaban, la re
dacciôn, la secuenciación y el análisis, lo que podría ig
dicarnos que esta "maestra" al tener un poco más de estu-
dios, al saber leer y escribir perfectamente,se le facil;

taban las tareas en estos aspectos, en comparación con la
maestra tres que tenía menos dominio sobre la escritura y

la lectura.
Cabe aclarar que si bien el grado de escolaridad no ig

pide cumplir con los objetivos de la Desprofesionaliza --

ción, un grado mayor de escolaridad si permite una mejor-
calidad del trabajo.

Es de gran importancia mencionar que a partir de la -
oarticinación de la "maestra" tres en el kinder comunita -
rio, decidió continuar sus estudios primarios "para pro -
norcionar una mejor educación a sus hijos".

En lo que se refiere al procedimiento de entrenamiento
llevado a cabo, se hizo uso de una lógica que consistió-
en ir de la práctica a la teoría, es de suma importancia.
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Aunaue la tradición en este tipo de investigaciones (Hinn 

Vernon, Nise, 1975 ; Nay 1975 etc.) h·~. ser1alado el camino 

contr~rio, ir de la teoría a l~ 0ráctica. La ranidez con

la que las "maestras" comenzaron a 9racticar lo que obse.r 

vahan en sus resnectivos modelos es un Índice de la efecti 

vidad de esta secuencia en el entrenamiento (figuras 1 a

la 14). En este sentido concordamos con los estudios de -

Russo 1964 el que sigue una lógica de entrenamiento en 

que combina la práctica con la teoría. Coincidi~os - -

igualmente en este punto con los estudios de Bandura -

(l97J) quien demuestra que el modelamiento previo de lo -

que se quiere enseriar es efectivo y reco:nendable en el -

aprendizaje de comportamientos complejos. 

Esto es, si consideramos que las madres· pueden aprea 

der los repertorios que les permitan llevar a cabo las 

actividades en el salón de clases, es necesario ~clarar

que la secuencia propuesta favorece el aprendizaje ya que 

a) va moldeando la conducta correcta reforzando cada una

de las aproximacione~ a la conducta terminal deseada Da-

vis, 1977,Train y Maske, 1968, citados en Dominowsky,1975 

b) parte de actividades sencillas para las madres lo nue-

permite recibir un reforzador inmediato. 

Se ha demostrado (Restle y Uavis,1962) aue al aumentar 

el número de pasos en 'lD entrenamiento, aumenta la difi -

cultad del mismo. Razón por la que es necesario ir condu 

ciendo poco a poco al no-profesional en las secuencias 

del entrenamiento. También se ha corraborado la posibili

dad de partir de la aplicación práctica a la teorización. 

Las ventajas de esta lógica son: -nermite identificar --

~roblemas, tecnicas y procesos aue van surgiendo de la i~ 
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Aunoue la tradición en este tipo de investigaciones (Hinn
Vernon, Rise, 1975 ; Hay 1975 etc.) ha senalado el camino

contrario, ir de la teoría a la práctica. La rapidez con-
la que las "maestras" comenzaron a practicar lo que obser

vaban en sus respectivos modelos es un indice de lo efecti
vidad de esta secuencia en el entrenamiento (figuras 1 a-

la 14). En este sentido concordamos con los estudios de -

Russo 1964 el que sigue una lógica de entrenamiento en -
que combina la práctica con la teoría. Coincidinos - - -
igualmente en este punto con los estudios de Bandura - --

(1971) quien demuestra que el modelamiento previo de lo -
que se quiere enseñar es efectivo y recomendable en el --

aprendizaje de comportamientos complejos.

Esto es, si consideramos que las madres-pueden apren -
der los repertorios que les permitan llevar a cabo las -
actividades en el salón de clases, es necesario aclarar-

que la secuencia propuesta favorece el aprendizaje ya que
a) va moldeando la conducta correcta reforzando cada una-

de las aproximaciones a la conducta terminal deseada Da--
vis, 19†7,Train y Maske, 1963, citados en Dominowsky,1975

b) parte de actividades sencillas para las madres lo nue-
permite recibir un reforzador inmediato.

Se ha demostrado (fiestle y Uavis,l962) que al aumentar
el número de pasos en un entrenamiento, aumenta la difi -

cultad del mismo. Razón por la oue es necesario ir condu
ciendo poco a poco al no-profesional en las secuencias -
del entrenamiento. También se ha corraborado la posibili-
dad de partir de la aplicación práctica a la teorìzación.
Las ventajas de esta lógica son: -permite identificar ---

problemas, tecnicas y procesos oue van surgiendo de la ig
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tP-racción entre el Psicólogo y el no-profesional. Es decir 

al presentarse un problema en una situación determinada el 

profesionista y el no-profesional analizan y buscan po-

sibles alternativas a través de procedimientos propios su~ 

eia.os de esa interncción. Lo que !1Armi te un "¡.u.ente" de c~ 

municación entre ambos, a partir de la situación práctica. 

c} Permite moldear en las actividades prácticas, los prin

cipios y procedimientos que más adelante serán enseñados a 

nivel te6rico. 

En este trabajo pudimos comprobar que si se enfrenta 

al no-profesional a la situación natural a través de una 

situación de enseñanza-aprendizaje participativa, se pue

de garantizar una mejor ejecución de la persona entrenada. 

d) Tiene mayor posibilidad de mantenerse la conducta adqui

rida al proporcionarse en el entrenamiento, contingencias 

natura.les y retroalimentación inmediata. 

En suma creemos que con este procedimiento se puede-

obtener y propiciar más rápidamente la participación, evi

tando en gran medida, la deserción, así como el aburrimiento 

y el temor a las madres de enfrentarse con lecturas compli

cadas de dÍficil comprensión 

Un dato que corrobora lo anterior, lo encontramos en 

la deserción del sujeto I. En este caso el entrenamiento -tf 

comenz6 con las mismas lecturas que se programaron para los 

demás sujetos, pero sin haber tenido una observación pre

via en el salón de clases y sin una práctica directa sobre 

los puntos tratados en los textos, lo cual hizo que la -

comprensión de los contenidos fuese bastante difícil -
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por la falta de conexión con asoectos de la realid'lJ. 

Por tanto oolemos suooner oue este tioo de orocedimien-

tos oue o~rten de la ceoría a la práctica contribuyen a

Jesmotivar a 1a maestra al limitar su oarticipación a a

yudar a lo" exoerimentadores (tal como en el estudio rea 

lizado oor Risley,1966) en tareas poco reforzantes como

repartir el material a los niños, cuidarlos, etc. remi -

tiendolas la mayor parte del tiempo a leer textos que 

más adelante les les pennita desempeñar adecuadamente el 

trabajo con los niños. 

Cabe mencionar que el hecho de llegar a la teoriza -

ción es importante sobre todo cuando se piensa en la po

sibilidad de generalizar el entrenamiento a otros miem -

bros de la comunidad, ademáF que ello permite mayor sis

tematización de lo aorendido. 

Para concluir este punto podemos decir oue un entre-

lBmiento adecuado debe partir de una nráctica en la si tua

ción real, que permita a los no-profesionales ir encon -

trando a través de la retroalimentación del intructor y -

de ellos mismos, las pautas a seguir en su trabajo. 

Aunad.a a Ja secuencia de entrenamiento, hubo dos con

diciones. que hicieron posible el cwnolimiento de los ob

jetivos del oresente estudio: La discusión en seminarios 

de las lecturas pro15ramadas y e] carácter de la nobl·•.ción 

que participo en este estudio. 

La discusión J.e lecturas orogr:<mad8.s orooició la par-

tici pación activa, la inicia ti va, el análisis, etc, oor na_! 

te de las maestras, aspectos oue se generalizaban a la si 

tuación oráctica y viceversa, también fué nosible obser -
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vnr una generalizaci6n de las situaciones tratadas en semi.na 

rios al hogar, en lo referente a la interacci6n con sus es~ 

posos y sus hijos, en donde se veía una mayor partcipaci6n -

con ellos en el hogar y en la escuela (desafortunadamente: no 

se obtuvieron datos sistemáticos sobre t6pico tan importan

te ) • Ss precisamente en este punto en dondP ~é cumple el -

el seeundo objetivo de nuestra investigaci6n, al hacer con~ 

cientes a las maestras de la importancia de su participaci6n 

en la educación de sus hijos y de ellas mismas, al procurar

se una edUCé.'.cicSn permanente para ambos, al comprender que no 

debe haber una ruptura total entre la familia y la escuela, 

y esto se logra al obtener la participación actica de todos 

los padres al saber como funciona la escuela, cuales son -

sus contenidos, par que les sirven a sus hijos y cómo pueden 

ellos con ese conocimiento procurarles sistemas de vida me

jores. 

Con lo anterior se confirma la suposición de que los P! 

dres sor capaces de part-!.cipar directamente en la educaci6n 

de sus hijos y de otros ni.fios de su colonia. Con esta parti

ci~ación se pe:nnite un contacto más real con los contenidos 

y propósitos de la Educación en M'xico, contribuyendo así a 

la desmistificación y reconceptualización de la educación es 

colarizada. 

m lo que respecta al carácter de los participantes, --) 
1 

podemos afirmar ~ue al seleccionar personas de la misma co- ( 

munidad, podrán éstos desempeñar un papel más efectivo -

como agentes educativos en comparación con otros profeso

res .ajenos al lugar en la medida ri.ue ln.s"maestras de la 

comunidad comparten valores y patrones culturales con los 
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demá" !lliembros de la colonia, lo que facilita el desarro

llo de una mejor relaci6n en la situaci6n de enseHanza-a

~renJiz::i.je con los ni?ios del kinder de LOmR- Color··1da y -

los padres de esos niños. 

~l utilizar los recursos propios de la comunidad se 

podrán generar procesos educativos con mínimos costos, y

de eGta manera solventar en parte la falta de aulas, pro

fesores, etc. Por ejemplo haciendo uso de diversas situa

ciones de ense?íanza-a!Jrenuizaje como paseos en la colonia 

pan~Jería, fábrica~, instituciones de servicio, etc. Ade

más de que el emplear miembros de la misma comuniJad, en

un t~a~ajo de desprofesionalización como el presente, pe~ 

mite a los no-profesionales analizar la realidad y C"llif_!. 

carla como problemática, lo que oosiblemente lleve a las

personas entrenadas a identificar las carencias en lo re~ 

ferente a necesidades de salud, alimentaci6n, higiene, 

etc, buscando sus causas y consecuencias, es decir toman

do en cuenta las interrelaciones existentes en los diver

sos aspectos de esta proble~ática. 

Otro aspecto imcortante sobre lo ant~rior es aue la 

participación de algunos miembros de 1'1. r.olonia, pueJe 

propiciar la motivación que pennita a otros colonos nart~ 

cipar en trabajos de organi.?. ·lción similares, en beneficio 

de sus vecinos. :<;é:to nuede confirmarse ya nue el tr8.'o8.jo

de J)esorofesionalización eme ahora nos ocupa, no se q•;.eJÓ 

sólo a nivel Jel ~~ ntr<> :n.tHi>.nto a las dos "maestras" men-

cionaJ'is, sino nue oo~: teriormente ellas ru :0 :nas :notivaron-
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a otras tres oersonas nara que acuJieran al kinder y "co.!!! 

p2.rti·~ran con sus hijos la experiencia de ser sus maes-

tras". La ca1Jacitación de las nuevas ":naestras" fué pla

ne:i.Ja e im•,lementada por los Jo:-: ~ujetos del l)resente es

~udio con la asesoría de los investigadores. De;,afortuna

da~ente las li'llitaciones de tiempo no nos oermitieron ob

tener Jato=' ctn.nti tativos Je las ejecuciones de las tres

seiloras que recibieron el entrena'lliento por parte de los

sujetos Je este estudio, sin embargo las nuevas partici-

p'.mtef: continúan trabajan•lo en forna adecuada y efectiva

en el kinJer comunitario de Loma Colorada. 

Bs necesario mencionar oue la deserción nuede ser imp_! 

dida si se oarte de la selección de sujetos que se mues-

tran interesados en oarticipar activ~nente en el trabajo

comuni tario. ~n este sentido aunque no he~os desarrollado 

ningÚn criterio evaluativo se observó oue de las personas 

inscritas inicialmente en el entrenamiento auedaron aque

llas oue por motivos personales - como el interés Je mej~ 

rar la relación con sus htjos se aceroaron a los psicó

logos y p::i.rticiparon en forma activa, aue.nás de que part,i 

cularmente los tre:. sujetos del estudio mostraron mayor -

iniciativa par:< resolver nroblemas, realizar críticas --

con2tructivas así como con0tqncia y dedicación durante 

los dos a~os que llevan siendo las maestras de Kinder. 

Habiendo concluído con los puntos relevantes de esta 

discusión, nos resta proponer a futuras i~vestigaciones 

sobre el tema la~ siguientes cuestiones: 

- ¡Cómo propici~r la participación en trabajos de Despro

fesionalización, de todos los padres de familia y no sólo 

de dos o tres coMo en nuestro caso?. 

- Generar la investigación sobre métodos que permitan al-
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psicólogo realizar una evaluación objetiva de aspectos "i 
deolÓgicos" de la población, que son de su comuetencia y

que en nuestro caso limitaron en gran medida la optimiza

ción del cumplimiento de los objetivos propuestos. La in~ 

vestigación sugerida en estos aspectos hace alución a las 

siguientes cuestiones: 

a) El estat1..1s-madre. Pensamos oue el uapel aue podría ju

gar la madre de f '.3.lllilia en su hogar, de~pués de demostrar 

se a sí misma y a su familia, que ella es capáE de reali

zar otras tareas diferentes a las que hasta hoy han sido-

destinadas nara la mujer en los h>gares mexicanos. 

b) Modelo-madre. Esto es, posiblemente la madre o el pa 

dre después de recibir un entrenamiento y particinar en 

actividades como las aquí nlanteadas, puedan servir como

modelos para que sus hijos estudien, ya que estos Últimos 

no verrín la f•ü ta de corresuondencia entre la petición de 

sus padres de "ponerse a estudiar o a hacer l;.i. tarea" - -

cuando no tienen el modela.miento de aquellos para hacer~ 

lo. 

c) Modelo-comunidad. Este asneeto se réfiere a la motiva

ción nue nuede generar la "maestran a fin de oroniciar la 

participación de otros miembros de su colonia, oara nart1 

cip&r en la organización de servicios que beneficien a ~u 

comunidad; así como en la educación integral de sus hijos 

En resumen evaluar los efectos nroducidos en la educación 

familiar y en las relaciones comunitarias. 
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A N E X O I 

L<lllA C OLúRADA 

Loma Colorada se extiende a lo largo de la avenida de -

los Arcos (calle principal de la comunidad y única pavimen

tada) • 

La colonia se const~6 en un área de pésima elecci6n 

para urbanizar: el terreno ea salitroso e insalubre por las 

tolvaneras e inundaciones de cada estaci6n del afio. 

Esta comunidad se constituye como una colonia "dormito

rio" (como otras zonas segregadas) en donde tan solo van a 

dormir una gran cantidad de individuos que en su mayoría ti'!. 

bajan en las zonas vecinas 1 en el D.P.;'ocupando una consi

derable parte de su tiempo en el desplazamiento a sus cen-

tros de trabajo. 

La comunidad de Loma Colorada carece de centros econcSm! 

coa, políticos, geográficos, culturales. ; con lo cuál el -

habitante invierte mucho tiempo en transportarse para arre

glar asuntos burocráticos y comerciales fuera de la comuni-

dad • 

Loma Colora.da no fué planeada (las contra.dicciones nun

ca lo son)como lugar apto para vivir, trabajar, educarse o -

divertirse. El paisaje es mon6tono y gris, sin relieves ni 

colorido, las calles sin pavimentar se pierden en grandes ba 

rrancas. 
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Loma Colorada se extiende a lo largo de la avenida de -
los Arcos (calle principal de la comunidad y única pavimen-
tada) .

La colonia se construyó en un área de pésima elección
para urbanizar: el terreno es salitroso e inealubre por las
tolvaneras e inundaciones de cada estación del año.

Esta comunidad se constituye como una colonia *donnito-
rio" (como otras zonas segregadas) en donde tan solo van a
dormir una gran cantidad de individuos que en su mayoría tra
bajan en las zonas vecinas y en el D.P.;'ocupando una consi-
derable parte de su tiempo en el desplazamiento a sus cen-
tros de trabajo.

La comunidad de Loma Colorada carece de centros económi
cos, políticos, geográficos, culturales. ; con lo cuál el -
habitante invierte mucho tiempo en transportarse para arre-
glar asuntos burocráticos y comerciales fuera de la comuni-
dad .

Loma Colorada no fué planeada (las contradicciones nun-
ca lo son)como lugar apto para vivir, trabajar, educarse o _
divertirse. El paisaje es monótono y gris, sin relieves ni -
colorido, las calles sin psvimentar se pierden en grandes bg
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Las principales razones que conformaron Loma Colorada 

son 

a) La migraci6n de gente del campo a la ciudad, en busca de 

soluciones a sus principales problemas eco~61aicos. 

b) La necesidad de un lugar en donde esta gente pudiera a

sentarse y resolver sus problemas relativos a la vivienda 

c) Quizás el oportunismo de algunos !raccionadoree que P'l -

sieron a la venta terrenos "barato•" y sin servicios ur

banos. 

La red de avenidas, calles y casas, ocupa 220 Hectareae 

y solamente la avenida principal, (Av. de loa Arcos) que -

comprende aproximadamente l Ka., se encuentra pavimentada. 

Hasta 1968 la colonia carecía sustancialmente de servi

cios urbanoe mínimos, y aún en la actualidad, el servicio de 

agua por tubería ea proporcionado de 2 a 3 veces por semana, 

escaseándose loa días restantes. 

Aproximadamente en 1973 el gobierno inici6 algunas o--

bras de urbanizaci6n y prilcticamente toda la comunidad tie

ne en la actualidad el servicio el~ctrico y el sistema de -

drenaje esta en proceso de const:rucci6n ( cabado por loa 11! 
bitantes de la comunidad, durante el plan de "0peraci6n Ho~ 

miga" , donde el gobierno Municipal, proporciona el material 

y el pueblo la mano de obra) • 
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son : -
a) La migración de gente del campo a la ciudad, en busca de

soluciones a sus principales problemas económicos.
b) La necesidad de un lugar en donde esta gente pudiera a-

sentarse y resolver sus problemas relativos a la vivienda
c) Quizás el oportunismo ds algunos fraccionsdores que p -

sieron a la venta terrenos “baratos” y sin servicios ur-

banos.
La red de avenidas, calles y casas, ocupa 220 Hectareal

y solamente la avenida principal, {àv. de los Arcos) que -
comprende aproximadamente 1 In., se encuentra pavimentada.

Hasta 1968 la colonia carecía sustancialmente de servi-
cios urbanos mínimos, y aún en la actualidad, el servicio de
agua por tubería es proporcionado de 2 a 3 veces por semana,
escaseándose los dias restantes.

Aproximadamente en 1973 el gobierno inició algunas o--
bros de urbanización y prácticamente toda la comunidad tis-
ns en la actualidad el servicio elóctrico y el sistema de -
drenaje esta en proceso de construcción ( cabado por los ha
bitantee de la comunidad, durante el plan de *Operación Ho!
miga" , donde el gobierno Iunicipal, proporciona el material
y el pueblo la mano de obra) .
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POBT..ACION 

Loma Colorada es una comunidad que ha crecido enorme~ 

mente en los Últimos afl.os, siendo las principales causas : 

a) La migración campo-ciudad. 

b) La explosi6n demográfica ; ea decir que la comunidad en 

1977 - 1978 incrementó en un 39.60 ~ el número de babi~ 

tantee (2321 personas) habi~ndose registrado eee afio 162 

nacimientos 1 38 defunciones ( Datos proporcionados por 

el registro civil de Naucalpan ) • 

lm la actualidad ha dismínuido la cantidad de migrantes 

en calidad de colonos, pero en cambio se está produciendo -

un fen6meno nuevo : la gente llega (actualmente) , en cali

dad de inquilina. En estos caeos el inquilino y el dueño Yi 

ven en las mismas condiciones como resultado de la extrema 

pobreza del dueño de la casa que lo ha llevado a la necesi

dad de rentar un cuarto de su terreno y así poder nivelar -

en algo su precaria economía. 

La mayoría de los pobladores que emigran a Loma Colo

rada proceden (en orden de importancia) de Michoacán, Edo. 

de M~xico, Guanajuato, oaxaca, Puebla, Hidalgo, etc. 

~_,___,_-
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POBLACION :

Loma Colorada ea una comunidad que ha crecido enorme-
mente en los últimos años, aiendo las principales causas :
a) La migración campo-ciudad.
b) La explosión demográfica ; es decir que la comunidad en

1977 - 1978 incrementó en un 39.60 ¢ el número de habi--
tantes (2321 personas) habiéndose registrado ene año 162

nacimientos 1 38 defunciones ( Datos proporcionadon por
el registro civil de Naucalpan ) .

En la actualidad ha disminuido la cantidad de migrantes
en calidad de colonos, pero en cambio ae está produciendo -
un fenómeno nuevo : la gente llega (actualmente) , en cali-
dad de inquilina. En estos canoa el inquilino y el dueño ui
ven en laa mismas condiciones como resultado de la extrema
pobreza del dueño de la cada que lo ha llevado a la necesi-
dad de rentar un cuarto de su terreno y así poder nivelar -
en algo su precaria economía.

La mayoría de loa pobladores que emigran a Loma Colo-
rada proceden (en orden de importancia) de Michoacán, Edo.
de México, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, etc.
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POBI..ACION 

Loma Colorada es una comunidad que ha crecido enorme-

mente en los Últimos afl.oe, siendo las principales causas : 

a) La migración campo-ciudad. 

b) La explosión demográfica ; ea decir que la comunidad en 

1977 - 1978 incrementó en un 3~.60 % el número de babi-

tantee (2321 personas) habi~ndoae registrado eee afio 162 

nacimientos 7 38 defunciones ( Datos proporcionados por 

el registro civil de Naucalpan ) • 

En la actualidad ha dismínuido la cantidad de migrantes 

en calidad de colonos, pero en cambio se está produciendo -

un fen6meno nuevo : la gente llega (actualmente) , en cali

dad de inquilina. En estos caeos el inquilino y el dueño Ti 

ven en las mismas condiciones como resultado de la extrema 

pobreza del dueño de la casa que lo ha llevado a la necesi

dad de rentar un cuarto de su terreno y así poder nivelar -

en algo su precaria economía. 

La mayoría de los pobladores que emigran a Loma Colo

rada proceden (en orden de importancia) de Michoacán, Edo. 

de México, Guanajuato, Qaxaca, Puebla, Hidalgo, etc. 
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POBLACION 1

Loma Colorada ea una comunidad que ha crecido enonne-
mente en los últimos años, siendo las principales causas :
a) La migración campo-ciudad.
b) La explosión demográfica ; es decir que la comunidad en

1977 - 1978 incrementó en un 39.60 4 el nmero de habi-
tantes (2321 personas) habiéndose registrado ese año 162
nacimientos 1 38 defunciones ( Dtoe proporcionados por
el registro civil de Naucalpan ) .

En la actualidad ha disminuido la cantidad de migrantes
en calidad de colonos, pero en cambio se está produciendo -
un fenómeno nuevo : la gente llega (actualmente) , en cali-
dad de inquilina. En estos casos el inquilino y el dueño vi
ven en las mismas condiciones como resultado de la extrema
pobreza del dueño de la casa que lo ha llevado a la necesi-
dad de rentar un cuarto de au terreno y asi poder nivelar -
en algo su precaria economía.

La mayoría de los pobladores que emigran a Loma Colo-
rada proceden (en orden de importancia) de Michoacán, Edo.
de Héxico, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, etc.



TABLA 3 

Afl.os 

o 1 

1 4 

5 -14 

15 -44 

más de 45 

Poblaci6n 

220 

1 120 

2 560 

3 241 

1 041 

Distribución de la Población de Loma Colorada 

por Edades ( 1978) 
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La natalidad en Loma Colorada es bastante grande, lo -

cual hace que las familias sean sumamente m.mierosas. La po

blaci6n total es de 8 181 ciudadanos y está formada en su 

mayoría por gente joven desempleada, observándose que del 

100!' de la poblaci6n , el 61 ~ son menores de 20 afios , el 

27 ~ son de 20 a 40 afios y solo el 14 % lo componen pereo-

nas mayores de 40 afios ( ver tabla 3) 

En conclusión, dadas las características antes mencio

nadas, podemos inferir que Loma Colorada enfrenta, al igu.al. 

que muchas otras zonas segregadas con características seme

jantes, gravísimos problemas : demanda creciente de alimen

to, vivienda, escuela, fuentes de trabajo y bienes de con--

sumo. 
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Años Población

O - 1 220

1 - 4 1 120

5 -14 2 560
15 -44 3 241
más de 45 1 041

TABLÄ 3 2 Distribución de la Población de Loma Colorada
por Edades ( 1978)

La natalidad en Loma Colorada es bastante grande, lo -
cual hace que las familias sean sumamente numerosas. La po-
blación total es de 8 181 ciudadanos y está formada en su
mayoria por gente joven desempleada, observándose que del -
100% de la población , el 61 ¢ son menores de 20 años , el
27 % son de 20 a 40 años y solo el 14 % lo componen perso-
nas mayores de 40 años ( ver tabla 3)

En conclusión, dadas las características antes mencio-
nadas, podemos inferir que Loma Colorada enfrenta, al igual
que muchas otras zonas segregadas con características seme-
jantes, gravísimos problemas : demanda creciente de alimen-
to, vivienda, escuela, fuentes de trabajo y bienes de con-
sumo.
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FUERZA DE TRABAJO 

La mayoría de los habitantes de Loma Colorada, llegaron 

de una u otra manera obligados por las circunstancias y no 

porque el lugar fuera el paraíso. Las condiciones inhumanas 

que empobrecieron al campo ( casuquismo, falta de créditos, 

maquinaria y t~cnicas ) , la necesidad de educaci6n, etc. ; 

hicieron que emigraran a la ciudad en busca de una vida me

jor. 

En Loma·colorada vive mucha gente, pero no toda en pos! 

bilidad de trabajo muchos niños abandonan la escuela a muy 

temprana edad para dedicarse a trabajos poco remunerados :

boleros, limpiadores de cristales , vendedores de chicles, 

etc. ) • Los niños pequeños, estudiantes y enfermos consti

tuyen un 72.6 % de la poblaci6n total ; quedando un 27.4 ~ 

como la poblaci6n econ6micamente activa. como consecuencia 

de 'ato, el ingreso econ6mico en el hogar ea mínimo ; lo -

cual se refleja en graves problemas de alcoholismo ( 70 %), 
prostituci6n, drogadicci6n, delincuencia, etc. 

Los que trabajan ¿,en qué lo hacen? • Prácticamente na

die trabaja en la agricultura • Alguna minoría trabaja en -

la industria de la transformaci6n (sector secundario) ; ea 

decir vidrio, muebles, etc. Una mayoría de la gente que tra 
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FUERZA DE TRABAJO ¦

La mayoría de los habitantes de Loma Colorada, llegaron
de una u otra manera obligados por las circunstancias y no
porque el lugar fuera el paraíso. Las condiciones inhumanas
que enpobrecicron al campo ( casuquismo, falta de créditos,
maquinaria y tecnicas ) , la necesidad de educación, etc. ¦
hicieron que emigraran a la ciudad en busca de una vida me-
jor.

En Loma Colorada vive mucha gente, pero no toda en posi
bilidad de trabajo ( muchos niños abandonan la escuela a muy
temprana edad para dedicarse a trabajos poco remunerados :-
boleros, limpiadores de cristales , vendedores de chicles,
etc. ) . Los niños pequeños, estudiantes y enfermos consti-
tuyen un 72.6 % de la población total ; quedando un 27.4 %
como la población económicamente activa. Como consecuencia
de ésto, el ingreso económico en el hogar es mínimo ; lo -
cual se refleja en graves problemas de alcoholismo ( 70 %),
prostitución, drogadicción, delincuencia, etc.

Los que trabajan ¿en qué lo hacen? . Prácticamente na-
die trabaja en la agricultura . Alguna minoría trabaja en -
la industria de la transformación (sector secundario) ; es
decir vidrio, muebles, etc. Una mayoría de la gente que tra
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baja lo hace en el sector terciario (donde los econom!etas 

meten todo lo que no cabe en otros sectores ::r el cual se es 

conde en el sub-empleo en los países subdesarrollados) • El 

sector terciario lo llaman sector •servicias~ porque no p~ 

duce nada, como por ejemplo: vendedores ambu.lantea, chofe-

res, etc. 

En cuanto a los salarioe, la ma;:ror!a de los que traba

jan ganan menos de $4 000.00 la cual es una cantidad ínfima 
con la que no pueden subsistir lae familias~ razdn por la -

que tienen que trabajar casi todos loe miembros de la fami

lia, refUgiándose en el desempleo. 

La mayoría de loe que trabajan no tienen prestaciones -

sociales : Seguro Social, ln!onavit, vacacionee, etc. (Todo 

esto antagdnico de acuerdo a lo establecido por la Ley Pecl! 

ral del Trabajo : •EJ. salario mínimo debe cubrir las necea! 

dades de toda la familia en el orden material, •Ocial ::r CU! 
tural para poder preTer la Educacidn Obligatoria de 1011 Hi

:j os •). 

Por lo tanto en esta comunidad unos trabajan 7 ganan ea 

lario mínimo o un poco más a destajo; otros ocupados •en lo 

que sea" ::r los últimos sin poder emplearee en algo y ase~ 

rar algdn ingreso. Si a esto ai'iadimoe que la inflacidn ate! 

ta sobre todo a los pobree; ::r que Mixico desde 1974 ha sido 

uno de los países que ha sufrido mayor inf'laci6n en el mun

do podemos tener una idea del empobrecimiento tan agudo que 

sufre la comunidad de Loma Colorada. 
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baja lo hace en el sector terciario (donde los economistas
meten todo lo que no cabe en otros sectores y el cual se es
conde en el sub-empleo en los países subdesarrollados) . El
sector terciario lo llaman sector "servicios" porque no prg
duce nada, como por ejemplo: vendedores ambulantes, chofe-
ros, etc.

En cuanto a los salarios, la mayoria de los que traba-
jan ganan menos de $4 000.00 la cual es una cantidad Iníims

con la que no pueden subsistir las familias, razón por ls -
que tienen que trabajar casi todos los miembros de ls feni-
1ia,refu3iåndose en el desempleo.

La mayoria de los que trabajan no tienen prestaciones -
sociales : Seguro Social, Infonavit, vacaciones, etc. (todo
este antagónico de acuerdo e lo establecido por la Ley Fede
ral del Trabajo : 'El salario minimo debe cubrir las necesi
dades de toda la familia en el orden material, social y cul
tural para poder prever la Educación Obligatoria deglos Hi¬

12 ").
Por lo tanto en esta comunidad unos trabajan y ganen 5

lario mínimo o un poco más s destsjo; otros ocupados 'en lo
que sea" y los últimos sin poder emplearse en algo y ssegn
rar algún ingreso. Si a esto añadimos que la inflación sfee
ta sobre todo s los pobres; y que léxico desde 1974 ha sido
uno de los países que ha sufrido mayor inflación en el mn-
do podemos tener una idea del empobrecimiento tan agudo que
sufre la comunidad de Loma Colorada.
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CC!itERCIO 

Para este afio (1980) se registraron 13 comercios, sien -

do el ramo de misceláneas y estanquillos el más grande, exis 

tiendo además un mercado que carece de higiene y los locales 

se encuentran conglomerados, sujetos a tolvaneras y carentes 

de vigilancia sanitaria. 

Se obserYa algo peculiar en Loma Colorada : mientras 

que existen solamente una escuela primaria 7 2 salones de .! 
ducaci6n preescolar y secundaria abierta, existen 3 vinate

rfas muy bien surtidas y tiendas donde expenden cervezas 7 

pulque. 

SALUD 

La salud ha sido uno de los grandes problemas de la co

munidad. Los bajos ingresos 7 la falta de educaci6n nutri-

cional adecuada, traen como consecuencia una mala y defi-

ciente alimentaci6n. La falta de servicios urbanos : agua 

potable, drenaje, limpia 7 pavimentaci6n; hacen que la com~ 

nidad sea un lugar antihigit~nico que trae consigo la enfer

medad y la muerte. 

A nivel Nacional mueren anualmente más de 300 000 nifio• 

a causa de desnutrici6n • 

En Loma Colorada la medicina preventiva no se lleva a C! 
bo. Ro se eneefla a loe colonos las normas 7 medidas higién! 

ca• que eviten las enfermedades y lo mantengan en un estado 

de buena salud. Por otra pe.rte esta tarea sería sumamente -
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COHERCIO :

Para este año (1980) se registraron 13 comercios, sien -
de el ramo de miscelåneas y estanquillos el más grande, exgs
tiendo ademas un mercado que carece de higiene y los locales

se encuentran conglomerados, sujetos a tolvaneras y carentes
de vigilancia sanitaria.

Se observa algo peculiar en Loma Colorada : mientras
que existen solamente una escuela primaria y 2 salones de 3
ducación preescolar y secundaria abierta, existen 3 vinste-
rías muy bien surtidas y tiendas donde expenden cervezas 1
pulque.

SALUD :

La salud ha sido uno de los grandes problemas de la co-
munidad. Los bajos ingresos y la falta de educación nutri-
cional adecuada, traen como consecuencia una mala y defi-
ciente alimentación. La falta de servicios urbanos : agua
potable, drenaje, limpia 1 pavimentación; hacen que la comg

nidad sea un lugar antihigiénico que trae consigo la enfer-
medad y la muerte.

A nivel Nacional mueren anualmente más de 300 000 niños
a causa de desnutrición .

En Loma Colorada la medicina preventiva no se lleva s cg
bo. lo se enseña a los colonos las normas y medidas higiéni
cas que eviten las enfermedades y lo mantengan en un estado
de buena salud. Por otra parte esta tarea sería sumamente -
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4e llevar a cabo debido a que las condiciones del medio aa

biente no permiten la buena salud del colono; agu.a contami

nada, gran cantidad de polvo, falta de árbolee, exceso de 

basura y moecaA. 

En suma podemos decir que en Loaa Colorada la salu4 de 

loe habitantes es amenazada constantemente; 7a sea en la -

calle, en los mercados o por los an1Jll8les dom,at1cos. Los -

menores de edad son más f~cil.mente v!ctimas de las en:f erme

dades ;de cada 2 nifios que nacen,lmu.ere .. antes de loe 4 afloe 

de edad; siendo las principales caueae las infecciones de -

aparato respiratorio y del aparato digestivo ( Datos propo! 

cionados por el Registro Civil de Naucalpan Edo. de M'xico) 

La colonia cuenta con 2 mldicos que atienden en el DIP 

cobran.clo una cuota mínima. 

POLITICO 

Al parecer la actividad política en Loma Colorada es llR11' 

intenaa. Para lograr los colonos que el lugar sea un medio 

apto para vivir, han participado en organizaciones priva~ 

das u oficiales (Junta lunicipal de Mejoras) en búsqueda de 

formas dentro de las cuales hacer oír BU descontento. Sin -

embargo, debido a que en la mayoría de los casos los líderes 

buscan los beneficios personales o de cierto grupo minorita

rio, los colonos han Visto frenadas BUS luchas. 
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de llevar a cabo debido a que las condiciones del medio ss»
bicnte no permiten la buena salud del coloso; agua contami-
nada, gran cantidad de polvo, falta de árboles, exceso de
basura y moscas.

En suma podemos decir que en Loma Colorada la salud de
los habitantes es amenazada constantemente; ya see en ls -
calle, en los mercados o por los animales domåstices. Los -
menores de edad son más fácilmente víctimas de las enfenme-
dades :de cada 2 niños que nacen,lmuere entes de los 4 años
de edad: siendo las principales causas las infecciones de -
aparato respiratorio y del aparato digestivo ( Datos proper
cionados por el Registro Civil de Naucalpan Edo. de léxico)

La colonia cuenta con 2 mådicos que atienden en el DI!
cobrando una cuota mínima.

POLITICO :

Al parecer la actividad política en Loma colorada es muy
intensa. Para lograr los colonos que el lugar see un medio
apto para vivir, han participado en organizaciones prive-
das u oficiales (Junta lunicipal de lejoras) en búsqueda de
formas dentro de las cuales hacer oir su descontento. Sin -
embargo, debido a que en la mayoría de los casos los líderes
buscan los beneficios personales o de cierto grupo minorita-
rio, los colonos han visto frenadas sus luchas.
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MEDIOS DE CU.~UNICACION 

Loma Colorada no cuenta con un instnunento propio para 

hacer oír su voz, ni plataformas o mecanismos para que los 

colonos se comuniquen entre sí ; más aún, la estructura U! 
bana de la comunidad fomenta la incomunicaci6n • Tampoco -

existen puestos de peri6dicos en la comunidad, provocando el 

aislamiento e ignorancia de loa acontecimientos Nacionales 

e Internacionales. 
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MEDIOS DE C(lu1UNICACION 2

Loma colorada no cuenta con un instrumento propio para
hacer oír su voz, ni plataformas o mecanismos para que los
colonos se comuniquen entre si ; mas aún, la estructura ur
bana de la comunidad fomenta la incomunicación . Tampoco -
existen puestos de periódicos en la comunidad, provocando el
aislamiento e ignorancia de los acontecimientos Nacionales
e Internacionales.
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AlfE.X:O II 

F'Om.~ACION DEL KINDER PILOTO DE L<MA COLORADA 

Al tener un conocimiento de la problenu{tica de la comu

nidad y despu's de haber realizado un análisis acerca de los 

recursos humanos y materiales con que contábamos, estableci

mos las áreas en que podíamos trabajar como grupo de pricti

cas de Psicología Social. 

Es as! como llegamos a la conclusi6n de elegir el área 

educativa como uno de nuestros frentes de entrada a la comu

nidad, no por ser esta la única ni la más apremiante, sino -

por ser la más importante ( dada la carencia de escuelas y -

maestros) a nuestro alcance y que de alguna manera nos pezm! 

tir!a el contacto con grupos de la poblaci6n (y no en !orma 

individual como podría suceder en las ireas de clínica y re

tardo) y al cumplimiento de los objetivos de la prtlctica • 

La elecci6n de esta problemática nos llevd a la conclu-

si6n de que debíamos en lo posible dar soluci6n inmediata a 

loe problemas educativos (falta de escuelas, y de maestros -

interesados y un gran porcentaje de niños en edad escolar) 

que pudieramoa atacar. Para ello se formaron grupos de la C! 
munidad que pudieran de alguna manera suplir deficiencias, a 

barcando tanto poblaci6n adulta como infantil. Algunas de 

las áreas de trabajo del grupo de Psic6logos de Iztacala fue 

ron : Alfabetizaci6n, regularizaci6n, Educaci6n Preescola~ 
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A H E K 0 I I

FORMACION DEL KINDER PILOTO DE LOMA GOLORADA

Al tener un conocimiento de la problematica de la comu~
nidad y despuós de haber realizado un análisis acerca de los
recursos humanos y materiales con que contšbamos, estableci~
mos las áreas en que podíamos trabajar como grupo de pråcti-
cas de Psicología Social.

Es asi como llegamos a la conclusión de elegir el (rea
educativa como uno de nuestros frentes de entrada a la comu-
nidad, no por ser esta la única ni le más apremiante, sino -
por ser la más importante ( dada la carencia de escuelas y -
maestros) a nuestro alcance y que de alguna manera nos permi
tiria el contacto con grupos de la población (y no en forma
individual como podría suceder en las šreas de clínica y re-
tardo) y al cumplimiento de los objetivos de le practica .

La elección de esta problematica nos llevó a la concln-
sión de que debíamos en lo posible dar solución inmediata a
los problemas educativos (falta de escuelas, y de maestros -
interesados y un gran porcentaje de niños en edad escolar) -
que pudieramos atacar. Para ello se formaron grupos de la cg
munidad que pudieran de alguna manera suplir deficiencias, a
barcando tanto población adulta como infantil. Algunas de

las áreas de trabajo del grupo de Psicólogos de Iztacala fug
ron : Alfabetización, regularización, Educación Preescolan
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comunicaci6n, etc. ; además de nuestra intervenci6n un poco 

más limitada en las áreas de educaci6n Especial y Clínica. 

Debido a que nuestro trabajo de tésis ( realizado des

pués de haber concluido nuestras prácticas de Social) fué 

realizado en el área de Educaci6n Preescolar, de aquí en ade 

lante nos limitaremos a describir la fo:nnaci6n y desarrollo 

del Kinder Piloto de Loma Colorada. 

Después de haber establecido una buena interacción con 

algunas personas de la comunidad, procedimos a la realiza -

ción de una encuesta entre las madres de familia con respec

to a carencia de centros Preescolares, y observamos que coi~ 

cidÍan en sus reportes acerca de la necesidad de crear un -

centro que pudiese prestar estos servicios. A partir de ésto, 

pensamosen la necesidad de conseguir un local adecuado que 

pudiera servir para nuestros fines. 

Acudimos a la Coordinadora del D.I.F. para solicitar un 

local a quien planteamos nuestro Proyecto de formar un Kinder, 

y el cual tenía loa siguientes objetivos& 

Solucionar en parte la carencia de escuelas y maestros en 

esta Comunidad. 

Involucrar a los padres de familia en fonna más directa en 

la educación de sus hijos. 

Bu.scar a través de estos padres la unión y organización de 

los miembros de la comunidad por medio de la creación de 
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comunicación, etc. ; además de nuestra intervención un poco
más limitada en las áreas de educación Especial y Clínica-

Debido a que nuestro trabajo de tésis ( realizado des-
pués de haber concluido nostres prácticas de Social) fué -
realizado en el área de Educación Preescolar, de aquí en ade
lante nos limitaremos a describir la formación y desarrollo
del Kinder Piloto de Loma Colorada.

Después de haber establecido una buena interacción con
algunas personas de la comunidad, procedimos a la realiza -
ción de una encuesta entre las madres de familia con respec-
to a carencia de centros Preescolares, 1 observamos que coin
cidían en sus reportes acerca de la necesidad de crear un --
centro que pudiese prestar estos servicios. A partir de ésto,
pensamosen la necesidad de conseguir un local adecuado que
pudiera servir para nuestros fines.

Acudimos a la Coordinadora del D.I.F. para solicitar un
local a quien planteamos nuestro Proyecto de fonnar un Kinder,
y el cual tenía los siguientes objetivos:

- Solucionar en parte la carencia de escuelas y maestros en
esta Comunidad.

- Involucrsr a los padres de familia en forma más directa en
la educacion de sus hijos.

- Buscar a través de estos padres la unión y organización de
los miembros de la comunidad por medio de la creación de -
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centros de interés que pudieran de alguna manera soluc1~ 

nar o mejorar la forma de vida de los pobladores de Loma 

Colorada. 

Por medio de un entrenamiento enseftar a los padres a PI"! 
ver problemas futuros en su comunidad. 

La Coordinadora del D.I.P. nos planted la posibilidad 

de pedir al director de la Escuela Primaria un sa16n de el! 

ses. Ante la negativa del Director, decidimos pedir a loa -

padres de familia nos proporcionaran un lugar en sus casas; 

encontrando que los lugares disponibles resultaban inapro

piados para los nifios ( se encontraban a la intemperie y p~ 

co protegidos de las inclemencias del tiempo) • 

Ante nuestra tenacidad, la Coordinadora del D.I.F. nos 

ofreció cambiar su horario vespertino (2 gr11pos de educaci6n 

abierta para adultos) y proporcionarnos 2 salones de clase -

para trabajar. 

El siguiente paso conaist16 en la visita a las casas con 

el fin de realizar una propaganda más efectiva de nuestro ~ 

trabajo, además de la distr1bu.ci6n de cartelones que fueron 

pegados en los principales establecilllientos de la comunidad. 

La reepuesta de los padres de familia no se hizo esperar 

acudiendo al centro a realizar las inscripciones, quedando 

el cupo completo, m~s pronto de lo esperado por nosotros. 

Las actividades que se realizaron después de las inscri~ 

ciones fueron las siguientes : 
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centros de interés que pudieran de alguna manera solucig
nar o mejorar la fonda de vida de los pobladores de Loma
Colorada.

- Por medio de un entrenamiento enseñar a los padres s ps!
ver problemas futuros en su comnidsd.

La Coordinadora del D.I.P. nos planteó la posibilidad
de pedir al director de ls Escuela Primaria un salón de els

eee. Ante la negativa del Director, decidimos pedir a los -
padres de familia nos proporcionaron un lugar en sus casas;
encontrando que los lugares disponibles resultaban inapro-
piadoa para los niños ( se encontraban a la intemperie y pg
co protegidos de las inclemencias del tiempo) .

Ante nuestra tenacidad, ls coordinadora del D.I.F. nos
ofreció cambiar su horario vespertino (2 grupos de educación
abierta para adultos) y proporcionarnos 2 salones de clase -
para trabajar.

El siguiente paso consistió en la visita a las casas con
el fin de realizar una propaganda más efectiva de nuestro -
trabajo, además de la distribución de cartelones que fueron
pegados en los principales establecimientos de la comunidad.

La respuesta de los padres de familia no se hizo esperar
acudiendo sl centro s realizar las inscripciones, quedando -
el cupo completo, más pronto de lo esperado por nosotros.

Las actividades que se realizaron después de las inscrip
ciones fueron las siguientes :
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1.- Procedimos a la organizaci6n de los grupos de Kinder d! 

vidiendo a los nifios en 2 grupos, primeramente por eda

des y posteriormente realizamos una evaluaci6n de los -

repertorios necesarios para pertenecer a lo. 6 2o. gra

do • 

2.- Después de divididos los grupos nos preguntamos : ¿ Qui! 

nes harían la funci6n de maestros cuando nosotros nos -

retirarnmos? ¿ Con qué contamos para la realizaci6n de -

las actividades ? , ¿sobre qué vamos a basar el conteni

do educativo ? , ¿Qué papel jugarán los padres de fami-

lia en la educaci6n de sus hijos ? , ¿De qué manera pod! 

moa involucrar e interesar a los padres de familia en la 

educaci6n integral (hogar-escuela-hogar) de sus hijos?. 

3.- Para dar soluci6n a nuestras preguntas, nos reunimos con 

los padres de familia informándoles acerca del funciona

miento de las actividades en nuestro Centro e invitándo

los a participar activamente en la direcci6n de los gru

pos, planteándoles la posibilidad de proporcionarles la-a 

bases necesarias para la direcci6n total del grupo. SU -

reacci6n fué de extrañeza ante semejante proposici6n; ya 

que ellos pensaban que no era posible que un padre de fa 

milia sin infonnaci6n suficiente tuviera otra funci6n en 

la escuela, la que no fuera cooperar econ6micamente, fi~ 

mar boletas, etc. Consideraban los radres que era impo

sible que ellos ptldieran susstituir al maestro. 

4.- Observando las expectativas de los padres ante nuestra -

proposici6n, iniciamos las actividades en el Centro Pre

escolar, invitándolos a acudir a las labores en calidad 
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Procedimos a la organización de los grupos de Kinder di
vidiendo a los niños en 2 grupos, primeramente por eda-
des y posterionmente realizamos una evaluación de los -
repertorios necesarios para pertenecer a lo. 6 2o. gra-
do .

Después de divididos los grupos nos preguntamos : ¿ Quig
nes harian la función de maestros cuando nosotros nos -
retiraramos? ¿ Con qué contamos para la realización de -
las actividades ? , ¿sobre qué vamos a basar el conteni-
do educativo ? , ¿Qué papel jugarán los padres de fami-
lia en la educación de sus hijos ? , ¿De qué manera pode
mos involucrar e interesar a los padres de familia en la

educación integral (hogar-escuela-hogar) de sus hijos?.

Para dar solución a nuestras preguntas, nos reunimos con
los padres de familia informåndoles acerca del funciona-
miento de las actividades en nuestro Centro e invitando-
los s participar activamente en la dirección de los gru-
pos, planteándoles la posibilidad de proporcionarles las
bases necesarias para la dirección total del grupo. Su -
reacción fué de extrañeza ante semejante proposición; ya
que ellos pensaban que no ers posible que un padre de fa
milia sin infonmación suficiente tuviera otra función en
la escuela, la que no fuera cooperar económicamente, fi!
mar boletas, etc. consideraban los padres que era impo-
sible que ellos pudieran susstituir al maestro.

Observando las expectativas de los padres ante nuestra -
proposición, iniciamos las actividades en el Centro Pre-
escolar, invitåndolos a acudir a las labores en calidad
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de observadores y ocasionalJnente nos ayudaban en la ~ 

paraci6n del material didictico. 

5.- Pasando un tiempo, 4 Sefioraa se autopropusi~ron para ~ 

pe.rticip. r en el entrenamiento que tenía como objetiTO -

el proporcionarle• las bases necesarias para poder hac•! 

se ca:rgo de loa grupos de Kinder inmediatamente (fun818!! 

do como maeatras) • trav'• de la desprofesionalizacicfn 

de la PsicologÍa. 

PROBL.r>tAS ENFRENTADOS DURANTE EL ENTRENAMIENTO 

Dllrante el período de entrenamiento a las madres (que 4e 

aquí en adelante llamaremos maestra.a), nos e~rentamos con -

varios problemas de la da diversa índole, turto con ellas -

como con al.8unos miembros de la coau.nidadallÍ como con algu

nas instituciones ( DIP Central de Naucalpan y DI'.P De Loma -

Colorada) que muchas veces interfirieron de manera decisiva 

en el buen funcionamiento de nuestro trabajo. 

A continuaci6n enumeraremos algunos de ellos y laa aol!! 

ciones tentativas que lea dimos. Esto nos aervi~ para esta

blecer una relaci6n entre loa pantos planteadoa en la intro

ducci6n y la realizaci6n del preaente trabajo p~ctico. 

A. Maestras : 

l.- Observamos que las maestras se moatraban inseg11ras de au 

capacidad para aprender 1 para enaefiar. Las causas a las 
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de observadores y ocasionalmente nos egudaban en le pr!
pración del material didóctico.

5-- Pasando un tiempo, 4 Señoras se autopropusieron para -
participar-en el entrenamiento que tenía como objetivo -
el proporcionarles las bases necesarias para poder hace!
se cargo de los grupos de Kinder inmediatamente (tungieg
do como maestras) a travós de la desprofesionalisacin
de la Psicología.

PROBLHHAS EHPRENTADOS DURANTE EL ENTREHAIIIERTO

Durante el período de entrenamiento a las madres (que de
aquí en adelante llamaremos maestras), nos enfrentamos con -
varios problemas de la más diversa índole, tanto con ellas -
como con algunos miembros de la colnnidsdasi como con a1¢n-
nas instituciones ( DIP Central de Naucalpan y DIP De Los -
colorada) que muchas veces interfirieron de manera decisiva
en el buen funcionamiento de nestro trabajo.

1 contiuación enumersremos algunos de ellos y las solg
ciones tentativas que les dimos. Esto nos servirá para esta-
blecer nna relación entre los puntos planteados en la intro-
ducción y la realización del presente trabajo práctico.

A. Maestras :
1.- Observamos que las maestras se mostraban inseguras de su

capacidad para aprender y para enseñar. Las causas s las
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que ellas atribuían ésto eran las siguientes :•somos -

incapaces de aprender porque no tenemos estudioe, por

que somos pobres:; no podemos obtener informaci6n, ~ 

pues estamos destinadas (por ser mujeres) a la realiza 

ci6n de trabajos en el hogar •. Este problema eatuTO 

constantemente presente y pretendimos solucionarlo por 

medio de pláticas, además de mostrarles los resultados 

positivos de su participaci6n (retroalimentaci6n). 

2.- El nível acadálico de las me.estras(primaria) y el lap-

so de tiempo transcurrido desde su Úl.timaasietencia a -

la escuela, nos provocaron problemas para iniciarlas en 

la lectura (y poder impartir las clases a loa niños). 

Se intent6 dar soluc16n a este problema por medio de -

programaci6n de lecturas que fueron incrementando pau1~ 

tina.mente en complejidad; así COl!lO a través de semina-

rios. 

3.- Debido a que el trabajo realizado por las maestras no 

tuvo ninguna retribuci6n econdmica, provoc6 que al Pri! 

cipio no sintieran el compromiso adquirido con su c~

nidad pues constantemente nos decían que iban a retira!: 

se del entrenamiento, argumentando que sus esposos re

querían de su presencia en el hogar, y 1'8.die les paga-

ba el tiempo que •perdían• en el Ilnder Comunitario, a

demás de que ellas no eran maestras. 

4.- Oposici6n de los esposos de las maestras para que tra'b!. 

jaran en el Kinder Comunitario argumentando que •se es-
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que ellas atribuían ésto eran las siguientes :'somos -
incapaces de aprender porque no tenemos estudios, por-
que somos pobreszg no podemos obtener información, --
pues estamos destinadas (por ser mjeres) a la realiza
ción de trabajos en el hogar '. Este problema estuvo
constantemente presente 1 pretendimos solucionarlo por
medio de pláticas, además de mostrarles los resultados
positivos de su participación (retroalimentación).

El
so
la
la

Se

nivel académico de las maestrss(primaria} y el 1ap-
de tiempo transcurrido desde su filtimaasistencia s -
escuela, nos provocaron problemas para inioisrlas en
lectura (3 poder impartir las clases a los niños).
intentó dar solución a este problema por medio de -

programación de lecturas que fueron incrementando paula
tinamente en complejidad; así como s travós de semina-
rios.

Debido a que el trabajo realizado por las maestras no
tuvo ninguna retribción económica, provocó que al prig
cipio no sintieron el copromiso adquirido con su comm-
nidad pues constantemente nos decían que iban a retira;
se del entrenamiento, argumentando que sus esposos re-
querían de su presencia en el hogar, y nadie les pagm-
ba el tiempo que 'perdían' en el Kinder Counitario, a-
demas de que ellas no eran maestras.

Oposición de los esposos de las maestras para que traba
jaran en el Kinder Comunitario argumentando que 'se es-
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forzaban en e1 trabajo para que l!!IUS esposas no tuvieran 

que sa1ir a trabajar fuera de casa" • Aqu! se rea1iza-

ron actividades sociales con los esposos y se les inTi

tó a que observaran el trabaje re3liza¿o por sus co~

ges en el Kinder Comunitario. 

B. Padres de Familia 

l.- Los padres de los nifios que integraron los grupos del 

Kinder Comunitario, rechazaban a las "maestras" porque 

dudaban de su capacidad de trabajo con niños preescola

res. Posiblemente por las mismas causas mencionadas en 

los incisos 1 y 2 del punto A. Para mostrar a la capa

cidad de las maestras, se organizaron visitas continuas 

durante las actividades Preescolares con el fin de que 

observarán el trabajo realizado por aque1las con los 

nif'ios. 

c. Problemas con las Instituciones del DIP 

1.- Al inicio de nuestras actiTidades en el Kinder Comunit! 

rio se realizó un acuerdo con los padres de familia de 

que scSlo darían una cooperaci6n anual de $50.00 para la 

compra de materia1 didáctico. El turno matutino del DIP' 

cobraba una cuota semana1, razón por la cual se nos pi

dió que cobraramos una cuota de recuperación para la In! 

titución. Naturalmente nos negamos a cobrar una cuota ( 

(igual que en el turno matutino) , causa por la que el-

DIP Central decidió quitarnos el local prestado, te---

·. 
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forzahan en el trabajo para que sus esposas no tuvieran
que salir a trabajar fuera de casa" . Aquí se rea1iza-
ron actividades sociales con los esposos y se los infi-
tó a que obserwaran el trabajo realizado por sus conyu-
ges en el Kinder Comunitario.

B. Padres de Familia
10'- Los padres de los niños que integraron los grupos del

Kinder Comunitario, rechazaban a las "maestras" porque
dudaban de su capacidad de trabajo con niños preescola-
res. Posiblemente por las mismas causas mencionadas en
los incisos 1 y 2 del punto A. Para mostrar a la capa-

cidad de las maestras, se organizaron visitas continas
durante las actividades Prsescolares con el fin de que
observarán el trabajo realizado por aquellas con los
niños.

C. Problemas con _1as Instituciones ds17DI§ :

1.- A1 inicio de uestrasactividades en el Kinder Comunitå
rio se realizó un acuerdo con los padres de familia de
que sólo darían una cooperación anual de $50.00 para la
compra de material didáctico. El turno matutino del DIF
cobraba una cuota semanal, razón por la cual se nos pi-
dió que cobraramos una cuota de recuperación para la Ing
titución. Naturalmente nos negamos a cobrar una cuota (

(igual que en el turno matutino) , causa por la que el-
DIP Central decidió quitarnos el local prestado, te--
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niendo que transladarnos a una casa particular ofrecida por 

los padres de familia, y de esta manera, poder continuar -

con el funcionamiento del Kinder Comunitario. Hasta el mo

mento el Kinder sigu.e funcionando con la colaboraci6n de 

los padres de familia, quienes se organizaron para protestar 

ante las autoridades Municipales por la expu.lsi6n del Dlli'. 
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niendo que transladarnos a una casa particular ofrecida por
los padres de familia, y de esta manera, poder continuar -

con el funcionamiento del Kinder comunitario. Hasta el mo-
mento e1 Kinder sigue funcionando con la colaboración de
los padres de familia, quienes se organizaron para protestar
ante las autoridades Municipales por la expulsión del DIF.


	Portada
	Índice
	Prólogo
	La Desprofesionalización: una Alternativa a la Práctica Profesional del Psicólogo
	Lugar que Ocupa la Desprofesionalización en los Objetivos de Entrenamiento del Psicólogo de la ENEPI
	Por que Tomamos a la Desprofesionalización como Tema de Tesis
	Precisión del Concepto de Desprofesionalización
	Objetivos de la Investigación
	Que ha Hecho el Analisis Experimental en el Campo de Entrenamiento a Padres
	Resumen
	Método   
	Procedimiento
	Resultados
	Discusión
	Bibliografía
	Anexos



