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1. INTRODUCCION. 

La lncorporaciOn de la mujer al proceso productivo d•l pals, 

Y por lo tanto •u necesaria presencia en loa Centros 

laborales, ha generado que se instruml!-nten 

asistenciales que le permitan desempe~ar su trabajo con 

tranquilidad y seguridad. 

En este sentido, si la trabajadora es madre, se ve en la 

nece•ldad de d•jar protegidos a sus hijos p•que~os durante su 

jornada laboral. 

Con fundamento en lo ant•rior, existen actualmente •n nuestro 

pai• los llamados Centros Infantiles creados por las 

Instituciones de Seguridad Social, en los cuales loa menores 

r•clben atenciOn, allmentacibn y educaclbn pr•escolar desde 

los 4!5 dlas de nacidos hasta los 6 a~os de edad. 

La claslf icacibn d•l servicio comprende tres 

Lactantes, Matarnalas y Preescolares. En estos nlvales se 

'desarr·ol lan actividades psicopeda90gicaa de acuerdo a las 

adades de lo• nl~os. Las esferas que se abordan son la 

cognoscitiva, afactivo-aocial, pslcomotrlz y del languaje, 

mediante actividades programada• que siguen los llneamlantos 

de la DirecclOn General de EducaciOn Preescolar de la 

Secratarla d• EducaciOn P~bllca. 

En el roivel da Lactantes <ni~os de 4!5 dlas a 18 maaesl, se 

r•alizan accion•s encaminadas a desarrollar el aspecto 

p•lcomotor, senaoperc•ptlvo y d• lenguaj•, respetando ID• 

horarios da sua~o dal bebt y reafirmando su seguridad con •l 

trato afectivo que se le brinda. 

Por otro lado, en el nivel Maternal <nl~o• d• 19 meses a 3 

a~os 11 meses>, s• reafirman los aspectos que ayudan a la 

i ntegraci On de la personalidad, y paralelamente, se 

cubren las esferas motriz, emocional y de lenguaje. 



En la etapa Preescolar, (niWos de 4 aWos a a 5 aWos 11 meses>, 

se llevan a cabo actividades de mayor precisión: coordinación 

_,,.iz fina y gruesa, capacidad de atenclCrn para adquirir 

conocimientos y habilidad para relacionarse con otras 

personas. 

Estos Centros Infantiles ofrecen tambi~n los servicios de 

Nutrlcibn, Medicina, Psicolog\a y Trabajo Social. Cabe 

se~alar que el Personal que tiene a su cargo la labor 

educativa, se eonc:uentra integrado por Educadorea, 

Puericultistas y Aaistentes Educativas. 

A trav~s de la observación directa de diversos problemas 

conductuales en niWos que asisten a los Centros de Desarrollo 

Infantil, y su relación con los patrones de comportamiento 

mantenidos por el· personal que los rodea, en particular 

Educadoras, Puericultlstas, y Asistentes Educativas, surglb 

el lnter•s para la realizaclbn del presente estudio. A trav•s 

de la experiencia laboral en este tipo de Instituciones se ha 

podido observar la existencia de una relación importante y 

estrecha entre la conducta que exhiben loa nl~os 'problema• y 

la conducta de Educadoras, 

Educativas, especialmente. 

Puerlcultlstas y Asistentes 

A partir de este hecho se ha desarrollado una preocupaciOn 

para encontrar una solucibn eficaz a un conflicto que •• ha 

gestado a ralz de la incapacidad del Personal cercano al 

nlWo para su trato y manejo disciplinario. AdemAs que se 

trata de un problema encarado en este tipo de Centros 

Infantiles, donde asisten ni~o!I peque~os. Aqul la labor 

propia del Psicblogo en estas Instituciones toma un papel 

importante, puesto que uno de sus -objetivos es hacer 

conciencia del inter•s y atencibn especial para el ni~o en su 

etapa preescolar, pues este periodo es capital para el 

desarro 11 o de su personalidad e inteligencia, ya que 

repr•senla el primer eslabón del educando con ta estructura 

socio-escolar, y porque la ni~ez, la familia y la comunidad 

2 



son partes inseparables de un esquema de desarrollo inte9ral. 

Lo anterior ha dado impulsa a la elaboración y aplicación de 

pro9ramns de entrenamiento y asesorla al Personal que 

trabaja con niWos, ya que se ha observado que por la 9eneral 

los ni~os mantienen un conjunto de comportamientos de acuerdo 

a las consecuencias reforzantes que obtienen del medio donde 

interacU.1an. <Wahler, 1983). 

Es un hecho 

comportamientos 

indiscutible que el niWo 

que f~cilmente produzcan la 

adopte 1 as 

est imu 1 ac ibn 

social por parte de sus padres, maestros, compaheros, y dem~s 

miembros cercanos a tl. Asl tenemos que dicha& personas 

consideran al niho como •problema• a causa de su 

comporlamiento,por lo cual, la cuestión seo solucionarla 

detectando la forma en que tal •conducta problema• obtiene 

l"efarzamienta par parte del ambiente social d•I niWo. Es 

ejemplo, 

partP del 

com6n observar en este tipo de Instituciones, por 

que PI niWa a9r·esiva capta mayor· atención por 

adulto siempr• qu• emite conductas imperiosas, 

•sto pocas vec•s llega a ocurrir cuando su 

pacifica. 

"I •n cambio, 

conducta •s 

Por lo tanta, si la atención social PstA siendo detectada 

como una consecuencia infalible y reforzante de Ja conducta 

disruptiva del niWa, una modif icacibn de las cons•cuencla• 

sociales que enmarcan dicho problema tendrla valor 

terape6tico, puPsto que la modif icacibn de conducta es 

simplemente la modificacibn del ambiente <Skinn•r, 19831. 

Por lo mismo, no se puede separar el comportamiPnto del 

ambiente en el cual se produce. Para Ja modif icaclbn 

conductual es primordial trabajar en Jos ambientPs dentro de 

los cuales ocurre la conducta, y conc•ntrarse •n las 

consecuencias que acompa~an el comportamiento. IAyJJon y 

~Ir i 9h t , 1983 l • 
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Se coincide con las propuestas de Ayllon y Wright (19831 y 

Kanfer Y Phillips <19801 sobre el entrenamiento al Personal 

como elementos modificadores de conducta efectivas, como una 

alter·naliva 

debidamente 

que representa la 

capacitado, con 

carencia de personal 

miras a proporcionar 

adecuadamente servicios de salud, asistencia, educación y 

bienestar a la comunidad. 

Por otro lado, dentro de la modificación de conducta ha 

surgido un nuevo concepto sobre un fenbmena en particular: la 

desprofesionalizacibn <Vargas, S.J., 1981). Esta se refiere a 

la transferencia de conocimientos a otras personas para la 

solucibn de problemas prActicos, quienes pueden ser 

paraprofesianales y no-profesionales. 

Dentro del rango de no-profesionales podemos considerar a 

personas no cu~ntan con alg~n tipo de estudios 

acad~micos, o que bien, teni~ndolos, se dedicar\an a la labor 

terapefitica sin alternar con alg&n profesional aparte del 

asesor, como serla el caso de los padres de familia en el 

hogar. 

En el rango concerniente al paraprofesional, O'Leary (1983) 

informa que •es alguien quien trabaja con alguna persona que 

tiene un grado, un certificado, o una licencia profesional; 

puede ser paraprofesionaJ el asistente de un m~dico, el 

t~cnico en Psicologla 1 el asistente de un maestro o un 

tutor•. (p. 1641. 

Carbonar i !19~3) 

paraprofesional! 

indica un~ def iniciOn mAs simple de un 

es cualquier persona que tenga un grado, 

licencia o certificado profesional, y en este caso, agrega 

una caractertstica importante, la cual co~siste en que el 

paraprofesional est~ entrenado en la aplicación de t~cnicas 

de mo~ificacibn canductual. 

A este respecto, Var~as <1981> también indica que "el 

pAraprofesional trabaja no solo de una manera institucional, 
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sino que es toda persona ~ntrenada para maximizar los ef•ctoa 

de apr·endlzaje para la adaptac:ión ambiental del sujeto al 

c:omplejo soc:lal, de acuerdo a los patrones aceptado• por la 

comunidad" . , • Cp. 47 y 48>, 

Hay que recalcar que Ja transferencia de los conocimientos a 

otro& profesionales, paraprofesionale& y no-profesionales 

debe dirigirse a necesidades propias de la comunidad, es 

decir, debe responder a una problemAtlca especifica. Es por 

que al definir la labor del Psicólogo como un 

profesional de apoyo tambl~n, sus actividad•• de planeaclOn e 

Intervención deben Incidir directamente sobre aqu~llos que 

tienen de alguna manera control sobre las actividades que 

desarrolla un sujeto en una comunidad. (Bijou y Rayek, 1980). 

En la medida en que se comparten los conocimientos 

clentlflcos c:on otros miembros de la comunidad laboral, se 

estarA cumpliendo con un trabajo comprometido con nuestra 

realidad social. 

AdemAs, volviendo al rol del Psicólogo, el asesora•iento al 

Personal que labora en los Centros de Desarrollo Infantil 

sobre las t•cnlcas y procedimientos que debe utilizar para el 

manejo adecuado del ni~o, •• un aspecto de suma l•portancla. 

CVlllalpando, Ra•o• y V•l•zquez, 1978). 

Otro factor que ha llevado a la consideración del 

entr·enamlento a elementos p;araprofe•lonal•• es el hecho d• 
' que la mayorla de los Centro• o Estancias Infantiles, sobre 

todo del sector pdbllco, ••enfrentan al serlo problema que 

representa la carencia de personal capacitado para trab;ajar 

con el nl~o. Dicho problema •• agrava cada dla m•s con las 

medidas de austeridad presupuesta! Impuestas por el gobierno 

federal, tomando en cuenta ademA• que la mayorla d• nuestra 

población asiste con frecuencia a Instituciones de Servicio 

Social, 

La preocupación por proporcionar entrenamiento y capacitación 



al personal que labora en Centros Infantiles ha sido 

manifestada ya con anterioridad por Rulz Larragulvel (1976) 
1 

quien indica que la problem~tica de estas Instituciones 

Implica la seleccibn de un personal poco preparado en el 

manejo Y trato del nlWo, con un grado de escolaridad 

generalmente bajo y de un nivel socioeconómico inferior, lo 

que no garantiza de alguna manera, la educacibn adecuada del 

nl?!o. 

Espectficamente Ps comUn observar en estas Instituciones que 

el personal que durante la mayor parte del dla se encuentra 

en contacto directo con ~1 ni~o, como son las Asiat•ntes 

Educativas, sblo re~nen Jos requisitos Indispensables 

exigidos, de acuprdo a la dif lcultad y/o categorla del 

trabajo. Siendo su labor el apoyo directo a Ja Educadora y 

a Ja Puerlcultista en Ja atención y educación del nlWo. Las 

actividades de la Asistente Educativa son de gran valor y 

deben estar bien orl~ntadas considerando la relacibn estrecha 

que establece con el nl?!o. 

Se considera que es de suma lmporta~cla modificar en las 

Asistentes Educativas sus pautas trad le i ona les de 

comportamiento hacia el nlWo, de modo que primeramente no 

presten atención a su conducta disruptiva y respondan, en 

cambio, a su conducta adecuada, con el fin de que tsta logre 

un rasgo caracterlstlco, disminuyendo la conducta Inadecuada 

al no ser reforzada. !Lbpez, F., 198:3). 

Para este propósito se ha encontrado adecuado el modelo de 

cambio conductual propuesto por Tharp y Wetzel !198:3) 1 el 

cual integra la particlpaclbn de tres elementos: el a•e•or, 

el mediador, y el blanco o meta de tratamiento. El uso de 

e•te modelo apoyarla la lntervencibn terape~tlca, puesto que 

Ja pPrsona que realmente •debe• modificar su conducta •s la 

A•istente Educativa, ya que por ejemplo, una ttcnica bAsica 

de tratamiento para modificar la conducta disruptiva de un 

nif'ro, serta el maneojo de la atenciOr1 social contingente sobr·e 

las respuestas adecuadas, pero no sobre las inadecuadas, de 

acuerdo tambi~n con las observaciones del Maestro Jorge 
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Peralta (19831. 

Lo anterior debe constituir una concientización para que en 

nuestro pals se trabaje en la soluciOn del problema que 

representa la falta de preparaclOn de todo el Personal que 

trabaja directamente con menores, ya que por ejemplo, algunos 

paises europeos y socialistas han remarcado la lmportancla 

que tiene la debida capacitac!On de sus trabajadores en la 

labor cotidiana con el nil'ro. En Alemania existen programas y 

cursos de entrenamiento para el personal del sector 

preescolar, con car!o.cter de 'of lclales en el cuidado del 

nll'ro"; éstos varlan entre dos y tres afros de duraciOn después 

de haber cursado la secundaria. 

En las "Creches~ francesas las auxiliares o ni~eras son 

llamadas auxiliares de puericultura, y requieren cursar 

programas 

duraclOn. 

graduada, 

posgrado 

de entrenamiento vocacional con des a~os de 

Cada Centro Infantil es dirigido por una nl~era 

qui en ti ene adem!o.s un atio de entrenamiento de 

en la Escuela de Puericultura. En este pals se 

pretende que el personal que se encarga de los nl~os en edad 

preescolar est~ bien informado, no sOlo en las Areas de Salud 

y Psicologla, sino tambi~n con respecto a las actividades 

sensoriomotrices de los nil'ros. Las auxiliares en Puericultura 

estudian ademAs Pedagogla, Antropologla Social, Historia, 

Geogratla, MatemAticas y Qulmlca. Cuentan también con cursos 

especiales de Pedagogla y Desarrollo Infantil con la 

experiencia prActica correspondiente proporcionad• en los 

mismos Centros. 

En Inglaterra el personal de los Centros Infantiles es en su 

mayorla compuesto por enfermeras certificadas, que combinan 

su labor con maestras calificadas y madres voluntarias, 

quienes toman en conjunto las decisiones de Ja escuela. El 

entrenamiento de las maestras de Educación Preescolar se 

realiza en la Universidad y tiene una duraclOn de tres a~os 

despu~s del bachillerato. 
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En Italia, las maestras inician sus estudios en Educacibn 

Preescolar a una edad promedio de catorce aftas, despubs de 

nueve aftas de educacibn obligatoria. La duracibn de la 

carrera es de tres aftas, recibiendo clases de Mbtodos de 

Educacibn, 

Ciencias, 

Historia, 

Higiene, 

Civismo, Gegorafla, Matem11tlcas, 

Cuidado del Nifto, Pri.cticas en la 

Enseftanza Y Religibn. Existen las asistentes que ayudan a la 

maestra a supervisar y atender a los ni~os. Llevan un curso 

de seis a ocho meses en un programa de entrenamiento en el 

cuidado de los niWos pequeWos, posteriormente asisten al 

colegio de los maestros durante dos aWos, con los requisitos 

de presentar buenas calificaciones en los nueve aftas de 

estudio obligatorios y tener seis meses de experiencia 

práctica como mlnlmo. Deben completar una serie de prácticas 

de ense~anza con una maestra calificada. Se les entrena en la 

Psicologla del Desarrollo del NiWo y sus aplicaciones a la 

Pedagogia, incluyendo materias como Civismo, Pslqulatrla 

Infantil, Salud, Etlca, M~sica y Ritmo, Pintura y Modelado, 

Arte y Artesanlas. 

En Cuba, a partir de la revolución, se establecieron en la 

ciudad de La Habana y en algunas provincias, escuelas de 

capacitación tanto para directoras como para maestras y 

asistentes de eduaciOn preescolar. 

En M~xico, la Dirección General de Educación Preescolar 

(antes Educación Inicial> de la S.E.P., a trav~s de Ja 

Escuela para Asistentes Educativos, capacita en y para el 

trabajo, a todas aqubllas personas que se interesen en 

trabajar con infantes, procurando su óptimo desarrollo 

mediante la satisfacclbn de sus necesidades b11sicas, la 

convivencia afectiva y la estimulacibn sistem11tica durante el 

tiempo que permanecen en el Centro de Desarrollo Infantil. 

La Escuela par·a Asistentes Educativos se fundó hace 25 aWos, 

llevando el nombre de 'Escuela para Auxiliares de Guarderlas 

Infantiles•. A partir del Jo, de Enero de 1979 la escuela 

pasó a depender de la Dirección General de Educación Inicial. 

Pretende proporcionar al alumno los conocimientos necesarios 
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para au~iliar al técnico puerlcultlsta o a la Educadora en la 

atenclOn psicopeda9ó3ica de los nlWos, desarrollando 

habilidades y actitudes positivas para asistirlos durante su 

permanencia en el Centro Infantil. 

El plan 

Desar-rol lo 

de estudios comprende 

del Nifto, An•ll&IB 

las 

de 

siguientes 

Programas, 

R1aterias: 

H;i.terlal 

DldActlco, Teatro Infantil, Primeros Auxilios, Organlzaclbn 

de un CENDI !Centro de D•sarrollo Infantil!, Desarrollo 

Humano, Actlvldad•s Musicales y Actividades de EstlmulaclOn. 

Los alumnos ti•n•n la oportunidad de practicar en los C•ntros 

Infantiles, observando primero como se. desarrollan las 

actividades, para desputs practicarlas directamente con el 

n lfto. 

Lo anterior Indica un interts por part• de la S.E.P. en 

proporcionar capacltaciOn al personal auxiliar educativo, 

sin •Mbargo, no en todas las Instituciones se ha loMando •n 

cuenta •I tipo d• •studios que la Auxiliar debe r•qu•rlr para 

solicitar •I puesto, ya que se contrata personal cuya 

••colarldad •uchas veces no llega ni a la educaclbn prl•arla 

coMpleta y esto constltuy• un punto critico en la formaclbn 

•ducatlva de los nlfto• ••nares d• seis aftas. 

Por lo que •• ha tratado de lnt•grar en •I present• estudio 

un contenido tem4tlco sobre los puntos siguientes: 

En el Apartado 2 •• tratan los aspectos correspondi•nt•• a 

los antecedentes hlstbrlcos del surgimiento de las Guard•rlas 

Infantiles en •I mundo y en Mtxlco. Ade••s de describir•• el 

funcionamiento actual de un Centro de D•&arrollo Infantil. 

En el Apartado 3 se describen algunos anteced•ntes sobre 

diversos trabajos y estudios sobr• •1 entr•namlento a 

personal en algunas 

modif icaciOn de conducta 

ext~ajero, as! como Ja 

ttcntcas conductuales para la 

en ambientes preescolar•• en el 

descrlpclOn de algunos trabajos 

realizados en nuestr-o pals. También se comprenden algunos 
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antecedentes del An~lisis Conductual Aplicado. 

El Apartado 4 comprende la descripción de la Metodolagla 

utilizada para la investigación, as\ como el Procedimiento. 

En el Apartada 5 se describen los resultados de la 

invest!gaciOn, y •n el Apartado 6 se realiza una Discus!On 

sabre los mismos. Finalmente, el Apartado 7 comprende las 

Conclusiones y Sugerencias que aporta el presente. 

En •l Apartada B se integran los Ap~ndices que implican la 

ilustración de diversos elementos utilizados en la 

investigacion. Por dltlma, el Apartada 9 comprende la 

"Blbliograf\a. 
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2. ANTECEDENTES HISTORICOS. 

2.1. SURGIMIENTO DE LAS GUARDERIAS INFANTILES EN EL MUNDO. 
-----------------------------------------------------

La historia de la Asistencia Social corre paralela a Ja 

clvlllzaclOn, ya que el hombre se ha Interesado por sus 

semejantes desde los albores de la vida misma. Este Interés 

fue motivado por el temor y la necesidad de subsistir, 

originando una mutua unlOn de convivencia y protección. 

A travfs de la historia universal puede observarse que Ja 

asistencia social ha evolucionado, p~~sentando varias etapas 

•n su desarrollo. A contlnuaciOn se describir• •I desarrollo 

aalstenclal contemplado desde los antiguos griegos hasta 

nuestros dlas, en diversos paises. 

En la Etapa Griega ya existla una gran preocupación por la 

educaclOn de ciudadanos Ideales. Hacia el aWo 300 a.c., 

Platon pugnaba porque la educación Infantil estuviera a cargo 

del Estado, y ae Impartiera en Iguales condiciones para niWos 

y nl~aa. A ralz de la guerra de Peloponeso <431-404 a.C.I se 

otorgo ayuda a los hufrfanos y desamparados. <Blehler, 19821. 

En la Etapa del Imperio Romano, la sociedad y el Estado 

romanos daban alimentos, habltaclOn, cuidados m~dlcos a los 

ni~aa y rneneatercsos con •scasos r•cursas, pero sin ll•g•r a 

un inte~e• por remediar las grandes aflicciones sociales. En 

el aWo 370 a.c., los servicios pdblicos mfdlco• atendlan a la 

poblacl6n de bajos recursos, proporclonlndose estos servicios 

a mujeres y nlWos tambltn. 

La Etapa Cristiana marca una nueva era en la evolución de la 

asistencia social, ya que se favorce un verdadero movimiento 

de solidaridad, estableciendo la Igualdad de todos los seres 

humanos. La condlclOn de la mujer dentro del hogar se elevo 
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notablemente, al Igual que la de los esclavos en el Ambito 

social. La Iglesia ejercla la asistencia social a trav~s de 

asilos, hospicios, comunidades, basAndose en sus principios 

~e caridad, fraternidad, igualdad. 

Durante el Renacimiento se instituyen asociaciones para 

menores, que tenlan como fin proteger y cuidar a los ni~os, 

desprotegidos, huhrfanos. Estas asociaciones se fundaron por 

los gremios de obreros y comerciantes. En el siglo XVI, Juan 

Luis Vives crea en Espa~a sistemas de asistencia social en 

beneficio de la niNez y de las madres trabajadoras. En 1601, 

Isabel I de Inglaterra dicta la 'Ley de pobres•, mediante Ja 

cual el Estado se obligaba a crear casas de educaclbn para 

·los ni~os desamparados.· 

A mediados del siglo XVII, en el aNo de 1650, 1 a fAbri ca de 

tabacos •seviltaP contaba con lLn incipiente servicio de 

guarderla infanti 1,· como lo demuestr·a la pintura de Gonzalo 

de Bilbao en su célebre cuadro "Las Cigarreras" <Morales, 

J. L., 1961). 

Comenio fue el primero en sugerir la educación de nlNos 

peque~os en 1659, ini~iando la orientacibn a las madres en 

la forma de educar a sus hijos en su •oidActica Magna~. 

Prepone las escuelas maternales como medio para que el ni~o 

aprenda a conocer y examinar las cosas por sl mismo. <SolA 1 

H. J., 1974 l. 

En Fr·ancia, en el !iiglo XVIII, al'ro 1769, Juan Federico 

Oberlln funda una e5cuela para ni~os necesitados donde se l•!i 

ense~aba a tejer e hilar, por lo cual se le llam~ 'Escuela de 

la Calceta•. Aunqu• •s hasta 1774 cuando se originan I•~ 

guarderlas en este pal s. <Nieto, G.c., 19831. 

Durante la etapa de la RevoluciOn lr1rl1tstri'C\l. c:-c; ;,,..A .. rf¡tJe-

que el desar·rollo industrial v l.:t. mPr?r·l'?T':ii"J"'l ....... < • !' ígl: 

XIX fueron el factnr ~e•~~~jn~r~~ ~r 1~ ~·-E~=i~·~ j~ 

~uarder,As se 

~, •~~~rj~ e~r repr·esentar •mano de obra 
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~arr\+r 11 • En e-sta etapa los nif'ros quedaban al cuidado de 

ancianas, que al agruparse formaron las primera• 9uarderla• 1 

donde los menores simplemente asistlan, sin contar con alguna 

atencibn sanitaria ni educativa, convlrtl•ndose d• h•cho •n 

prisiones para los ni~os ya, que Imperaba una f&rrea 

disciplina como medio ~nico para impartir el ord•n. 

(I,S.S.S.T.E., 1973), 

Conforme avanzaba •l desarrollo industrial, •• va dando 

importancia a los derechos de los dem•s, ya que por •Jemplo, 

•n •l a~o de 181~, el economista escoc&s Chalmers •• preocupa 

por atregar ayuda material y moral, as! como cuidados e 

lnstrucclbn a los nitics. En Inglaterra Roberto Owen establ•ce 

•n 1816 una "Escuela Asilo" para los hijos de sus 

trabajadores mientras •stos laboraban. Carpentler funda en 

Francia una escuela maternal y escrlb• Ja obra •consejos 

sobre la direccibn de las salas de asilo", <I.M.S.S., 1971-

1974). 

En Alemania surgen las primeras guarderlas auspiciadas por 

sociedades religiosas o fllantrbplcas. En 1830, se crean 

guarderlaa para las f•brlcas textiles en Berlln. IP•rez de 

Alba, 1977). 

Especial rnenclOn merece Federico Frceb•l 1 fllOscfc y maestro 

al•mAn, qul•n consagro su vida y obra al ccnccl•l•nto y 

educaclOn de lo• nl~os, dAndol• esp•clal Importancia al 

desarrollo d•I lenguaje, as! como a la trasc•nd•ncla del 

ju•go en Ja educaclOn Infantil. En 1831 fundo •l primer 

;ardln d• nl~os, al cual Je llamo "Escu•la d• Juego y 

OcupaclOn". Sus Ideas Influyeron grandem•nt• •n Ja 

transfcrmaclOn de los m•tados educativos d• los pArvulos, asl 

como en la 111etodlzaclOn d• Ja p•dagogla escolar. <Bosh, 

Henegazzc y Galll 1 1984). 

Los servicios de guarderla infantil se crean en Suecia en •I 

a~o de 1834, y en Noruega en 1837. (Naciones Unidas, 1956), 
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En 1841, Jean Baptlste Narbeau, alcalde de Parls, instituye 

las •creches" con el pro~osito de proteger a la infancia 

desvalida, y que funcionaron como guarderlas infantiles. 

fObrshmi tt, 1970). 

En Hun9rla, en 1849, se creo una red de 9uarderlas Infantiles 

diri9ldas por Ter·ezia Brunswlck. <Nieto, G.C., 1983), 

En e•te mismo aho se decretb en Espaha una ley que establecla 

la creacibn de los Asilos de P~rvulos; para 18~3 se dispone 

lo anterior en forma de decreto real. <Morales, J.L., 19611. 

Estos Asilos tenfan como propósito recoger a los menores que 

permaneclan solos en el ho9ar durante la jornada laboral de 

·sus padres, <Pérez de Alba, 1977), En estas instituciones se 

definieron dos salas para los menores, una de lactantes para 

ni tfos menores de dos atros y otra para r1 i 'has de dos a seis 

a?lo,.. 

En América se establece en Nueva York la primera 9uarderla 

infanti 1 en el afro de 1854. <Naciones Unidas, 1956). 

Er1 JB74, en Rusia, los Simovindi fundan varias escuelas que 

se fundamentan en el sistema froebeliano. En este mismo sl9lo 

se fundan en Bél9!ca las Escuelas Guardianas y en Suiza las 

Escuelas Infantiles. <I.S.S.S.T.E., 1973), 

En Ar9entina, se fundb en 1892 la sala-cuna del Patronato de 

la Infancia. Pero es hasta principios.del siglo XX que surgen 

los servicios de cuidado diurno de Infantes mediante obras de 

beneficencia privada cuyos objetivos eran la asistencia y la 

protecclbn de niftos procedentes de hogares de e•ca•os 

recursos econbmicos. 

Los conflictos b~licos que tuvieron lugar en .el presente 

s19to 1 Primera y Segunda Guer~a Mundial, fueron factor•s que 

vinieron a incrementar Ja necesidad ma1lifiesta hacia el 

cuidado de la infancia, debido a las condiciones de desamparo 

y orf~ndad que la envolvlan. El nOmero de guarderlas en 

Europa aumento considerablemente, pese a las condiciones 
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deficientes en sus servicio•. Esto influyo en la lnqul•tud 

por estudiar la forma en que estos c@ntros remarcaran su 

lnter~s por los nlWos en los aspectos socioeconOmlco y 
médico. 

En 1924, •n Polonia se promulgo Ja primera ley que obliga a 

empresas con Mils de 100 t r·abaj adoras a prepare i onar· J Oli 

servicios de guar·d•rla. <Carbal, P.J., 1984), 

En los Estados Unidos, el desarrollo de guarderlas infantil•• 

•e ve mAs ampllament• Impulsado a partir de 1927, con Jos 

estudios reall2ados en el campo de Ja Pslcologla y el 

Desarrollo Tecno!Oglco. <Vlllalpando, Ramos y Vel•zqu•z, 

1978). 

En Japón se creo la organi2aciOn Aiiku-Sons en 1940, con •l 

fin de coordinar los esfuerzos of lclalea y privados para 

formar o ayudar en la lnstalaclOn de guarderlas, 

especialmente •n las comunidad•• agrlcola• durante la •poca 

de siembra y r•col•cclOn. <Naciones Unida,., 1956>. 

La Segunda Guerra Mundial <1939-19451 trajo como cons•cuencia 

la gran •xpanslOn de guard•rlas en Inglaterra. Hacia 1943 se 

construlan S69 ••tabl•cimlentos del tipo d• Escuela• 

Maternal•• y Jardines de NiWos para reubicar a••• d• 21,000 

m•nor••· Para 194S ya exlstlan 1,SOO c•ntros at•ndi•ndo las 

24 horas del dla. E•t• incremento se debiO a la n•c•sldad d• 

asi•tlr a los nlWos •vacuados d• las ciudad•s •xpu•stas a los 

bombardeos a•reos, ademls porque las muJ•r•s tomaron parte 

como trabajadoras en las industrias d• guerra, sustituyendo a 

los hoMbres convocados para las actividades Militar••· 

IMinlst&rio d• Salud de Brasil, 19S7l. 

La preocupaclOn 

en 

los organls•os lnt•rnaclonales 

pro del bi•nestar infantil se 

por 

hl20 

manlf iesta con la formulaclOn de la DeclaraclOn Universal de 

los Derechos HuManos el 10 de Diciembre d• 1948. 

H. A., 1972). 

Hi 

<Hartl n•z, 



En 1950, en Su~cia existlan aproximadamente 320 guarderlas 

con una capacidad de atencibn para 12,000 infantes, desde 

lactantes hasta los 7 aí"fos, hijos de madres trabajadoras. 

l~s mujeres que laboraban en actividades rurales, 

~specialmente durante el tiempo de siembra y cosecha, se 

establecieron los denominados ~Asilos Infantiles". <Tegner, 

G., 1956). 

Es importante mencionar el interés que surgió a partir del 

at1o de 19~0 por evaluar la estimulacibn que los nilios 

reclblan en estos Centros Infantiles. Los adelantos 

observados pr·opiciar-on la instalación de Jar·dJnes de NiPros y 

.secciones de Psicolo9la. !Obrshmltt, 1970!. 

~n Amér-ica Latina, se creó en Costa Rica la "Casa del l·li~o" 

en 1952, cuyo objetivo era proteger a niPros pr·eescolares, 

hijos de madres trabajadoras solas. Este Centra contb con el 

apoyo presupuesta! pliblico. <E.S.A.P.A.C., 19601. 

Antes de 1956 1 se concretó en E9ipto la iorffiación de un 

servicio para atender a 120 nlPros de 3 a B afias de edad, 

mie~tras sus madres cubrJan su jornada laboral. Esta escuela 

tarnbi~n impart!a a5esorlas a las madres y a las mujeres 

jóvenes de la aldea de Sandyoun, y llegó a ser un mod~lo en 

~t cual el gobierno fundamentó la creación de Centros 

siml lares en otros puntos del pal s. <11aciar1es Unidas, 1956). 

En la Rep~blica da El Salvador, se creb un organismo oficial 

el 3 de Mayo de 1957 1 cuyo propbsito era efectuar prograMas 

en favor de la ni~ez, a travbs ~e las Instituciones de 

asistencia ir1tegr;::i.J, guarder\as infantiles, clubes fami l iar·l?'s 

cl\nicas de aslstencia Mbdica .. San Salvador, la capital, 

rentaba con d~~ 9uarderlas p1·ivadas ~ 18 eslatalE~ que .. 

•\endlan 1,466 nihcs. <E.S.A.P.A.C., 19601. 

k·usia fue• ot.r:J de Joi;: p:i.!s-:.-s qrJe de5arrol ló arnpl iarne-t.tE la 

creación ~e gt·~rd~rfas, debido a su ~~an irapu?Eo industrial 

~unat1o ~ !a E-!'1Drr·e t;.,·t~nsi~r :!:· la~ acti-.:idodt:·S r·uraJ¿s. 1 lo 
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cual requirib gran demanda de mano de obra femenina, al grado 

que hubo necesidad de establecer guarderlas móviles 

instaladas en coches rodantes para acampahar al campa a las 

operarias rurales. Para el aho de 1958, se contaba can 

2'228,000 plazas. !Carbal, P.J., 19841. 

El 20 de Noviembre de 1959, la Organización de las Naciones 

Unidas proclamo la "DeclaraciOn de las Derechos del Niho", 

que consolidaba el lnter•s y preocupaclOn par asegurar 

bienestar, educaclOn y atenclOn a los nlhos. !I.H.S.s., 1971-

19741. 

Para 1960, Costa 

Instituciones dedicadas a Ja atenclOn de menores desvalidos, 

cama la •casa del Nlho", el •Hogar del Patronato Nacional de 

la Infancia•, la •casa Cuna•, fata ~ltima auspiciada por Ja 

Junta de Protección Social para nl~os desnutridos menores de 

seis a~os de edad. !E.S.A.P.A.C., 19601. 

En Cuba se comenz~ron a construir los denominados •circulas 

Infantiles•, que funcionaron a partir de Abril de 1961. El 

gobl•r·no cubano se habla propuesto ampliar estos servicio• a 

toda su poblaclOn. <P•rez de Alba, 1977). 

En este mismo a~o, ·Italia contaba con un fuerte apoyo de las 

Areas Industrial y comercial hacia toda acción que se 

Exlstla una gran 

preocupaclOn por dotar a los Centros Infantiles de personal 

Idóneo y las mejores condiciones en sus instalaciones a fin 

de obtener el servicio Mis •f icaz posible. !Davidaon-Nowacka

Hoore, 19721. 

La Fundación Nacional de Bienestar del Menor fue creada en 

Brasil por la Ley 4513, el lo. de Diciembre de 1964, como 

formula para dar a la OrganizaciOn de Menores una autonomla 

administrativa y financiera Indispensable, e Implantar la 

polltica nacional de bienestar del menor, ademas de orientar, 

coordinar y auxiliar en finanzas y fi5calizaci0n a las 

entidades encargadas de la atenciOn Infantil. !Mlniesterlo de 
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Salud de Brasi 1, 1957). 

Para el a~o de 1965, Rusia disponla ya de 4'200,000 plazas en 

- quar·derlas infarotiles. CCar·bal, P.J., 1984l, 

La O.N.U., en la Declaración sobre la eliminación de la 

discrlmlnaclOn de Ja mujer, en 1967, establece en el Articulo 

10-II la protección de Ja mujer trabajadora antes y despu•s 

del parto, incluyendo el cuidado del ni~o. <1.s.s.s.r.E., 

198~). 

A finales de 1969, el Estado Argentino dicto normas y leyes 

,para estructurar la or9anizactbn de los Ce1ltros Infantiles, 

ast coma la planif icacibn del asesoramiento, control 

registro de tales servicios y la emisión de los permisos 

para su funcionamiento. En 1971 se dicto una reglamentaciOn 

especlfica para las guarderlas, en la que se detallaban 

diversas condiciones de ambientacibn a las cuales deberlan 

ajustarse los Centros en lo sucesivo para poder funcionar. 

<Carbal, P.J., 198•'1>. 

En Colombia se crearon los Centros de Atención Integral de 

menores de siete a1'fos, en 1974, destinados para hijos de los 

empleados p~bllcos y privados. Estos centros integraban parte 

~~1 Sistema Nacional d• Bienestar Social, contando con los 

servicios de salas-cuna, guarderlas y jardines de infantes. 

<C~r-bal. P.J., 198~). 

En Cuba, en 1977 estaban 4uncionando 459 Circules Infantiles, 

hacjendo parttcip~s a los ni~os de la educacibn integral que 

se esttJ desar·rol lando. Dichos CJrcuJas proponlan, por un 

lado, la 1 iberacibtl de la mujer para que pudief"a incorporarse 

al trabAjo, por otro, la 4orrnación _integral del niPro. 

!Ptrez de Alba, 19771. 

r·ara 1980, 

Vugosla\'ia, 

algunos paises co1no Chile, Estados Unidost 

Suizr.11 Alemania Dernocr·iitica, Cuba y Chinat 

fomentaron la ir .. o:-st.i·3-aciOn para la apl icac:.iOn de programas 
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experimental&s de ense~anza preescolar, asf como nuevos 

sistemas directivos y de organización laboral en Centros 

Infantiles. (Quintana y Zambrano, 1983). 
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2.2. SURGIMIENTO DE 1.AS GUARDERIAS INFANTILES EN MEXICO. 

Desde la Epoca Pr•hlspAnlca existlan •ntre los aztecas, loa 

mayas Y otros grupos •tnlcos, sistemas de atenclbn a las 

madre• y a los pequehos. 

En la !poca Colonial, en las postrimerlas del siglo XVI, 

habla Instituciones que cuidaban a los nlNos mediante un pago 

modesto, al mismo tiempo grupos de religiosos atendlan a 

nihoa indlgenas, fund~ndose m~s tarde casaa de cuna, 

hospitales y asilos de pobres. Cabe sehalar •n este p•rlodo a 

Fray Juan de Zum~rraga por la gran labor asistencial 

desarrollada, y a Don Vasco d~ 

la primera Casa de Cuna, 

(l.S,S.S.T.E., 19731, 

&ulroga, quien cr•O en 1532 

en Santa F• de N•xl~o. 

En la Epoca de la Independencia 11806-1850>, se fundan otras 

Instituciones para proetecclbn de los Infantes. En •l aho de 

1837 ae Inaugura el Mercado del Volador, que cuenta con un 

sitio para el cuidado y r•creac!On de los hijos de los 

com•rclantes que aslstlan a ese lugar. <S.E.P., 19821. 

En el Periodo de la Reforma, en virtud de que los C•ntros d• 

protección Infantil •staban en poder de la Iglesia, Don 

Benito Ju.ir•z •n 1961 secular-iza •stos •stableclml•ntos, 

quedando a cargo del gobierno su cuidado y mantenimiento. El 

9 de Noviembre de ese aho, hace saber qu• el Congreso d• la 

UnlOn decreta legalmente el establecimiento de un Hospital 

de Maternidad e Infancia en la Ciudad de Mfxlco. 

Durante la estancia en •1 pals de los Archiduques Naxlmlliano 

y Carlota, ~stos nombran su Consejo de Beneficencia qu• se 

encargaba de mejoras de escuelas, hospicios y casas de cuna, 

decretando el establecimiento de una casa de maternidad que 

estuviera bajo Ja protección de la Emperatriz. <I.S.S.S.T.E., 

19731. En 1865 fundan 1 a •casa Asilo de la Infancia', que 
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prestaba servicios asistenciales a los hijos d• las damas al 

servicio de la Emperatriz, y mAs tarde, en 1869 fundo •l 

"Asilo de San Carlos•. <S.C.T., 1986). 

En 1887, durante el Por·firlato, &• funda por Dol'ra Car••n 

Romero Rublo de Dlaz, la "Casa Amiga de la Obrera• No. 1, la 

cual sostuvo hasta •l arra de 1910. Este Centro satlsf Izo la 

nec•sldad apremiante d• atender a los hijos de las madr•s 

trabajadoras. En 1916, la Casa Amiga de la Obrera No. 1 pa•a 

a depender de la Beneficencia Pdbllca. <I.11.S.S., 1971-1974>. 

La Constituc:IOn Polltlca de los E•tados Unidos Mexicanos de 

1917 1 Titulo VI, Articulo 123, Apartados A y B, e•tabl•ce el 

servicio de guarderla como una pr•staclOn correspondiente a 

la Ley del Seguro Social y como un derecho de la 111uj•r 

trabajadora. Sin eMbargo, la cr•aclOn de ••tablecl•lentos 

para la Infancia, a partir de ese a~o, se apoyo •n m•todos 

voluntarios fundados en el criterio de qu• •l trabajo 

f•m•nlno tenla •l carActer d• •xcepclonal, •xporldico y 

emerg•nte, de tal modo que •l cuidado del Menor no r•querla 

d• mayor•• conociml•nto• t•cnlco•, por lo cual •u 

organlzaclbn •• baso •n lo• r•querl•l•nlo• laboral•• ••• qu• 

•n la• caracterl•llca• d•l desarrollo Infantil. Su creac:lbn 

fue una cons•cu•ncl.a •u•cltada por el problema econb•lco d• 

la •poca, cuya •oluclbn r•qulrlO la lncorporaclbn d• la •uj•r 

al trabajo •n forMa per•an•nte. E•to a su v•z •olivo la 

preocupaclbn por el bl•nestar de sus hijos durant• su jornada 

laboral. A cons•cuencla d• •lle, •e continuo la cr•aclOn d• 

centros apropi"ados, co1110 la •casa Amiga d• la Obr•ra• No. 2 

•n •l arre d• 1928, bajo los au•plclos d• la entone•• 

Beneflc•ncla Pdblica. IS.E.P., 1982). 

En ••te mismo arra, Dorra Carmen Garcla d• Portes Gi 1 in•tltuyO 

la Asoclac!On Nacional de Prot•cclOn a la Infancia, 

organizando el prl••r Hogar Infantil de la R•pdbllca 

11•xlcana, el cual pasb a ••r la Guarderla No.1 d• la 

Secretarla de Salubridad y A•lstencla. <I.S.S.S.T.E., 19731. 
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Para 1929 se crearon diez Hogares Infantiles distribuidos en 

las zonas más pobres de la ciudad, donde se atendfan ni~os 

mayares de 30 meses, en cuanto a servicios de alimentación, 

cuidados m~dic:os e hi9i~nicos, educacibn preescolar. 

En 1931 la Ley Federal del Trabajo establece decretos 

especlf icos sobre la protección y ayuda para el creciente 

ndmero de madres trabajadoras y sus hijos. 

1972). 

<Martlnez, M.A., 

El General LAzaro CArdenas, en el a~o de 1937 1 Impulso la 

creación funcionamiento de nue-vos establecimientos 

infantl les auspiciados oficialmente. Al integrarse en este 

a~o el Departamento Autbnomo de Asistencia de la Secretarla 

de Salubridad y Asistencia, los Hogares Infantiles pasan a 

denominarse Guarderlas Infantiles, 1 o cual trae como 

consecuencia el cambio del servicio exc l us i varnenl• 

asistencial al de una ater1clbn Integral para el menor. 

<I.S.S.S.T.E., 1973). 

En este mismo periodo, la S.S.A. establece guarderlas para 

dar servicio a los hijos de comerciantes del Mercado de Ja 

Merced, de las vendedoras de bi !Jetes de Loterla Nacional, y 

de las empleadas del Hospital General. 

¿,-. 1939, cuando Jos talleres fabriles de la Nación, 

encargados de fabricar Jos uniformes y equipo del EJ•rclto, 

se transforman por decreto en un r~gimen cooperativo, •• 

Incluye en el mismo Ja fundaclbn de una guarderla para lo• 

hijos de las obreras de Ja nueva cooperativa e.o.V.E. 

<S.E.P., 1982). 

En 1940 se estableció Ja Guarderla Infantil anexa a la 

Escuela Nacional de Maestros a peticio~·del Sindicato del 

Magisterio. 

En 1942 se establece la primera Guarderla Infantil para hijos 

de empleados de la Secretarla de Educaclbn Pbblica, y es 

ubicada en el edificio de la propia Secretarla. 
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En el mismo aNo, empezó a funcionar la Guarderla Infantil d• 

Ja DlrecciOn General de Pensiones Civiles y de Retiro 

<actualmente l.S.S.S.T.E.1, ubicada en Plaza de la R•pdbllca 

No. 6, •n la ciudad de H•xlco. 

En 1943, el Departamento del Distrito Federal, •n r•spuesta a 

la demanda de su propio sindicato, establec!O dos guarderlas 

infantiles para hijos d• sus •mpleados, funcionando una en la 

azot•a del edificio de Ja Plaza de Santo Domingo, y otra en 

la azotea del primer edlf lclo del Departamento, •n la Plaza 

de la Constituc!On en el centro de la Ciudad de H•xlco. 

En 1944 se promulgo la Ley del Instituto Mexicano del Seguro 

Social que protegla la lnstalaclon de 9uarderlas Infantil•• 

por cada 1~0 madres trabajadores de un centro laboral. 

En Jos Congresos Nacionales d•I Sindicato del Magisterio, de 

la F•d•rac!On d• Sindicatos d• los Trabajadores al S•rvlclo 

del Estado, y d• diversas C•ntr·ales Obr•raa, las peticiones 

que •• transfor•aban •n v•rdadero claaor, eran la• que 

proponlan establ•c•r un s•rvlcio amplio y r•gla••ntado de 

guard•rlas Infantiles. A partir d• ••t• a~o, se Inicio •I 

v•rdadero desarrollo del sistema d• Guarderla• Infantil••• 

con las caracterlstlcas auy ••••Jantes a las actual••• 

corr•spondi•ndo a la S•cr•tarla de Salubridad y Aalst•ncla la 

cr•aclon, ••••orla y fo•ento d• dicho• •stabl•cl•l•ntas. 

11.s.s.s.T.E., 198~1. 

Para el a~a de 1946 •• Inaugura la Guard•rla Infantil para 

las hijos de las ••pleado• d•l Hospital G•n•ral de la Ciudad 

de H•xlca, d•ntra del propia •dlflcla, recibiendo nlftas de 

tres me••• a seis aftas d• edad. En Novl•abre de este afta, •• 

funda la primera Guarderla Infantil del Instituto Mexicana 

d•I S•gura Social. CI.H.S.s., 1971-19741. 

En 1948 se inaugur·O la pri•er·a Guarderla Infantil 

Especializada en nuestro pals, con atenciOn exclusiva para 

nt~os con problemas auditivos generaless 
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En 1950, al reformarse el Articulo 110 de la Ley Federal del 

Trabajo, se decreta el derecho de guarderla, el cual queda 

'inido en los t~rminos siguientes: •En las establecimientos 

i:.·n donde trabajen mi.s de 50 mujer·es, los palr-ones deberAn 

establecer una guarderla infantil'. 11.s.s.s.r.e. 1 19731. 

Para 1952, la Secretarla de Salubridad y Asistencia contaba 

con 31 guarderlas dependientes de la DirecciOn General de 

Asistencia Social, atendiendo 6,500 nlWos, mAs 65 en 

provincia atendiendo 10,000 nl~os. En este a~o establece gu 

Guard@r!a No. 8 en la capital, contando ~sta con un servicio 

.de Higiene Mental, funcionando como un estudio piloto para 

extenderlo post~riormente a otras 9uarderlas. Asimismo, s• 

conslderb la Importancia de ampliar el rango de edad para 

nl~o9 que asistlan a estos Centros, no limlt&ndose dnicamente 

a nirros preescolar·es, sino también se r·ecibir·lan nirros de Jos 

niveles Lactantes y Mater·nales. Para el aWo de 1955 la S.S.A. 

coordinaba 38 guar-derlas. Otras Secretarlas y Departamentos 

de Estado Iniciaron la creacibn de las mismas y empezaron a 

aparecer a nivel nacional. !S.S.A. 1 19521. 

En el awo de 1959 se agrega al Articulo 123, el Apartado B, 
F!"acclOn XI, donde se establece que la Segur·ldad Social •e 

»ar& extensiva a los tl"abajadores al servicio del Estado, en 

cuanto a atenciOn m~dica y servicio de guarderla• Infantil•• 

para las madr·es tr·abajador·as, pl"omul~clOn efectuada por el 

entonces Presidente Adolfo Lbpez Mateas. «I.S.S.S.T.E., 19731. 

En este mismo a~o se expide la Ley del Instituto de Seguridad 

y Ser·viclos Sociales de los Tr·abajadores del Estado, 

reglamentarla al Apartado B, en cuyo Articulo 41 se deter~tna 

la creaclbn de guarderlas para los hijos ~e los trabajadores 

estatales. 

F• 1961 se creo el sistema de Guarder-las Infantiles del 

Instituto de Se~uridad y Se~vicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, basado en estudios y experiencias 
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previos con el fin de lograr otorgar los mejore& servicios 

para el nirro, la madre trabajador-a y la co11unidad 

derechohabiente. En este miamo arro se •xpidiO •I R•gla01•nto 

d•I Articulo 110 de Ja L•y Fed•raJ del Trabajo •n Jo 

refer•nte a guarderla• infantil••• obligando a patron•• a 

otorgar •I servicio d• guarder!a •n donde •• haya contratado 

a mAs de ~O MUJ•res; sin emba,..go, n.uchos •mpr·•sarios, para 

•ludir lo estipulado por Ja Ley, contrataban un nd11•ro menor, 

sufrl•ndo gran cantidad de mujeres la• cona•cu•nclaa de Ja 

deaocupaciOn. CJ.S.S.S.T.E., 1973>. 

En 1962, como continuaba sin cumplir&• Ja Ley Federal del 

Trabajo, se modif lcO, quedando •n loa t•rMinos slgul•ntes: 

"Los servicios de guarderla• Infantiles•• prestarln por el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, de confor11ldad con su 

L•y y disposclonea reglamentaria•"· Esto sOJo referente al 

Apartado A del Articulo 123 Constitucional. E•toa 11l•11oa 

t•r11lnos persistieron en •I Articulo 171 lant•• 110) hasta el 

arre de 1970. 11.s.s.s.T.E., 1973>. 

En 1963 s• pro11ul90 una nueva Ley d•I In•tituto de Seguridad 

y S•rvicloa Sociales de los Trabajadores d•I E•tado, 

r•glamentaria al Apartado B d•I Articulo 123 Constitucional, 

Capitulo IV, Articulo 43, FracciOn VI, Inciso E, qu• ••ftalaba 

como una obllgaclOn d•I In•tituto •I brindar •I ••rvlcio de 

guarderla a las madre• trabajadoras d•I ••ctor pdblico. 

cr.s.s.s.r.E., 19as1. 

Por· otro lado, la Secretarla d• Salubridad y A•i•tencia 

coordinaba ya para 1966 un total d• S6 guard•rlaa •n el 

Dl•trito F•d•ral y Area Metropolitana. 

En 1969, el Instituto Nacional de Prot•cciOn a la Infancia 

<I.N.P.I.I y la ln•tituclOn M•xlcana d• Asistencia• la Nlftez 

(l,M.A.N.), con•olidan CollO su labor oficial el bi&n,e•tar d•I 

Ero 1971, Ja Ley del Seguro Social, en su Articulo 171, 

regJarnentario al Articulo 123 Con•tituclonal, Apartado A, 
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Fracclbn XXIX, establece el servicio de guarderla infantil 

como una prestacibr1 

derechohabientes. Tambi~n 

obligatoria a 

se i nstl tu ye 

las 

la 

madreg 

ComisiOn 

--ordinadora de Guard•rlas de Secretarlas de Estado 

dganismos Descentra! izados. II .s.s.s. T .E., J985l. 

y 

En 1972 se efect~a la revisibn de la Ley del Seguro Social, 

y en 1973 se aprueba la nueva Ley d•l Instituto Mexicano del 

S•guro Social, en la cual se establece Ja ampliaclOn del 

servicio de guarderlas no solo a los hijos las 

trabajadoras de la InstituclOn, sino tambi~n a las madr·•& 

aseguradas, quedando asentado su contenido en los Articules 

184 al 193, Capitulo VI del Titulo II. <I.M.s.s., 1971-1974>, 

El reglamento de contrataclbn de guarderlas del I.M.s.s., 

mant•nltndose como una prestacibn social, toma •n cuenta qu• 

tambltn los trabajadores varones viudos o divorciados 

nece&itan servicio de atenclOn para sus hijos. 

En 1973, se presento un documento titulado "Bases y 

Lineamientos de Ja Reforma Educativa en •I Nivel Preescolar•, 

•I cual establece orientaciones generale& y •speclficas sobre 

d 1 f•r•nte!I fas•• d .. l trabajo docente, 1 ne luyendo la· 

s•nslbilizaciOn a la Educadora para que llev• a cabo 

••p•ctativas mAB reclent•& &obr• el de&arrollo infantil. En 

el mismo arre se publicaron lo5 re&ultados d• la investl9acl6n 

sobre lo!I niveles de madurez del nlrro d• tres a seis arre .. de 

•dad en las ••feras de desarrollo 

c:o9nascitivo 1 af•ctivo-social-emocional, 

sensoperceptual, 

sensor·io1notl'iz, 

llngulstico, as! como en las nociones temporales, •spaciales, 

y corporales. (Quintana y Zambrano, 1983>. 

En el a~o de 197~ se lntegrb el progra~~ denominado "Plan 

Tlyoll", el cual considero lo5 aspectos mAs relevantes sobr• 

el desarrollo infantil, presentAndose en un dise~o de flcil 

pare su aplicacibn por parte de promotores y 

voluntarios en zonas rur~les y marginada&. 
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En 1976 1 la Secretarla de Educaclbn Pfiblica creb la Dlrecclbn 

General de Centros rle Bienestar para la Infancia, que 

posteriormente, y hasta 1985 1 se denomino Dirección G•neral 

de Educaclbro Inicial, con facultades normativas, de 

supervisión, de control para todas las guarderlas infantiles 

del pals !Secretarlas de Estado, Organismos Descentralizados 

y CoordinaciOn del Estado de Mthico. (I.S.S.S.T.E., 198:51. 

La demanda del aervicio de guarderlas infantiles ha sido 

crecl•nte. Segfin datos obtenidos en 1978 por la Dlrecclbn 

General de Educaclbn Preescolar de la S.E.P., exlst\an 

aproximadamente :53:5 guarderlas a cargo del Estado, pr•atando 

atención a :5:5,62:5 ni~os menores de siete a~cs. Lo anterior 

implicaba que sólo se cubria el :55% de la demanda real 

registrada, y el 11~ de la demanda potencial, haciendo taita 

6,000 guarderlas para satisfacer la demanda de todo el pals. 

!BArcenas, H. 1 19781. 

Actualmente, a trav~s de la S.E.P. en su DirecciOn General de 

EducaciOn Preeacolar, se aplican el Manual de Actividades 

Pedagógicas para Lactantes (de 45 dias a 18 •eaesl, el 

Programa PedagOgico Experimental para Maternales (19 •eses a 

3 a~o• 11 meses!, asl como el Programa Experi•ental de 

EducaclOn Preeacolar para Preescolares (4 a~os a :5 •~os 11 

meses>, en loa Centros de Desarrollo Infantil o Eatanclas de 

Bieneatar Infantil. Los cuales se encuentran fundamentados en 

los aspectos teOricos mis importantes sobre el deaarrollo 

flsico, afectivo-social y cognoscitivo del ni~o. 

evidente que el desarrollo cualitativo de las 

guarderl•• en nuestro pala ha sido lento y parcial, no 

obstante loa innumerables esfuerzos de las Instituciones por 

superar los obst~culos en cuanto a calidad del peraonal, 

capacidad de cupo, servicios de alimentaciOn, educaciOn, 

higiene y salud. Ea Indudable que todas las Instituclonea de 

Seguridad Social han puesto en marcha programas, planea, 

proyectos con el objetivo de optimizar el servicio, aln 

embargo, tambi~n es cierto que se siguen teniendo carencias 

importantes que de-beri ser superadas. 
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2.3. ?QUE ES UNA GUARDERIA INFANTIL, CENTRO DE DESARROLLO 
IÑFAÑTIL-0-ESTAÑCIA-ñE-BIEÑESTAR-IÑFAÑrrL? _________ _ 
------------------------------------------

La Guarderfa Infantil nace de la necesidad de dar &erviclo a 

los hijos de las mujeres trabajadoras durante el tiempo que 

laboran fuera del hogar. La edad de los nl~os que son 

atendidos en este tipo de Instituciones oscila entre los 43 

dlas y los 3 a~os 11 meses. 

Actualmente una guarderla infantil proporciona bAslcamente 

educación y asistencia al ni~o, considerando que •tate tiene 

todo el derecho de recibir atención y estimulaciOn dentro de 

un marco afectivo que le perml~a desarrollar al mAxlmo su& 

potencialidades para vivir en condiciones de libertad y 

dignidad". CI.S.S.S.T.E., 198:5>. 

Desde el punto de vista asistencial se proporciona al nl~o 

una al lmentaclOn balanceada asl como atención m!?dlca 

necesaria, para que, en conjunto, cuente con un bptimo e&tado 

de salud y bienestar. 

ºor otra parte, la labor educativa estA encaminada a promov•r 

el desarrollo de las capacidades flslcas, afectlvo-&oclales y 

cognoscitivas del nitio, dentro de un ambiente de relaciones 

humanas que le permitan ir adquiriendo autonomla y confianza 

en si mismo y en su relación con la sociedad. cs.E.P., 1982). 

AdemAs dP propiciar· PI desarr·ol lo ir1tegr·al d1>l nilro, la 

guarderla infantil proporciona tranquilidad emocional a las 

madres durante su jornada laboral, favoreciendo una mayor y 

mejor productividad en su trabajo. Por lo que protege tanto 

los derechos del niWo, de Ja madre, como los d& la empresa o 

Institución donde la trabajadora presta sus servicios. 

28 



Hoy en d!a, la preten~lbn de las Instituciones de Seguridad 

Social es la de lograr el desar·rol lo ir1tegral del nlrro en 

estos Centros Infantiles, por lo que se ha reunido~ diver5os 

especialistas, creando un grupo interdisciplinario en las 

Areas de Admlnlstraclbn, Medicina PediAtrlca, Odontologla, 

Psicologla, Pedagogla, Trabajo Social, Nutrlclbn, Educacibn 

Preescolar, EducaclOn Musical y Educacibn Flslca. AdemAs de 

contar con personal auxiliar y manual. 

Este grupo de especialistas constituye un equipo t~cnlco que 

mediante la observaclbn constante y la capacltaciOn, formula 

un plan de trabajo cuyas actividades estAn delineadas para 

proporcionar mejores oportunidades de desarrollo al nl~o, de 

acuerdo a sus necesidades e intereses. 

As! por ejemplo, en la SecclOn de Lactantes, que corresponde 

a los nlrros desde 45 dlas hasta 18 meses de edad, se le• 

proporciona un ambiente afectivo y estimulante para fomentar 

el desarrollo adecuado en esta etapa, favoreciendo la 

aedestaciOn, locomoc!On, deambulaclOn, inicio del lenguaje y 

del control de esflnteres. 

Por otro lado, en la Secc!On de Maternales, se atiende a 

nlrros de 19 meses hasta los 3 arres 11 meses;, inlclindose en 

esta etapa Ja creaclOn de hébitos de socializaciOn, 

alimentaclOn, aseo personal, control de eaflnteres, trabajo 

en equipo, reconocimiento y control de esquema corporal, as! 

como el primer contacto con material pedagbglco,, lo cual 

favorce la comunlcaclbn con el medio que Jea rodea. 

Finalmente, la Sección de Preescolares, atiende a nirros de 4 

a S arres 11 Rles•s, en la afirmación de los h.lbito• y 

actividades pedagógicas ya mencionadas en el pirrafo 

anterior. Esta sección es similar a la de un jardln de 

infar1tes, con la diferencia que en el Centro Infantil el nlrro 

recibe ademAs allmentaclbn y atenclbn de acuerdo a au• 

necesidades. 
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En general, las Guarder·las Ir1fanti les o Centros de Desar-rallo 

Infanti 1 o Estancias de Bienestar Infantil, brindan los 

siguientes servicios: 

- Medico 

- Psicológico 

- De Trabajo Social 

- Pedagbglco 

- De Nutrlcibn 

- Generales 

El objetivo general del Servlco Médico es promover y mantener 

,el estado bptlmo de salud de los ni~os que asisten a la 

guarderla infantil. La existencia del servicio se justifica 

ampliamente dada la importancia de propiciar un estado de 

salud idbneo como precondicibn del buen desarrollo flslco, 

afectivo-social ~ cognoscitivo del nl~o. Las funciones de 

este servicia se encaminan a prevenir los padecimientos m~g 

frecuentes en la poblaclbn infantil y contribuir a que ~sta 

se mantenga en las mejores condiciones de salud mediante la 

aplicación de programas de medicina preventiva, actividades 

odanto-preventivas, de educaciOn higiénica, ast como de la 

vigilancia constante de la salud de los menores durante su 

permanencia en el Centro. Estas acciones se complementan con 

Ja educación para la salud orientada tanto a padres de 

familia, nif'ros y per·sonal. 

El objetivo general del Servicio de Psicologla es propiciar 

el desarrollo armbnico de los ni~os que asisten a la 

9uarderla mediante acciones psicolbgicas programadas. El 

cumplimiento de este objetivo implica tres aspectos b•slcos: 

profllAxls, evaluaclbn y atencibn especial. Aspectos que a su 

vez operan ~n tres campos: ni~os, p~;sonal y padres de 

familia. Adem~s de la observaclbn, vigilancia, atenclbn de 

los menores, se considera de suma importancia la orientacibn, 

capacitacibn a los padres de familia y al personal en 

reli\Ción a las í\C:titude-s E-Spec:Jficas que in-fluyen en el riirro. 
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En cuanto al Servicio de Trabajo Social, se considera el 

objetivo fundamental de operación el propiciar la interacción 

entre el Centro Infantil, el nücleo familiar y Ja comunidad, 

a través de acciones sociales programadas con Ja finalidad de 

coadyuvar el de&arrollo integral del niNo. Su funciOn 

primordial efectuar Investigaciones y estudios 

soc i oeconOrn i cos para conocer las cond i e i enes de vi da de 1 ni f'ro 

Y su familia, detectando aquéllas situaciones que, puedan 

afectar su desarrollo a fin de encaminarlas a una solución 

adecuada. Participa tambl~n en la orientacibn a padres y 

personal con el fin de hacer trascender a la familia Ja 

acclOn socio-educativa de Ja guarderla, ademAs de establecer 

coordlnaciOn con las instituciones que puedan aportar algün 

beneficio al menor o a la InstituciOn. 

En lo relacionado al Servicio Pedagbgico, se considera como 

su objetivo principal el favoreclmiento del 

flsico, afectivo-social y cognoscitivo del niWo, mediante al 

aplicaciOn de programas pedagOglcos que Je permitan alcanzar 

un desarrollo Integral armOnlco. Aun cuando todos los 

servicios son Importantes, el PedagOgico, por tratarse de una 

funclbn eminentemente educativa, se convierte en un objetivo 

fundamental d11 la guarder·la infantil, ya que una estimulaciOn 

sistematizada y organizada que responda a las necesidad•• 

b••lca•, Intereses y caracterlstlcas del nl~o, favorecer• el 

logro de la madurez necesaria para Incorporarse a la •ociedad 

en condiciones Optimas. 

Las funciones del servicio PedagOgico estln orientadas a 

propiciar un ·ambiente altam11nte ••tlmulante y pleno de 

acciones educativas a travts de los programa• propio• a cada 

nivel de edad. E•tos programas contemplan el desarrollo 

Integral del nl~o, encontr•ndose organizados en tre• lreas 

con fines de organlzaclbn did•ctlca: flaica, afectivo-•oclal 

y cognoscitiva. 

En esta Area, la Secretarla de EducaciOn Pdblica, a travts de 

la DirecciOn General de EducaclOn Preescolar, Mediante 

facultades normativas, ef11ctda acciones de superlviaiOn y 
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control para todas las guar·del"las infar1tiles, as! como 

tambl1'n la capacitacibn a Educadoras, Puerlcultislas, 

Paidblogas y Asistentes Educativas. 

El Sel"vicio de Nutrición se propone propiciar en el infante 

un estado de alimentación Idóneo que contl"ibuya a preservar y 

mejorar su 5alud, ya que se considera que el menor permanece 

en la gual"derla siete o mlls horas, por lo cual requiere que 

se le proporcione uno o dos de los alimentos bAsicos del dla. 

Las funciones de este servicio est~n encaminadas no solo a 

cubrir" las necesidades nutl"lcionales del nlho, sino a 

hllbltos propiciar tambi1'n la adqulsicltin de buenos 

alimentarlos. Para ello no basta finlcamente la accibn directa 

con el rdho en la guarderla, sino tambi1'n se informa y 

ol"ienta a los padres de familia, igual que al pel"sanal. 

Dentro de 

mantenimiento 

los 

de-! 

Servicios Gene~ales s~ 

estado de 1 impieza, 

contempla 

operacibn 

el 

y 

funcionamiento tanto del edif iclo como las Instalaciones, 

mobiliario y equipo de la guarder·la. Infantil, ya que de 

alguna manera, el buen funcionamiento de los demlls servicios 

depender~, en gran parte, de la eficiencia con que 1'ste se 

llev" a cabo. <I.s.'s.s.r.E., 1973, 1985; s.E.P., 19821 

S. C. T. , 1986 > • 

Puede concluirse que las Guarderlas Infantiles, Centros de 

Desarrollo Infantil o Estancias de Bienestar Infantil, 

integran I~stituciones de alta relevancia social, dada la 

Importancia de su funcitin en cuanto a proporcionar bienestar 

al nitro, a Ja roadre y a los Centl"os de trabajo. AdemAs que 

sus funciones contemplan el ir mAs allA de la atención 

directa al nifto, ya que otrorgan orientaclbn a los padres de 

familia, al personal, a la comuni.da.d, con el fin de 

contribuir a la disminuciOn de dive~sas afecciones sociales 

como son la desnutrición, morbilidad y mo~talidad infantil, 

,~! como propiciar el desarrollo de hábitos adecuados en el 

menor, favorcer las actitudes positiv~s hacia fste, pugnar por 

la superacib11 edt1cativa, con el fin de favorcer el desarrollo 
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Integral del nl~o. 

Es Indudable que la' labor social que desernpefl'an los Centros 

de Desarrollo Infantil trasciende al nbcleo familiar, a la 

omunldad, a la sociedad, asl que flna!me,,te, 

tambl~n un campo de progreso para nuestro pals. 
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3. ALGUNOS ANTECEDENTES SOBRE ENTRENAMIENTO EN LAS TECNICAS 

DE MODIFICACION DE CONDUCTA EN AMBIENTES PREESCOLARES. 

Los principios bAsicos del Condicionamiento Op•rante fueron 

estudiados por B. F. Skinner <19041 1 PsicOlo90 doctorado en 

la Universidad de Harvard en 1931 1 quien los slstematlzb en 

varias obra!I y Artlculos. (Sklnn•r 1 1938 1 1953 y 19591. 

El Condicionamiento Operante es un •preces~ nuP se rj~i~~~ 

como el control que ejerce la apl icacibn ctei un reftte"'7C1 .:;rit°'ro:? 

la conducta de un orqantsmo en un ~Pt~rm'paA~ a~~fe~tG•. 

<Walker, S., 19791. 

propuso P.n 1948 r:nmo m~ .. otin " t~rn?C"a: 

aceptados h~st~ ~1 ~~o ~~ J9~~. 

Se con~id•~~ Q\ r.~r~ici~~3~iento Operant• como una Ciencia 

~~pQrl~rn•rl de la Conducta. El t•rmlno Condicionamiento 

Operante se refl•re al proc•so en el cual la fr•cuencla con 

que ocurre una determinada conducta, se ve modificada por Jas 

consecuencia• que esta conductA produc•· 

19771. 

De acuerdo a Jos planteamientos 

Condlclonami•nto Operant• consl•t• en 

<Reynolds, G.s., 

d• Skinner, •1 

un conjunto de 

principios acer·ca d• la conducta y d•l 111edlo ambiente, que 

prepare 1 crian una d•scripcilln clentlflca y objetl va de la 

conducta en el m•dio en el cuAI •• •mil•· Se ha constituido 

un conjunto de procedimientos derivados d• los principio• de 

las Investigaciones experlm&ntales sobre la conducta animal y 

humana en el laboratorio, mismos que han sido a su v•z 

observados y probados en rigurosas condlcion•s de control 

exper'iMental. <Sklnner, 19791. 
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El Analisis Conductu~I Aplicado es la parte 

AnAlisis Experimental de la Conducta, cuyo 

practica 

Obj "ti VD 

del 

de 

estudio es la interacción de la conducta del organismo 

integral Y los eventos ambientales, haciende referencia a 

descripciones de acontecimientos mensurables y 

cuantif !cables. IRibes, 19831. 

El An~lisis Conductual Aplicado se desarrolla a partir de la 

observación de tres cambios fundamentales: 

1) un cambio •n el medio en forma de objeto o acontecimiento 

que influye en el organismo y se traduce en alguna forma 

de comportamiento observable, d9nominado conducta o 

respuesta! 

2) un nuevo cambio en el medio, en forma de objeto o 

acontecimiento, efecto de dicha conducta, y 

31 un estimulo consecuencia de dicha conducta. 

llama la triple relación de conting.,ncia. 

A esto se le 

La Modificación de Conducta es pues un procedimiento de 

enae~anza en tanto implica la estructuración sistemAtica de 

las condiciones del medio ambiente para modificar la conducta 

del Individuo u organismo, ya sea •stabl•cl•ndo, •ant•nl•ndo, 

tranafor•ando o auprimiendo r•pertorios conductual••· 

El Anll lsis Conductual Aplicado ha proviato a 
Inveatigación Aplicada d• un conjunto d• diversas t•cnicaa 

para la soluc!On de problema• prActicos d• conducta en los 

caNpos de la Educación, la Pslcologla Cllnlca, la Educación 

Especial, Ja R•habiJitación, •I campo Laboral y 

Administrativo. 

Mediante la 11odificaciór, de Conducta se han solucionado 

problemas prlcticos muy variados. Especlflcamente, dentro d•l 

campo educativo, tal como Jo indica Galindo y col. 119841 1 •• 

han aborado "deade la organizacibn de guarderlaa y Ja 

estructuracibn de tl!cnicas de ensel'!anza, hasta el tratamiento 

de problemas de aprendizaje, en la Educacibn; desde el 
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establecimiento del control de esf lnleres y del len9uaje, 

hasta el entrenamiento en labores educativas, en la Educacibn 

Especial' •.• !p. 22>. 

~demAs se han investigado aspectos conc~rnientes a Ja 

Educación Maternal, Preescolar, Educación BAsica, Secundaria, 

Superior, Educación Especial, en los cuales una forma de 

intervención se ha fundamentado en el entrenamiento al 

maestro o responsable. La investi9ación sobre .. 1 

entrenamiento en Modiflcaclbn de Conducta, ha lncluldo a los 

•lementos paraprofesional•s, 

especialmente dentro de tres 

mismos 

ambientes 

que han trabajado 

terapell. ti cos: 1 as 

Instituciones correccionales y para trastornados mentales, la 

escuela y el ho9ar. (Ay!Jon y Wri9ht 1 1983>. El inter~s que 

ha 9ulado tales procedimientos ha sido siempre la elimlnaclbn 

de conductas inadecuadas con el correspondiente 

establecimlentq de conductas adecuadas, dentro de Jos 

ambientes particulares de trabajo. 

La l abar que los· par-aprof es i ona les han desernpefYado li'n 1 a 

Modificacibn Conductual ha sido vasta y de 9ran utilidad, 

puesto que, por ejemplo, en situaciones de 9uarderla y jardln 

de nl~os, han 109rado la reducclbn de conductas anbmalas 

tales como aislamiento, conductas re9reslvas coma gatear, 

'loriquear, balbucear como beb~, rabietas, berrinches, 

conductas a9resivas, conductas competitivas con la conducta 

de estudial asl como tambi~n han fructificado sus e•fuerzos 

para producir y 

lnteracclbn social, 

mantener- conductas 

destrezas motoras, 

adecuadas, como 

len9uaje adecuado, 

ju•go cooperativo, seguimiento de instruccion•s, conductas de 

estudio, habilidades educativas, de$lrezas •cad~micas, 

propiamente como la lectura y la escriture. 

A continuación se describen algunos -~studios qu• hacen 

refer~ncia los puntos citados ant•riormente. 

Dentro de un prim~r grupo de trabajos •n los cual•s se 

enirenó a eleme1,tos paraprofesionales 1 se enmarcan dos de 

ellos en los que se manejó el reforzamiento social para 
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decrementar conductas regresivas. El primero realizado por 

Hart, Allen, Buell, Hards y Wolf 119641, con un nif'ro 

preescolar de 4 atfos, quien se caracterizaba por sus 

frecuentes accesos de llanto. Se habla observado que •sta 

conducta atrala marcadamente la atencibn de los adultos, por 

lo cual el entrenamiento consistiO en manejar la 

administacibn de reforzadores sociales al ni~o para fomentar 

conductas adecuadas. Los resultados demostraron un d&crem•nto 

de los 1 lor·iqueos del nifro casi a niveles de cero, al ser 

aplicada esta contingencia. 

Harrls, Johnston, Kelley y Wolf 119641 realizaron un trabajo 

cuyo objetivo fue la supresibn de la conducta de gateo en una 

niha de 3 ahos de edad que aslstla a una guarderla, mediante 

el uso del reforzamiento social por parte de educadoras y 

auxiliares. Para tal fin éstas recibieron entrenamiento en 

ModiflcaciOn de Conducta: la atenciOn social serla otorgada 

como una consecuencia inmediata de la 

conducta •recta y retenida como una consecuencia infalible de 

la conducta d• gatear. Tal conducta decremento r~pidamente, 

de modo que la ni~a se Integro adecuadamente a su grupo. 

En otro trabajo, dondes• utilizo el reforza•lento positivo 

mat•rlal para la •liminacibn d• la conducta d• chuparse el 

d•do d•ntr·o d•I salón de clase, en una nil'ra de 5 airas de 

•dad, •• encontró que la •ducadora, con un mlnimo d• 

entrenamiento en •l uso de tal tfcnlca, fue altamente capaz 

de la modlficaclbn conductual adecuada, puesto que la 

conducta disminuyó ripldament• a niveles muy bajos. 

CPh 1111 ps, 19681. 

grupo de trabajos •ngloba Jos realizado• para 

desarrollar conductas de juego adecuadas •n situaciones 

preescolares. Uno de •llos trató d• modificar la carencia de 

habilidades motoras gruesas •n un 

utilizar equipo de juego. CJohnston, 

nilro pr•escolar para 

Kelley, Harris y Wolf, 

19661. Se entreno a paraprofe•ionales para manejar el 

reforzamiento social contingent~ sobre la conducta de trepar 
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al equipo de juego, la cual fue establecida gradualmente 

mediante el moldeamiento. Se demostrb la efectividad de la 

t~cnica en el desarrollo y mantenimiento de altos niveles de 

conducta de tr-epado vigoroso de dicho nif'ro. 

Con el fin de evaluar los efectos del reforzamiento social 

del adulto en el juego cooperativo en ur1a nif'l'a de 5 af'ros 1 

Hart, Reynolds 1 Baer 1 Brawley y Harris <1968) asesoraron a 

personal paraprofesional para manejar sisteméticamente el 

reforzamiento social en el decremento de la condllcta agresiva 

de la nifra y en el incremento de su conducta cooper·ativa. La 

atención social demostró ser una técnica efectiva, muy 

poderosa, pues la nifta desarrolló altos niveles de conducta 

de juego cooperativo. 

En otro aspecto, se ent~enó a parap~ofesionales en la 

utilización del reforzamiento social para incrementar la 

conducta de juego motor en una nifta de 3 aftas que asistla a 

una guarderla, ademAs para desarrollar el contacto social con 

otros nifros. <Bue!!, Stoddard, Harris y Baer, 1968). La nlfta 

llamó la atención de los experimentadores para la realización 

de dicho estudio por su escasa participación en las 

actividades escolares,. por su ausencia de juego cooperativo. 

sus verbalizaciones incompletas e imitaciones de balbuceos. 

El manejo del reforzamiento social se diseftb en forma tal que 

la nl~a primero recibib atencibn por interactuar con equipo 

de juego motor al aire libre, lo cual impllcb un Incremento 

de la conducta cooperativa hacia el grupo, y colateramente •e 

•liminO la ve~balización inadecuada. 

Otro ejemplo de modificaclOn conductual utilizando 

atención socia 1 de! adu 1 to <educadoras y p1>rsonal 

la 

de 

guard1>rlal en el incr1>m1>nto d1> conducta de juego social, •e 
encuentra en 1>! trabajo de Al len, Hart, ~u1>ll, Harri& y Wolf 

<1964>, con un ni~o preescolar qu1> presentaba marcadamente 

comportamientos d1> aislamiento y juego &olitario. El personal 

entrenado utilizb la atencibn solicita sistem~ticamente para 

~l ni?'io $iempre y cuando ::e aproximar·a a sus compal'l'eritos o 

les respondiese, y a la vez era ignorado cuando fie 
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comprometla en juegos solitarios y aislamiento. Los reportes 

ulteriores confirmaron la p~rmanencia de la conducta d• juego 

social del nl~o en niveles altos. 

También el paraprofeslonal ha trabajado en la modificación de 

la conducta verbal. Un trabajo que eval~a el papel del 

reforzamiento social y material en el incremento de las 

verbal Jzaciones 

correspondiente 

de una ni~a en edad preescolar es el 

a Reynolds y Risley ( 1968). quienes 

entrenaron a la educadora del grupo en el manejo de 

contingencias de reforzamiento social, como la atención 

social y la interacclbni en el reforzamiento positivo a 

trav~s de materiales de juego agradables. El estudio comprobó 

que para este caso particular, los componentes de la 

lnteracclbn estrictamente social de la atencibn de la maestra 

no fueron fUtlcionales en el gran incremento de las 

verbalizaciones de la ni~a, como lo fu@ el reforzamiento 

positivo a trav~s del material de juego. 

En otro bloque de investigaciones donde se utilizó a los 

paraprofeslonales, se encuentran aqu~llas cuyo lnter~s fue la 

adqulsicibn y mantenimiento de conductas de estudio adecuadas 

y el desarrolle de habilidades propiamente educativas en 

ambientes preescolares. Gcetz y Baer (1973) ofrecen un 

ejemplo sobre •I control social de la diversidad de formas y 

surgimiento de nuevos modelos en ta construccibn de bloques 

por parte de nl~as preescolares, actividad educativa b•sica 

en un jardln de nl~os. Las ni~as eran reforzadas socialmente 

en forma extrema y solicita por sus maestras, tanto cuando 

lograban la construcciOn con bloques reproduciendo modelos ya 

conocidos, como creando modelos nuevos. Se obser·v6 la 

efectividad de ta ttcnica dado que la conducta de construir 

con bloques por par·te de las niPras se incremento abruptamento 

a partir de Jos bajf$imos niveles de la linea base. Eate 

incremento llevo a las nlPras a mejorar au interacclOn social 

con sus compa~eritos. 
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Hall, Madsen, Ward y Baker (1968>, realizaron un estudio en 

el cual participaron cinco nlWas en su salOn de clases de 

preescolar. La linea base conslstlO en utilizar una lista de 

10 instrucciones, cuya secuencia en la que eran otorgadas, 

asi como 1a regulacimn del tiempo por indicacion, semejaba el 

pl"ocedimlento normal de la clase. El procedimiento 

experimental se llevo a cabo durante 20 sesiones de 20 

minutos cada una. En cada sesión del expe~imento se le 

proporcionaba a la educadora un cronbmetro y una hoja de 

registro donde estaban anotadas las 10 Instrucciones y los 

nombres de cada niNa, con el fin de que la educadora 

registrara durante 15 minutos, si las nirras emitlan la 

respuesta apropiada antes de 15 segundos a partir de la 

indicación 1 entonces ella anotaba una "X" en la hoja d~ 

registro. 

Los ,..esultadas ·demostraron que durar.te la linea batSe, el 

porcentaje promedio de Instrucciones seguidas por dla, variO 

•ntre 42.5% y 74%. 

Cuando la educadora comenzó a prestar ater1c: ión a las ni tras 

cada vez que segu!~n una indicaciOn 1 el porcentaje promedio 

de indicaciones seguidas dla con dla se incrementó altamente. 

Finalmente, el promedio de indicaciones seguidas durante esta 

condicibn fue de 78%. Al regresar a las condiciones de linea 

base, el porcentaje promedio de instrucciones seguidas 

descendjO a 68.7%. Al comenzar de nuevo a atender a las nlrras 

cuando ~stas segufan las instrucciones de la educadora, el 

porcentaje promedio varió entre 80% y 90%. Esta investigación 

reafirmó el frecuente hallazgo que establece que la atención 

del maestro es un reforzador positivo muy poderoso para los 

nihos de educacibn preescolar y primaria. 

Por otro lado, con objeto de llevar a cabo el desarrollo de 

procedimientos de entrenamiento suficientes para producir 

correspondencia generalizada entre la conducta verbal y Ja 

c~nducta no-verbal en ~ihos preescolares, Risl~y y Ha1't 

C1968J 1 entr~n&r·orl a las educadoras responsables de dos 
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grupas en el maneja de la técnica de reforzamiento positiva. 

El las 

ellos 

reforzaban a !os nifios con un almuerzo 

reportaban verbalmente la realización de 

cuando 

alguna 

actividad educativa, aunque en realidad no la hubieran hecho. 

Posteriormente, sólo les o~orgaban el almuerzo cuando los 

reportes verbales de los nif'ros coincidlan efectivamente con 

la conducta no-verbal realizada. El experimento fue exitoso 

puesto que hizo posible que la propia conducta verbal de los 

nif'ros adquiriese finalmente propiedades de estimulo, de tal 

forma que 5US propios repor·tes '/ los de otros nif'ros sirvieron 

como instrucciones para ellos. 

Un eji:mplo de modificación de conducta grupal de 

comportamientos de estudio 1 es el caso ofrecido por Bushell, 

Wrobel y Michaelis (1968! 1 quienes trab~jaron con un grupo de 

12 nif'ros preescolares. Para el manejo de contingencias de 

reforzamiento entrenaron a dos estudiantes de bachillerato 

que participaron como maestras responsables de los grupos. 

El las otor·gaban fichas a los nifros ·cuando éstos se 

comprometlan en las conductas de estudio, una vez que 

lograban acumular la cant1dad suficiente, la canjeaban por un 

boleto para el evento escolar especial del dla. Los nl~os 

tambl~n reciblan elogios por parte de las maestras cuando su 

conducta de estudio era la requerida. Los resultados 

demostraron que la contingencia •evento especial del dta• 

controlb la mayor parte de la conducta de estudio, 

demostrando ademAs que una maestra entrenada en el manejo de 

reforzamiento con fichas, puede llevar a cabo una 

modif icacibn de conducta efectiva. 

El trabajo de Waslk, Senn, Welch y Cooper (19691 permite 

conocer la manlpulacibn experimental para establecer y 

mantener conductas adecuadas dent~o del salón de clase, a&I 

como para disminuir las conductas disruptivas, implicando el 

máximo involucramierito del maest,..o en la modificación. Se 

trabajó con dos nif'ras de 7 arras de edad, quienes exhiblan 

altos indices de conducta disr·uptiva en el salón. Las 

variables de tratamiento fueron el reforzamie11lo social, 

donde. la atehcibn mks la aprobación social fuero· 
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contingencias sob~e las conductas deseables; por otro lado, 

el uso del tiempo fue~a contingente para las conductas 

inadecuadas.Todas las técnicas demostraron su efectividad en 

alto grado, puesto que se logró la eliminación casi total de 

las conductas disruptivas) as! como la corr·espcndiente 

elevacibn de conductas adecuadas dent1·0 del S310n de clase. 

Del mismo modo, se demostrb que el entrena1oiento al maestro 

en el manejo de ciertas técr·icas es fur1cional en la 

intervenciOn en ambientes escolare5. 

Un trabajo similar es el realizado por Ward y Baker !1968J, 

el cual demostrb la efectividad del maestro como agente 

terapeBtico para la eliminación de la conducta disruptiva de 

nifros en ambiente preescolares, as! como el cor·re~por1diente 

establecimiento de conductas adecuadas. 

Otro trabajo realizado para Gl eDtablcci1~icnto de conductas 

adecuadas dentro de un salón de cl~~e prfr~stolar, es el 

presentado por Schutte y Hopkins (1970) 1 

evaluaron los efectos de la ate:)cit.Jh sqci2l dc·l maostro sobre 

Ja conducta de seguimiento de i1)~truccion~s de sus alumnos. 

Se entreno a la educadora respo11sabte del gr·upo para que 

realizara el manejo de la at~nción social contingQnte sob~e 

la emisibn do la respuesta crite~io de los alumnos. 

NuevamE-nte se co~firMó que la atención social es un 

reforzador poderoso muy efectivo para la modificación de 

conductas, 

por par'le 

ya que la catlducla d~ SE~9uiroi~i)ta de inslrucciones 

d~ los alumnos se vio altamente inc~ementada, 

cuando la educadora prestaba atencibn social explicita a sus 

alum11os despu~s de se9L1ir sus itldicacionos. 

Dentro de los problemas más frecuentes et los ambientes 

preescolar~s se ~ncuer·tr~ Ja conducta agresiva, por lo cual 

tarnbibn e:~ este a~p~¡ te s0 lia lrab~JDdo. con elementos 

mo·:; i f i cae i ~._1~; cor1ductual 

Baer ( 1980)' 

reali;-nro·~ ltr1.:i ir!\.t--~t.i9~f.."iór1 cor· E.-! propós1tn de ano.lizar· e-1 



papel de la atenclbn social del adulto en el Incremento d• la 

inler-acción adecuada entre nifros preescolar-es, y como una 

alternativa para extinguir la frecuente conducta agresiva, 

flslca y verbal •n un nl?lo de 3 a?los y medio de edad, en una 

escuela maternal. La educadora reciblb adiestramiento en la 

aplicaclbn de los procedimientos de reforzamiento y 

extinción. Simplemente el nil'ro dejaba de r·ecibir atención 

por parte de ella como consecuencia de SUti agresiones a otros 

compa?leritos, quienes Inmediatamente eran atendidos 

sollcltamente por el adulto en calidad de ser las "victimas•. 

Dado que se trató d" un disel'ro de l lnea base mt11tlple, la 

otra conducta, interacción social adecuada, recibió 

posteriormente reforzamiento social por parte de la educadora 

cuando el nl?lo atendla a sus compa?lerltos. Los r•sultados 

demostraron que la conducta agresiva se redujo marcadamente y 

en forma r&pida mediante la extinción, mientras que la 

Interacción social se vio Incrementada a travts del 

reforzamiento social. 

Un segundo •studlo, evaluó la efectividad de la ttcnlca de 

tiempo fuera como una estrategia de castigo ef,.ctlva en la 

dlsmlnuclbn de conductas Indeseables, como la agreslbn, 

•xamlnando a la vez la permanencia del cambio conductual 

(Leblanc, Haney y Thomson, 1982>. El sujeto fu• un nll'ro 

preescolar de 4 a?lo!I cuya conducta de agre5lbn hacia sus 

compa?lerltos •ra altamente preocupant•. S• •ntr•nb a la 

educadora y a sus dos auxiliares en el 11an,.jo de la ttcnlca 

de •xtlnclbn para eliminar la agreslbn, as! como •n •l 

procedimiento de reforzamiento 5oclal para las conducta• no 

agresivas del nll'ro. Se efectuó un procedimiento_ d• lln•a ba•• 

mdltlpl& bajo las tres categorlas qu• pres•ntaba la conducta 

agresiva del menor·: ataqu•s flslcoa, Insulto• y d••andaa. 

Prlmer·am•nte •e aplicó tiempo fuer-a a Ja cat•gorla de 

ataques, luego a lrosultos y flnal11ente a demandas. Los 

resultados demostraron que Ja apllcaclbn contingente de Ja 

t~cnlca de tiempo fuera fue rotundam•nte •f lcaz en Ja 

disminución de las tres categorlas de la conducta agresiva, 

cuyos niveles permanecieron casi a niveles de c•ro al final 

del estudio. Adem~s se programo la generallzaclOn del 
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tr-atamie·nto reforzando socialmente otras conducta& adecuadas 

del nlt!o. 

A continuaciOn se mencionan dos experimentos cuyo objetivo 

primordial fue el entrenamiento al maestro res~onsable del 

grupo como agente terapebtico efectivo para la modlflcaclbn 

de conductas dentro del salbn de clases. 

En el primero de ellos, Cooper, Thompson y Baer (19701 1 

realizaron una evaluacibn de los efectos que la alencibn de 

la educadora produce en cambios conductuales efectivos en 

nirros Dos educadoras r·ecibieron un 

entrenamiento muy sencillo sin suministro de instrucciones 

especificas sobre los principios de reforzamiento. El 

objetivo fue incrementar la atención de las educadoras hacia 

las respuestas deseables del nifto, proporcion~ndoles a ellas 

una retroalimentacibn factual relacionada con su conducta de 

atención. Se realizaron registros tanto de la conducta de 

atención de las educadoras para las respuestas de los nirros, 

como de las conductas apr·opiadas e 'ir1apropiada9 de los nifros. 

El diseno experimental fue de linea base mbltiple con tres 

condiciones ~ecuen~iales para cada educadora: un perlado de 

!\nea base, un periodo de entrenamiento, y un sondeo. Durante 

la fase de entrenamiento, 1 as educadoras recibieron 

retroalimentacibn sobre el ~xito obtenido en la apllcaclbn de 

la atenclbn social para las conductas adecuadas de les nlftos. 

El experimento 

•ntrenamiento, 

modificación de 

demostró que tal procedimiento 

simple pero constante, permitió 

de 

la 

la conducta de las educadoras, 

espec 1 f lcamente para atender· !"espuestas deseab 1 es de liU!i 

alumnos. 

En otro aspecto, Cossairt, Vanee Hall y Hopkins (19731 

@valuaron los ef•ctos de las instrucciones, retrcalirnentacibn 

y elogios del experimentador en relacibn a la ~onducta de 

elogiar del maestro y la conducta de atencibn del alumno, 

dentro de una sttuacibn escolar con tres maestras de 

pr·imaria, las cuales seleccionaron cada una a cuatr·o de sus 
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alumnos que exhlblan la mAs baja capacidad de atenclOn en el 

sa!On de clase. El e~tudio se llevo a cabo bajo un di&eNo de 

! !nea ba!Ut mllltiple, donde las condlc!onvs .experimentales 

para las maestras A y B fueron la!I mismas: 1 lnea ba51t, 

condlclbn de Instrucciones, condiclbn de retroa!lmentaclbn, 

condiclbn de retroallmentaclbn m•s elogios !loclale& por parte 

del experimentador. En cambio, para la maestra e se 

programaron &Ole dos condiciones experimentales: linea base 

<con el mismo procedimiento que para las maestras A y BI, y 

condtcibn •paqu~t••, 

retroal lmentaclbn, asl 

elogios sociales. 

que reunib Instrucciones, 

como retroallmentacibn acompaWada de 

Los resultados demostraron que el ·hecho de otorgar llnlcamente 

Instrucciones a las maestras no fue ef1tctivo en la producclbn 

de cambios en &U conducta de elogiar a SUB alumnos por 

atender en la clase. En cambio, la retroalimentaclOn reporto 

un ligero Incremento en dicha conducta, la cual 

posteriormente se vio altamente mejorada con la lntroducclOn 

de la retroal l!"lfntaclbn acornpaWada de elogios sociales por 

parte del experimentador. Sin embargo, la condlclbn "Paquete• 

d•mostrb mucho rnlls eficaz en la producclbn d•l 

mantenimiento del cambio conductual de la maestra e, al Igual 

que en el Incremento de la atenclOn de sus alumnos. Loa 

chequeos ulteriores demostraron que esta maestra estaba 

mant•nl•ndo aun sus altos niveles de elogios a sus alumnos 

por atender en la clase, lo cual no estaba sucedl•ndo •n 

Igual forma con las maestras A y B. 

Un ejemplo de Investigaciones realizadas •n Mtxtco, donde•• 

Involucra el entrenamiento a maestras •n la apllcactbn d• 

proc•dlmtentos de Modlf lcaclbn de Conducta, fu• •I •f•ctuado 

por V•zquez (19?31 en una escuela a maestras de primaria, 

jardln de nlNos e lngt•s. El objetivo del estudio fue 

Incrementar conductas por parte de las maestras, tal•• como 

frecuerocla de contactos con el alumno, alabo& generales, 

alabes descriptivos¡ as! como el decremento de conductas 
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ta 1 <>s como iniciacib11 a la conducta de distraccibn e 

iniciaclbn a las c:onrluctas perturbadoras, consideradas por· 

V~zque2 como errore~ ~el maestro. 

Se nti 1 fzO un diserto de J lr1ea base mili tiple de conduelas, que 

lmpl ic6 una faGe de 1 !nea base, fase paquete <aspectos 

teOr!cos, modelamiento més retroalfme~taciOn, y fase de post

check [retroalimentación g~afical>. l.os resultados obtenidos 

en las conductas de las maestras implicaron el incremento en 

la real i2acibn de contactas con los alumnos, alabas generales 

y alabas descriptivos, asl como el decremento en las 

cond1Jclas de inici9ci6n a Ja conducta de distracción e 

fnfciación a las co~ductas perturbadoras.La retroalimentación 

demostró ser un magnlf ico recurso para mantener, y en algunos 

casos mejor·ar la ejecución del maestro. En cuanto a las 

conductas de los ni~os, Jos resultados indicaron que tanto 

er1 las conductas de distracc:fOn, corno p2rturbaciór1 en clase, 

se lograron dec:r.'ernentos notables, a5f como en las cor.duelas 

que implicaron el trabajo adect1ado en Ja clase se observaron 

tnc:r~mentos muy altos. 

Acosta (1Q73l llevó a cabo un estudio donde se pretendta 

reducir Ja aplicac:·iOn de castigo por parte del maestr·o a sus 

aJ11mnos 1 en una eECl•ela primaria. El grupo de e&te profesor 

presentaba un Indice de 98S de alumnos reprobados, y el resto 

eran alumnos de nuevo ingreso. El interés del estudio se basó 

en la preacupaclbn par modificar los altlslmas niveles de 

centro! aversivo qu& et maestro ejercta en su clase, segbn 

Jos datos de la medicibn de !~ ltnea base. La fase 

•xperiment3J conststfb en •ntrenar al maestro en el manejo de 

de re-forzarnierilo, a~! como r·efor·zar lo 

socialmente cuando no ~parec!a Ja conducta caati9ante, adem~s 

de otorgarle retrca! lmenteclbn a trav~s de las 9r~ficas d~ la 

observacfbn de las conductas aversivas: castigo flgico, 

ca•ti'3o verbal ., cnst J go no-verbal. Los resultados 

~emo~traron un decremento inmediato en las frecuencia de 

emi5ib~ de las conrll1cta~. casti9ant&s poi· parle del maestro. 

f-'n 4tic· nnsibl? t~ mi::;.1i:: !~ ... 1e l:J f;,sp i& E.E"3uir11ier1tü 1 tie-bido 

al" finatizaci~n --:t~~ c•.1r·so e-s=clar. 
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Un eetudio r·eal 1 zado c:on el propósito de entrenar .. 
educadoras en el manejo de t•c:nlc:as d .. Modiflc:ac:lon 
Conductual, ... •I de Quir1tana y Zambrano (i9B3l' •1 c:ual 
pr· .. tend 1 a incrementar en los ni rros conductas social11ente-

apropiadas y extinguir c:onduc:tas perturbadora• a trav•• de la 

ejec:uc:lbn de la •duc:adora. s .. trabajo c:on 16 educ:adoras d" un 

Centro de Desarrollo Infantil d" la S.C.T. (CENDI No, ll en 

las salas de maternales y preesc:olar·es. El disel'ro utilizado 

fue' A-B-C, donde A lmpllc:b lln•a base y aplic:ac:ibn de un 

pretet1t, B lmplic:b la aplic:ac:ibn d• un programa de 

•ntrenamiento y aplicac:ibn de un post•st, y C consisltb en 

&eguimlento. 

En todas las c:ondlciones experimentales se registro la 

ocurrencia o no-ocurrencia del UEO de al~una o ~lgunas de las 

t•cnicas de Modificación de Conduc:ta ror parte d• ias 

•ducadoras, a trav•s de un muestreo d• tiempo. También •• 

tomo en cuenta el ndmero d• nil'ros que emitlan conducta• 

p•rturbadoras a trav•s de un registro placheck. 

La apllc:ac:iOn d•I programa.de entrenamiento c:onslstiO •n Ja 

•xposic!On de lat1 t•cnlcas de Modif icaciOn d• Conducta, 

otorgando a las •ducadoras un ej•mplar del programa. El 

t•marlo inc:luyb la descripcibn de un reforzador, los tipos de 

reforzadores, lot1 procedimientos de reforzamiento, el control 

d• estimulas, Jos estimulas sumplem•ntarios, la lmitaclOn, el 

moldeaml•nto, el •ncad•naml•nto, la •xtlnclOn, •I tl••po-

fu•ra, •I castigo, los programas d• reforzamiento. 

Durante el •ntr&naml•nto, las •ducadoras 

sobre la apllcaclbn d• las 

recibieron 

t•cnlcas 

•nt1eftadas, a trav•s d• los registros d• cada seslbn. 

Finalizado el entr•naml•nto se reallzO la apllcaclbn d• un 

post•st. 

La dltlma etapa de la investigaclOn fue el s•gulmi•nto, •1 

cual consistlO •n la realización de tres evaluaclonea: 

registrar el uso de las t~c:nicas por parte de las educadoraa, 

47 



en forma paralela, 

los nl~os, y 

registrar las conductas perturbadoras de 

finalmente, aplicar un postest. Estos 

procedimi&ntos tuvieron luga~ dos meses después de +inaljzado 

el entrenamiento. 

Los resultados del postest i~dicaron que las educadoras 

obtuvieron un conocimiento tebrico sobre Jas t~cnicas de 

Nodlflcacibn Conductual despu~s del programa, pero este 

conocimiento decrementb en Ja fase de seguimiento, pero sin 

llegar a los niveles del pretest, aplicado en la fase de 

linea base. 

La evaluación de la aplicación de las t~cnicas por parte de 

las educadoras demostró que durante la fase de linea base se 

presentaron niveles de ocurrencia muy bajos en algunas 

ttcnlcas, y en otras fue de cero, como en el caso d•I tiempo

fuera. 

Durante la de entrenamiento estos niveles se 

incrementaron ampllament•. En la, fase de seguimiento, el 

nivel de aplicación de los procedimientos habla decrementado 

con respecto al nivel de Ja fase de entrenami•nto, pero nunca 

llegb a los nlvel~s de linea base. Las autoras concluy•ron 

que esto se debió particularment& a que el tiempo en que se 

llevó a cabo el entrenamiento fue corto, adem~s que la 

atención de las educadoras en el periodo de seguimiento 

estuvo concentrada en la preparación de los festejos def dla 

d•I nl~o y dla de las madres, 

En lo qu• respecta a las conductas perturbadoras de los 

nl~os, •xlstib un decremento en la fase de entrenamiento con 

respecto a los datos de linea base. En ellos no fue posibl• 

la evaluación de dichas conductas en la fase de seguimiento. 

Pocos son los trabajos realizados sobre entrenamiento 

directamente con asistentes y/o auxiliares educativas. Uno de 

ellos es el reportado por Madrazo y Saldivar <1979>, cuyo 

objetJvo impJ icb eJ incremento en Jas conductas adecuadas y 

la digminución de las conductas inadecuadas por par·te de 
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nl~eras de guarderla, al frente de un grupo de nihos del 

nivel de Lactantes. Para ello se reallzb un curGo de 

capacltaclbn compuesto por material adaptado para per•onal de 

baja escolaridad. 

Ellas entrenaron a tres ni~eras en una guarde~a de la 

Comisión Federal de Electricidad CC.F.E. ). El programa de 

capacitación se di•eWó con un vocabulario sencillo y claro, 

tratando en Jo posible de no utl !izar t~rminos t'cnlcos. 

Inclula seis unJdad•s, una de las cuales versaba sobre los 

procedimientos de Nodif icación de Conducta, tratando 

especlficamente las ttcnicas de reforzamiento positivo, 

reforzamiento negativo, moldeamiento e imitación. El dls•ffo 

utilizado fue d• tipo A-B-C, donde A representb Ja linea 

base, con duracibn de 6 se$iones. B representb la fase 

experimental en Ja cual se les proporcionaba a las ntheras el 

material programado, con su respectiva evaluacibn, despu~s se 

les entre9aba una hoja con las respuestas correctas, Jo cual 

funcionaba como retroalimentación; por dltimo, && demostraba 

el uso del material dentro del salón donde se !•partió •I 

curso¡ toda Ja fase tuvo una duraclbn de 13 sesiones. La fase 

C representb el seguimiento, con duraclbn de 4 •••iones, 

ld~ntlca en condiciones a la fase A. 

Los resultados iñdican que las conductas que se incr•m•ntarcn 

por parte de las nlheras fueron: contacto flslco con el nlho, 

v•rballzaclones hacia el nlho, aal como •ntregarl• aatertal 

de ••tlmulaclbn. Las conductas que•• decrementaron en ellas 

fueron: verbalizaclones negativas hacia el ntWo, igual qu• 

verballzaclones con otros adultos en horas de trabajo con •I 

nlWo. 

Un segundo estudio realizado con asistentes educativas fu• el 

realizado por Alvarado y Barnetch• 119791, quien•• analizaren 

experimentalmente los efectos d• la retroalimentaclOn mediata 

e inmediata, aal como su apllcaclbn a una o ••s cate~orlas 

de conductas en las tareas asignadas a nl~eras de guaraerlas, 

relacionadas con el programa educativo vigente en las 
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Gnarder·las lnf.&ntile-: rli:l !.M.S.S. 

Ellas entrenaron a 8 nirrerus sobre algunos conocimientos 

teóricos del de~arrollo infantil, conocimientos teór·ícos 

sobre el programa educativo vigente, ambos en forma teó~ico

pr•ctlca. Se def lnieron 3 tipos de conductas para las 

nir<eras: respuesta cor·recte, respuesta incorrecta, y ornisiOri. 

Lao; ct1ales se podlan emitir· dentro de 4 categor-las, 

relacionarlas con cada actividad educativa pr·opia de la sala: 

actividad, evaluacltJn, escala, lugar. Estas 4 cate9orlas se 

dlrl9lan hacia el nl~o. 

EJ dise~o experimental fue de linea base m~lliple de 

conductas, con 3 fases experimentales: base, 

r·etr·oal imentaci0n 1 y se9uimier1to. L3 l lnea base consistib en 

presentar a las niti~ras una hoja con los objetivos del 

programa educativo que se evaluarfan en esa sesión; se l~s 

daba la instruccibn de indicar cu~ndo injciaban y cu~ndo 

finalizab~n la actividad y la evaluacibn correspondiente al 

objetivo del pró9rama educativo vl~ente. Esta fase concluyb 

Cl1ando se evaluaron todos los objetivos educativos 

se 1 ecc i onados. 

La retroalimentación coneistió en hacer comentarios a la 

nirt'eras acercarle la ejecución de su trabajo (r·ealiza..:ión de 

1as actividades educativas hacia el nirro>. Dichos c:ornenlar·ios 

se proporcionaren en forma inmediata y en forma mediata. 

El s@guimiento presentó las rni5mos condiciones de la linea 

base, excepto que las ob~ervacion~s se ~ea.liza.ron en forma 

intermitente, tomando L1n regi5tro de mL1estreo de tiempo. 

tos resu,tados obtenidos mostraron que la ejec11ción de lB.s 

asistentes mejort por la retroali~entacib11 administrada 

(medi~t~ • inme1iat~l. Lo m's relevante fue el notable 

incremento en 13 ~misibn de re5puestas correctas en todas las 

ni~Prtts. El estudio cc-rifir1nó que el conocitnient9 de los 

rest1lta'1os sobre 1."3 rropia eje-c•.•ci6n, asi co;110 la aplicaci6r1 

de procedi~ientos correctivos, son aspectos prepo11derant~s en 
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el entrenamiento al personal, ast como el uso de elogio~ como 

reforzadores. Tambl~n encontraron que la escolaridad de las 

nlf'Yeras roa fue un impedimenta par·a el txita de loa programas 

educativos a desarrollar en un Centra Infantil, •I para ella 

se les capacita debidamente. Asimismo, recomiendan el uso de 

la retraallmentaclOn mediata !otorgada al finalizar la 

actividad>, ya que tiene mayares efectos en el 

aprovechamiento d• recursos humanos y de tiempo. 

En general, en nuestro pa!s se ha venido dando mayor 

Importancia a la capacitaciOn de personal paraprofesional 1 de 

modo que'"' ha desarrollado taJRbitn un Ma.nual de CapacitaciOn 

para habilitar a instructores de paraprafesionales de las 

Centros de AtenclOn Preescolar del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia CDIF>, en las zonas periurbanas y 

rurales. Dicho manual tiene como ojetivo el entrenamiento en 

el manejo de temas tales como la comunicación, dinámicas de 

grupo, principios de aprendizaje, ttcnlcas de inatrucclbn y 

ttcnlcas de evaluacibn, a fin de que los instructores manejen 

las técnicas y estrategias necesarias para la aplicaciOn de 

cursos de capacitación a paraprofesionales, considerando la 

importancia que tienen estos elementos en el mejoramiento de 

los servicios que implican bienestar a Ja comunidad. <Maya y 

Hernandez, 1983). 

Finalmente, se ha podido observar que la preocupaciOn por 

solucionar alguna• problemas de conducta que surgen en loa 

ambiente• preeacolares, ha llevado a la reallzaciOn de 

m61tlplea Investigaciones que tienen como objeto entrenar al 

personal que convive directa•ente con el nif'Yo, considerando 

que generalmente, los problema• conductuales del nirla •• 

Mantienen por las cor1secuencla• reforzantes que •e est•n 

obteniendo del aJRblente social inmediato. !Wahler, 1983). 

Para la aoluciOn d• m~ltiples probl•mas conductual•s sur9ido~ 

en los Centros de Desarrollo Infantil, es imprescindible 

tomar en cuenta el papel que desempeWan tanto la 

Educadora, Puerlcultlsta , como la Asistente Educativa, ya 

!51 



que para la Modif!cac!bn Conductual es primordial trabajar en 

los ambientes dentro de los cuales ocurren las conductas 

'problema•. As\ como el importante papel que desempe'lla el 

Psicb\090 en esta labor. 

Es por ello que la presente investi9aci6n consider6 el 

entrenamiento a las Asistentes Educativas en el manejo de 

algunas t~cnicas de Modif !cación de Conducta, con el fin 

primordial de que ellas modifiquen sus pautas tradicionales 

de comportamiento hacia el ntho 1 es decir, que en vez de 

prestar atencibn excesiva a las conductas disruptivas, se 

concentren en reforzar las conductas ade-cuadas del niNo 1 

manejando tambi1'n peque?los 'paquetes" de técnicas para 

facilitar al ni?lo el establecimiento y mantenimi~nto da 

conductas complejas, como el control de esffnle-1 .. es, el 

utilizar cubiertos para comer solo 1 el realizar actividdd~s 

educativas, caracterlsticas de los logros que el lliho ti~n0 

que establecer ~n este tipo de Instituciones. As! como 

tambi~n realicen disminuciones de conductas disruptivas como 

1 a agr·es i ór1, los berrinches, ~l aislamiento. Lo anterior 

permitir! a observar un i ncremE·r1to e'n las condu.c tas adecuadas 

de los niWos, as! como un dec~emento en sus conduelas 

Inadecuadas. 

Se pretende que se considere a la Asistente Educativa como un 

agente terape~tlco efectivo en la Modiflcaci~n de Conducta en 

ambientes p~eescolares, considerando su labor particular que 

involucra actividades asistenciales para el menor. AdemAs de 

que ~ trav~~ de un entrena~iento adecuado, se le eatarhn 

proporcionando eleroentos para mejo1~ar su actividad laboral, 

lo cual fu~ciona~la coma una estr·alegia para suplir en algo 

la falta de capacitaciO~ adecLla1a con que muchas de ellas 

estt,n lrf\baj~rdo en la atención dir·ecta al nifl'o. 

Po~ otro lajo, 01. manejo adeCLtado de los procediLlientos de 

Madi~ icscib1l de Conducta por parte de la Asistente Educativa 

repC'lr l.!'r fa bere-ficios e~ cuanto a la organización y 

apl icv~ión de !os 1i~·er~os progra1nas propios del Centro 

Ir, fa ri t i 1 • 
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4. METODOLOGIA. 

PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS. 

El entrenamiento a Asistentes Educativas en el manejo de 

algunas 

observar 

t~cnicas de Mod!ficaclbn de Conducta permitirA 

un incremento en las conductas adecuadas de 

los nif'ros que asisten a Centros de Desarrollo Ir1fanti I, as! 

como un decremento en sus conductas inadecuadas. 

4.1. SUJETOS. 

El programa se aplicó a cuatro Asistentes Educativas. quienes 

fueron seleccionadas por haber sido las Unicas sujetos que 

cumplieron con los siguientes criterios de inclusibn: ser 

Asistentes Educativas respons&bles de un grupo de niftos, ser 

trabajadoras de base en sus respectivos Centros, el no contar 

con experiencia previa en procedimientos de entrenamiento en 

Modificac!bn de Conducta, el horario de trabajo y los 

periodos vacacionales ser acordes a la realización de la 

investigación, asf como la no interferencia de permisos o 

licencias, y por supuesto saber leer y escribir. 

La Asistente Educativa No. 1, de 38 a!'los de edad, encargada 

de la sala de Lactantes A, B y C del CENDI No. 2 de la S.C.T. 

La Asistente Educativa No. 2, de 53 a~os, responsable de la 

sala de Maternales A, B y C del CENDI No. 2 de la S.C.T. La 

Asistente No. 3, de 18 a~os, responsable de la sala de 

Lactantes A, By C de Ja EBI No. 51 del I.S.S.S.T.E. V 1 ~ 

Asistente No. 4, de 20 a!'los, encar9ada del grupo Preesro('~ < 

y 3 de la E.B.I. No. 51 del I.S.S.S.T.E. ~~~· ~·r~!r•3~ ~~~ 

~nicament• las Asistentes Educativas No. 1 ~ N~ 

participado en cursos rlP ~io~ 0Qrla~~1ic~ r~r ~r~~f (~ ~ ~ 

Coor-rlinMcl1'H' rt~ c~rcir:•t..,.ri"'r. 1
.""' e··r.er!? c-i.:;. ~:-.tJ il d• las 

~•~n~rtiv•••~te. Las Asistentes No. 1 y No. 2 laboraban en •1 

turno vespertino, en tanto las Asistentes No. 3 y No. 4 en •I 

turno matutino. 
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4.2. ESCENARIO. 

Se trabajó en dos Centros Infantiles: el Centro de Desarrollo 

Infantil No. 2 de la S.C.T. en el turno vespertino, y en la 

Estancia de Bienestar Infantil No. 51 del r.s.s.s.T.E. en el 

turno matutino. Especlficamente el programa se aplico en las 

salas de Lactantes A, B y C y Maternales A, B y C en el 

CENDI No. 2 de la S.C.T.; Lactantes A, By C y Preescolar 2 

y 3 en la EBI No. 51 del I.S.S.S.T.E. Todas ellas contaban 

can iluminacibn y ventilacibn adecuadas 1 libras de ruidos 

perturbadores. Para llevar a cabe el entrenamiento tebrico se 

canto con un cublculo para juntas en el CENDI No. 2, asl cotno 

un salbn de Preescolar 1 en la EBI No. 51, ambos bien 

iluminados y ventilados, sin ruidos perturbadores. 

4. 3, DI SEt!O EXPERIMENTAL. 

Se utilizó un diserro de Linea Base· Multiple de Sujetos, 

reversible, de tipo A-S-B'-A', dond~: 

A - medlcibn de Linea Baae y aplicacibn del Pretest. 

B - aplicacibn del PrograMa de Entrenamiento, m~s 

Retroaltmentaclbn y Elogios a las Asistentes 

Educativas y aplicacibn del Postest. 

B'- Unicamente Retroallmentaclbn y Elogios a las 

Asi~tentes Educetivas. 

A'- Regreso a las condiciones de Linea Base y 

apllcacibn del Retest. 

4. 4. MOBILIARIO. 

Para el er1trenamiento se utilizó un escritorio de 1.50 x 

mts., 2 si t las, un rotafol ios, y un pizarrbn port!l.tl 1, en 

cada utio d~ lo~ Centros Infantiles. 

4.5. MATERIAL. 

El materia) utili1ado consistió en: el pr·ogr ama de 

entr-er.Amíento en fonna de cuadernillo tama~r;a carta ') forma 



f,..ancesa, hojas de registro, cuestionarios 1 encuestas 1 

bor·radores, gises, cronómetros, l.\.pices, 

ilustrativas para el programa de entrenamiento. 

4.6. DEFINICION DE VARIABLES. 

Variables Independientes: 
-------------------------

y 111.minas 

- Ent,..enamiento a las Asistentes Educativas en el manejo 

de algunas t~cnlcas de ModiflcaciOn de Conducta: 

programa teOrico, m~s retraolimentaciOn y elogios dentro 

de Ja sala. 

Variables Dependientes: 

- Conocimientos teorices de las técnicas de ModiticaciOn 

de Conduela por parte de las Asistentes Educativas. 

- ApllcaclOn de las t~cnlcas de Moditicaclbn de Conducta 

por parte de las Asistentes Educativas dentro de la 

sala o salón de clase. 

- Decr"emento de conductas inadecuadas en Jos nifros. 

- Incremento conductas adecuadas en los ni~os. 

4.7. INSTRUMENTOS DE MEDICION, 

4.7,1. ELABORACION DEL PROGRAMA. 

El Programa d& Entrenamiento s• elaboro con ba•e en la 

blbllografla descrita al final del mismo !Ver Ap•ndice No. 

31. Inicialmente contlen& una Pre•entaclOn, dirigida a la 

Asistente Educativa, sobre breves antecedentes del Anll.ll•ls 

Conductual Aplicado, as! como el propbslto de dicho programa, 

brindando tambi~n un somero panorama sobre la estructura 

general del mismo. 

Contiene un Objetivo General y diez Objetivos Particulares, 

con sus respectivos Objetivos Especlflcos. A continuacibn se 

hace una descripcibn muy 9e11eral del contenido: 
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El Objetivo General indica el propbsito que se desea alcanzar 

con la aplicacibn del programa. Cada Objetivo Particular 

describe una Técnica Conductual y los conocimientos previos 

para su aplicación, de este modo, los Objetivos Especlficos 

marcan la tarea especifica que la Asistente Educativa debe 

realizar para cubrir el Objetivo Particular correspondiente. 

A partir de cada Objetivo Particular se hizo el desarrollo 

del contenido temAtico en diez apartados, cada uno con sus 

respectivos estractos de las ideas fundamentales, Se incluyo 

una seccibn final a manera de Resumen, sobre las ideas mAs 

importantes del programa. !Ver Ap~ndice No. 3J. 

4.7.2. CUESTIONARIO DE APROVECHAMIENTO, 

El Cuestionarlo se elaborb en base a los Objetivos 

Particulares y Especlf lcos del programa. Constb de 30 

reactivos de opclbn mbltiple, redactados bajo las categorlas 

taxonbmicas de Bloom. Este Cuestionario de aprovechamiento se 

uti 1 izO como Pretest, Postest y RetE>sl. Presentaba ur.a hoja 

para la anotación de los datos de i~entif icación, asl como 

las instrucciones para su contestación. Se elaboró con el fin 

de contar con un Ra11orama sobre los conocimientos tebricos 

obtenidos por las Asistentes. CVer Ap~ndice Mo. 2), 

4.7.3. ENCUESTA. 

La Encuesta se utilizo para la obtención de datos &obre las 

AsistE>ntes Educativas en relaciOn a algunos requisitos, 

a fin de seleccionarlas para la participacibn •n el 

•ntrenamiento, tales como, el saber leer y escribir, el ser 

trabajadoras de base en 5us respectivos Centros, el ser 

responsables de una sala o un grupo de ni~os, el no cont~r 

con experiencia previa en procedimientos de entrenamiento 

sobre Modificación de Conducta, la ··no interferencia del 

horario de trabajo, loe p~rfodos vacacionales, permisos o 

licencias con el desarrollo de la lnvestigaciOn. Dicha 

Encuesta consto de 11 pregu11tas, con un espacio adicional 

para Ja anotación de los datos de identificación. (Ver 

Ap~nd ice No. 1). 

56 



4.7.q. REGISTRO Y HOJAS DE REGISTRO. ------------------------------
Se u~ilizO un registro d~ muegtreo de tjempo, para anotar la 

ocurrer1ci~ del uso de 1As t~cnicas conductuaJes por parte de 

la Asistente Educativa, a lo largo de 2 sesiones diarias de 

30 mtnutog cada una, divididas en intervalos de 30 segundos. 

De este modo, se tenf a un tutal de 120 intervalos, ndmero que 

se consideró como el 100% de ocurrencias. 

Las Hojas de Registro se elaboraron para anotar la ocurrencia 

de la utll lzaciOn de las t~cnlcas conductuales por parte de 

les anistentes educativas. Cada hoja comprendia 30 divisones 

de inte1~valos de 30 segundes, para reglstrur un lapso de 15 

minutos, por lo cual se utilizaron 4 hojas para completar la 

sesiOn de l hora diaria por cada Asistente. 

En la parte izquierda de cada hoja se cor)sideraron las claves 

de las t~c11icas conductuales cuya aplicacibn se registrarla: 

R para ~eforzamiento positivo, para imltaclOn, M para 

moldearn!er1to, dentrr· del grupo de t~cnlcas el 

cctnblecimiento, mantenimiento e incremento de conductas. Por 

otro lado, dentro del grupo de t~cnicas para el decrem•nlo y 

eJiminacibn de conductas 1 E para Ja exttncibn, TF para el 

tiempo fuera, ROO para el reforzamiento diferencial de otras 

conductas. 

Asimismo, a Jo laF"go de la parte super·ior de la hoja, se 

consideraron las claves de las conductas emitidas por los 

n!rros: dentr-o de las Conductas Adecuadas, SI par-a 

seguimiento de Instrucciones y PC para partl c i pac i 6n 

cooperativa¡ dentro de las Conductas Inadecuadas, SI para no

seguimiento de instrucciones y PC para no-particlpaciOn 

cooperativa. De este modo se facilito as! el registro del uso 

de las t~cnlcas conductuales por parte de la Asistente en 

relación a Ja conducta "mitida. por el nirro o grupo de nirros. 

La hoja de registro contempla tambitn datos conc.,rnientes a 

la fecha, hora inicial, hora f lnal, nombre de la Asistente 

Educativa, gr-upo, actividad, r1ümero de sesiór1 1 nombr-e- de la 
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fa.se exper·itnental, y nombre del registrador. 

No. 51. 

<Ver Apéndic:e 

En la casilla correspondiente a cada intervalos~ anotaba una 

•paloma" 

alguna 

si Ja Asistente Educ:aliva hac:la uso de 

de las t~c:nlc:as de Modiflc:ac:lbn de Conducta 

CRefor-zamiento, lmitacibn, Moldeamiento, Extinci~n~ Tiempo 

Fuera y RDOI, en reJacibn a las conductas de los nihos: 

Conduc:tas Adecuadas <S.-gulmiento 

Par-ticipación 

Inadecuadas 

Cooperat i val 1 

<No-Seguimiento 

as! 

de 

de Instrucciones )' 

corno las Conductas 

Instruccior1es )' No-

Partlc:ipaclbn Cooperativa!. Es decir, si la Asistente 

Educativa elogiaba al nifro que obedecta la ar-den de- sentarse 1 

se anotaba una •palor~a" en la casilla correspondiente a la 

clave R <Reforzamientol-311Seguirniento de Inslruccionesl. 

Tanto el u5o de las técnJcas por par-te de Ja Asistente, como 

el tipo de conducta d&l ni~o, Ee de+inieron operacionalmont~ 

pa.ra su identific:aciOr1. IVe-1 Ap.;.ndic:e No. 6l. 

Si no se presentaba alguna <1& la~ conductas definidas, las 

casillas cor respond i er:tc~s se dej2.ban en bl aneo. 

registradores (investigadoras> no inter~ctuaban ni con nihos 

ni con el personal de ]<). shla. 

Al finalj1~r cada sesión de registr·o, se realjzaba un vaciado 

del ndmPro de ocurr·encias de cada una d~ las técnicas de 

~lodif icaciOn de Condtict? en rel~ciOn A las conductas del 

niPro, en uni'I hoja denorniriada Tabla de Resultados. El objetivo 

principal de su uso ftie el Ilev~r un control diario del 

nOmero de ocurrencias registradas en cada sesibn 1 con 

respc:-cto al tipo de conducta infantil. Esta hoja comprendla 

ademAs espacio para datos sobre Ja fecha, nOmero de sesibn, 

nombre de la fase experimental 1 '/ ngmbre de la Asistente 

Educativa. CVE·r Apéndice No. 7). 
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4.8. PROCEDIMIENTO. 

4.8.1. MEDICION DE LINEA BASE Y APLICACION DEL 

PRETEST. 

Esta fase inicio primero con las dos asistentes educativas 

del CENDI No. Z de Ja S.C.T., simultáneamente. A estas 

personas se les denominar~ en lo sucesivo como A.E. y A.E. 

2, de acuerdo al o~den en que recibieron el entrenamiento. La 

A.E, 1 permanec:lb 10 sesiones en Llr.e•a Base, y la A.E. 2 1 19 

sesiones. Posteriormente CZI dlas despu~s de inic:lada la fase 

A en s.c.T., una v•z que finalizb el periodo vacacional de 

las A. E. 3 y A. E. 41, en la EBI No. 51 del I.s.s.s.T.E., se 

inició simultlneamente Ja Linea Base con la A.E. 3 1 10 

sesiones, y la A.E. 4, 15 sasiones. A esta fase s• le 

denomlnb fase A. 

El nómero de sesiones proyectadas para las A. E. 1 y A. E. 3 

era de 10, para la fas& de Linea Base, en tanto para las A.E. 

2 y A.E. 4 era de 20. Debido a que se consideró adecuado 

obtener una medlclbn de Linea Base lo m~s establ• posible, 

se establecib un n~mero base de 10 sesiones. Dicho n~mero de 

s•slones se reglstrb a las A. E. y A. E. 3 1 quienes 

in le: 1ar1 an prim@ramente su entrenamiento teOr-ico (10 

sesiones!, por lo cual las A. E. 2 y A. E. 4 perman•c•rlan en 

Lln@a Base dur-ante todo •ste periodo <20 sesiones). La A. E. 

2 sblo pudo cubrir un periodo de 19 sesiones en Lln@a Base 

debido a una inasistencia por un probl•ma personal, •n tanto 

la A. E. 4 sólo cubriO 15 sesiones, debido a inaslst@ncla de 

5 sesiones por incapacidad por enfermedad. 

Se registro la ocurrencia o no-ocurrencia del uso de alguna 

de las t~cnlc:as de Modif ic:ación de Conducta por parte de la 

Asistente Educativa, en relación a la conducta del niPro 1 en 

diver·sas actividades, ta.les como desayuno, comida, cena, 

control de esflnteres, cantos y juegos, recreo, actividades 

pedagógicas, actividades ~ecreativas, aseo. En cada una de 

las salas, sólo se pudo contar con un solo registr·ador. 
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La ap 1 l cae i bn del cu es ti criar· i o Pre test se realizb 

individualmente en la 6ltima sesibn de Linea Base para cada 

una de las Asistentes. Se les condujo al aula donde se 

efectuar· fa el entrenamiento teó~ico, explicándoles el 

objetivo del cuestionario, del cual se les entregó una copia, 

aclar~ndoles muy bien las instrucciones, e indicAndoles· que 

con ello no se persegula algün fin evaluativo, s;tno 

6nJcamente como punto de partida para iniciar la aplicacibn 

del programa de entrenamiento. Habiendo terminado de resolver 

el cuestionario, se les recogió Y, se les citó pa~a el dfa 

siguiente. 

4.B.2. APLICACION DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO, 

ACOMPAl'rADO DE RETROALIMENTACION Y ELOGIOS, 
------------------------------------------y APLlCAClON DEL POSTEST. 

Esta fase, llamada fase B, consisitb e11 la aplicacibn del 

programa de entr~namiento, aco1npanado de retroalim&ntaciOn y 

elogios a la Asistente Educativa. Se realizo un entrenamiento 

teOrico en forma individual, durante 10 sesiones para cada· 

una, en las cuales se les conduela al aula para llevar a cabo 

Ja capacitación. En cada s~sión de entrenamientoJ SI> 

uti J izaron hojas de rotafol io y lámi11as i lustrativas 1 como 

material de apoyo en el plar1 de leccibn, asl como pizarrbn 

para la anataciOn de Jos comentarios mAs relevantes. Se 

trabajb did~cticamente con Cartillas Descriptivas para cada 

sesión de entrenainiento, en las cuale:·s se indicaban les 

Objetivos Particular y Especl~icos, las actividades de la 

Instructora, las actividades de la Asistente Educativa, Jos 

medios de instruccibn (}~minas, pizarrbn, rotafolio), asl 

como los m~todo~ de ensehanza Cexposicibn y modelamiento>. 

<Ver Ap~ndice No. 4). 

Cada investigadora ~e encargó del entrenamiento de dos 

Asistente= E~ucativas en un mismo Centro Infantil. 

La apl icaciór. .formal del programa inició c:on la leclur·a de Ja 
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Presentacibn, los Objetivos General• Pa.r-tic:ulares 

Especfficos, asf como ,.l plan de le-cciOn a seguir. En cada 

sesión, se les entregaba el material impreso correspondiente, 

de acuerdo al orden siguiente: 

SESIONES 

2 

3 

6 

7 

e 

9 

10 

De 1tst1> modo, 

InlroducciOn: aprendi2aje de conduelas entre 
la5 personas. 

Definición de Reforzador. 

Reforzadores Sociales y No-Sociales. 

Reforzamiento Positivo. 

Reforzamiento Social. 

Reforzamiento Ne9ativo. 

Programación de Reforzamiento. 

Reforzamiento Continuo. 

Reforzamiento Intermitente. 

Saciedad. 

T•cnlca de ImitaclOn. 

T•cnica de Holdeamlento, 

Tfcnlca de Extinción. 

T'cnica de Tiempo Fuera de reforzamiento. 

Tfcnica de Reforzamiento Diferencial d• 
Otras Conductas. 

Resumen. 

Jos contenidos temAticos fueron acumulables 

sesibn por sestbn. Estas tuvieron una duracibn de 4~ a 60 

minutos, Una vez finalizada la clase, la Asistente Educativa 

re9resaba a su sala, a fin de poner en prictica •I uso de la 

ttcnica tratada ese d\a, Aproximadament• de 10 a 15 minutos 

despu's de finalizada la sesión de entrenamiento, .... 
observaba 

dial"! as 

la interacción asistente-ni~os en 2 sesiones 

de 30 minutos cada una, mediante el mismo 

procedimiento de registro. Al terminar este lapso, se 
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efectuaba la retroallmentaclbn y elo9ios, mostrando a la 

Asistente el vaciado de datos de dicha sesibn <Tabla de 

Resultados, Ver Apl>ndice No. 71, indiclrndole la forma en que 

habla aplicado las t~cnicas, si lo habla hecho correcta y 

oportunamente, se le elo9iaba y fe! !citaba. En caso 

contrario, se le explicaba en qué momento no lo habla 

realizado correctamente y se le decla cbmo debla hacerlo. 

Cabe mencionar que conforme se avanzb en el desarrollo 

tem~tico del programa, el registro del uso de las t~cnicas en 

la sala fue incluyendo las t~cnicas vistas en cada se&lbn 

antecedente, de modo tal que el procedimiento de 

retroalimentación y elogios se vio enriquecido, pues la 

Asistente Iba utilizando 2 ~ 3 técnicas para ~stablecer, 

mantener, incrementar o decrementar determinadas conductas 

en Jos nif'ros, lo cual hizo posible par·a e-llas la mejorfa en 
su ejecucibn. 

Cuando finalizaron las sesiones de entrenamiento teórico, se 

efectuo la aplicacibn del cuestionario Poslest en forma 

individual, 

evaluacibn 

aprendizaje 

en Ja misma aula del entrenamiento. Esta 

se real 1 zb 

teór·ico· de 

con 

las 

el objeta 

Asi stentE·s. 

de 

El 

analizar el 

cuestionario 

presentado fue el mismo que se utiljzó como Pretest. 

4.8.3. UNICAMENTE RETROALIMENTACION Y ELOGIOS, 

Al siguiente dla de haber concluido las 10 sesiones de 

entrenamiento teórico con retroalimentaciOn y elogios, se dio 

inicio a la Fase B' consistente en 10 sesiones adicionales en 

las cuales se continub el mismo procedimiento de registro, 

manteniendo las mismas condiciones para la retroalimentación 

y elogios para lag Asister.tes Educativas, 

asegurar el uso correcto de las t~cn1cas 

con el fin de 

conductuales, y 

realizar 

confusión. 

correcciones @n caso de presentar errores o 

Estos procedimientos de retroalimentación y 

elogios tambj?n se realizaron dentro de la sala de cada 

Asistente, in1nediatamente que conclufan los dos perlados 

diarios de registro de 30 mi11utos cada uno. 
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4.8.4. REGRESO A LAS CONDICIONES DE LINEA BASE Y 

APLICACION DEL RETEST, 

A esta fase se le llamb A', la cual lmpllcb el regreso a las 

mismas condiciones de Linea Base y la apllcaclbn del 

cuestionario Re test 1 como la lt 1 t irna etapa de la 

investigacibn. Se efectub un mes despu~s de la Qltima sesibn 

de la Fase B' <Onicamente retraolimentacibn y elogios>, 

constando de 10 sesiones de observacibn para cada A~l&tente 

Educativa, utilizando el mismo procedimiento de registro. 

La finalidad de esta fase fue realizar dos tipos de 

evaluacibn. Primero, registrar si las Asistentes Educativas 

aun continuaban aplicando las técnicas canductuales dentro de 

sus salas, en forma correcta, en relación a las conductas de 

los nl~os, en diferentes actividades propias del Centro 

I nf anti l. Igualmente que en la fase A, los registradores no 

tuvieron lnteracclbn con las Asistentes ni con los nl~os, ni 

t~mpoco se otorgaron retroalimentacibn y elogios. 

Segundo, 

utl 1 izado 

la apllcaclbn del cuestionario Retest (el mismo 

como Pre y Postestl, para detectar &i las 

Asistentes aun conservaban los conocimientos tebricos sobr~ 

el programa de entrenamiento. Este cuestionario se apllcb 

Individualmente, en el aula que slrvlb para el entrenamiento, 

durante la ltltima seslbn (sesibn 10 ) de esta fase. 
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5. RESULTADOS. 

5.1. EVALUACION DEL MATERIAL DE ENTRENAMIENTO. 

A continuación se describirAn les datos que se obtuvieron con 

Ja apllcaclOn del cuestionario de aprovechamiento como 

Pretest, Postest y Retest, a fin de conta~ con un panorama 

sobre •l conocimiento tebr~co que obtuvieron las cuatro 

Asistentes Educativas. Los resultados de dichos cuestionarios 

se analizaron en relactbn al porcentaje de aciertos de las 

Asistentes. 

5.1. l. MEDICION DEL PRETEST. 

La apllcaclOn del Pretest se realizó en la fase de Linea 

Basel Ja A.E. 1 obtuvo 46%1 la A.E. 2 1 50%¡ la A.E. 3 1 46%1 y 

la A.E. 4 1 60%. <Ver Tabla No, ll. 

5,1,2. MEDICION DEL POSTEST. 

Los resultados de la medición del Postest muestran que en 

general hubo un incremento en las calificaciones de las 

Asistentes, durante la fase de entrenaml<>nto con 

retroalimentación y elogios, ya que la A.E. 1 obtuvo 100%1 la 

A.E. 2 1 70%1 la A.E. 3, 86'1.I y la A.E. 4 1 90%, <Ver Tabla 

No. 11. 

5.1.3, MEDICION DEL RETEST. 

En los resultados obtenidos por las Asistentes Educativas en 

el cuestionarlo Retest, se observa un ligero decremento en 

relaclOn al porcentaje de aciertos del Postest, sin embargo, 

se mantiene un nivel mAs alto que el del Pretest. La A.E. 

obtuvo 96%, 50% mAs que en el Pretest y 4% menos que en el 

Postest. La A.E. 2 obtuvo 73%, 23% mAs que en el Pretest y 3% 

m•s que en el Postest, lo que significa que fue la ~nlca que 

mejoro su califlcaclOn en este ~!timo cuestionarlo. La A.E. 3 

obtuvo 70%, 24% m~s que en el Pretest y 16% menos que en el 

Postest. Finalmente, la A.E. 4 obtuvo 86%, 26% mAs que en el 
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A. E. 1 A. E. 2 A. E. 3 
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Pretest y 4~ menos que en el Postest. <Ver Tabla No. ll. 

:5.2. EVALUACION DE LA APLICACION DE LAS TECNICAS DE 
----------------------------------------------MODIFICACION DE CONDUCTA POR PARTE DE LAS ASISTENTES 
----------------------------------------------------EDUCATIVAS. 

A cont!nuaclOn se describirA la apl lcac!On de cada una de las 

t~cnlcas de MadlficaclOn de Conducta por parte de las 

Asletentes Educativas, en relac!On a las conductas adecuadas 

e inadecuadas d• los ni~os. 

Los porcer1tajes que se presentar1 en las Tablas que se 

mencionar•n a continuaclbn, se obtuvl~ron d• la manera 

eiguiente: en cada una de las hojas de registro &e anotaba 

una observacibn por cada 30 segundos, durante un periodo de 

1:5 minutos, par lo cual se ull I Izaron 4 hoj ;o.e de r&9!stro 

para completar el periodo de 60 minutos par ses!On pa_ra cada 

Asistente. Esta nas da un total de 120 intervalos de 

cbeervac!bn, nbmero que se cons!derb come el 100~ de 

ocurrencias de apl!cac!bn de las t~cn!cas. SI l;o. Asistente 

emltla das a mks aplicaciones dentro de un misma Intervalo, 

ll.nicamente se anotaba una cbservac!On, dejAndcse •n blanco •n 

caso de no-ocurrencia. 

Al final Izar· cada ses!On se contaba el nll.mero de ocurrencias 

de cada ttcnica en relac!On a las conductas adecuadas • 

Inadecuadas de les nlttcs, anotando los totales en la Tabla de 

Resultados (Ver Aptndice Ne. 7l. Con estos dates se r&allzaba 

una r&9la d• tr•• para obtener el porcentaje correspondiente 

a cada ttcnlca conductual en relaclbn al tipo d• conducta del 

nl?lo. Los r&sultados se ml!nc!onarkn en ba11e a los porcentajeli 

promedio di! cada fase experimental CA-Llnea Base! B

Entrenamlento con retroallmentacibn y &lc9io•I B'-bnlcamente 

retrcallml!ntaclbn y &lo9lcs1 A'-regresc a las condiciones de 

Linea Basel, los cuales representan la sumatoria de 1011 

pprcentajes de cada sesiOn dividida entre el nll.mero total de 

sesiones de cada una de las fases, de acu@rdo a cada 

Asistente Educativa. Estos porcentajes promedio se analizarkn 

con cada una de las t~cnicas conductuales en relacibn a la~ 
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conductas adecuadas (seguimiento de instrucciones y 

participaclbn cooperativa) y conductas inadecuadas por parte 

de tos nifros <no-sE-guimiento de instrucciones y no

participaclOn cooperativa>. 

5.2.1. TECNICA DE REFORZAMIENTO. 

A. E. No, 1. 

El uso del reforzamiento positivo por parte de la A.E. 1 para 

la conducta de seguimiento de instrucciones, en la fase A fue 

un porcentaje promedio de 1.411 fase B, 16.33; fase B', 

11.83; fase A', 21.66. Lo cual indica que esta t~cnica era 

muy poco utilizada para el seguimiento d~ instrucciones en la 

fase A, incrementAndose su aplicación paulatinamente, hasta 

llegar a un nivel considerable en A'. En cuanto a ~u 

apilcaclbn a la conducta de partlclpacibn cooperativa, la 

A.E. utilizaba esta t~cnica con cierta regularidad en la 

fase A, S.91; decrementando un poco en la fase B, 6.661 pero 

Incrementa luego en la fase B' a 19.91 1 para llegar a 22.49 

en la fase A'. (Ver· Tabla No. 2 l. 

Lo anterior proporciona un porcentaje promedio total del uso 

de ta técrdca de reforzamiento para las conductas adecua.das 

del n lfro <sumatoria de Jos porcentajes pr·orned i o de 

seguimiento de instrucciones y de participaciOn cooperativa 

de cada fase experimental) por parte de la A. E. 1 1 de 10. 32 

en la fase A, 22.99 en la fase B, 31.74 en la fase B', y 

44.15 en la fase A'. Esto Indica que dicha t~cnlca, en 

promedio, estaba siendo utilizada casi la ~ltad del tiempo 

que ella pasaba en la sala, para las conductas adecuadas, al 

final Izar la lnvest!gaclOn. <Ver Tabla No. 2). 

En lo que 

reforzami@nto 

1 nstruccl enes 

r•~p•cta a las conductas inadecuadas, 

se aplico a la conducta de no-seguimiento 

un porcentaje promedio de 3.33 en la tase 

0.5S en la fase B, 0.16 en la fase B' y o.os en la fase 

Par· a la conducta dtt no-participaci~n cooperatlv•, 4.74 en 

tase A, 0.99 •n la fase B, o.74 en la fas• B' y o.os en 

fase A'. <Ver· Tabla No. 2). 
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Esto significa que la t~cnica de reforzamiento se utilizb 

para las conductas inadecuadas un porcentaje promedio total 

de 8.07 en la fase A, 1.57 en la fase B, 0.90 en la fase B', 

y 0.16 en la fase A'. Lo cual i1ldica, que por ejemplo, en la 
fase A' sqlo se r·egistraron dos ocurr,encias de la apJ icaciOn 

del reforzamiento a las conductas inadecuadas, a lo largo de 

10 sesiones. <Ver Tabla No. 21. 

A. E. No. 2. 

El uso del reforzamiento positivo para Ja conducta d• 

seguimiento de Instrucciones, re9istrb un porcentaje prom•dio 

de 5,3q en Ja fase A, 17.99 en la fase B, 15.91 en la fase 

B', y 11.63 en Ja fase A'. Para la conducta de particlpaci6n 

cooperativa, fue de 2.'19 en la fase A, 12.58 en Ja fase B, 

18.83 en la fase B', y 24.83 en Ja fase A', Esto quiere decir 

que dicha t~cnlca se utilizaba en promedio para las conductas 

adecuadas, un porcentaje total de 7.83 en Ja fase A, 30.57 en 

Ja fase B, 34. 74 en la fase B', y 36.46 en la fase A'. <Ver 

Tabla No. 21. 

En lo concerniente a la conducta de no-seguimiento de 

Instrucciones, el reforzamiento se utllizb un porcentaje 

promedio de 15.87 eri la fase A, 4.'11 en la fase B, o.74 en la 

fase B', y 0.41 en la ~ase A'. Para Ja conducta de no

partlclpaclbn cooperativa, 1.09 en Ja fase A, 0.58 en la fase 

B, 0.73 en Ja fase B', y 0.24 en la fase A'. Para ambas 

conductas Inadecuadas, el reforzamiento se utlllzb un 

porcentaje promedio total de 16.96 en la fase A, 4.99 en la 

fa"e B, 1.47 en la fa"e B', y 0.65 en la fase A'. <Ver Tabla 

No. 21. 

A. E. No. 3. 

Para la conducta de seguimiento de Instrucciones, el 

reforzamiento positivo se aplicb un porcentaje promedio de 

2.66 en la fase A, 34. 16 en la fase B, 28.58 en la fase B', y 

14.33 en Ja fase A'. Para Ja conducta de partlcipacl6n 

cooperativa, 5.83 en la fase A, 11.24 en la fase B, 25.2'1 en 
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la fase B', y 26.61 en la fase A'. Para ambas conductas 

adecuadas, el reforza~iento se aplicó un porcentaj• promedio 

total de 8.49 en la fase A, 45.40 en la fase B, S3.82 en la 

fase B', y 40.94 en la fase A', <Ver Tabla No. 2l, 

En lo que respecta a la conducta de no-seguimiento de 

instrucciones, el reforzamiento se utilizó un porcentaje 

promedio de 5.2'1 en la fas" A, 2.16 en la fas• B, o.se •n la 

fase B', y O.OS en la fase A'. Lo cual significa, por 

ejemplo, que en la óltima fase, solamente •e registrb una 

ocurrencia a lo largo de JO sesiones, de la aplicacibn del 

reforzamiento para esta conducta inadecuada. Para la conducta 

de no-participación cooperativa, se utilizó un porcentaje 

promedio de S.16 en la fase A, 0.33 en la fase B, 0.08 en la 

fase B', y 0.33 en la fas• A'. Para ambas conductas 

inadecuadas, dicha ttcnica se utilizó un porcentaje promedio 

total de J0.40 en la fase A, 2.49 en la fase B, 0.66 en la 

fase B', y 0.41 en la fase A'. <Ver Tabla No. 2l, 

A. E. No. 4. 

El uso del reforzamit>nto para la conducta de seguimiento de 

Instrucciones, reglstrb un porcentaje promedio d• 2.SS en la 

fase A, 29.74 en la fase B, 20.33 en la fase B', y B.49 en la 

fase A'. Para la conducta d• partlcipaclbn cooperativa fu• de 

S.22 •n la fase A, lS.66 en la fase B, 13.16 en la fase B', y 

10.83 en la fase A'. Significa que para a•bas conductas 

adecuadas, la ttcnlca se utlll%b un porcentaje promedio total 

de 7.77 en la fase A, 4S.40 en la fase B, 33.49 en la fase 

B', y 19. 32 en la fase A', IV•r Tabla No. 21. 

Para la conducta de no-segulMlento de instrucciones, •• 

obtuvo un porc•ntaj• promedio d• 13.77 en la fase A, 2.41 •n 

. la fase B, 0.41 en la fase B', y 0.49 en la fase A'. Para la 

conducta de no-participación cooperativa, 6.22 en la fas• A, 
O.OS en la fase B, 0,08 en la fase B', y 0.33 en la fase A', 

Para ambas conductas Inadecuadas, la ttcnlca •• 

porcentaje promedio total de 19,99 •n la fase A, 
fase B, 0.49 •n la fase B', y 0.82 en la fase A', 

No. 2l. 
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5.2.2. TECNICA DE IMITACION. 

A. E. Ne. 1. 

El use de la t~cnica de lmltaciOn para la conducta de 

seguimiento de instrucciones, registró un porcentaje promedio 

de 0.41 en la fase A, 2.99 en la fase B, 1.99 en la fase B', 

Y 13.24 en la fase A'. Para la conducta de particlpac!On 

cooperativa se utllizO un porcentaje promedio de 0.33 en la 

fa!5e A, 0.24 en la fase B, 1.99 en la fase B', y 4.49 en la 

fase A'. Para las conductas adecuadas, la t•cnica se apllcb 

un porcentaje promedio total de 0.74 en la fase A, 3.23 en la 

fase B, 3.98 en la fase B', y 17,73 en la fase A'. <Ver Tabla 

No. 31. 

Durante todas las fases no se observó la aplicación de la 

t~cnlca de lmltaclbn para las conductas Inadecuadas de los 

nl?los. CVer Tabla No. 31. 

A. E. No. 2. 

La t~cnica de 1mitaciOn para la cohducta de seguimiento d• 

instrucciones se utillzO un porcentaje promedio de 1,05 •n 

la fase A, 3.99 en )a fase B, 4.99 en la fase B', y 12.08 en 

la fase A'. En cuanto a la conducta de partlcipacibn 

cooperativa, se utllizb un porcentaje promedio de 0.74 en la 

fase A, 1.91 en la fase B, 6.91 en la fase B', y 13.08 en la 

fa•e A'. Significa que para ambas conductas adecuada•, la 

lmitaciOn se utilizo un porcentaje promedio total de 1.79 en 

la fase A, 5.90 en la fase B, 11.90 en la fase B', y 25.16 en 

la fase A'. CVer Tabla No. 31. 

En cuanto a las conductas inadecuadas. no se pr•sent6 alguna 

ocurr•ncla de la apllcaclbn de esta t~cnica a lo largo d• las 

fa!5es exper !mentales. <Ver Tabla No. 3 J. 

A. E. No. 3. 

El uso de la t~cnica de imitaciOn para la conducta de 

seguimiento de instrucciones registró un porcentaje promedio 
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de 0.24 en Ja fase A, 4.91 en la fase B, 3.99 en la fase B', 

y 2.24 en la fase A'. Para la conducta de participaclbn· 

cooperativa, 0.16 en la fase A, 1.99 en la fase B, 3.74 en la 

fase B', y 4.74 en la fase A1
, Para ambas conductas 

adecuada~, esta thcnica se aplicb un porcentaje promedio 

total de 0.40 en la fase A, 6.90 en la fase B, 7.73 en la 

tase B', y 6.98 en Ja fase A'. <Ver Tabla No. 3), 

No se presentaron aplicaciones de Ja imitaclbn para las 

conductas Inadecuadas de los nl'tfos. !Ver T '.la No. 3). 

A. E. No. 4. 

Para la conducta de seguimiento d~ instrucciones, •sta 

thcnica se apllcb un porcentaje promedio de 1.44 en la fase 

A, 2.66 en Ja fase B, 0.91 en la tase B', y 0.24 en la fase 

A'. Para la conducta de partlclpaclbn cooperativa, 1.99 en la 

fase A, 4.58 en la fase B, 2, 16 en la fase B', y 4,99 en la 

fase A', Para ambas conductas adecuadas, la t~cnica de 

lmltacibn fue aplicada un porcentaje prom•dio total de 3.43 

en la fase A, 7.24 en Ja fase B, 3,07 en la fase B', y 5.23 

en la fase A'. <Ver Tabla No. 3>. 

5.2.3. TECNICA DE MOLDEAMIENTO. 

A. E. No. 1. 

La aplicac!On de la t~cnlca de moldeamiento para la conducta 

de seguimiento de instrucciones, registró cero ocurrencia& en 

la fase A, un porcentaje promedio de 2.58 en la fase 8, 1.83 

en la fase B', y 21.33 en la fase A'. Para la conducta de 

partlcipaciOn cooperativa se re9istraron cero ocurrencias en 

la fase A, un porcentaje promedio de 0.16 en la fase B, 1.83 

en la fase B', y 1.91 en la fase A'. Sl9nlfica que para ambas 

conductas adecuadas, esta t~cnica tuvo una aplicaclOn de cero 

en la fase A, con porcentajes promedio totales de 2.74 en Ja 

fase B, 3.66 en la fase 8', y 23.24 en la fase A'. !Ver Tabla 

No. 4>. 

En lo que respecta a las conductas inadecuada5, nunca •• 
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observó la aplicación de esta técnica durarite las 4 fases 

experimentales, <Ver· Tabla No. 4l. 

A. E. No. 2. 

La aplicación del moldeamiento para la c:onduc:ta de 

seguimiento de instrucciones fue de cero en la tase A, ~en 

porcentajes promedio de 3.66 en la fase B, 7.58 en la fase 

B', y 17.82 en la fase A'. Para la conducta de participación 

cooperativa, fue de cero en la fase A, 1.08 en la fase B, 

4.71 en la fase B', y 4.49 en la fase A'. Significa que part 

ambas conductas adecuadas, el moldeamiento se utilizb ur 

porcentaje promedio total de cero en la fase A, 4.74 en 

fase B, 12.29 en la fase B', y 22.31 en la fase A'. !VE> 

Tabla No. 4). 

A lo lar-ge de las fases exper·imc-ntaJes, se obst::or'JiJ.r·on cer:.• 

ocurrencias de la aplicacibn del moldeami~nto pa1~a las 

conductas inadecuadas. <Ver Tabla No. 4>. 

A. E. No. 3. 

El uso del moldeamiento para la conducta de seguimiento de 

instrucciones fue de cero en la fase A, con porcentaje~ 

proroed!o de 9.48 en ·1a fase B, 12.74 ,,.,., la fase B', y 6.32 er 

la +ase A'. Para la conductn rle par·licipacibn coope1·ativa 1 

fue de cero en la +ase AJ cero et\ la fase B, 13.08 en la fasr 

B', y 12. 33 en la fase A'. Par-a. ambas conduc:tas adecuadas, lf 

aplicacibn de la tecnica registrb cero ocurrencias en la fas! 

A, con porcentajes promedio totales de 9.48 en la fa~e B, 

25.82 en la fase B', y 18, .65 en la fase A'. <Ver Tabla No. 

4). 

Esta técn1ca no fue ~plicada para las conductas inadecuadas a 

lo lar-.c;10 de las fases e>:per imentalt:s. (Ver· Tabla No. 4>. 

A. F.. No. '1. 

Esta Asistent~ fue ln ónic3 ql'0 presentó la aplicación dt· 

mold1?illr11ic:-nlo e-r. l?. fas!?,; {Lf11ea Ba5el. Para la conducta dF 
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seguimiento de instrucciones, obtuvo un porcentaje p1omedio 

de 0.11 en la fase A, 14.83 en la fase B, 21.08 en la fase 

B', y 6.49 en la fase A'. Para la conducta de partlcipaciOn 

cooperativa, 0.27 en la fase A, 3.99 en la fase B, 6.91 en la 

fase B', y 10.28 en la fase A'. Para ambas conductas 

adecuadas, la t~cnlca se utflizb un porcentaje promedio total 

de 0.38 en la fase A, 18.82 en la fase B, 27.99 en la fase 

B', y 16. 77 en la fasi; A'. <Ver Tabla No. 41. 

5.2.4. TECNICA DE EXTINCION. 

A. E. No. l. 

Para la conducta de seguimiento de instrucciones. la 

extinclbn fue utilizada un porcentaje promedio de 10.66 en la 

fase A. 1.91 en la fase B, 1.16 en la fase B', y cero en la 

fase A'. Para la conducta de participacitn cooperativa, 5.66 

en la fase A, 0.16 en la fase B, 0.24 en la fase B', y cero 

•n la fase A'. Significa que para ambas conductas adecuadas, 

la extlnclbn se aplicb un porcentaje promedio total de 16.32 

en la fase A, 2.07 en la fase B, J.40 en· la fase B', y cero 

en la fase A'. <Ver Tabla No. 5l. 

Para la conducta de no-seguimiento de instrucciones, Ja 

t~cnlca de extlncibn se aplicb un porcentaje promedio de 1.08 

en la fase A, 0.91 en la fase B, 0.83 en la fase B', y 0.25 

en la fase A'. Para la conducta de no-participaciOn 

cooperativa, 1.66 en Ja fase A, 1.58 en la fase B, 4.41 en la 

fase B', y 1.16 en la fase A'. euiere decir que para ambas 

conductas Inadecuadas, la t~cnica de extinclbn se apllcb un 

porcentaje promedio total de 2.74 en la fase A, 2.49 •n la 

fase B, 5.24 en la fase B', y 1.41 en Ja fase A'. (Ver Tabla 

No. 5 l. 

A. E. No. 2. 

El uso de la extinciOn para la conducta de seguimiento de 

instrucciones re9istrO un porcentaje promedio de 20.82 en Ja 

fase A, 3.99 en la fase B, 0.58 en la fase B', y 0.24 en la 

fase A'. Para la conducta de partlcipaciOn cooperativa fue de 
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3.37 en. la .fase- A, 0.41 en la fase B, cero en la fase B', y 

c:ero en 1 a fase A'. Para ambas c:onduc:las adecuadas, la 

exlinciOn se utilizo un porcentaje promedio total de 24.19 en 

Ja fase A, 4.40 en la fase B, 0.58 en la fase B', y 0.24 en 

fase A'. <Ver Tabla No. 5>. 

Para la conducta de no-seguimiento de instrucciones, la 

extlncibn se utllizb un porcentaje promedio de 2,01 en la 

fase A, 2.84 er, la fase B, 1.24 ero la fase B', 't 0.74 en la 

fase A'. Para la conducta de no-partlcipac!bn cooperativa, 

fue de 0,26 en la fase A, 1.16 en la fase B, 1.74 er. la fase 

B', 't 0.74 en la fase A'. Esto es que para ambas conductas 

inadecuadas, la t~cnlca se utllizb un porcentaje promedio de 

2.27 en la fase A, 3.99 en la fase B, 2.98 en la fase B', 't 

1.48 en la fase A'. <Ver· Tabla No. 5). 

A. E. No. 3. 

La extinciOn se uEilizO, para la conducta de 5e9uimiento d• 

instrucciones, un porcentaje promedio de 9.24 en la fase A, 

2.08 en la fase B1 0.83 en la fase B', 't 0.33 en la fase A'. 

Para la conducta de participaciOn éooperativa, 9.83 en la 

fase A, 0.33 en la fase B, 1.49 en la fase B', 't 0.08 en la 

fase A'. Para amba$ conductas adecuadas, la extinción se 

ut!llzb un porcentaje promedio total de 19.07 en la fase A, 

'Z.41 e•1 la fase B, 2.32 en la fase B', 't 0.41 en la fase A'. 

··~,. Tabla No. 51. 

Para la conducta de no-seguimiento de instruccione6, la 

t~cnica de extinclbn se aplicb un porcentaje promedio de :ero 

en la fase A, 3.41 en la fase B, 8.99 en la fase B', 't 1.74 

en la fase A', Par·a la conducta de no-participaciOn 

cooperativa, fue de 0.16 en la fase A, 0.50 en la fase B, 

2.~4 en la fase B', y 3.16 en la fase A', Significa que para 

ambas conductas Inadecuadas, esta t~cnica se utll!zb un 

porcentaje promedio total de 0.16 en la fase A, 3.91 en la 

i ase B, 11. 73 en 1 a fase B ', y 4. 90 en 1 a fase A' • (Ver· 

Tabla No. 5>. 

77 



A. E. No. 4. 

Par-a la conducta de seguimiento de instrucciones, la 

extinclbn ~e utlllzb un porcentaje promedio de 16.96 en la 

fase A, 3.74 en la fase B, 0.93 en la fase B', y 0.16 en la 

fase A'. Para la conducta de participacibn cooperativa, 7.88 

en la fase A, 2. 16 en la fase B, 0.91 en la fase B'' y 0.16 

en la fase A'• Para ambas conductas adecuadas, la extinción 

se utllizb un porcentaje promedio total de 24.94 en la fase 

A, 5.90 en la fase B, l. 74 en la fase B'' y 0.32 en la fase 

A'. !Ver Tabla No. 51. 

Para la condl1Cta de no-seguimiento d& instrucciones, la 

t•cnlca de extinclbn se aplicb un porcentaje promedio de 0.44 

en la fase A, 6.59 en la fase B, 9.16 en la fase e•• y 3.25 

en 1 a fase A', Para la conducta d"' no-participación 

coaperattva, 0.22 en la fase A, 0.49 en la fase e, l. 41 en la 

fase B' . y 3.33 en la fase A'• Lo anterior· nos reporta un 

porc•ntaje promedio total para las conductas Inadecuadas de 

0.66 en la fase A, 7.07 en la fase B, 9.57 en la fase e•, y 
6.58 e11 la fase A'. !Ver Tabla No. 51. 

5.2.5. TECNICA DE TIEMPO FUERA. 

A. E. No. l. 

En lo que respecta a ambas conductas adecuadas Caeguimiento 

de Instrucciones y partlcipaclbn cooperativa>, ••registraron 

cero ocurrencias de la apllcaclbn de esta t~cn!ca a lo largo 

de las fases experlment"les. !Ver Tabla No, 61. 

Para la conducta de na-seguimiento de instrucciones, se 

r•gistraron c•ro ocurrencias en las fases A, B, B', con un 

porc•ntaje promedio de 0.08 en la fase A'. 

de no-partlcipaclbn cooperativa se 

Para la conducta 

ocur·rencla• en todas las fases •xperlmentales. Significa que 

esta t•cnlca se apllcb a las conductas Inadecuadas un 

porcentaje pr·omed i o de O. 08 dn i camente en 1 a fase A• , con 

cero ocurr·enclas en las fases A, B, y 8', <Ve!" Tabla No. 61, 
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A. E. No. 2. 

En lo que respecta a las conductas adecuadas, se reqi~•~Ar~r 

cero ocurrencias de la aplicacibn de la t~cnic~ ~~ liP~D~ 

fuera en todas las fases experimentales. 1v~r Tahl? Mr, "'. 

Para la conducta de no-se9uimiento ~~ i.-.rtr~=~i~.,,, 

tiempo fuera se apl icb un pot""C'?r•l-=i..:e ,...,...,f"~~;c ..fq (" ,..." :?··. 11 

fase A, 0.33 en la fes~ ~ 

fase A'. P.:s.-.!:\ l=E' r:rn1••i:-'-, ... '"'r ·~r-")<""~ .. ::~i:a~:!J: ::>operativa se 

r1:1iC?1=tr-"'r'1..-. r-: 0 r'1 c-r:11r ... Pncias en la fase A, con un porcentaje 

pr~MP~i~ d~ ~ nq en la fase B, cero ocurrencias en la fase 

B', y cero ocurrencias en la fase A'. Para las conductas 

inadecuadas, la t~cnica de tiempo fuera se aplicó un 

porcentaje promedio de 0.04 en la fase A, 0.41 en la fase B, 

0.16 en la fase B', y 0.4t en la fase A', <Vcir Tabla No. 6). 

A. E. No. 3. 

En lo que respecta a Jas conductas adectladas, se registraron 

cero ocurrencias de la aplicacibn del tiempo fuera en todas 

las fases e~<perirnentales. CVer Tablá No. 6). 

Para la coriducta tje no-seguimiento de instr·ucciones 1 se 

registraron cero ocurrencias del uso de esta t~cnica en tedas 

las fases experimentales. Para la conducta de no-

participación cooperativa se ~egistraron cero ocurrencias en 

las fases A, B y B', y un porcentaje promedio de 0.08 en la 

fase A'. Para las conductas inadecuadas, la t~cnica 5e aplicb 

en un porcentaje promedio total de cero en las fases A, B y 

B', y O.OS en la fas'? A'. !Ver Tabla No. 6l. 

A. E. Mo. 4. 

Para las cn .. id•1ctas adecuadas se registr·aron cero oc:ur·rencias 

del uso de esta t~c:nica en toda5 las fases experimentale&. 

<Ver T2bla Ne . .Sl. 

Para la cond~cta d~ no-seguimiento de ir.struc:ciones, la 

t~criica de tiempo fuera se apl icb u~ porcentaje promedio de 

80 



cero en la fase A, O.OS en la fase B, O.OS en la fase B' 1 y 

0.24 en la fase A'. Para la conducta de no-partlcipac!On 

cooperativa, cero en la fase A, O.OS en la fase B, 0.33 ~n la 

fase B', y 0.08 en la fase A'. Lo cual significa para las 

conductas inadecuadas, un porcentaje promedio total de 

aplicación del tiempo fuera de cero en la fase A, 0.16 en la 

fase B, 0.41 en la fase B', y 0.24 en la fase A'. !Ver Tabla 

No. 6). 

5.2.6. TECNICA DE REFORZAMIENTO DIFERENCIAL 

DE OTRAS CONDUCTAS. 

A. E, No. 1. 

Con la apl icaclOn de esta técnica se reforzaba 

diferencialment~ cualquier conducta inc6mpatible con las 

Inadecuadas, por lo que el uso de ~sta para la conducta de 

seguimiento de Instrucciones registro un promedie de cero en 

la fase A, cero en la fase B, 0.49 en la fase B', y 0.33 en 

la fase A'. Para la conducta de participaciOn cooperativa, 

cero &n la fase A, cera en la fase B, 2.49 en la fase B', y 

0.33 en la fase A'. Para las conductas adecuadas esta t~cnica 

registro porcentajes promedio totales de cero en las fases A 
y B, 2.98 en la fase B', y 0.66 en la fase A'. !Ver· Tabla No. 

71. 

A. E. No. 2. 

La utllizaclOn de esta técnica para la conducta 

seguimiento d• instrucciones registró porcentaje~ promedio de 

cero •n la fase A, 0.16 en la fase B, 1.74 en la fase B', y 

0.91 en la fase A'. Para la conducta de partlcipaclOn 

cooperativa, cero en la fase A, 0.08 en la fase B, 0.49 •n la 

fase B'' '/ 0.16 en la fase A'• Por· lo cuaJ, la apl !cae iOn del 

RDO para 1 as conductas adecuadas registro porcentajes 

promedio totales de cero en la fase A, 0.24 en la fase B, 

2.23 en la fase B'' '/ 1.07 en la fa&e A'. !Ver Tabla No. 71. 
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A. E. No. 3. 

Para la conducta de seguimiento de instrucciones, la técnica 

de ROO se aplicb con porcentajes promedio de cero en la fase 

A, 0.91 en la fase B, 2.24 en la fase B', y 1.16 en la fase 

A'. Para la conducta de par-ticipac:ibn cooperativa, cero eri 

las fases A y B, 2.41 en la fase B', y 0.83 en la fase A'. 

Si9nff ica que par· a las conductas adecuadas, la técnica de ROO 
se apl icb en porc:entaj es promedio totales de cero en la fase 

A, 0.91 en Ja fase B, 4.65 en la fase B'' y l. 99 en la fase 

A'. CVer Tabla No. 7). 

A. E. No. 4. 

Para la conducta de seguimiento de instrucciones 1 la técnica 

de ROO se apllcb en porcentajes promedio de cero en la fase 

A, 1.66 en la fase B, 5.58 en la fase B', y 3.07 en la fase 

A'. Para la conducta de participac:ibn c:oope1'aljva 1 cero en la 

fase A, 0.66 en 1·a fase B, 0.83 en Ja faso B,, y 2.2'1 en la 

fase A'. Par·a ambas conductas adec:uüdas, dicha t~c:nica se 

aplicb en porcentajes promedio totales de c@ro en la fase A, 

2.32 en la fase B, 6.41 en la fase B\, y 5.31 en la fase A'. 

5.2.7. USO A_DECUADO DE LAS TECN!CAS DE REFORZAMIENTO 

Y EXTINCION. 

A continuación se describirá la aplicación adecuada de las 

t~cnicas de reforzamiento positivo y extinción por parte de 

las Asistentes Educativas, en relación a las conductas 

adecuadas e inadecuadas de los nihos, respectivamente. 

Los porcentajes que se mencio11ar~n se obtuvieron con base en 

los porcentajes promedio de aplicacibn de estas t~cnicas 

tanto para las c:or1ductas adecuadas e inadecuadas, 

obteni~ndose el porcentaje correspondiente dnicamente a la 

aplicación correcta de ambas técnicas en relación a la 

aplicación inadecuad:t. Es decir, el reforzarni'?nto positivo se 

aplicaba adecuadame1)le cuando era dirigido a las conductas 

adecuadas de los ni~os, en tanto la extincibn se usaba 

adecuadam~nte para las conductas i11adecuadas. Se indicar~n 
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los porcentajes de aplicación correcta respecto al porcentaje 

total de aplicación d~ tales t~cnlcas para las modalidades 

conductuales por parte de los nl~os. 

A. E. No. 1. 

El uso adecuado del reforzamiento positivo para la conducta 

de seguimiento de Instrucciones fue de 29.75% en la fase A, 

96.57% en la fase B, 98.66% en la fase B', y 99.63% en la 

fase A'. Para la conducta de participacibn cooperativa fue de 

65.27% en la fase A, 87.05 en la fase B, 96.42% en la fase 

B', y 99.65% en la fase A'. La aplicación adecuada de esta 

t•cnica para las conductas adecuadas fue de 56.12% en la fase 

A, 93.60% en la fase B, 97.24% en la fase B', y 99.64% en la 

fa!5e A'. <Ver Tabla No. 8 y Grllflcas 1, 2 y 31. 

El uso adecuada de la extincibn para la conducta de no

•egulmlento de instrucciones fue de 9.20% en Ja fase A, 

32.26% en la fase B, 41.70 en la fase B', y 100% en Ja fase 

A', Para Ja conducta de no-partlcipacibn cooperativa fue de 

22,68% en Ja fase A, 90.80% en la fase B, 94.83% en la fase 

B', y 100% ~n la fase A'. Para las conductas inadecuadas, la 

extlnclbn •e apllcb adecuadamente un 14.37% en la fase A, 

54.60% en Ja fa!5e B, 78.91% en Ja fase B', y 100% •n la fase 

A'. <V•r Tabla No. 9 y Grllflcas 4, 5 y 61. 

A. E. No. 2. 

El U!5o adecuado del reforzamiento positivo para la conducta 

d• ••gulmlento d• ln•trucclones fue de 25.17% en Ja fase A, 

80.31% en Ja fase B, 95,55% en la fase B', y 96,59% en la 

fa!5e A'. Para la conducta de partlcipaclbn cooperativa fue 

de 69.55% .. n la fase A, 95.59 en la fase B, 96.26 en la fase 

B', y 99.04% en la fase A'. El uso adecuado de esta t•cnica 

para las conductas adecuadas fue de 28.28% en la fase A, 

85.96% en la fase B, 95.94% en Ja fase B', y 98.24% en Ja 

fase A'. <Ver Tabla No. 8 y Grl>.ficas 1, 2 y 31. 

El uso adecuado de la extincibn para la conducta de no

seguimienta de ir1strucciones, fue de 8.so•1. et'; la fase A, 
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41.49% en la fase B, 68.13% en la fase B', y 75.51% en la 

fase A'. Para la conducta de no-participación cooperativa fue 

de 7.16% en la fase A, 73.88% en la fase B, 100 en la fase 

B', Y 100% en la fase A'. La aplicacicn adecuada de esta 

t~cnica para las conductas inadecuadas fue de 8.57% en la 

fase A, 47.55% en la fase B, 83.70% en la fase B', y 86.04% 

en la fase A'. <Ver Tabla No. 9 y Gr•flcas 4, 5 y 61. 

A. E. No. 3. 

El uso adecuado del reforzamiento positivo para la conducta 

de seguimiento de Instrucciones fue de 33.67% en la fase A, 

94,05% en la fase B, 98.01% en la fase B', y 99.44% en la 

fase A'. Para la conducta de partlclpaclbn cooperativa fue de 

53,04% en Ja fase A, 97.14% en la fase B, 99.68% en la fase 

B', y 98.77% en Ja +ase A'. Para las conductas adecuada&, la 

apllcaclbn correcta de esta t~cnlca fue de 44.94% en la fase 

A, 94.80% en Ja fase B, 98.78% en la fase B', y 99.00% en la 

fase A'. <Ver Tabla No. 8 y GrAficas 1, 2 y 3). 

La apllcaclcn correcta de la extinc~On para Ja conducta d• 

no-seguimiento de Instrucciones fue de 0% en la fase A, 
62.11% en la fase~. 91.55% en la fase B', y 84.05% en la 

fa•• A'. Para la conducta de no-participaclcn cooperativa fu• 

de 1.60% en la fase A, 60.24% en la fase B, 64.78% en la fa•• 

B' 
' 

y 

ttcnlca 

97.53% en la fase A', La aplicacicn adecuada de •sta 

para las conductas Inadecuadas fue de 0.83% en la 

fase A, 61.87% en la fase D, 83.48% en la fase D', y 92.27% 

•n la fase A'. <Ver Tabla No. 9 y GrAflcas 4, 5 y 6). 

A. E. No. 4. 

La aplicación adecuada del reforzamiento positivo para la' 

conducta de seguimiento de instrucciones fue de 15.62% en la 

fase A, 92.50% en la fase B, 98.02% en Ja fase B', y 94.54% 

en la fase A'. Para Ja conducta de participaci6n cooperativa, 

fue de 45.63% en la fase A, 99.49% en Ja fase B, 99.39% en la 

fase B' 1 y 97.04% en la fase A'. Para las conductas 

adecuadas, eJ uso adecuado de esta t~cnica fue de 27.98% en 
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la fase A, 94.80% en la fase B, 98.55% en la fase B', y 

95.92% en la fase A'. (Ver Tabla No. 8 y Grllflc:as 1, 2 y 31. 

El uso adecuado de la extlncibn para la conducta de no

segulmlento de lnstruc:c:lones fue de 2.53% en la fase A, 

63.76% en la fase B, 90.76% en la fase B', y 95.31r. en la 

fase A'. Para la conducta de no-participacibn cooperativa fue 

de 2.72% en la fase A, 18.49% en la fase B, 60.76% en la fase 

B', y 95.42% en la fase A'. Para las conductas inadecuadas, 

la extincibn ge apltcb en forma correcta en porcentajes de 

2.59% en la fase A, 54.51% en la fase B, 84.62% en la fase 

B', y 95.36% en la fase A'. <Ver Tabla No. 9 y Grldic:as 4 1 5 

y 6). 
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6. DISCUSJOM. 

Durante las tres evalltaciones respecto a Ja aplicación del 

cuestionario de aprovechamiento a las Asistentes Educativas
1 

se observa que en las calificaciones del Pretesl obtuvieron 

un promedio de 50.50% an cuanto a los conocimientos tebricos 

del programa de entrenamiento, porcentaje que aumentb a 86.50 

eri la apl icacibn del Postest, una vez que recibieron el 

entrer:ainiento 5obre las t~cnicas conductuates. Este a~~~Q.-1'n 

decrementó en el Retest a 81.25%, sin e~b~~qn. tp~~j~~ ~1l~- .. ~ 

decir que aun conser·vaban los conocirfliel"l.f:,tJcs +_,.,,,...r:rr-r. ~---r3'\~ ~ 

la 61tima etapa de la investj~~~ihn. 

ohtenidas Qn Pl rr~t9~t, er rJ ~:!t?~l y en el Retest por 

o:arteo .-10 t;--= pi;::._ ... ,.,,. ... ¡¡ r':f··r;i'":vas) no es a.Ita, ya que los 

r~~nrf~i~~~,~ ·"~r~~~e ?dquirid~E durante ~J enlr·enamiento se 

ee:;t.11'''P.1"0n retroetl irnentando ccnetant·eme-rile dursnte Ja fase de 

entr-enamier1to cor1 retroal ir.1entacibn y elogjos <Fase B, 10 

spsionesl 1 adem~s de Ja fase en la cual ónlcamente se 

atorg~ban retroalimentacibn y elogios <Fase B', 10 sesiones). 

E'sto ec; 1 que d1trante 20 seeiones (\ mesl, cada Asislente 

estuvo 1 levando. un per·lodo de retroa! imentacibn, el cuaJ 

implicab~ recordar los aspectos tebricos de las t~cnicas de 

Modificacibn ConductuaJ, razbn por- la cual el nivel de 

conocimiento se mantL1vo arriba del 80% en las dos 

e\Jal1tacinnes postE•riores al Pr·etest. 

En lo qu~ respecta a los porcentajes de acie~tos obtenidos en 

~1 Pretest, se obs2rva qLte d~ alguna mar1era las Asistentes 

contaban con cierto conocimiento emplrico, debido 

prob3blem~nte a su ejercicio pr~ctico con sus respectivos 

grupos, ~a que obtuvieron en promedio 50%. Tambi~n puede 

deberse a la eleccibn ~zarosa de la respuesta correcta en 

alg1tr1os reactivos, espec:ial~oente Jos r·elac:ionados con el 

re.for7~miento pnsi t i•.10, reforzamiento social, uso de 

re-.forzartoree, itnitaci:!.·r ~· moJ:1e-a!11iento. 
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6.2. TECN!CA DE REFORZAMIENTO. 

Se observa.que la apllcaclbn de la tbcnlca de r•forzamlento 

positivo, por parte de las A.E. l y 2 para las conductas 

adecuadas de Jos ni~os 1 
entrenamiento !Fase B>, 

Base. En cuanto se 

se Incremento a partir de la fase de 

respecto a los niveles de la Linea 

inicia la fase B' CO.nicameonte 

y elo9los>, incrementa de nuevo su 

ejecución, sin embargo, es notable que durante la dltima fase 

Creogreso a las condiciones de linea base, fase A'> 1 se 

detectan sus niveles mAs altos del uso de esta tbcnlca. 

La A.E. 3 reportb un considerable Incremento en •l uso del 

r&forzamiento positivo para las conductas adecuadas del ni~o 

durante la fase de entrenamiento, En relacibn a su porcentaje 

de linea base, dicho nivel incrementa aun mAs en la fase de 

retroatfmentacibn y elogios, observAndose un decremento en la 

bltlma fase, sin llegar a los niveles Iniciales de linea 

base, Este decremerito en su ejecucttJn se atribuye il la. 

existencia de problemas persona.les entre lar; compal'111ra& de la 

Silla (Lactantes A, B y Cl, quienes fungieron corno 

obstact1l izadoras del buen des~mperro que la Asistente estaba 

realfzatldo en las fases By B1
• Estos problemas p•rsonales 

sur-9ieror1 por recelo de- las c:omp¡:.frer-as. mucho mli.yores que 

el la, al observar su ca.mb!o de actitud hacia los nil'1os, 

puesto que ello suponla para e!lac el tener que realizar lo 

mismo; y dado que implicaba cierto •tr-abajo extra•, empezaron 

a reprobar la ejecuci6n de la Asistente. Por otra parte, 

dichas c:ornparreras le comentaban a la asistente su desacu•rdo 

al hecho de que una per·sona más joven les enserrara cómo 

mejorar su trabajo can los nihas. 

En lo que respecta a la A. E. 4, se observb un gran 

incremento en la aplicacibn de la tbcnlca de reforzamiento 

para las conductas adecuadas de los nl~os durant• la fa•• de 

entrenamJento, sin embargo, •ste nivel fue decr•m•ntando 

hacia las fases B' y A'. Lo anterior se debí O a que dicha 
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Asistente iue la ~ni ca que compartió la r·esponsabil idad 

grupo con una Educado
0

r a, qui en en r1urner·osas oc: as i aries 

del 

se 

encargaba de otorgar las consecuencias positivas para la 

conducta de su gr·upo, por· lo cual la Asister1te muchas veces 

se rnantenla al margen. Por otro lado, se observb que la 

Educadora de este grupo <~ree5colar 2 y 31 imitaba las 

ejPcuciones de su Asistente al aplicar el reforzamiento 

positivo. 

En Jo que r·especta a la atención social que las cuatro 

Asistentes prestaban a las conductas inadecuadas de los 

nit'ros, se observó que en ge-ner·al, roostr·aron niveles de 

decremento graduales conforme se avanzaba hacia Jas fases 

experimentales, 1 legando a la ill tima fase !Fase A'> donde las 

ocurrencias de esta catego~la eran espor~dicas. 

6.3. TECNICA DE IMITACION. 

El uso de esta t~cnica para las conductas adecuadas de los 

nlf'ros, por parte de la A.E. se vio gradualrnente 

incr·emE-r1tada a pctr·t.ir de- la 6a. sesiór1 de la iasa- de 

entrenami~nto, en la cual fue abarcada tebrtcamente. Su nivel 

de ejeCLtciOn se mantuvo un ta~to estable e1l la fase B', para 

f inñlmentE- ir.cren1er.tar er1 li! fase A' 1 en la cual se le 

encontr~ mu,1 motivada ~n l~ aplicaclOn de las t~cnicas, 

puesto que le estaban pr'opot"c ionando 9rat1des beneficios En 

cuanto al desarrollo de su grupo Clactsntes A, By C) 1 )'a quE 

los n i'hos most1~aban adelantos en sus conductas da 

autocuidado r:::aritrol de e-s-f1nter·es). 

En lo que respecta a Ja A.E. 2, se observo que la aplicacíón 

~~ la ttcnica d2 imttacibn para las conductas adecuadas de 

Jos ni~os fue aumentando gr3dualmente a partir de la fase de 

entrer1&rnier.to, incr·~mentando m~s en la fase B1 y aun mAs en 

la fase A'. Esto se debió a que el uso de esta técnica le 

r-epor-tó e-1 ahor·r·o de es-fuer 2os par· a erisef'l"ar y mantener· en su 

grupo <Maternales A, B y CJ, las conductas de autocuidado 

propias del nivel como control de esflnteres y alimentacibn, 
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as! como conductas educativas, como cantos, rimasJ expresión 

corporal. 

Para la A.E. 3 1 la apl icaclOn de la técnica de lmltaclOn para 

las conductas adecuadas se vio incrementada durante la fase 

del entrenamiento, sin embargo su nivel decrementb un poco en 

la fase B', para luego disminuir en la fase A' casi al mismo 

nivel de la linea base. Esto se deblb en gran parte de los 

problemas Interpersonales ya referidos. 

La A.E. 4 fue 1 a llnic:a que presento la aplicación emplrlca de 

•sta técnica durante la 11 nea base,. observi\.ndos• un 

incremento en ti U nivel de ejec:uciOn en la fas• de 

@ntrenamtento, para luego decrementar en la fase de 

retroalimentación y elogios <Fase B'J, Sin embargo, su nivel 

de nuevo incrementa •n la fase A'. Esto 5e dRbi6 a la 

lntervenclbn de la Educadora del grupo, que as! mantenla a la 

Asistente al margen. 

6.4. TECNICA DE MOLDEAMIENTO. 

La A. E. Inicio la aplicaclOn de este procedimiento hasta 

que fue abarcado teóricamente a partir de la 7a. sesiOn de 

entrenamiento, su nivel de ejecución se incrementó un tanto 

en la fase de retroal imentaciOn 'I elogios CFase B' >, para 

luogo aumentar considerablemente en la 6llima fase CFase A') 1 

cuando se observb creatividad por parte de ella al establecer 

conductas nuevas a su grupo a trov6s de esta t~c:ni~a. 

Del mismo modo se cbserv~ la anterior en la A. E. 2~ en la 

cual la creatividad itnpl icO la ensefYanza de conductas; de 

autocuidado a los ni~os de su grupo, asl como actividades 

pedagbgicas. 

En cuanto a la A.E. 3, dicha t~cnlca fue utl 1 izada a partir 

de ta 7a. sesión de la fase de entrenarniento, y su nivel de 

ejecución notablemente en la fase di' 

retroal imentaciOn y elogios CFase B') 1 par·a luego d•scender 

un poco en la ~Jtima fase experimental <Fas<? A'). La 
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creatividad de esta Asistente se hizo notar en la ensehanza 

de conductas de autocuidado en los ni~os del nivel Lactantes 

B y e, ya que por medio del moldeamiento estableciD Ja 

conducta de comer solos, asl como actividades pedagbgicas: 

les ense~O a los nitios a garabatear con crayolas 1 a conslrutr 

modelos con bloques de madera, a atender a un cuento, 

levantar el material utilizado. 

Aunque la A.E. 4 fue la 6nica en utilizar el moldeamiento en 

la lJne~ base, su porcentaje promedio era muy bajo, pero se 

vio incrementado en Ja fase de entrenamiento y aun mAs en la 

fase de retroalimentacibn y elogios, para descender en la 

dlt!ma fase experimental. La creatividad de esta Asistente en 

la aplicación de esta técnica se obse~vó en el 

establecimiento de la conducta de cepillarse los dientes a su 

grupo de ni~os Preescolares, as! como establecer la conducta 

de comer por sl solos a los menores que anteriormente 

~equerfan de la ayuda f isica de la Educadora o de la 

Asisterite. 

6.5. TECN!CA DE EXTINCION. 

En g~neral, las cu~tro Asistenlos Educativas mostraron un 

mismo patrbn de mejor1a en la tendencia tradicional de 

extinguir conductas ade-cuada5 en los nif'l'os, puesto que por· 

ejemplo, se observtJ que er1 la 1 lnGa base, no prestaban 

atencibn a dichas conductas, pero conforme avanzaron hacia 

las fas~s e~perimentales fueron decrementando gradualmente 

los niveles de extincibn. En 9enera1 1 esto correspondlb al 

establecimiento de niveles adecuados de aplicacibn de 

procediMientos de reforzamiento para las conductas adecuadas, 

pudiéndose mencionar que en 1~ presente investigaci~n, la 

extinción de las conductas adecuadas dejó de representar un 

marco tradicional en la interacción asistente-nihos, a lo 

largo de las fases experimentales, siendo sustituida por el 

reforza1nienf-a. 

En lo :onc@rnienle a la aplicación de la extjnción para las 

conductas ir·ade-cuadas 1 se obse1-vb por eJempla, que la A.E. l 
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rnantenf a un r1ivel de ejecución medio en las fases A '/ B, 
nivel que se vio i ncr·t-wentado al doble en la fase B'' para 

luego dismtnulr en 1 a fase A'. Es de nolaP"'se que esta 
disminución tuvo correspondencia con uro decremento en las 
conductas inadecuadas de los ni Pros dE- su grupo, como 

ber-rtnches, 1 loriqueos, aislarnientos. 

La A.E. 2 mantenfa un nivel medio en la aplicación de la 

extinción para las conductas inadecuadas durante la fase A, 

mismo que incrementó un poco en la fase B, para luego 

disminuir en Ja fase B' 1 y finalmente, seguir decrementando 

en la fase A'. Esta Asistente se caracterizo por mantener en 

un nivel alto el uso de la extinciOn para las conductas 

adecuadas, sin embargo, conforme hizo uso del reforzamiento 

para esta categorla conductual, las conductas inadecuadas de 

los ni~os se vie~on decrementadas. 

La A.E. 3 utilizaba muy esporAdicamente la extinción para las 

conductas inadecuadas durante la fase A (2 ocurrencias a lo 

largo de 10 sesiones>. Conforme disminuye su nivel de 

reforzamiento a las conductas inad~cuadas, va utilizando mAs 

la extincibn, a partir de la fase de entrenamiento. Sin 

ernbar·go, el uso de la extinción para esta categorJa 

conductual se ve finalmente decrementado, lo cual coincide 

con la disminución de las conductas disruptivas de su grupo. 

La A.E. 4 hac!a poco uso de la extinción para las conductas 

inadecuadas de sus rdf'ros, ya que- se dedicaba mAs bien a 

atenderlas. Conforme disminuye el reforzamiento de dichas 

conductas, se va incrementando el uso de la extincibn, a 

partir de la fase de entrenamiento. La apl!cacibn de esta 

t~cnica aumenta m~s en la fase de retroalimentacibn y 

elogios, para finalmente disminuir en la 6ltima fase 

experimental, debido tambi~n a la disminucibn de las 

conductas inadecuadas de Jos nihos de su grupo. 
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Es de suma importancia menciona1' que durante la fase de 

entrenamiento, al ser abarcada teór·icamente esta técnica, se 

aclaro a las Asistentes Educativas que algunas conductas del 

ni~o que pueden ser consideradas como inadecuadas. por 

ejemplo, lloriqueos o llanto excesivo, deben ser analizadas 

muy bien en cuanto a su origen, ya que muchas veces el niho, 

sobre todo si es peque~o, expresa con llanto un dolor flsico, 

hambre o molestias corno estar mojado, sucio, incbmodo, o 

tener suel'ío; por 1 o cual, 1 a i ntervenc i bn por par te de e 11 a 

serla el cubrir estas necesidades b~sicas del menor, y no la 

aplicacibn de esta t~cnica. 

6.6. TECNICA DE TIENPO FUERA DE REFORZAMIENTO. 

El uso de esta técnica se mantuvo en niveles de cero para las 

A.E. 1 y 3 tanto en las fases A, B y B' 1 presentando cada 

una solo una ocurrencia en la fase A'. Esto se debiO a que 

ambas trabajaban con grupos de Lactantes A, By e, en los 

cuales las conductas inadecuadas no ameritaban la aplicación 

del tiempo fuera, puesto que fue suficiente con la exti1\CiOn, 

al tratarse de conductas como Ílo~iqueos, arrebato de 

juguetes,pequef'l'os rasguf\os 1 9olpe-cillos a los compafYer·os, asl 

como solicitar que se les cargase. 

Tanto la A.E. 2 y A.E. 4 re9istraron mayor apl icaclbn de esta 

t~cnica debido a que trabajaban con grupos de Maternales y 

Pr·eescolares, r·especti'1arner1te, donde la rnanifestaciór1 de 

conductas inadecuadas presentaba berrinches frecuentes, 

desobediencias, agresiones, que en algunas ocasiones 

ameritaron la co1lsecue~cia tiempo fuera, aunque sin e1nbargo, 

amba.c; pr·efir ieror1 el uso de la extir1ciór1 para disminuirlas. 

La A.E. 2 reportb una sola acur1·encia de la aplicacibn del 

tiempo fuera para las conductas inadecuadas durante la fase 

A, 5 oct1rrencias en la fase B, 2 ocurrencias en la fase B', y 

~ocurrencias en la fas'=' A'. En particular, e:·l la requiriO de 

procedimientos de aclaracibn en cuanto a la forma de aplicar 

Pst" t~cnica, "/rt que se observó que· e-n la fase de 

r·etroalimentación elogios, coTnetió errores en cuanto a 
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mostrar enojo excesivo al conducir al menor al sitio de 

tiempo fuera, sin proporcionarle una explicación de la 

consecuencia. 

Por lo que respecta a la A.E. 4, reportó 2 ocurrencias en la 

fase B, 5 ocurrencias en la fase B', y 3 ocurrencias en la 

fase A'. 

6.7. TECNICA DE REFORZAMIENTO DIFERENCIAL 

DE OTRAS CONDUCTAS. 

La A.E. utiliza esta t~cnica hasta la fase de 

retroalimentaci6n y elogios, una sesión después de que se 

abordó teóricamente en la fase de entrenamiento. Se observó 

que su ejecución fue adecuada, considerando la población de 

Lactantes con que trabajaba. 

La A.E. 2 realiza la aplicaciOn de esta t~cnica en 3 

ocurrencias durante la fase de entrenamiento, aumentando en 

la fase de retroalimentaciOn y elogios, para luego disminuir 

en la dltima fase experimental. Ella mantenla en una forma un 

tanto estable el uso de este proc~dimiento para las conductas 

incompatibles con las inadecuadas. 

Por lo que respecta a la A.E. 3, se observaron 11 ocurrencias 

del use dol RDO en la fase de entr·enamiento, luego su nivel 

se ve incrementado durante la fase de retroalimentaciOn y 

elogios, para luego disminulr en la bltima fase experimental. 

Esto coincide con la disminuciOn de las conductas inadecuadas 

en los ninos de su grupo. 

La A.E. 4 fue la dnica que reporto el uso de esta t•cnica a 

partir de las primeras sesiones d~ la fase de entrenamiento, 

ya que fue capaz de utilizar los conocimientos abordados 

inicialmente sobre la técnica de reforzamiento para 

incrementar las conductas adecuadas e~ los ni Nos y 

decrementar sus conductas inadecuadas, antes de ser abord~doa 

los procedimientos de disminución y eliminación de conductas 

disruptivas. Su nivel de ejecución se incrementó en la fase 
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de retroalimentación y elogios, para lu&go disminuir un poco 

en la L\ltima fase experimental, debido también a que las 

conductas inadecuadas de los niWos habían decrementado. 

6.8. USO ADECUADO DE LAS TECNICAS DE REFORZAMIENTO ---------------------------------------------POSITIVO Y EXTINC ION. 

La aplicacibn correcta de la t~cnica de reforzamiento 

positivo pa1·a las conductas adecuadas de tes nihos por parte 

de las cuatro Asistentes durante la fase A +ue en promedio de 

39.33%, lo cual signi+ica que de cierto modo esta técnica 

estaba siendo aplicada por ellas aunque no sistemAticamente, 

ya que el 60.67% restante era aplicada para atender las 

conductas inadecuadas de los ni~os. 

Sin embargo, a partir de la aplicación del programa de 

entrenamiento, acompahado de la retroal imentacibn y Iog 

elogios, la aplicacibn adecuada del reforzamiento se eleva en 

promedios considerables, llegando a un promedio general de 

92.29~, para continuar increm~ntando a 97.63% en la fase de 

r·etroaJ imentaciOn y e-logias ünicaml?r1te 1 y a 98.20% en Ja 

6lttma fase experimental. 

Se observo que inicialmente, en la fase de Linea Base, se 

aplicaba correctamente la técnica de reforzamiento en mayor 

porcentaje para la conducta de participaciOn cooperativa con 

respecto a la conducta de seguimiento de instruccione~. Sin 

embar·go, conf or·rnc- se avanZD. en la apl i cae i ón del 

eritrenamiento, el uso adecuado de dicha t~cnica par·a la 

conducta de seguimjento de instrucciones va aumentando, 

llegando a ser en cierto modo uniforme con la aplicaciOn 

adecuada para la participaciOn cooperativa a lo largo de las 

+ases experimentales siguientes. 

Con re$pe~to a la aplicación adecuada de la técnica de 

extjnci~n por parte de las cuatro Asistentes, se obtuvo un 

promedio de 6.59% para Jas conductas inadecuadas de los 

r1i"rfos, lo cual significa que el 93.41% restante era aplicada 

las cor1:h•ctas adecuadas. En la fase de 
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entrenamiento, el p~omedio se eleva a 54.63%, debido a que se 

Inicia a hacer uso de esta t~cnlca a partir de la sesibn 0, 

en que fue abordada tebricamente 1 para luego increm•ntar a 

82.68% en la fase de retroalimentación y elogios dnicamente, 

y finalizar en 93.41%. 

Por lo anterior, puede observarse que en general la 

lnvestl9aclbn flnalizb estableciendo altos porcentajes en la 

aplicación adecuada de ambas ttcnicas. Se considera que los 

procedimientos de retroalimentación y elogios otorgados a las 

Asistentes Educativas fueron determinantes para asegurar el 

mejor des emperra pos i b 1 e er1 sus e j ecuc i enes, ya que de hecha 

se logró obtener casi la total aplicación del reforzamiento 

para las conductas adecuadas y la aplicación de la extinción 

para las conductas inadecuadas de los nihos. 

Es de notarse que existieron diferencias en la ejecuctbn 

entre las cuatro Asistentes Educativas, debido • la 

diferencia de turnos en que trabajaban. Por ejemplo, las 

Asistent@s y 2 laboraban en el turno vespertino, que 

contaba con una población i~fantil mucho menor que en un 

turno matutinal ta Asistente 1 terda ur1 pr·omedio de 11 nifros 

Lactantes, '"' tanto la Aslsterote 2, 15 nl1tos Maternales. Las 

Asistentes 3 y ·4 laboraban en el turno matutino, con una 

poblaciOn promedio de 23 nll'ros Lactantes y 27 nll'ros 

Preescolares, respectivamente. Esta difer·encia de turnos 

conllevaba tambi~n diferencia de actividades y m~todos de 

ense~anza. Tambi~n existieron diferencias en cuanto al nivel 

de escolaridad de los grupos de las Asistentes, ya que no 

representa to mismo trabajar con un grupo de Lactantes, a 

trabAjar con ttn grupo de Maternales o Preescolares, aunado el 

f ac ter 

sala 

poblaclonal, 

faci 1 ltli una 

ya que el menor namero de ni~os en una 

mejor aplicaclbn de las t~cnicas 

conductuales, as! como un mayor control del grupo. 

Otra diferencia existente entre las Asistentes Educativas fue 

el n~rn~rc de ai'fcs de experiencia, ;a que por ejemplo, las 
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Asistentes 1 y 2 contaban ya con 7 y 30 aftas, respectivamente 

de trabajar con ni~os, lo cual puede facilitar el mayor 

control disciplinario de sus grupos. En tanto las Asistentes 

3 4 &nicamente contaban con 6 meses y 2 al"ros, 

specttvamente, siendo ademAs sus grupos numerosos. 

Tambi~n es de considerable importancia la lnf luencia que 

ejerció en el desernpel'ro de las Asistentes Educativas 1 y 2, 

el h&cho de encontrarse muy motivadas al ser seleccionadas 

para participar en el programa de entrenamiento, ya que nunca 

hablan recibido alguno precisamente por pertencer al turno 

vespertino, horario en que su Coordinación de Capacitación no 

mantiene funciones. En cambio, las Asistentes 3 y 4 ya hablan 

participado en cursos de tipo pedagbgico proporcionados por 

su Instltucibn, adem~s de que este tipo de eventos de 

capacitación es visto por ellas como una situación cotidiana 

dentro de su ambiente laboral, dados los programas de trabajo 

del equipo multidisciplinario de la Estancia Infantil. 

Otro aspecto que ejerció gran influencia fue la calidad de 

las relaciones interpersonales con la~ compaheras de trabajo. 

En cuanto a las Asistentes 1 y 2, pertenecientes a S.C.T., se 

obser·vó que las cornparrer·as de Ja sala participar·on en su 

motJvación, ya que empezaron a imitarlas, a solicitarles los 

apuntes que recibfan en las sesiones de entrenamiento, 

llegaron a solicitar qtte también a ellas se les 

entr@nase. En cambio, la Asistente 3 recibib el rechazo de 

sus cornpaheras de sala, ma;or·es que el 1 a, cuando observaron 

la aplicación de procedimientos nuevos en su reJaciOn con Jos 

nif"ros, ya que- tenlan la suposición de ellas también tenlan 

que aprenderlos, aplicarlos, lo cual les representaba una 

carga de •trabajo extra•. Esto hizo que dicha Asistente se 

sintiera l frni lada, r·epr·obada, y por tar1to, desmejor·ó su 

ejecucibn, tom~n1a en cuenta ade1n~s su corta experiencia en 

J~ Estancia Infantil. La Asistente 4, en tanto, campartib la 

responsaiblidad de 5u 91·upo con la Educadora, y esto funciono 

coMo •Jnd limit~~te er1 su ej~c~cJ01lJ ya que mucllas veces la 

Educ:atfora 1nterver·!~ par" a olor g;,r las consecuencias 

reforzar1tes o de e··l1rció,.,, Pº" lo quE- la Asistente tenla que-
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quedarse al margen. Sin embargo, la Educadora funclonb como 

fuente de motlvaclOn al Imitar los procedimientos que 

utilizaba su Asistente. 

Por otro lado, el apoyo que las Asistentes recibieron de sus 

respectivas autoridades dentro del CENDI fue determinante. 

Las Asistentes y 2 contaron con la supervisión y 

comentarlos aprobatorios frecuentes por parte del Director, 

en tanto las Asistentes 3 y 4 no recibieron mayor estl•ulo 

por parte de su Directora, quien sblo dio su autorizacibn 

para la realizaclbn de la investigaclbn, e hizo comentarios 

aprobatorios esporAdicos. 

Cabe mencionar que se observo la dlsminuciOn de los periodos 

en que las Asistentes Interactuaban con el dem4s personal, 

a~! como sus •alfdas de la sala, conformQ se ~vanzb •n el 

procedimiento experimental. A su vez se Incrementaron los 

periodos en que Interactuaban con los nlftos de sus grupos a 

fin de estar pendientes del momento oportuno en que deblan 

aplicar las diferentes tbcnlcas aprendidas. 

Por otro lado, se observo que las Asistentes Educativas, aun 

sin conocer en forma teórica las tbcnlcas conducluales, de 

alguna manera estaban aplicando en forma emplrlca tanto 

reforzamiento como extlnclbn, aunque no slstemAtlcamente. Las 

ttcnlcas de reforzamiento, extlncibn, l•itaclbn, y 

moldeamiento, resultaron ser las mAs prlctlcas tanto en su 

aprendizaje tebrlco como en su ap~icaclbn, puesto que fueron 

sencillas para ellas al no requerirles un exceso de tiempo, 

esfuerzo o costo alguno, ya que se encontraban apllcAndolas 

en el momento mismo que la sltuaclbn requerla. 

Se detectb que una vez que las Asistentes Educativas 

tuvieron los conocimientos teóricos acerca de las ltcnlca& y 

ob!ler·varon los resultados que aportaban, la& aplicaron en 

forma constante para la finalidad requerida, 

reforzaron las conductas adecuadas y extinguieron las 

conductas Inadecuadas de los nlhos, asl como tamblbn 
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utilizaron Ja imitación y moldeamiento en el establecimiento 

de conductas nuevas en el ni fYo, tornando en cuenta que su 

tabor diaria en un C~ntro de Desar~ollo Infantil se relaciona 

con la formacibn de hhbltos de autocuidado como alimentacibn, 

aseo, control de esflnteres; asl como la colaboracibn con la 

Educadora para el desarrollo de las actividades pedagbglcaaJ 

considerando que muchos Centros Infantiles sblo cuentan con 

Educadoras para les gradas Preescolares, por lo que la 

Asistente también llega a fungir como maestra en numerosos 

casos para los 9rados de Lactantes y Maternales. 

En lo que respecta a las ttcnlcas de tiempo fuera y R.D.O. 1 

se observó que su aplicación no llegó a niveles mAs altos, ya 

que al ser aplicada la extinción para las conductas 

disruptivas de los nlHos, tstas empezaron a decrementar, por 

Jo cual las Asistentes reservaron la aplicación del tiempo 

fuera para lav conductas m~s graves, como la agre~ibn directa 

hacia un nlfto o hacia otros, berrinches de larga duraclbn 1 o 

desobediencia frecuente. El R.D.O. llegb a ser aplicado 

cuando las Asistentes detectaban la oportunidad al 

presentar•~ las conductas incompatibles con las inadecuadas. 

Tocando ahora el aspecto concerniente a las diferentes fases 

experimentales, ~e observó que durante la fas~ de 

•ntrenamlento con retroalimentación y elogios, l larnada Falie 

e, la forma de abordar el contenido tern~tlco del programa, •l 

anllla!s Individual de cada una de las t•cnlcas en forma 

tebrlco-pr~ct!ca, el apoyo did~ctlco ofrecido como la 

lnformaclbn grlflca a travts del rotafol!os y las !~minas 

ilustrativas, formaron un conjunto que func!onb en forma 

ad•cuada, ya que a la vez que se adqulrla el conocimiento 

tebrlco, se retroallm•ntaba y elogiaba su apllcaclbn, de 

manera que la Asistente Educativa tuvo la oportunidad de 

aclarar tos proc~dimientos correctos. Ademis, conforme se 

fueron •nse~ando las diversas t~cnicas, las Asistentea las 

Iban aplicando, de modo que a finalizar el entrenamiento ya 

contaban con una visión general ace~ca de una variedad de 

procedimientos a utilizar para una misma situación con el 
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ni'tlo. 

Esto tavorecib el desemperro de Ja Asistente Educativa en Ja 

tase siguiente, donde llnlcamente se otorgaron 

retroalimentaciOn y elogios, Fase B', ya que los comentarios 

aprobatorios y los registros condensaban la ejecución de 

varios procedimier1tos para una misma situaciOn, lo cual 

enrlquecib la retroalimentacibn. Slgnificb que la aplicacibn 

de la retroalimentacibn y los elogios como variable de 

tratamiento funcionaron poder·osamente en la efectividad del 

incremento en la utilizacibn d~ las t~cnicas conducluales por 

parte de Ja Asistente, que colateralmente implicb 

disminucibn de conductas inadecuadas e inc1'cmento 

conductas adecuadas en los niNos. 

la 

de 

Todo ello repercutió en modiiicaciones ben?fjcas en la labor 

de la Asistente ~ducativa, ya que incluso ur, mes después de 

finalizada la Fase B', durante la fase A', regreso a las 

condiciones de linea base, los 1~esultados que ellas hablan 

obtenido con los procedimientos apl i~ados funcionaron como un 

factor motivante para que se incrementara aun mbs su 

ejecuc:iOn, ya 

@logios. 

sin estar recibiendo retroalimentaciOn y 
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7. CONCLUSIONES. 

La finalidad del presente estudio estuvo orientada hacia el 

•ntrenamiento a Asistentes Educativas de C•ntros de 

Desarrollo Infantil sobre el manejo d• al9unas tfcnlcas de 

Madificacibn de Conducta, con el f In de que al modificar 

ellas SUB pautas tradicionales de comportamiento, observadas 

en sus interacciones con el niho, es decir, que dejasen de 

prestar atenclbn a las conductas inadecuadas de los ni~os y 

eliminasen Ja tendencia de extln9ulr los comportamientos 

adecuados de ~stos, para que asf se observasen incrementos en 

las conductas adecuadas d• los ni~os, asi como decrementos en 
gus conductas inadecuadas. 

Los resultados encontrados demostraron que la aplicacibn 

contln9ente d" las tt;cnlc:as conductual.,s, as! como la 

retroallmentaclbn y los ela9los, fueron altamente eficaces en 

entrenamiento a las Asistent"s Educativas, en la 

aplicaclbn de tales tecnlcas por parte de ellas, y como 

consecuencia, en la disminución de las conductas inadecuad•s 

de 1 os ni f'ros de sus res pee ti vos grupos, e i ncr-ement o de sus 

conductas adecuadas. Por lo cual puede decirse que el 

objetivo de la lnvestlgacibn fue cumplido, siendo en general 

efectivo el procedimiento d" entr.,namlento. 

Haciendo referenc1a especff ica a la retroalimentación, varios 

autores estiman que es la t~cnica con mayor frecuencia d• uso 

en procedlmi.,ntos de entrenamiento <Cassairt, Vanee Hall y 

Hopkln9 1 1973; Alvarado y Barn.,tche, 1979J, Consist• en 

proporcl6nar Información al sujeto(sJ sobr" la ad•cuación de 

la conducta que ha(nl emitido. En el present" estudia tu• 

apl !cada en forma mediata, esto es, al finalizar los 

procedimientos de re9istro diarias. 

Se observb que la retroalim.,ntacibn mediata proporciona 

ventajas altamente estimables al ser utilizada como ttcnlca 

d" entrenamiento, ya que el sujeto entrenado es r•forzado 

1"spu~s de un p"r!odo d" obs.,rvación sabre lo ad•cuado d• su 
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conducta, por lo que de esta manera, no se requiere de un 

exceso de tiempo, ni esfuerzo o costo mAximo por parte del 

entrenador. La eficacia de la retroalimentacibn se vio 

· ··1orecida adem~s por la aplicacibn de los comentarios 

•probatorios y los elogios por parte del entrenador, hacia Ja 

Asistente Educativa. De este modo, el presente.- estudio 

conflrmb el hallazgo de que la apl!cacibn de la condlclbn 

"Paquete" <entrenamiento tebrico, retroa~imentacibn y elogias 

sociales) es altamente efectiva en procedimientos de 

entrenamiento a personal paraprofesional, de acue~~~ •~r~~~~ 

a los resultados encontrados por Cossairt, V~r-c,;;¡ 4t"l' 

Hopt<i ns < 19731 • 

En cuanto al pr·ocedimiento misrn11 rif? ent~-~ .. :i·1•,..r"'r. :! 

encontrb que la forma individual rte aplirar-'b" 1~ 1 ;-:-r.,c-'"Y1. 

proporcionb muy bUP.f'IOG rf1$•\) t=id'J--; s~ r 
consider-arse la pob 1 ac IOr1 

Infantil, el 

entrPr·c:arpi~ .. ,•.,., nr .rt"' .. ·rr:~ i""li~·,: 1ual repr-eser.tar·la un exceso de 

t~P~"~> Pq~uq~zo o costos para la In~titucibn, por lo cual se 

propone sea realizado en forma grupal, siempre y cuando no se 

pierda de vista la importancia de efectuar el entr·enamiento 

t~c:.nica por ttcnic~, apoyado en medios de ense~anza como 

proyec:.cianes, l~minas, ratafalias, asl como informacibn 

; rnpresa adaptada para personal de baja escolaridad¡ 

p~rmitiendo la r·etraalimentaciOn teOrico-prActica, a fin de 

que los procedirnie11tos queden bien establecidos. 

Es obvio que la aplicaciOn de los pr·ocedimientos conduc:tuales 

tiene mucbo que ver con las actividad~s pedagógicas de un 

Centro de Desarrollo Infantil, ya que al planear las 

a~ ti vi da des debe tornarse en cuenta que e 1 ni rro aprende 

mediante un control de est\mulos, requirie11do la aplicacibn 

de estrategias para e;;tablecer e i nc:remer1tar sus 

co~porlArnientos 3decuados. 

Por un lado, la Asistente Educativ~ ent~enada en estos 

p1·ocedirnier1tos faci!it:;r~a su dt-se-rnpe~"ic en la actividad 
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asistencial cotidiana hacia el nif'ro, como aseo, alimentaciOn 

y cuidado del menor; y por otro, la Educadora mejorarla su 

labor pedagbglca y control disciplinarlo de su grupo¡ de 

acuerdo también con los r·esultados obtenidos por Quintana y 

Zambrano (19831 con un grupo de Educadoras. 

Cabe mencionar que se considerb el entrenamiento a la 

Asistente Educativa debido a que se ha detectado que 

numerosas Instituciones no cuentan ni con el personal 

suficiente, ni con el personal debidamente capacitado para el 

trabajo con el ni rro, por- 1 o cua 1 en numerosos casos es 1 a 

Asistente Educativa quien funge como responsable o maestra de 

un grupo, sin cantar para ello con una capacitacibn adecuada. 

Por el lo, se ha visual Izado la Importancia fundamental que 

requiere el desarrollo de procedimientos de capacitaclOn para 

la Asistente Educativa, no sblo en t•cnlcas de Hodlf lcaclbn 

de Conducta, sino tambl•n en aspectos del Desarrollo 

Infanti 1, manejo de Manuales Educativos, apl lcaciOn de 

programas especlflcos de lntervenclbn directa con el nl~o 

como gen: establecimiento de H~bltos Alimenticio• e 

Higl•nlcos, Adaptaclbn del nl~o a su sala y a su Centro de 

Desarrollo Infantil, Control de Esflnteres. Tomando en cuenta 

el gran Impacto que ejercen estas conductas en la formaclbn 

de la personalld~d en el nl~o. 

En este sentido, queda demostrado en el presente estudio, el 

alto valor que ofrece la Asistente Educativa como personal 

paraprofesional efectivo en la intervenciOn terapedtlca en 

ambientes preescolares, considerando que la escolaridad no 

represento un Impedimento para el éxito en el desarrollo del 

Programa de Entrenamiento, de acuerdo también a las 

consideraciones de Alvarado y Barnetche (19791 1 y Vates 

(19831. Por otro lado, se considero que el entrenamiento 

brindado fue acot'de a su nivel escolar. 

En este sentido, queda también demostrado que el papel del 

PsicOlogo en los Centros de Desarrollo Infantil es 

fundamental, como un p~of&sional capacitado pa~a desarrollar 
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programas de acción especifica que involucren programas de 

entrenamiento y capacitación oportunos y adecuados para el 

personal que trabaja en estas Insljluciones, con el fin de 

obtener la mejorla en los servicios que en ellos B& brindan, 

para finalmente optimizar el bienestar del nl~o. 

SUGERENCIAS. 

Con base ~n la experiencia obtenida en la presente 

lnvestlgaclbn, s• recomienda ampliamente la promoclbn de 

procedimientos de entr•namlento en Hodificaclbn Conductual 

para el pl!rsonal que labora en los Centros d• Desarrollo 

Infanti 1 1 prlnclpalment• Educadoras, Puerlcultlstaa y 

Asistentes Educativas, debido a que sus actividades laborales 

cotidianas involucr·an la relación directa con el nirro. 

Por otr·o 1 ado, para Investigaciones sobre 

entrenamiento en Modlficaclbn de Conducta a Asistentes 

Ertucativa~, propone que se tomen en cuentag las 

consideracion~s siguientes: 

- Para Asistentes qu·e trabajen en el nh1el de Lactantes. se 

recomienda reservar la en$e~anza de determinadas t•cnicas, 

como son l!I reforzamiento, la imitacibn, el moldeamiento, y 

la extincibn. L~s tres primeras debido a qu• las 

caracterlstlcas propias de esta edad (0-18 mesesJ, permiten 

la ense~anza de les primeros hAbltos allMl!ntlclos e 

hlgl~nicos, asl como el Inicio de la expresiOn verbal, la 

incorporaciOn del niWo a las primeras normas sociales 1 

donde dichas ttcnicas tienen un uso fundamental. La ttcnlca 

de extinciOn se recomienda para el tratamiento de al9unas 

conductas inadecuadas como lloriqueos, berrinch•s 1 emitidos 

en forma Injustificada. 

- Para las Asistentes de les niveles Maternal <19 meses • 3 

a~cs 11 meses) y Preescolar (4 a~ a~os 11 mesesl, se 

recomienda la ense~anza de combinaciones de procedlMlentos 

de disminución y/o eliminación de conductas inadecuadas, ya 

que por ejemplot en este caso, las t~cnicas de tiempo fuera 

y R. D. o. no estaban siendo utilizadas con mayor 
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frecuencia, por lo que los datos no son tan consistentes en 

estos ~spectos. 

Por todo lo anterior, se propone que toda Institución que 

brinde servicios de atencibn, bienestar y educaclbn a la 

nl~ez, instituya el entrenamiento en Modiflcaclbn de Conducta 

como parte del Programa Oficial de Capacitacibn al Personal 

que en ellos labora. 

Para lo CLtal es sumamente importante tomar en cuenta las 

caracterlstlcas particulares de la poblaclbn a gue se dirija 

cualquier programa de capacitacibn, a fin de que realmente s~ 

obtenga ~xlto. Asimismo, cabe hacer notar que el programa 

desarrollado en la pres~nte investigación, no requiriO la 

utilizacibn de aparatos sofisticados y costoso~, as\ como de 

personal experimentado para la apllcacibn de la 

retroalimentacibn y los elogios sociales, por lo que estos 

aspectos no deben considerarse limJtantes en la elaboración y 

aplJcacibn de programas de entrenamiento en Instituciones de 

Servicie Social. 
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8. APENDICES. 

APENDICE No. 1. ENCUESTA. 

APENDICE No. 2. CUESTIONARIO. 

APENDICE No. 3. PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO. 

APENDICE No. 4. CARTILLAS DESCRIPTIVAS. 

APENDICE No. 5. HOJA DE REGISTRO. 

APENDICE No. 6. CATEGORIAS CONDUCTUALES. 

APENDICE No. 7. TABLA DE RESULTADOS. 
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APENO ICE N o • l. 

EMCUESTA. 
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EMCUESTA. 

DIRIGIDA A ASISTENTES EDUCATIVAS DE CENTROS DE DESARROLLO 

INFANTIL O ESTANCIAS DE BIENESTAR INFANTIL O GUARDERIAS. 

NOMBRE DE LA ASISTENTE EDUCATIVA 

FECHA DE NACIMIENTO EDAD 

CENDI No. FECHA 

INSTRUCCIONES: 

CONTESTE CUIDADOSAMENTE CADA UNA DE LAS PREGUNTAS QUE SE LI' 

PRESENTAN A CONTINUACION. ASEGURESE QUE SUS DATOS PERSONALE<: 

y sus RESPUESTAS ESTEN CLARAMENTE ANOTADOS. NO HAY LIMITE Dr 

TIEMPO. MUCHAS GRACIAS. 

1.- GRUPO DEL CUAL USTED ES RESPONSABLE 

2.- HORARIO DE TRABAJO 

3.- ESCOLARIDAD: PRIMARIA < l SECUNDARIA ( 
CURSO PARA ASISTENTES EDUCATIVAS ( 
OTROS 

4.- HA TONADO PARTE EN ALGUNOS CURSOS? SI ( 1 NO ( l 

CUALES? -------------------------------------------------
5.- CUANTO TIEMPO LLEVA DESEMPE11ANDO SU PUESTO ACTUAL? 

6.- CON GIUE GRUPOS DE NirrOS HA TRABAJADO EN UN CENDI O EBI? 

7.- CUENTA CON BASE O PLANTA EN SU PUESTO? 

8.- CUALES SON SUS PERIODOS VACACIONALES? 

SI 1 l NO < l 

9.- PIENSA USTED TOMAR ALGUN PERMISO O LICENCIA DURANTE EL 
RESTO DEL AhO? SI < 1 NO ( 1 

EN QUE PERIODO? 

10.-HA LABORADO USTED EN ALGUN OTRO PUESTO' DENTRO DEL CENDI 

O EBJ? SI ( NO < 1 
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CUAL? CUANTO TIEMPO? 

11.-COMO DEFHIE' USTED EL TRABAJO GUE DESEl-IPEl'fA UMA ASISTENTE 

EDUCATIVA EN UN CENO! O EBI O GUARDERIA INFANTIL: 

OBSERVACIONES DEL ENCUESTADOR: 
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A P E N D I C E M o • 2. 

CUESTIONARIO DE APROVECHAMIENTO. 
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CUESTIONARIO. 

DIRIGIDO A ASISTENTES EDUCATIVAS DE CENTROS DE DESARROLLO 

INFANTIL O ESTANCIAS DE BIENESTAR INFANTIL O GUARDERIAS. 

NOMBRE DE LA ASISTENTE EDUCATIVA 

FECHA DE NACIMIENTO EDAD 

CENDI NO. FECHA 

INSTRUCCIONES. 

COMTESTE CUID1HJOSAMEMTE CADA UNA DE LAS PREGUNTAS QUE SE LE 

PRESENTAN A CONTINUACION, EN LAS CUALES TENDRA QUE ESCOGER 

LA QUE USTED CONSIDERE CORRECTA, DENTRO DE VARIAS RESPUESTAS 

QUE SE LE DAN. ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE A DICHA 

RESPUESTA EN EL PARENTESIS UBICADO EN EL ANGULO SUPERIOR 

DERE"CHO. 

SE LE RECOMIENDA LEA DESPACIO CADA PREGUNTA. CUANDO TERMINE 

DE RESOLVERLO, ENTREGUELO A LA INSTRUCTORA, ASEGURANDOSE ElUE 

SUS DATOS PERSONALES Y SUS RESPUESTAS ESTEN CLARAMENTE 

ANOTADOS. NO HAY LIMITE DE TIEMPO. 

SI TIEME ALGUNA DUDA, PUEDE CONSULTAR A LA INSTRUCTORA. SI NO 

CONOCE LA RESPUESTA, NO IMPORTA, EL CUESTIONARIO NO VA A 

TENER CALIFICACIOM. SE HA ELABORADO CON EL FIN DE CONOCER 

AGIUELLOS ASPECTOS EN QUE A USTED SE LE PUEDE BRINDAR 

CONOCIMIENTOS ·PARA MEJORAR SU DESEMPEfl'O EN SU LABOR COMO 

ASISTENTE EDUCATIVA. 

MUCHAS GRACIAS. 
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!.- Los comportamientos de las personas, tanto d•s•abl•s como 

Indeseables son: 

a) heredados 

b) aprendidos 

e> razonados 

2.- El estimulo que aumenta la fortaleza de una conducta se 

! lama: 

al magnitud 

bl pod1tr:· 

c l reforzador 

3.- Una 'recompensa• para una conducta adecuada serA mAs 

efectiva si se da: 

al lnmedlatament1t 

bl despu•• de 20 minutos 

el desputs de una hora 

4.- Un ejemplo de reforzadores sociales son: 

al halago• 

bl dulces 

cl ropa 

~.-Los dulces, chocolates, galletas, juguetes, ropa, dinero, 

ejemplos de reforzadores: 

al soclale1S 

bl comestibles 

c:l no !loclales 

6.- Cuando la mamA de Carlitas lo premia con un pedazo de 

pastel y un abrazo Inmediatamente que el nl~o guarda sus 

juguetes, est• haciendo uso de: 

al reforzamiento negativo 

bl exllncl6n 

el reforzamiento positivo 
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7.- El re-forzamiento positivo consiste en presentar 

Inmediatamente un reforzador a una conducta 

consecuencia de su ocurrencia, y ~sto produciré: 

al un fortalecimiento de la conducta 

bl un debilitamiento de la conducta 

el que la conducta permanezca i9ual 

B.- Una conducta se fortalece cuando: 

a> no se toma en cuenta cuando ocurre 

bl es reforzada inmediatamente despu~s que ocurre 

el es recompensada un dla despu~s que ocurre 

como 

9.- Un ejemplo del uso correcto del reforzamiento positivo 

es: 

al el ni~o hace un berrinche y su mamA 

no le.hace caso 

bl el ni~o guarda su material y la educadora lo 

felicita y le pone una "estrellita• Inmediatamente 

el la mamA le da un premio•a su hijo porque comib 

muy bien una hora despu~s de la comida 

10.- Sabemos que es muy fAcil reforzar accidentalmente 

conductas indeseables en el ni~o, como cuando: 

al el ni~o pide las cosas con gestos y 

seWas y 5e le presta atención 

bl el niP\'o agrede a un comparrerito y es aislado 

el el ni~o come muy bien y se le felicita 

11.- Un ejemplo dt!l uso del reforzamiento social es: 

al cuando t!I ni~o construye una torre y si! le 

da un dulce o galletita como premio 

bl cuando t!l nl~o hace berrinches y no 

se le hace caso 

e> cuando el ni~o come sin ensuciarse y se le 

felicita con un abrazo y un beso 
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12.- En el reforzamiento negativo una conducta se fortalece 

cuando: 

al elimina un suceso molesto o desagradable 

b> hace aparecer un estimulo muy atractivo 

c> hace que nos castiguen 

13.- La forma en que se dan los refor2adores se llama 

programacibn de reforzamiento. Cuando los r•forzadores 

se dan cada vez que s~ presenta la conducta deseable, se 

usa el: 

14.-

15.-

al reforzamiento accidental 

bl reforzamiento continuo 

el reforzamiento inelermitente 

En el programa de reforzamiento inlerm!tente: 

al se refuerzan algunas l"espuestas del nitro )' 

bl se refuerzan todas las l"espuestas del ni?IO 

c:l se refuerzan ac:c:i dentalmente las respuestas 

Un ejemplo de saciedad es: 

al comprarle al ni Pro un juguete cuando obtler1• 

"estrellitas" por "por·tar·lie bien• 

otras 

del 

20 

bl darle al ni?lo ur1 chocolate cada vez qu• recorta 

bien, )' ademé.s en casa 1 e dan chocolates 

el llevar al ni f''l'o al matiné cada mes 

no 

ni?lo 

16. - La téc:rdc:a que sirve para ensePrar al nll'ro conductas 

nuevas a través de un modelo, sin que necesariamente 

haya instrucciones es: 

17.-

al 1 a ex ti ne lbn 

bl el moldeamiento 

el la imitac:iOn 

Un ejemplo del uso 

al la mam!t. le dice 

bl la asistente 

crayolas 

el la educadora 

correcto de la lmltaclOn es: 

al nl?lo c:bmo lavarse los dl•ntes 

l• muestra al n !?lo c:bmo pintar con 

le ordena al nll'ro c:Omo recortar 
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18.- Para ayudar al nifro a aprender conductas nuevas un tanto 

diflciles, se puede usar la técnica de moldeamiento, que 

consiste en: 

al dar reforzadores al niho primero por pasos 

pequerros de la conducta y luego por pasos más grandes 

b) dar reforzador·es al nif'io cuando ya logr·ó aprender 

toda la conducta 

e> dar al nirro reforzadores, primero cada media hora 

y luego cada hora 

19,- Un ejemplo del uso co1~recto de la 

moldeamiento es! 

al un nifro esta aprendiendo a e.alear· dibujos 

y su mamA lo alaba cada 30 minutos 

b) un niN~ est~ aprendiendo a vestirse y su 

papé lo premia cada tercer o cuarto dla 

técnica 

e> un ni f'l"o esta aprend i e-ndo a comer y la. asistente 

de 

lo festeja primero por to~ar la cuchara, y luego por 

llevar la cuchara al plato 

20.- Cuando nos~ 1·efuerza una condl1cta, la consecuencia es: 

al que la conducta se incrementa 

bl que la conducta se estabiliza 

el que la conducta dEsaparece 

21.- Lupila es una niha que repite lo que dice su maestra, 

quien al hablar no tiena cuidado en decir "groserlas" 

delante de la nifta. Al llegar la mam~ de Lupita, ~sta la 

recibe hahl~ndole con groserlas. La forma en que la niha 

aprendiO a decit' grcser\as fue por medio de: 

al moldeamiento 

bl imit;;ción 

el insti3?cibn 
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22.- El procedimiento que consiste en dejar de presentar 

reforzadores a las c:onduc:tas indeseables del nlfto es: 

al castigo 

bl ex ti ne: i 6n 

e> rechazo 

23.- La t~cnica de extinción se usa correctamente cuando: 

al no se presta atención a los berrinche& d•I nifto 

bl no •• castiga al nlfto por hacer berrlnc:h•s 

c:l me presta at•nc:ibn al ni~o al hacer berrinches 

24,- Uno d• los procedimientos utilizados para la disMinuc:ibn 

de c:onduc:tas indeseables en el nifto, que consiste en 

aislarlo inmediatam•nte que le paga a otro nifto, ••: 

al el castigo 

bl el moldeamiento 

c:l el tiempo fuera 

25.- Las c:onduc:tas incompatibles son aquéllas que: 

al no pueden realizarse en forma simult~nea 

b J ti ene que oc:urr ir primero una y 1 u ego 1 a otra 

cJ deben "presentarse c:on gr·ar. diferencia de tl•mpo 

26.- Una c:ond'uc:ta lnc:ompatlble c:on el aislamiento de un nifto 

•s: 
a) jugar en un rincón con un tablero 

bJ desayunar en el comedor cuando todos se han ido 

c:J participar en juegos c:on otro nifto 

27.- El procedimiento de reforzamiento difer•nc:lal de otras 

conductas es una técnica muy •ficaz para: 

al el !minar· c:onduc:tas deseable" en el nlrro 

bJ sustituir c:onduc:tas indeseables en el nifto 

por c:onduc:tas deseables 

e> extinguir conductas incompatibles 
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28, - Los estimules que nos ayudan a faci l ltar-le al nll'ro una 

conducta cuando estA aprendiendo comportamientos nuevos 

son los! 

al suplementarios 

bl complementarlos 

cl participantes 

29.- Cuando el nil'ro pr·esenta espec!ficamente la conducta 

deseable que debe aprender, e inmediatamente se le da un 

estimulo reforzador, como consecuencia 

conducta, se dice que hay: 

al azar de reforzamiento 

bl Independencia de reforzamiento 

cl contln9encla de reforzamiento 

de dicha 

30.- La lnsti9aciOn es un estimulo que se Je presenta al nll'ro 

para ayud~rlo a emitir conductas deseables, su uso 

correcto es cuando: 

al la educadora le da instrucciones al nll'ro acerca 

de como debe iluminar sitl, salirse del contorno 

bl el papll le pone al nil'ro una pellcula para 

que ~ste aprenda a lavarse los dientes 

el la mama toma la mano del nil'ro y lo 9ula para 

tomar la cuchara y comer su sopa sin ensuciarse 
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A P E N D I C E N o • 3. 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 

DIRIGIDO A 

ASISTENTES EDUCATIVAS. 
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PRESENTACION. 

Se ha dlseWado un Programa para entrenar a Asistentes 

Educativas en el manejo de algunos procedimientos que le 

faciliten su trabajo cotidiano con el niho, as\ como el 

control disciplinario del mismo. 

Estos procedimientos estAn basados en ldS investigaciones de 

labora todo derivadas del AnAllsis Experimental de la 

Conducta, un campo de la Pslcologla. Tales Investigaciones 

han permitido obtener un cuerpo de principios, m~todos y 

estrategias que se aplican a la soluclOn de problemas 

prActicos en diversos ambientes: hospitales, escuelas, 

guarderlas, situaciones laborales. el hogar. Este conjunto de 

procedimientos se conoce como AnAlisls Conductual Aplicado o 

Modlflcac!On de Conducta. 

La aplicac!On de los principios de la Modificac!On de 

Conducta ha aportado grandes ventajas en el manejo y solución 

de diversos problemas de conducta en niHos, puesto que 

ofrece estrategias para la ense~anza de conductas al nifto, 

tales como co~ner, ir al ba1'1o, lavarse y asearse, vestirse, 

dibujar, constru1r con bloques, pir1tar, hablar, camir1ar 1 

estudiar; as! como estrategias para la soluc!On de algunos 

problemns conductuales 1 como son los berrinches, pat~leos, 

lloriqueos, 

desobediencia, 

agresiones 

aislamiento. 

a 

Lo 

otros, autoagresiones, 

anterior se rvfiere a 

comportamientos comunes en a~bientes preescolares. 

Cu~ndo los procedimientos y estrategias de la Modlf lcaciOn de 

Conducta son aplicados en forma uniforme y constante, se 

obtienen grandes ventajas en cuanto al control disciplinario 

del ni'tfo 1 as\ como er1 re 1 ac: i bn a la ense'1anz~ de 

comportamientos apropiados y dismlnuclbn de comportamientos 

inapropiados; lo cual facilita la labor diaria dentro de un 

de Desarrollo Infantil o Estancia de Bienestar 
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Infantil o Guarderla Infantil. Esto quiere decir que si 

se conocen y se pon~n ~n prdctica estos procedimi•ntos, v& 

pos i b 1 e obtener como r-esu l ta do, un manejo adecuado del ni f'ro 

que facll !tara la relacl~n del personal que labora con ~1 1 
as! como tambl~n se le puede ayudar a aprender conductas 

nuevas mAs rApidamente o ayudarlo a solucionar problemas d& 

conducta. 

La lm~ortancia de este Pro9rama de Entrenamiento r~dica en 

• las Asistentes Educativas 

habl l ldades que le ayuden en el manejo adecuado d"l nil'ro, cor 

lo cual dedicarA menor tiempo y esfuerzo en sus lab~r~~ 

diarias, lo cual beneficiarA al nirYo pal";a '111!51=1r'lper--Ar2e ~'1 

forma mas adecuada dentro del Centro InfRntll-

El propósito del presente Pro9ra~~ ~~ rrtren~~ ~ ;d~ 

Asistentes Educativa5 ~n el ~~n?i~ rl~ ~!~unit t~~:l:cas de 

Modiftcac-l"1f"I rle C,.,rtj•1ct~, ra: .. ci. rjl".'.!' s 3l'- \'E.Z las apliquen 

d~ntr~ ~~1 rrrtr~ l~f~,~~! ccr el fin de que se incrementen 

Ja~ r~~~~c~r~ ~rropiadas del niho y se disminuyan sus 

cnr,.:!11c-tas lnapropl adas. 

FI e-ntrenamfento ¿onsist~ en realizar una actl vi dad 

organizada mediante un programa planeado, cuyas bases •e 
fundamenten én las necesidades reales del ambiente donde se 

va a intervenir, en este caso se orienta hacia el cambio de 

conocimientos y habilidades de la Asistente Educativa de: 
con respecto al 

manejo d~l ni~o. 

El Pro9rama consta de un Objetivo General, el cual d .. acrlbe 

la meta que se pretende alcanzar al finalizar el 

entrenamiento. AdemAs se describen 10 Objetivos Particulares 

que Indican los diferentes temas a tratar. Dentro de tatos se 

encuentran los Objetivos Especlflcos, que marcan la tarea 

especlf lca que la Aslst .. nte Educativa deber• realizar para 

alcanzar el dominio del tema. 
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El Programa se tratarb en forma de clase, donde partlcipark 

tanto la Asistente Educativa coroo la Instructora, misma quien 

organizarA las diferentes actividades dentro de la5 sesione& 

de entrenamiento. Los temas serán cubiertos con el apoyo 

didbctico de !Aminas y hojas de rotafollo, que ilustrarkn el 

manejo de cada una de las t!>cnicas de Modificaclbn de 

Conducta a ense?lar. Cada sesibn durarA aproximadamente de 45 

minutos a 1 hora, diariamente, durante 10 sesiones. 

Se esper·a que el Programa no sólo aporte conocimientos; a la 

Asist.,nte Educativa sobr-e- estrategias y pr·oced !mi entes para 

•I manejo del ni?lo, sino tambl!>n precise la forma correcta 

para 1 a apllcaclbn de los mismos dentro del ambiente 

educativo donde se desenvuelve. Finalmente, se pretende que 

lo anterior Implique beneficios en su actividad laboral 

cotidiana, dada la gran responsabilidad en el cuidado y 

manejo del nl?lo dentro de un Centro de Desarrollo Infantil. 
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO. 

OBJETIVO GENERAL. 

Entrenar a Asistentes Educativas que laboran en Centros de 

Desarrollo Infantil, en el manejo de algunas t•cnicas de 

Modlf lcacibn de Conducta, con el propbslto de que Incrementen 

conductas adecuadas en los ni~os as1 como disminuyan las 

conductas inadecuadas de ~stos. 

OBJETIVO PARTICULAR l. 

Introducción: la Asistente Educativa ejemplltlcarA los tipos 

de aprendizaje de conductas entre las personas. 

OBJETIVO PARTICULAR 2. 

La Asistente Educativa definirA qué es un reforzador. 

2.1. Identif!carA los reforzadores socl al es y los 

reforzadores no-sociales. 

2.2. Ejemplificar• los tipos de reforzadores accesibles en 

el medio educativo. 

OBJETIVO PARTICULAR 3. 

La Asistente Educativa explicarA qué es el procedimiento de 

reforzamiento. 

3.1. DefinirA la técnica de reforzamiento positivo. 

3.2. EjempliflcarA el uso de la técnica de refo~zamiento 

pos! ti va. 

3.3. DefinlrA la técnica de refor·zarniento social. 

3.4. EjemplificarA el uso de la técnica de reforzamiento 

social. 

3.~. DefinirA la técnica de r·eforzamiento nec;¡ativo. 

3.6. EjemplificarA el uso de la técnica de reforzamiento 

nec;¡atl va. 
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OBJETIVO PARTICULAR 4. 

La Asistente Educativa diferencia~a la programación de 
reforzamiento. 

4.J. DescribirA el reforzamiento continuo. 

4.2. Ejemplificaré el uso del reforzamiento continuo, 

4.3. DescribirA el reforzamiento intermitente. 

4.4. Ejemplificaré el uso del reforzamiento intermitente, 

4.5. Definiré el concepto de saciedad. 

4.6. Ejemplificaré la saciedad de reforzamiento. 

OBJETIVO PARTICULAR 5. 

La Asistente Educa ti va diacr·iminará. los estimules 
suplementarios. 

5. l. Definiré los estimules ir1sligadores. 

5. 2. Definiré los esllmu 1 os de pr·eparac i On. 

5.3. Definiré los estimules de apoyo y desvanecimiento, 

OBJETIVO PARTICULAR 6. 

La Asistente Educativa especificaré la técnica de imitación. 

6.1. Expl icarl!. los pasos oper,atlvos en la t~cr.ica d" 

!mi taclbn. 

6.2. Ejemplificaré el uso de la técnica de imitación. 

OBJETIVO PARTICULAR 7. 

La Asistente Educativa explicara la técnica de moldeamiento. 

7.1. EspecificarA los pasos operativos en la técnica de 

moldeamiento. 

7.2. Ejemplificará el uso de la técnica de moldeamiento. 

OBJETIVO PARTICULAR 8. 

La Asistente Educativa describiré la técnica de extinción. 

8.1. Expl icarl!. el procedimiento de extincibn. 

8.2. Ejemplificar!!. el uso de la t~cnica de extincibn. 

OBJETIVO PARTICULAR 9. 

La Asistente Educativa describirá. la técnica de tiempo-fuera. 

9.1. Explicar-A los pasos operativos en la técnica de liempo

fuera. 
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9.2. Ejemplificara el uso de la t~cnica de tiempo-fuera. 

OBJETIVO PARTICULAR 10. 

La Asistente Educativa describirA la técnica de reforzamiento 

diferencial de otras conductas. 

10.1. DefinirA el concepto de conductas incompatible5. 

10,2. ExplícarA el procedimiento de reforzamiento 

diferencial de otras conductas. 

10.3. Ejemplificara el uso del procedimiento de 

reforzamiento diferencial de otras conductas. 
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OBJETIVO PARTICULAR l. 

INTROOUCCION. LA ASISTENTE EDUCATIVA EJEMPLIFICARA LOS TIPOS 

DE APRENDIZAJE DE CONDUCTAS ENTRE LAS PERSONAS. 

Dentro de nuestra actividad cotidiana con el ni~o que asiste 

a los Centros de Desarrollo Infantil, encontramos una gran 

variedad de comportamientos, que pueden ir desde &1 ni~o que 

llega sonrt~nte saludando para luego sentarse en su lugar 

dentro d"I !Salón de clase; hasta .,¡ nitro pasivo, tlm!do y 

cal lado; o el nifro inquieto, gritOn, •peleoner·o". 

Huchas veces nos hemos preguntado por qué los niNos son tan 

diferentes: por qu~ Pepito es tan lindo y bueno, mientras 

Anita como patalea cuando llega la hora de ir a comer. Casi 

todo lo que los nil'ros hacen, al igual que los adultos, 

representa algo que han aprendido. Se aprende a hablar, a 

pelear, a enojarse, a amar. Cuando el n!ho llega a ser adulto 

ha aprendido un enorme namero de cosas: habla del clima, de 

la po! ltlca, del costo de las cosas. Esto quiere decir que 

durante toda nuestra vida estamos aprendiendo const~ntemente 

de los dem!t.s, Las personas se ensetian entre s1 muchas 

conductas. 

Una madre le ense~a a su hijo a decir palabras mientra& ella 

le se~ala los objetos que las describen; el niHo después 

podrA decir que su cabello estA en la cabeza, se lo toca, 

también su nariz, ojos, boca. Ella se mostrarA muy complacida 

con el aprendizaje de su hijo elogiAndolo. A su vez, el nil'ra 

se pondrA muy contento al momento de ser alabado por su 

madre, 1 a abr·azarA y besar-A. Al ensel'rar· le a su hijo, es muy 

probable que la madre est~ usando sonrisas, aJabos, miradas, 

las cuales resulter1 agr·adables para el rdtroJ a su v•z, 

tambi~n ~l est~ ense~ando a su madre en la misma forma en qu& 

el la lo hace: la premiaré por ser buena maestra sonri•ndole, 

contest~ndole a sus preguntas. 

El ejemplo anterior· nos indica que tanto la madre l!nsefra a !lu 
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hijo como ~I le ense~a a ella. Ambos aprenden con•tantemente 

a responderse entre sf. Ellos se cambian ~ntre af. Este 

proceso en que las personas s& cambian y ensef'ran unas a otras 

ocurre e;iempre. 

Gran parte de nuestro comportamiento repres~nta &l r•sultado 

de lo que hemos aprendido de los demAs. Las personas •nsehan 

a las personas constantemente, aunque no se den cu•nta. EstAn 

modlflc•ndose unas a otras. 

El ni~o aprende de su• padres, de sus Educadoras, de sus 

Asi•lentes Educativas, de sus familiares, de otros nirrosl y 

tambl~n ellos aprenden del nl~o. Dentro de nuestra relaclbn 

diaria con el nl~o en el Centro Infantil aprendemos a 

rega~arlo, a gritarle, a castigarlo, aunque también•• cierto 

qu• aprendemos a alabarlo, a besarlo, a acariciarlo. 

Aprendemos 9ran cantidad de conductas a trav~s de nu•stra 

convivencia con las personas, esto quiere decir que si un 

nif'ro aprer1de a •portar!Se bien", también puede apr•nd@r a 

•portarse mal•. Por tanto, un •ni~o problema• no actda como 

lo hace porque haya nacido as!, sino porque se le •ns•~b a 

comportar•e as!. 

Las per·sonas pueden ens&rrar-se eritreo sJ tanto buenas conductas 

como malas conductas, sin siquiera notar·Jo. Probable••nte las 

Asistentes Educativas desean que los ni~os de la 9uarderla 

presenten bu•nos comportamientos, pero tal vez, •at•n 
observando comportamientos inapropiados, cama son casas d• 

berr i ne hes, agres i enes, 1 1 or i que os 1 de sabed i ene i •· 

El presente programa va a proporcionar ayuda a la Asistente 

Educativa para darse cuenta de la forma en que le ••tamos 

enseftando al ni~o conductas tanto adecuadas como inad•cuadas. 

Puede ser que le est~mos ense~ando a comer o a asearse o a 

habla~ con·ectamente, p•r·o tambifn, sin darnos cu•nta, 1:• 

estemos enseftando a ser grosero, a salirse del salOn, a hac•r 

berrinches, a pelear. 

13:5 



Para que podamos percatarnos de esta ensehanza, es muy 

importante tomar en cuenta la conducta que el niho esth 

presentando, o la conducta que deseamos que aprenda. Esta 

conducta debe ser considerada en forma precisa, es decir, en 

for-ma espec:lfic:a. Gluier-e dec:ir- que la c:onduc:ta del ni'llo debe 

definirse en t~rminos claros y especificas. Por ejemplo, la 

Educadora puede decirnos que el niho s• •porta muy mal•J 

nosotros podremos entender que "portarse maJ• quiere decir 

pelar con los nin-os, decir· groser·fas, subirse a las mesas, 

tirar la comida, 9r·i tari cuando realmente Jo que es nirro hace 

~s rayonear el trabajo escolar y romperlo. En cambio, si la 

Educadora nos define •portarse ma1• como rayonear los 

trabajos escolares y destruirlos, estamos teni•ndo una idea 

clara y precisa del comportamiento real del niWo. Es muy 

impor-tante c:onsider-ar- la definic:ibn ~spec:lfic:a de una 

conducta, para poder observar cómo se presenta, o como se va 

a presentar. ·rambi~n cuando la maestra desea ensehar una 

conducta nueva, como •ser amable•, deber• definir en forma 

espec:lf ic:a ese c:ompor-tamiento, para poder- enso;tfar-lo: podr-• 

decir que •ser amable• conststirA en saludar a los adultos al 

llegar a la. escuela, contestar a sus preguntas, ayudar a 

otr·os nif'ros a ~laborar sus tr·abajos. De esta maner-a, la 

Educadora tr·abaj ar·.1 er1 estos pasos par a ensef'rar al ni f'ro & 

•ser amable•. 

Si nosotros definimos la c:onduc:ta del nilYo, .ser-i rnis fiel 1 

identificarla cuando ocurra. Al suceder esto, QerA mejor el 

t r-obaj o que realicemos para ense~arla, rnar1 tenerla, o 

el Jmt narla, seglln el caso. Una vez definida la conduc:ta, 

podremos iniciar· Ja aplicación de procedimier.tos para ensef'rar· 

conductas nuevas, o mantener las conductas deseables en 

ntvel~s adecuados, o disminuir las conductas indeseables, en 

el ni f"'l'o. 

El programa nos va a enseNar a usar estos procedimientos 

mediante su conocimiento teórico p~imeramente. Se va a 

identificar la utilidad que cada uno o+r·ece er1 la enserrar1za Y 

mantenimiento de conductas deseables por un lado, o para la 
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dlsmlnuclbn de conductas Indeseables, por otro. 

E5tos procedimientos J& servi~An a la 

para que el nill'o aprenda mejor, as! 

modifiquen sus conductas •problema•, 

Asistente Educativa 

como par-a que se 

lo cual implicar! un 

menor esfuerzo por parte de ella para manejar su grupo. 

En el siste-ma 

Entrenamiento, 

que 

ser A 

utilizar! 

Asistente 

en este Pr·c9rama 

Educativa, y no 

de 

&! 

profesional, quien act~e como a9ente de cambio en el Centro 

de Desarrollo Infantil. 

Recordemos 3 ideas Importantes de este apartado: 

- La5 personas se ense~an unas a otras. 

- Cuando dos p~rsonns interact~nn, ambas cambian sus 

conductas. Esto es, aprende entre si. 

- Las conductas apropiadas y las conductas inapropiadas del 

nl~o son aprendidas. 
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OBJETIVO PARTICULAR 2. 

LA ASISTENTE EDUCATIVA DEFINIRA QUE ES UN REFORZADOR. 

Vamos a llamar REFORZADOR a cualquier conducta o estlmulo que 

aumente la probabilidad de ocurrencia de la conducta a la que 

sigue, Esto significa que cuando se de un r•forzador a una 

conducta, ~sta tendr~ mayor probabilidad de volverse a 

repetir porque ha •Ido recompensada. 

El REFORZADOR debe seguir· INMEDIATAMENTE a la conducta que se 

dttsea reforzar para que tenga un efect_o max imo. 

No todas las •recompensas• que se otor·gan funcionan como 

reforzadores. Cada nl~o es diferente y por lo tanto tiene 

gu5tos particulare5. A unos ni~os les agradan ciertas 

•recompensas• que para otros no lo son. La forma de saber si 

una ·r~compensa• funciona como reforzador, ~& observando sus 

efectos sobre la conducta a la que fue otorgada. 

2.1. IDENTIFICARA LOS REFORZADORES SOCIALES Y LOS 

REFORZADORES NO-SOCIALES. 

Existen dos gr· andes ti pos de • r·ecornpensas • o REFORZADORES, 

que son los.reforzadores sociales y los r•forzadare• no

•oclales. 

Estos tipos de reforzadores sen usados por nosotros en 

numerosas ocasiones todos los dlas: damos sonri&as, alabas, 

besos, halagos, aplausos, miradas, caricias, alientos, 

compaf'rla. Estos son ejemplos de- •r-ecompensas• social•&, y son 

llamados as! muy partlcular·mente debido a que s6lc pueden s;er 

otorgados por las personas. Les reforzadores s;cclales •e 

caracterizan por t•ner un alto poder p~ra 

conductas. 

Incrementar 

Los reforzadores no-sociales se refieren principalment• a 

•recompensas• tangibles, como juguetes, dulces. D•.ntrc de las 

"reco~pensas• no-sociales se encuentras las •recompensas• 
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materiales, como son juguetes, dinero, estrellitas, objetos, 

ropa, plumines, crayolas, corcholatitas, plastilina, m~terial 

de juego¡ y las •recompensas• comestibles, como dulces, 

chocolates, gal tetas, postres, fruta, helados, es decir, 

al !mentes de agrado para el nll'l'o. Es muy lmpol"tante otol"gal" 

al niPro •recompensas• no-sociales, debido a que reaultan muy 

atractivas para los ni~os, pero debemos siempre procurar 

acompa~arlas de •recompensas• sociales, para no satu~ar al 

ni~o con demasiadas cosas materiales. 

De estos dos ti pos de r-eforzador·es, las que usamos con mayor

frecuencia gen las de tipo social_. Todas las personas 

otorgamos reforzadores sociales a las otras personas cercanas 

a nosotros, a veces sin darnos cuenta. 

Generalmente, cuando vayamos a hacer uso de ~•tos 

reforzado~es para ense~ar al niho conductas nuevas, o para 

mantener e incrementar sus comportamientos adecuados, es 

conveni~nte ~tilizar gran va~iedad de los r-eforzadores no

sociales, y poco a poco, conforme la conducta deseable se 

vay~ pr&senlando, se irán sustituyendo paulatinament& por 

reforzadores sociales. 

2.2. EJEMPLIFICARA LOS TIPOS DE REFORZADORES ACCESIBLES EN 

EL MEDIO EDUCATIVO. 

En la sala de Maternales se est~ realizando la actividad de 

•contl"ol de estlnteres• cuando Jol"glto, quien alempl"e estA 

llol"ando al sentarse en la bacinica, pel"manece •In llanta poi" 

hoy, as! que de Inmediato se acerca una aslst•nte •ducatlva y 

le dice: "Qu~ bonito nl~o que no llol"a", hacltndale una 

caricia. 

La asistente otol"gO a Jol"gito una "l"ecompensa• social que tue 

el alabar- la conducta del nil'l'o de no llol"ar- y acal"lcial"lo en 

el momento en que ~I estaba sentado en la bacinica. 

Recordando que un retor-zadol" lncl"ementa la pl"Obabllldad d• 

ocurrencia de una conducta, el ni~o probablemente vu•lva a 

sentarse en la bacinica sin llorar si el alabo fue 9r~to para 

139 



~l. Si la asistente hubiera reforzado <otorgar la alabanza y 

la caricia) al nif'ro cuando éste estuviera en el patio 

ju9ando, no reforzarla la conducta de estar sentado en Ja 

bacinica, sino la conducta de jugar. Por eso la "recompensaª 

debe darse de inmediato que ocurre la conducta que se desea 

mantener o incrementar. 

Cuando la DentistB se encuentra revisando el estado de salud 

bucal de los ni~os, y Diana llora al ver que la llevan al 

consultorio, la primera le dice a la ni~a que cuando deje de 

llorar le van a poner una •estrellita• en su frente para que 

se la muestre a su maestra a fin de que la Teliciten por no 

llorar cuando va a visitar a la Dentista. A los cinco minutos 

de este comentario, la nifta deja de llorar y entra al 

consultorio por su •estrellita•, entonces de inmediato la 

Dentista le obsequia la 'estrellita•, adem~s que felicita a 

la ni~a por 110 )lorar para que as\ pu~da revisarle su boca. 

La •estrellita• y la felicitacibn fueron •recompensas" 

agradables para la nifta, por lo c~al es muy probable que ella 

no llore de nuevo al visitar a la Dentista. Esto significó 

que para Diana los reforzadores otorgados fuero~ efectivos 

porque le agrada~bn. 

Dentro del ambiente propio del CENDI se encuentran gran 

cantidad de ejemplos de reforzadores sociales y reforzadores 

no-sociales. Tanto Educadoras, Asistentes Educativaa, asf 

como Padres de Familia, los uti !izan con mucha frecuencia. 

Por ejemplo, Lolita es una ni~a que tiene gran gusto por 

hojear cuentos infantiles de colores. Su maestra la ha 

observado percat~ndose de esto. Por lo cual decide utilizar 

et cuento infantil como una "recompensa• pa~a que la ni~a 

aprenda a recortar sin salirse del modelo. Asl que cada vez 

que se encuentran en la actividad de recortado y Lolita 

intenta hac~r o hace un buen corte, la maestra como premio le 

permite hojear un cuento inmediatamente que termina, ademhs 

de elogiarla. E~ muy probable que Lolita vuelva a recortar lo 
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mejor posible, debido a que esta conducta ha sido reforzada 

por un estimulo muy agradable para ella. 

Recordemos 5 ideas principales de este apartado: 

- Un reforzador es cualquier evento, consecuencia o 

•recompensa" que aumenta la probabilidad de la conducta a 

la cual sigue. 

El reforzador debe seguir inmediatamente a la conducta 

deseada para tener un efecto m~ximo. 

- La ~niea manera de determinar si un refot'zador es efectivo 

o no. es observando sus efectos sobre la conducta. 

- Existen dos grandes tipos de reforzadores: los sociales y 

los no-sociales. Dentro de los reforzadores no-sociales se 

encuentran los materiales y los comestibles. 

- Los reforzadores no-sociales se deben usar con mayor 

frecuencia cuando se inicia la enseMa1,za de una nueva 

conducta ~n el ni~o, pero ya una vez establecida la 

conducta deseable deben usarse mAs los reforzadores 

sociales. 
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OBJETIVO PARTICULAR 3. 

LA ASISTENTE EDUCATIVA EXPLICARA QUE ES EL PROCEDIMIENTO DE 

REFORZAMIENTO. 

Gran parte del comportamiento del nirto, aparentemente 

complicada, puede tener sus ralees en el esfuerza que el nitio 

hace para obtener •recompensas" o reforzadores y evitar 

situaciones desagradables o aversivas. Estos dos aspectos, 

ganar reforzadores y eliminar situaciones desagradables, son 

bAsicos en el aprendizaje de dete~minados comportamientos de 

todos nosotros. 

3.1. DEFINIRA LA TECNICA DE REFORZAMIENTO POSITIVO. 

EstA claro que hay muchas cosas que pueden actuar como 

•recompensas• o •gratificaciones", y todas ellas tienen algo 

en comun. Cuando una conducta va seguida de un reforzador, 

dicha conducta se fortalece. Esto significa que tal conducta 

ocurrir~ con mayor frecuencia en el futuro. Si esa conducta 

recibe constantemente un re-forzador inmediatamente que 

ocurre, se volver~ muy poderosa. es decir, se aprend•r• muy 

fir-memente. 

El procedimi~nto de reforzamiento consiste en pres•ntar d• 

inmediato un reforzador a una conducta COMO consecuencia de 

su ocur·r·encta. El otorgamiento del reforzador a dicha 

conducta deber~ hacerse en forma contingente, es decir, 

inmediatamente despu~s que ocurre sOlo conducta. 

Significa que como consecuencia de la ocurrencia de dicha 

conducta, •sta rec!birA de inmediato un reforzador. Este 

procedimiento se conoce como contingencia de reforzamiento. 

3.2. EJEMPLIFICARA EL USO DE LA TECNICA DE REFORZAMIENTO 

POSITIVO. 

Un padre de familia llega a su hogar, y junto con &u esposa 

se dirige al cuarto del beb~. Lo encuentran jugu•t•ando 

dentro de su cunita, entonces ~l se le acerca, lo mira, le 
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sonrfe 1 de modo que el nene responde can una sonrisa, 

mostrándose muy contento. Esta hace que su padre le converse, 

se Je acerque adn mAs, lo acaricie y comience a juguetear con 

~J. Lo anterior nos permite ver claramente que para el beb~ 

ha sido muy agradable el efecto de Ja c:ercanla, mirada y 

sonrisa que le ha otorgado su pap~ por haberle respondido con 

sonrisa~ al mirarlo. Tanto el pap~ como el beb~ han recibido 

reforzadores positivos para sus conductag, Jo cual muy 

probablemente hará que en el futuro se vuelvan a pr&sentar. 

El darl~ a Maria material de construcción tan pronto como se 

sienta en su lugar en el .salón, una vez que la educadora da 

la instrucción, es un ejemplo de reforzamiento positivo. En 

este caso, el reforzador positivo es el material de 

construcc!On que tanto le gusta a la nlha. La contingencia de 

reforzamiento ocurre al presentar el estimulo reforzador 

(material!, inmediatamente despul:>s que se emite la conducta 

deseada de Maria, como consecuencia de dicha conducta. La 

conducta de sentarne de inmediato que la maestra da la 

instruccibn para hacerlo, se fortalece, y se presentar• con 

mayor fuerza •n •l futuro. 

Escuchnr al nif'ro, sonreir·le, platicarle, prestarle atención, 

es reforzarlo positivamente. Generalmente estos asp•ctos 

ocurren varias veces al dla durante la convlvencla del ni~o 

con sus padres y con sus educadoras. Pero Jo m•s probable que 

est~ ocurriendo es que esos reforzadores no s• •st~n 

otorgando en forma contingente, o sea, Inmediatamente dvspu~s 

que el nt~o presenta conductas adecuadas y como cons•cuencia 

d~ Ja ocurrencia de las mismas. Tal vez esttn prestando 

atencibn al nl~o c:uando pelea, o cuando est~ vl•ndo el 

televisor, pero no como consecuencia de 

comportamientos deseables. 

Si 1J.n reforzador positivo se presenta inmediatilment• desput• 

que ocurre una conduc:ta 1 y como consecuencia de •ll¡¡, tata•• 

presentarA con mayor frecuencia en el futuro. A la m~m• le 

interesa que su hijo aprenda a utilizar plato, vaso y cucharA 



para tomar sus alimentos, asl que cada vez que el nitio tome 

su cuchara e intente tomar la sopa del plato, ella de 

inmediato le sonr·eirA felicitándolo con un beso. Esto 

seguramente harA que el niWo se muestre contento por aprender 

a utilizar los utensilios par·a la cernida. También la madre 

puede reforzarlo positivamente d~ndole una paleta de dulce 

Inmediatamente despu!>s que el nlho haya terminado de comer 

utilizando sus cubiertos. 

Para enseWar al ni~o a responder o a comportarse en la forma 

deseab 1 e, se 

despu!>s que 

"r·ecompensas • 

le otorga un reforzador positivo inmediatamente 

presenta la conducta adecuada. Hat muchas 

que pueden usa1·se dentro del CENDI, como son 

l~plces de colores, crayolas, pinturas, •estrellitas•, 

figuras geomt}tr·icas, cuentos 1 láminas, dulces, gal lelas, 

juguetes, libros de figuras, chucherias. Estos materiales son 

muy btiles para ser usados cama reforzadores positivos en la 

ense~anza al ni~o de conductas adecuadas, como pintar, 

dibujar·, tr·abajar en el salón, comer· aceptablemente, ir· al 

barro, sonr·e!,-., jugar con otros rdf'ros, obedecer instrucciones 

de las maestras. 

Basta con que pbservemos qué tipo de •recompensas" son 

agradables para el niNo, para as! poderlas disponer como 

reforzadores positivos. Estos r~forzadores le serAn otorgados 

al ni~o inmediatamente despu~s que ocurra la conducta 

deseable, como consecuencia de su ocurrencia. No se l• 

otorgarAn •recoMpensas• a otras conductas, solo a la que nos 

interesa enserrarle. Recordemos la contingencia de 

re-forzamie-nto: la conduela deseable ser A reforzada 

inmediatamente como consecuencia de su ocurrencia. 

Si la auxiliar educali\·a refuerza a Margarita con una 

gul letita '/ urie. fel icit~cibr1 verbal cada vez que la nit1a se 

Ace1·ca a platicar co1) otro ni~c n con un grupo de ni~os, serh 

m~s pr~b~ble que aprenda a conversar co11 sus amiguitos, ya 

que est~ c~~ducta será "recomp~nsada" muy poderosamente 

debido a qu~ ~ la ni~a le gusta~ las galletas y las 

~el 1citacíones. 
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Algo muy importante en el p~ocedimiento de ~eforzamiento 

positivo, es llevarlo~ cabo en forma constante, •slo es, que 

el procedimiento siempre sea uniforme, similar¡ que la 

conducta que nos interesa establecer o incrementar •n el ni~o 

sea reforzada uniformemente. Es muy importante reforzar 

siempre las conductas adecuadas del níNo. Esto se menciona 

porque es frecuente que el adulto se olvide de premiar las 

conductas deseables del niNo porque se piensa qu• es su 

obli9ación comportarse as!, por lo cual se dan por supu••tas 

las conductas apropiadas. 

El reforzamiento positivo es pues una téccnica que ayuda a 

ense~arle al niho conduc~as nuevas, y ·tambi~n es muy filil 

para mantener e incrementar el nivel de las conductas 

deseables que el niNo ya ha aprendido. Si la seNora GOmez ha 

ense~ado a su hijo a decir •papé" y "mamA" 1 deber4 continuar 

reforzlndolo para que se incremente el ndmero de palabras que 

el niNo diga. 

Casi siempre sucede que la educadora y la asistente, lo mismo 

que los padres, procuran poner atenciOn al comportamiento 

adecuado del nl~o, pero tambl~n muchas veces no se le brinda 

aterrcibn cuando "se porta bien", o en cambio, se le presta 

atención excesiva cuando nse porta mal•. En ocasione5, al 

ni No se le .refuerzan accidentalmente las conductas 

Inapropiadas, como cuando se le presta atención por hacer 

berrinches, o se le mima cuando lloriquea y patale~, o se le 

adi\1ina11 las cosas que pretende "decir'• con settas, 9Pstos y 

ademanes, o se le dan los juguetes que desea cuando agrede a 

otros 1 o &e le brinda atención en demas!a cuando permanece 

aislado. Debido a que se le estAn otorgando reforzadore5 a 

estas conductas, se mantienen e incluso se incrementan 

notablemente. 

En carnbio, cuando el nif'ro tr·abaja en orden y callado, o 

e: u ando juega adecuadamente, o cuando obedec• las 

instrucciones, no se le hace caso. Un ejemplo de lo anterior 

lo podemos observar cuando los nitros estAn sentados a la •••a 

durante la hora del desayuno, uno de ellos se embarra la cara 
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con mermelada, lo cual l1ace mucha gracia a su maestra y ella 

empieza Ñ. refrse; e-ntor1c:es eJ riif'ru se ernbarr¿¡, de mAs 

roe-rmelada, pero además le pone- ;::.l coinpaf'rerito de al lado. 

Para entonces los otros nif'ros tarobién se están riendo, y as1 

tanto Ja maestra como los r1i~os están reforzando con su 

atención y risas una conducta inadec:Liada, sin dar·se cuenta. 

Es muy probable que el niffo vuelva a rc ... pet ir· la ac:c:ió~r y 

empiece- a ser· un nifro "sucio" para cornt-r. F'or lo tanto, se 

debe tomar muy en cuenta el hecho d~ no reforzar las 

conductas inapropiadas del ni~o, 

conductas apropiadas. 

pero s! reforzar las 

Recordando nuevamente la contingencia de reforzamiento, Jas 

•recompensas" que se dan inmediatamente son las mAs efectivas 

para el niPro. Un error que podernos cometer al respc-cto es 

dejar pasar mucho tiempo despu~s de Ja conducta deseable del 

r1 i fYo para refor·zar·la. Para usar adecuadamente Jos 

reforzadores deben otorgarse inmediatan1ente como consecuencia 

de la presentacibn de la conducta adecltada. Una mamk tarda 

cJnco minutos en agradecer a su hijQ por guardar su su~ter en 

el c:ajOn, otra lo r~fuerza dos segundos despues que lo 

guardb. El niho que probablemente aprenda a guardar su su~ter 

mAs r~pido y con ~ayor frecuencia, es aqu~l a quien se le 

reforzo despues de dos segundos. 

No se olvide pt1es reforzar los comportamientos adecu~dos del 

niho. Las conductas deseables no deben darse por supuestas. 

En cambio, se debe procurar no reforzar accidentalmente Jos 

comportamientos inapropiados. 

Recordemos S ideas importantes de este apartado: 

- Fl reforzamiento positivo es una t•c1)ica que fortalece la 

conduct~ de] niho. 

- l_d rontíngencia de refo:~zamie~to implica presentar un 

re.forzador a una co1ducta in:ned1atarnente.- despu~s que 

oc1.1r1·~. Este har~ que le cor)ducta asl reforzada se vuelva 

mu'· po~e-ros~. 
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- Los cambios de comportamiento en el ni~o son graduales y 

ocurren con mayor probabilidad cuando el reforzamiento es 

consistente e inmediato. 

- Es fAcil reforzar accidentalmente conductas inadecuadas. 

Por tanto, debe cuidarse al mAximo no fortalecerlas. 

- No deben ignora~se los buenos comportamientos del ni~o, 

siempre hay que reforzarlos. 

3.3. DEFINIRA LA TECNICA DE REFORZAMIENTO SOCIAL. 

Los reforzadores mAs potentes para un ni~o o para un adulto 

se encuentran en el comportamiento de l~s personas. Cosas 

tales como la atenciOn, una caricia, una palabra de 

aprobaci0n 1 una sonrisa, un beso, o una mirada, son ejemplos 

de reforzadores sociales. El reforzamiento social consi&te en 

otor9ar al nl~o reforzadores sociales Inmediatamente despu~s 

que presenta una conducta adecuada. 

3.4. EJEMPLIFICARA EL USO DE LA TECNICA DE REFORZAMIENTO 

SOCIAL. 

Los adultos y los ni~os reciben diariamente cientos de 

reforzadores sociales. La mayorla de nuestras conductas son 

aprendidas como resultado de los reforzadores sociales. Estos 

rl!'f orzadores ocurren muchas veces como 

lnsl9nificantes para el nlrro durante el dla, pero lentamente, 

como resultado de estos acontecimientos, el nlrro va 
adquiriendo "hkbltos buenos•, y tambl~n "h•bltos malog•, 

Casi todos los esfuerzos por cambiar la conducta lnd•seable 

de un nirro, subrayan la lmpor·tancla del uso del r•forzamlento 

socia!. Alonso es un nirro que est! apr·endlendo a conatr·ulr 

peque~as torres con cubos de mad~ra en la sala de Mat•rnales 1 

y c:ada v•z que logra r·eal Izar una torre, la asiatente 

educativa lo mira, le sonrle, le da una suave palmadlta en la 

cabeza y le dice: "Muy bien, Alongo, esta torre ••tl muy 

bonita, te mereces un besito•. 
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Otro ejemplo del uso del reforzamiento por parte de la 

educadora sucede a menudo dentro del comedor, cuando ella 

dice a su grupo! •Muy bien ni?fos, todos han comido en forma 

excelente, por lo cual se merecen un gran aplauso~, a la vez 

que los mira sonriéndoles a todos. 

El reforzamier.to social es surnamer1te- üti 1 en la enserranza de 

conductas nuevas al nitro, y tambi~n en el 1nantenimiento e 

incremento de aqut-1 las que ya ha aprendido, como ir al batro 

por sl solo, comer con cubiertos sin ensuciarse, participar 

en juegos con los denAs niNos, convivir adecuadamente con sus 

compaNeritos 1 asearse manos, cara y dientes; guardar material 

de trabajo, pintar y recortar. 

Para aplicar efectivamente el procedimiento de reforzamiento 

social, se deberA tomar en cuenta los pasos siguientes: 

a) deberemos mirar al ni~o a los ojos, 

bl deberemos sonre1rle, 

e> deberemos permanecer cercanos a él (a menos de un metro de 

distancia), 

dl deberemos darle una caricia suave, como una palmadita, o 

al9~n contacto f lsico a9rad~ble, 

el deberemos comentarle lo adecuado de su conducta, 

fl deber~mos agradecerle por su conducta adecuada. 

Esto q1tiere decir· que si el nifYo emite una conducta adecuada, 

como pintar sin ensuciarse, se le deberA reforzar socialmente 

de inmediato mirAndolo, aproximAndose a •l se le darA una 

palmadita en la cabeza, y con una sonrisa se le comentar•: 

"~luy bien, RositaJ has pintado muy bonito tu trabajo, te 

felicito por no ensuciar·te•. 

3.5. DEFINIRA LA TECNICA DE REFORZAMIENTO NEGATIVO. 

En Jp vid~ hav mucha5 otras cosas ademAs de los reforzadores 

po~i~ivos. T~nto a niftos como a adult~s les suceden cosas 

~es~;ra1ab1esJ como por ejemplo, los toques eléct~icos, los 

!o~ golpes, los reg?-hos, los ruido~ fuertes, los 

las 1~~l3e~as. E5t~ claro qu~ para casi todos los 
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ni f'ros, estos sucesos son desagradables. Cualquier ser humano 

hace lo posible por ~o toparse con eventos que le resultan 

molestos. Entonces, cualquier cosa que nos lleve a evitar 

sucesos desagradables, se ve fortalecida. 

En el reforzamiento negativo, se fortalecen aqul>l las 

conductas que al ser emitidas hacen desaparecer o evitar los 

sucesos desagradables o dolorosos. Esto es, las conductas que 

elimina~ o evitan los sucesos molestos son reforzadas. 

3.6. EJEMPLIFICARA EL USO DE LA TECNICA DE REFORZAMIENTO 

NEGATIVO. 

Un n if"l'o <¡rita mientr-as corre por todo el comedor. La 

educadora esta muy cansada, le duele la cabeza., y il!ité 

tratando de cal lar· a su <¡cupo par· a no escuchar ruidos 

molestos. Los <;¡ritos del n iflo le son muy desa9radable11, 

entonces, para e.al larlc, lo regatia -fuer· t.ernente, lo que hace 

qt!e el ni~o deje de gritar y correr. En este ejemplo, se est~ 

viendo reforzada la conducta de la educadora de rega~ar al 

nifto fuertamente, puesto que con ello ha eliminado los <;¡ritosi 

de ~ste. Es muy seguro que en futuras ocasione~, cuando algón 

nitto gr·tte corriendo dentro de la ~scuela, ella trate de 

cnnt ro 1 arto con un re9arfo muy fuer te, que hará. proba.b 1 emente 

quP. el niNo se calme, y esto reforzarA aun mc\s su conducta de 

reprenderlas ast. Entonces la educadora se volverA una 

persona muy • r·~gaNona, gritona y grurrona". 

Sabemos que si una conducta se refuerza, probablemente se 

volverh a repetir en otras ocasione9. Si una conducta elimina 

ur. i;uceso de!Sagra.dable, molesto o doloroso, esa conducta 

ocurrir~ con mayor 4recuencia en el futuro. 

Al9unas conductas que los ni~os y los adultos emiten con 

retaciOn a otr-os, las apr·endieron porque ayudaron a aliviar 

sucesos desagradables. Un padre que deseaba platicar· a •us 

hijos lo sucedido en su jornada de trabajo, aprendib a 
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amenazarlos gritando y manoteando para que le pusieran 

atencibn1 ya que los nihos miraban un programa de televisibn 

sin atenderlo. El sehor eliminb un suceso desagradable como 

fue el hecho de no prestarle atencibn por estar mirando el 

televisor, y con las amenazas y manoteos obtuvo la atencibn 

de los nltios. De este modo, se fortaleclb una conducta 

Indeseable. 

Puede suceder que una maestra •gritona y mandona" nunca diga 

cosas agradables a su grupo, pero en cambio, s\ estk siempre 

rega~hndolo. Por lo que a algbn ni~o se le ocurre desaparecer 

del salbn, yendo al patio. Para el nltio, !ial ir del salbn es 

una conducta que se v• reforzada porque as\ ya no tiene que 

escuch~r los grito~ de su maestra. Ella sin darse cuenta, 

estA enserrando al nlrro a alejarse del salón¡ el nirro 

estA &vitando sucesos d&sagradables (regarros> mediante sus 

escapes, conducta que se refuerza. 

La conducta que nos sirve para evitar algo desagradable o 

molesto se fortalece. El no ir a lavarse los dientes se 

refuerza porque as\ el n!~o evita que su madre lo ridiculice 

por no cepillarse correctamente, en vez de que ella le ensehe 

a lavarse como debe ser y lo refuerce por ello. 

Fernand!to acostumbraba decir siempre la verdad. Un d!a por 

accidente rompib algunos de los regalos de navidad que la 

maestra estaba termi~ando, sin que ella se die•e cuenta. Al 

entrar al salbr,, el la pregunta quiltn ha sido, y el nl?fo dice 

la verdad. La maestra lo rega't!a, le muestra mucho enojo, lo 

deja sin recreo y •in postre. Esto hace que el ni?fo se 

sienta muy triste y avergonzado, La siguiente vez que el ni?fo 

cometib un error y la maestra tratb de indagar !iobre el 

responsable, el ni?fo dijo una mentira cor. la cual evitb 

amenazas y ca!5ti ges que habla recibido 

anteriormente. Por lo que Fernandito aprendib a decir 

mentiras para ~liminar sucescg desagradables. 

Como JA se ha indicado, eliminar sucesos desagradables y 

nbterer reforzadores pcsitivos, son dos aspectos importantes 
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en el proceso de aprender conductas. Los dos aspectos 

fortalecen conductas. Por lo que es importante vigilar l~ 

correcta apllcaclbn de ambos procedimientos, cuidando que 

efectivamente s6lo se refuercen conductas apropiadas. 

Recordemos 4 ideas importantes de este apartado: 

- Los reforzadores sociales son estlmulos que provienen de la 

conducta de las p~rsonas que nos rodean, y son sumamente 

poderoso~ par·a enserrar al nif'ro conductas adecuadas. 

- La de nuestros comportamientos han sido 

fortalecidos mediante reforzamiento social. 

- En el reforzamiento negativo se ven fortalecidas las 

conductas que nos evitan a eliminan sucesos d•sagradables o 

i:lolorosos. 

- Es muy probable que al(;Junos de los comportamientos 

inadecuados del nl~o est~n siendo mantenidos por el 

reforzamiento negativo, como sucede con las mentiras 1 los 

gritos, los escapes. 
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OBJETIVO PARTICULAR 4. 

LA ASISTENTE EDUCATIVA DIFERENCIARA LA PROGRAMACION DE 

REFORZAMIENTO. 

Se ha vista ya que todas las personas en algdn momento 

utilizan el procedimiento de reforzamiento, de formas muy 

diferentes: a veces se refuerza al niNo cada vez que se lava 

las manos, o en otras ocasiones, se le refuerza a v•c•s st y 

a veces no, o tambi~n e le refuerza cada dos horas, o cada 

semana, o un dta si y dos no. A estas formas de otor9a~ lo& 

reforzadores se les llama programas de reforzamiento, porque 

estas formas Indican cbmo programar, es decir, como otorgar 

los reforzadores para ser mAs efectivos. 

Se van a considerar dos tipos principales de programaciOn de 

reforzamiento: 

al programa d& reforzamiento continuo. 

bl programa de reforzamiento Intermitente. 

4.1. DESCRIBIRA EL REFORZAMIENTO CONTINUO. 

El reforzamiento continuo es un programa en el cual cada 

conducta o respuesta de1 ntfto es reforzada. Este es el ••Jor 

programa par~ hacer mAs fuerte una conducta, cuando' apenas el 

nitro la estA aprendiendo. Es de:: ir, si se r·efuerza al ni Pro 

por c~da una d~ las respuestas que da al estar aprendi•ndo 

una conducta nueva, se afirmar~ la adquislcibn dG dicha 

conduct~. Esta es Ja forma mAs r~plda para ESTABLECER UNA 

CONDUCTA MUEVA. Este tipo de programa slllo serA utilizado 

inicialmente, mientras el nltio muestra la conducta d•s•able 

@n forma m~s frecuente. 

4.2. EJEMPLTFICARA EL USO DEL REFORZAMIENTO CONTINUO. 

Paquito es un nitfo de Lactantes 11 c•, qu• no sabe •a.visar• 

para ir al barro. La asistent~ educativa ha decidido enaeNarle 

al niNo esta conducta nueva. Para ello empieza a 5entarlo en 

la bacinica después del desayuno. Cuando el niho comienza a 

152 



avisarle a su aststent~ que quiere •hacer pipt•, @lla lo 

lleva al ba~o para que el ni~o orine en la bacinica. La 

asistente le aplaude y le da un beso por "hacer pipt•. Cada 

vez que Paquito le avisa a ella lo premia. En este caso, se 

estA utiljzando el programa de reforzamiento continuo, ya qu• 

es el más efectivo para enseNar al ni~o conductas nuevas, 

mientr-as ~l las adquiere. 

Tambi~n se usa el reforzamiento continuo cuando se le da al 

ntrro un juguetito, o un beso, o una crayola, cada vez que se 

lava los dientes. El reforzador· se otor·ga en forma continti?, 

cada vez que ocurre la conducta deseabl~. 

~.3. DESCRIBIRA EL REFORZAMIENTO INTERMITFNTE. 

El reforzamiento intermitente es un oroqra~~ ~n ~1 ~tig~ ~,., 

re.forzados solamE-nte determinadas rPspuest=?-; ".fel .,~,..c. 1 ::i 'Ji' 

cada determinado ti~~no. 

respuestas ni todo pl tiPfl"'f='C'. S::-;.¡..':" f'rr<:r~T~ l-"i •J-! r.As 

efectivo o~ra MANTE~IFQ l'N~ ~~~1~1•tTr ~rE~l'Air, a:~~ ¡~z qL1 el 

nifro val~ h~ ?'11•1ir;rfr rr "'"Í'J"!~'?:.. :-.ctc-rl'i'c'~s. 

E~ ~~t~ ~i~~ ~~ rr~g~1~3 1 ~n refuerza una veces si y otras 

nr. P~ra ~11~, d~ antemano se debe especificar ai ••VA il. 

rn-'rrz=?""' '\'13 conc,lucta cada tl'E-S vec:es, por ejemplo, o cada 

c:tnco tareas bien hechas por el nii'fo, o cada det•rmin~da 

tiempo, o cada c:inc:o minutos que permanezca sentado •n wu 

Jugar. Como no se está r·efoT"zando en forma continua, •1 nirro 

recortar! bien esperar1do que se Je alabe, o p•r-m11.n•c•ri 

sentado en su lu9ar un tiempo mayor esperando que Jo 

feli c 1 ten. 

El pro9rama de refor2amiento int•rmitente es el mAs poderoso 

para que el nl~o mantenga por tiempo prolongado sus 

comportamientos adecuados, debido a que como el refo~zador no 

se presenta en forma continua, Ja conducta adecuada se 9igue 

manteniendo por mAs tiempo. Es importante hacer notar que 

si se J leva a cabo el refor2amiento continuo !para que el. 

ntfto adquiera una conducta nueva>, y se de9ea pasar ~l 
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reforzamiento inte~mitente <para que ~sa conducta ahora ya se 

mantengal, se debe hacer en forma gradual, es decir, poco a 

poco se irAn r·etirando reforzadores para que la conducta 

adecuada se siga presentado para obtenerlos. Si de r·epente se 

deja de reforzar al ni~o en forma continua para pasar a la 

forma intermitente, se puede corr·er el r·ies.go de debilitar 

una conducta deseable, y se tenga que volver a establecerla. 

4. 4. EJEMPLIFICARA EL USO DEL REFORZAtlIENTO INTERMITENTE. 

Tomando el ejemplo de Paqulto, una vez que el ni~o aprendib a 

•hacer pip\• en la bacinica, la asistente educativa decide 

ayudarlo a mantener e$a conducta deseable. Entonces en forma 

gradual empieza a apl ic:ar el reforzamierito inte1 .. mi tente! el 

primer din lo felicita una vez si y una no, al ter·nando. Al 

segundo d !él lo fe 1 i e i t" una vez si y dos no, al cuarto dia lo 

f1>l ic:ita una vez si 'I tres r10¡ 'I as! hasta ! legar a 

fe! !citarlo sólo una vez al dia. Posteriormente, cuando la 

conducta de Paquito se presente mAs frecuentement~, la 

asistente lo refuerza un d\a s\ y un d\a no, luego un dla s\ 

y dos no. Y as\ paulatinamente se v~ ampliando hasta que se 

le refuerza por semana, lu~go solamente de vez en cuando. 

Lo mismo puede hacerse con !a conducta de lavarse dientes, 

car?. y marias; en un pr·inc:ipio se le er.serra al nifro mediante 

reforzar~iento continuo, y un~ vez adquirida la conducta, se 

manter1dr·~ 1>n niveles al tos med i arrte reforzamiento 

intermitente. 

4.5. DEF!NIRA EL CONCEPTO DE SACIEDAD. 

La saciedad es un procedimiento que consiste en la excesiva 

presentaciOn o disponibilidad de un r~forzador, por lo que se 

reduce ta efectividad del r·eforzado1' para fortalecer una 

conducta. 

Si ttn reforzador se pre~enta con demasiada frecuencia se 

produce la saci~dzJ )' dicho reforzador pierde su efectividad 

~r1 e-1 m.<l~,l;-!"dmi-?!"~to je: la :-:Jr.dl..!::ta. Por ejemplo, después de 
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haber jugado mucho, no es muy seguro que un nifto siga 

jugando. 

El procedimiento de saciedad puede usarse tambltn para 

eliminar algunas conductas indeseables que se han fortalecido 

por reforzadores especJf icos. Esto es, 5i una conducta 

indeseable se mantiene por algón reforzador, como por 

ejemplo, hacer berrJnches para obtener juguetes, puede 

eliminarse el berr·inche dando en exceso juguetes al nitro. 

Como puede verse, la saciedad se refiere a dos situaciones 

d!Hlinta5! primero la relacionada a la exc•siva 

disponibilidad del reforzador, que como consecu•ncla reduce 

la efectividad del mismo. Por otro lado, la sacl•dad tambitn 

es un procedimiento para eliminar cierto tipo de conductas 

bajo condiciones especificas. 

El aspecto principal de inter~s es se~alar la Importancia d•l 

uso indebido del reforzador, cuando se otorga en forma 

excesiva, lo que provocarA que 1'ste ple.rda su cual !dad de 

fortalecer conductas. 

4.6. EJEMPLIFICARA LA SACIEDAD DE REFORZAMIENTO. 

Sup1Jngase 

adquisicillll 

reforzador 

que 

de 

un 

una asistente desea entrenar al nlfta •n 

una conducta nueva, utilizando 

caramelo. Cada vez que el ni~o e•lt• 

la 

CDlllO 

la 

conducta esperada recibe un caramelo como premio. Pero ll•9a 

el momento en que al ni~o le hastlan los caramelos, y como la 

auxl 1 lar contlnola dAndoselos, el nl~o ya na emite la conducta 

para no recibir mis car·arnelos. Entonces el car;omela, co1110 

reforzador, deja de tener efectividad, debido a la saci•dad 

se vuelve un estlmulo desagradable. Lo qu• la aslstent• puede 

hacer para evitar la saciedad es utilizar una vari•dad d• 

reforzadores para fortalece~ conductas. 

En otro ejemplo, la s<>~or-a V&zquez le da siempre a su hija un 

besa cuando ~ste inicia un juego o una conversación con otros 

nl~os. Ella lo hace con el fin de reforzar sacialment• una 
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conducta deseable. Pero no toma en cuenta el hecho de que al 

usar siempre el mismo reforzador, el beso, va a producir 

saciedad de reforzamiento. Es posible que el nifto ya no se 

acerque a otros ni~os ni juegue con ellos con tal de que no 

lo besen. Asr que lo mAs efectivo es usar una gran variedad 

de re+orzador·es par·a evitar que el nif'ro llegue a saciarse de 

el los. 

Recordemos ~ ideas importantes de esta sesión: 

- Es muy importante observar qu~ conducta deseamos establecer 

e incrementar en el n!fto, y ademAs definir qu~ tipo de 

programa de reforzamiento es el m~s adecuado para ello. 

- Si el ni~o no presenta la conducta deseable, es conveniente 

ensef'rAr$ela mediante el programa de reforzamiento continuo 

en el cual se reforzara cada una de sus respuestas. También 

se puede aplicar este programa si la conducta deseable se 

presenta pocas veces. 

- Si la conducta deseable ya existe en el nif'ro pero se desea 

mantenerla e incrementarla, el programa m~s adecuado es el 

reforzamiento intermitente. 

- l.a saciedad se presenta cuando se da un reforzador en 

exceso por lo cual ésle ya no es efectivo para mantener 

conductas adecuadas. 

- Es mu:• importante usar una gran· variedad de reforzadores 

para et mantenimiento de conductas deseables en el ~i~o. 

Esto ayudar~ a evit~r la saci~dad de reforzamiento. 
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OBJETIVO PARTICULAR 5. 

LA ASISTENTE EDUCATIVA DISCRIMINARA LOS ESTIMULOS 
SUPLEMENTARIOS. 

Los estimules suplementarios son procedimientos que van a 

facilitar· que el nif'ro presente una conducta¡ se van a 

utilizar principalmente cuando se ense~e al niNo una conducta 

nueva. En algunos casos, el uso de los estimules 

9Uplementarlos requerir~ que el nlho presente 

conductas previas que permitan su apllcac!On. 

ciert;u1 

Dentro d~ los estimulas suplementarios, se encuentran las 

tres tipos sl9uientea: 

a) estlmltlos instigadores, 

bl estimules de preparación, 

el estimules de apoyo y desvanecimiento. 

5.1. DEFINIRA LOS ESTIMULOS INSTIGADORES. 

Los estimules lnstl9adores ayudan a establecer una conducta y 

también a •ext~aer• una conducta del ni~o, siempr~ y cuando 

se esto!> se9uro de que el n!Pro cu<;nta con los pr,.rrequlsltoa 

para el lo. 

La función de los estimules instigadores consiste en •forzar• 

Ja emisión de una respuesta, para lo cual es obvio qu• ••ta 
debe existir en el reper·torio conductual del roiPro. Tambi~n 91i 

Importante considerar que el estimulo instl9ador que se use 

sea •1 m~s adecuado para •forzar• dicha respuesta. 

Los estimules instigadores se dividen en: 

al Insti9ador~s f!sicos: 

Se utilizan para producir la emisión de respuestas motoras en 

el nl~o, como la artlculc!On vocal, movimientos corporal"•• 

actos tales como la escritura, ab~ir una puerta, temar un 

vaso, limpiar una mesa, sentarse. Quiere decir que si •• le 

va a enseWar al ni~o una conducta nueva como tomar la cuchara 
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para comer ta sopa, se puede utilizar un instigador +lsico, 

el cual conslstlrla en que el adulto tomara la mano del nifto 

guiAndolo para tomar la cuchara, entonces diriglrsela hacia 

el plato para tomar una cucharada, y lue90 llev~rsela hacia 
la boca haciendo el movimiento de tomar la sopa. Cuando se 

enserra al nitro a subir e-scaleras, se puede insti9arlo 

tomando sus piernas dirigiéndolas en el movimi&nto preciso 

para el lo. 

bl Insti9adores verbales: 

En eoste aspecto se requiere que el rdfro pueda emitir sonidos, 

ya que el entrenamiento del lenguaje se basa fundamentalmente 

en 1 a i ns ti 9ac i ón verbal. 

Cuando a un niWo se Je está enseWando a decir "mamá", &e le 

instiga par-a que primero diga "ma", desput-s que .. repita "mall', 

•ma"; as! el ni'ho imita los sonidos que produce la persona 

que le estA ense~ando para aprendfrr a decir •mamé", 

Otro tipo de estlmulos ifistígadores se consideran las 

instrucciones y los estimulas imitativos. 

el Instrucciones: 

Funcionan como estimules instigadores cuando •+uerzan" 

directamente la emisión de una conducta determinada. Por 

ejemplo, al indicar· las instruccior1c-s "si~ntate" 1 "abre la 

pue,...ta•, "':Juarda silencio", el nií'l'o emite tales respuestas 

debido a que las brdenes las forzaron. 

di Estimulas imitativos: 

Son estimulas que se l& presentan al ni~o para que los imite. 

Por ejemplo, se Je puede ensei'rar a cerner, a lavarse, a 

cepi Jlarse lo~ dientes, cuando mira a su mamA cómo lo hace y 

~l imita las acciones. 

A Juar.ito lo J Jev:lr1 sus papAs al cine, pero al comenzar la 

pelfcula el niNo se levanta de su asiento y se para sobre ~l, 

como no per·ruite que las personas que están d~t1·As puedan ver, 

su madr-e Jo toma del brazo ¡ lo sier:ta. En este caso, la mam~ 

rfe Jua.nito utilizb la in!::ti3acibn flsica para forzar la 
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conducta del ni'tfo de sentarse correctamente. 

5.2. DEFINIRA LOS ESTIMULOS DE PREPARACION. 

Coma su nombre lo indica, las esttmulos de preparacibn van a 

•prepar~r· la emisibn de una conducta bajo las condiciones en 

que deberA pr·esentarse para que ~sta sea reforzada. 

De antemano se Je indica al nll\'o lo que se espera qu" 1U 

realice para que pueda obtener su •recompensa•. Por •jemplo: 

se le indica: •cuando termines de comer y coloques tu plato y 

cuchara en la mesa de la cocina, podras salir al jard\n•. De 

•ste modo se le estk preparando al indicarle la conducta que 

Be espera de ~l para ser reforzado. 

Los esttmulos de preparaci6n se pueden considerar como: 

al Estimulas para respuestas de lmitac!On: 

Aqul se hace uso del r1>perlorio imitativo del nil'l'o, 

lnd!cAndole cuAI va a ser la conducta que serA reforzada. 

bl Instrucciones: 

Al Igual que el anterior, se le da al nll\'o la infol'mac!On 

precisa sobre el tipo de conducta que se requiere y las 

condiciones bajo las cuales va a ser reforzada. En •ste caso 

se necesit; qu~ el nitrn siga instrucciones y ademll& que 

cuente con un vocabulario amplio para seguirlas. 

c1 Estfmulos disc~iminativos: 

Son aquéllos que se van a agregar a una situaciOn de 

respue~ta en donde ya existe un estimulo discriminativc. Este 

segundo estimulo dlscrlminatlvo se recomienda sea Igual o 

parecido al est!rnulo que pr-oduce la respuesta del nll'lo qu• va 

a ser reforzada. Cuando la educadora dice a su grupo: •Las 

nlnos que est~n callados y sentados con brazos cruzados son 

los que van a pasar a pintar el mural~. Al momento todos los 

niftos se sientan con brazos cruzados en silencio. En este 

caso, la educadora utiliza estimulas de pr-eparac!On de tipo 

instrucc:ional. 
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~.3. DEFINIRA LOS ESTIHULOS DE APOYO Y DESVANECIMIENTO. 

l_os estimules de apoyo son otra forma de facilitar Ja 

presentación de una conducta adecuada por- parte del nirro. 

Este tipo de estimules se le presentan al nil'fo para que los 

dis_cr·imine 't asf emita la conducta adecuada. Junto con la 

utilización de los estJmulos de apoyo, se llevan a cabo los 

estimulas de desvanecimiento. Este proceso consiste en ir 

retirando gradualmente los estimulas de apO)IO. Estos 

•stlmulos suplementarios se utilizan en procedimientos donde 

•l ni l'fo debe aprender conductas que impliquen lectura, 

lenguaje, 

arltmt.tica. 

seguimiento de instr·ucciones 1 E-ser i tura, 

Por ejemplo, si a un nifro se le muestr·a el dibujo de un 

tr!An9ulo y sabe decir que la fi9ura se llama triAn9ulo al 

V@>f' la lámina, pero no sabe leer la palabra 11 lriángulo 11
1 

entonces la lámina es el estimulo de apoyo. Posteriormente se 

introduce de manera gradual el nuevo estimulo de apoyo que es 

la palabra impresa •trf~ngulo•, se le muestra al ni~o la 

letra •r• y se hace que repita la pa"?a.bra "trillngulo .. ante la 

llmina, desput:-s se presenta la st Jaba "TRI• junto con la 

lhmlna, )1 se hace que el nino repita la palabra "trlhn9ulo". 

Esto se contlnDa hasta completar 9rhficamente la palabra. 

Entonces se utiliza el desvanecimiento, que consista ~n 

retirar gradualmente ~l estimulo de apoyo (lámina con el 

dibujo de un triángulo>: se va presentando el dibujo con 

lfneas punteadas qu~ se van haci&11do cada v~z mAs tenues 

hasta sl1 desaparición completa. AsJ que finalmente el ni~o 

di9a •tri~n9ulo" ante la palabra impresa sin necesidad del 

estJmulo de apoyo <IAmina). 

Recordemos 5 id~as importantes de esta sesión: 

- Los estlrnt1los SLrp!ementario3 son aqu~llos que facilitan 1~ 

emisibn de u~a respuesta. Su uso principal se efect~a en la 

ense~anz~ de conductas nuevas al ni~o. 

- Los est1m•.tl=3s ~uplementarios son de ti pos: 

in~tigedoree, de preparació1~ 1 ¡de apoyo y desvanecimiento. 
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- Los estimulas instigadores ayudan a forzar· la emisibn de 

una respuesta que el niWo ya pre5enta. Estos est\1nulos se 

dividen en instigadores flsicos y verbales. Las 

instrucciones y los estlmulos imitativas son tambi~n 

modalidades de estimules que instigan respuestas. 

- Los estimulas de preparación van a "p~epara1·" la emisiOn de 

una conducta, baja determinadas condiciones que le permiten 

ser reforzada. 

- Los est!mulos de apoyo se le presentan al niho con el fin 

que al ser disc~iminados se facilite la emisión de una 

respuesta. Esto implica posteriormente un estimulo de 

desvanecimiento, al retirar en forma gradual los estlmulos 

de apoyo, con el tin de asegurar el aprendizaje de la 

conducta adecuada. 
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OBJETIVO PARTICULAR 6. 

LA ASISTENTE EDUCATIVA ESPECIFICARA LA TECNICA DE IMITACION. 

Una forrna @n que los seres humar.os aprenden conductas nuevas 

es a trav~s de la imitaciOn. Un nirro ve a otr·o real izar 

determinada conducta 1 o ve a su mamá lavarse los dientes, o 

escucha a su maestra al cantar, y ~l trata de copiarlas, de 

imitarlas. Existen muchas conductas que se aprenden por la 

imitación de modelos. 

La imitación de 

ocurrencia cuando 

modelos tiene mayor probabilidad 

el nitro ve a los adultos !que son 

de 

los 

modelos del nitro! adquirir al9~n reforzador despu~s de emitir 

la conducta. Esto sl9nifica que si el nitro ve qu• su papA 

le da un beso a su mamb por recibirlo con agrado y sanri&as, 

fl probablemente imltarA la conducta del modelo !mamAl para 

obtener el reforzador (besito de papAl. Por medie d• la 

imitación se pueden aprender tanto conductas adecuadas come 

cor.duelas inadecuadas. Por ejernplo, cuando el nif'ro imita el 

berrinche de otro niftc para obtener un juguete, estA 

aprendiendo una conducta Inadecuada. 

La lmltaclOn es µna forma bAsica de aprendizaje de conductas 

nuevas: el nirro aprende a hablar, a jugar de formas 

diferentes, a cornporlar·se corno nifro o como nif'ra. El uso de un 

modelo puede ser una forma efectiva para ense~ar a log niftos 

comportamientos apropiados. 

6.J. EXPLICARA LOS PASOS OPERATIVOS EN 

lMITACION. 

LA TECNJCA DE 

Para que se 

adecuadamente 

pueda utilizar la t~cnica de i~itaciOn 

en la ense~anza al niho de conductas nu•vas, 

primero se debe considerar un modelo que presente las 

conductas adecuadas; este modelo puede ser la educadora, la 

as!ster.te educativa, les demAs nlftcs, les padres de familia, 

los fam! 1 lares, el personal del CENDI. A partir de este, se 
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consideran tres aspectos importantes para que se de la 
lmi tac! 6n: 

a) Debe existir una semejanza ent~e la conducta del niNo 

Imitador y la conducta del modelo¡ no es Indispensable que 

las dos conductas sean idénticas, es suficiente con que se 

parezcan. 

bl Debe existir un lapso breve entre la conducta del modelo y 

la conducta del niilo imitador, es decir, para que haya 

imttaciOn debe pasar un intervalo corto inmediatamente 

despu~s que se da la conducta del modelo. Si el lapso es 

grande no s~ ptlede considerar como conducta imitadora. 

e> Finalmente, en la conducta imitadora no es necesario dar 

instrucciones explicitas para que la respuesta sea emitida 

ya que la respuesta debe darse por si sola ante la simple 

presencia de la conducta del modelo. Esta es una de las 

grandes ventajas que ofrece la t~cnica de imitaciOn como 

proced 1m1 ente para 1 a adqu Is le i bn de conductas deseables. 

6.2. EJEMPLIFICARA EL USO DE LA TECNICA DE IMITACION. 

En el ~rea de maternales se desea entrenar a los nitros a 

lavarse los dientes. En maternales "Bu la asistente decide 

dar a los nl~os los cepillos de dientes, les coloca la pasta, 

dAndoles la instrucción siguiente: "Tomen su cepillo de 

dientes, que ya tiene pasta. ahora lAvense los dientes•. En 

maternales ne•, la asistente pone pasta a los cepillos de los 

ni Nos y al de :-1 la, se coloca fr·er1te al espejo con el los 

indicAr1doles: •vamos a lavarnos los dientes asl 1 como yo lo 

ha9on, La asistente comienza a lavarse los dientes y los 

nl~os al verla comienzan a IMITARLA. 

En el primer ejemplo, la asistente no les dice cómo se deben 

lavar los dientes, ni tampoco les muestra la forma de 

hacerlo, por lo tanto, los ni~os no estAn aprendiendo una 

conducta nueva en forma adecuada. 

En el segurdo ejemplo, la asistente les muestra a los niNos 

!~forma de cepillarse los dientes <ella es el modelo). Por 

~edio de la técnica d~ imitación los ni~os aprenden una 
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conducta nueva en forma adecuada. La asistente no da 

instruccior1es, pero si ejemplifica la acciOn y aderncis la 

conducta imitadora de Jos niP'fos ocurr·e de inmediato a la 

conducte del modelo. 

Recordemos ahora 4 ideas importantes de esta sesión: 

- La lm!taclOn es un procedimiento para fomentar la 

adquisición de comportamientos nuevos. 

- Se debe tener· cuidado de ensef"rar· al nitro solamente 

comportamientos adecuados a trav~s de la imitacibn, ya que 

•s muy f&cil que tambi~n Imite comportamientos Inadecuados. 

- En la imitación debe existir una semejanza ~ntre la 

conducta del imitador y la conducta del modelo, ademas debe 

existir una lapso breve entre ambas. 

- Como no es· necesar·ío dar instrucciones, la imitación ofrece 

grandes ventaja~ para utilizarse en el establecimiento de 

comportamientos deseables en el niNo. 
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OBJETIVO PARTICULAR 7. 

LA ASISTENTE EDUCATilJA EXPLICARA LA TECNICA DE MOLDEAMIENTO. 

El proc~dimlento de moldeamiento es muy efectivo para en&eftar 

al ni~o conductas nuevas que le son diflciles, •s decir, un 

tanto complicadas. Para que el nifto pueda aprender muchas de 

las conductas bAsicas dentro del CENDI, habrA que utllizar el 

moldeamiento, pues facil !tara al nlfto un aprendizaje 

agradable y rApldo de aqu~llos comportamientos que le 

acarrean cierta dif lcultad, o que no pueden aprenderse de un 

dla para otro. 

7.1. ESPECIFICARA LOS PASOS OPERATIVOS EN LA TECNICA DE 

MOLDEAMIENTO. 

Dentro de las conductas 'complicadas• que un nll'ro ha de 

aprender se encuentran el control de esflnteres, hAbita& de 

higiene y alimentaclbn, preparacibn para la lecto-escritura. 

Debido a que el nlfto no puede emitir por primera vez, en un 

solo intento, toda una respuesta tan compleja como tsas 1 •• 

necesita que la vaya aprendiendo paso por· paso hasta alcanzar 

la conducta deseada. Para el lo se usara. el proced imi•nto de 

moldeamiento por aproximaciones sucesivas. Esta ttcnica 

consist~ en refor~ar di+erencialmente las aproximacionws 

sucesivas del niWo hacia la conducta deseada. 

Como ya se indicó el moldeamiento se usa para ensel'rar al nil'ro 

conductas dlflciles, que implican el dominio de ciertas 

habilidades del nil'ro para emitirlas. Par·a lograr Ja11 

conductas, el nifro deberá aprender mediante pa&os p•qu•tras, a 

trav~s de los pasos siguientes: 

al primero se def lnirA de la manera mAs precisa cuAI •• la 

conducta queo e 1 ni rro va a apr·ender; 

bl luego se reforzarA cualquier conducta que tenga algdn 

parecido con la conducta final deseable, aunque la 

semejanza sea mlnima; 

e> después se irán reforzando las conductas que se vayan 

aproximando mAs a Ja conducta final deseable; 
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dl finalmente, sblo se re-forzarll. la conducta deseable, es 

la conducta que se desea establecer en el ni~o, 

mediante reforzamiento diferencial, el cual le indic:arA al 

niho que finlcamente recibirll. reforzadores al emitir la 

conducta deseable. 

7.2. EJEMPLIFICARA EL USO DE LA TECHICA DE MOLDEAMIENTO. 

Los comportamientos sociales mas complicados que el niha debe 

aprender pueden definirse en forma precisa: comer 

adecuadamente puede especificarse como una habilidad del ni~o 

para tomar sus alimentos por sl solo utilizando los cubiertos 

y trastes, sin ensuciarse. Los comportamientos sociales no 

pueden aprenderse de un d!a para otro, sino paso por paso. 

Este tipo de comportamientos complicados pueden dividirse en 

pasos pequehos. Uno de los propbsitos de la aplicacibn de Ja 

t~cnica de moldeamiento es reforzar al niho mientras ~ste va 

dando cada paso. ~lo es conveniente que se espere a que el 

nirro emita toda la conducta para r·eforzarlo, pue-s de este 

modo, no aprenderA nunca. El ni~o debe dar multitud de pasos 

antes de aprender 1 os c:omportarnientoS cornpl icRdos. Cuando se 

est~ aprendiendo una conducta nueva, el reforzador debe 

otorgarse inmediata~ente despu's de logrado cada uno de los 

pasos pequef'ras o aprox i mac i on!?S sucesivas < r-!?f or·zc:.un i en to 

continuo> 1 en lugar de una sola recompensa final. 

Supbngase que una nifta de dos ahos ingresa por vez primera 

a un CENDI. Al 11 tiene que aprender la complicada tarea del 

control de esffnteres. Gué puede hacer la auxiliar educativa 

para entreonar· a la nil"ra en el control de esflnteres 

utili1an~o el procedimiento de moldeamiento por· 

aproximacio11es sucesivas? 

Lo pr imer·o quP har·á ser·:! definir en la forma mAs precisa. 

po~ible, la conducta q~e la ni~a va a aprender: 11 La ni Pfa 

realizar~ por sl sol2 ls miccibn y defec:acibt) en la taza de 

ba~o. por lo menc3 tres veces al dla, sin e1)suciarse•. Esta 

cond•1ct~ puerle divid!rse en pasos pequehos, que le faciliten 

a lP menor ~l aprendizaJe a trav~s de aproximaciones 
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sucesivas. 

En segundo término, la auxiliar· empezar·A a r·eforzar a la nifra 

por emitir cualquier conducta que tenga relación con el 

control de esflnteres. 

de 1 desayuno 

i nv 1 tada por 

la 

la 

n l?!a 

Un primer paso serla cuando despu•s 

se aproximase al cuarto de baho, 

auxiliar. Entonces el la la 

prestAndole atencibn, dAndole sonrisas y mimos, 

reforzar! a 

Je puede 

indicar que ese sitio es el c:uarto de baf"ro donde los nif'ro• 

grandecitas "hacen pipl y popb". La auxiliar podrla darle a 

la niha una galleta por la simple respuesta de la ni~a al 

aceptar ac:erc:arse al cuarto de baho. 

El paso siguiente podrla consistir en permitir a la niha 

manipular y juguetear con su nica nueva Cpar supuesto 

perfectamente limpia>; luego la auxiliar podrla sentarla en 

la nica por espacio de dos minutos despu~s del desayuno; 

luego se incluirla tambi~n deapu~s de la comida; despu~s 

podr!a ampliar el perlado a tres, cuatro, cinco minuta&, 

ha5ta que la niNa orine o defequ~ en la nica. Por cada paso 

que la nif'ra vaya logrando será reforzada por la auxiliar. 

Despu~s la auxiliar podr!a enseftarle a bajarse y subirse el 

calzOn. Luego ensef'r'arla a llevar su nica a la taza de bafro y 

jalar la cadena para que corra el agua. Y asl, por cada paso 

que la nift~ va dando, se va aproximando m~s a la conducta 

final, y va siendo reforzada. Hasta que finalmente ROio 

recibir~ elogies, mimos y 

conducta. Si fallase algdn 

reforzadores. Se ha visto 

premios 

paso o 

as! que 

por emitir toda la 

fallase, no recibirl 

el procedimiento de 

moldeami~nto se utiliza para ayudar a la nif"ra a aprender una 

conducta diflcil mediante las aproximaciones sucesivas, muy 

diferente al m•todo de esperar que ella aprenda todo para 

poder recibir un pr~mto. 

Al utilizar el moldeamiento, se debe tener mucho cuidado en 

la ~elimilaclOn de los peque~os pasos de la conduela, 

vigilando que ~stos no sean muy grandes, o muy peque~os. Si 
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Jos rasos son muy 9rar1des 1 al r1írro se le dificultará 

103rarlos Y no ser~ reforiado, lo cual puede conducir al 

aburr·imiento o falta de ínter·és por· parte del nif'ro. Los pasos 

deber1 ser· los apropiados par·a cada nif'ro, puesto que cada niflo 

es diferente. 

EJ nifYo d~ber·á r·ecibir· reior-zador·es desde el primer paso del 

entrenamiento. Se3dn vaya progresando, los pasos serán m~s 

largos, y él tendrá que trabajar más para obtener 

re+orzadores. Mientr·as se est~ r·eforzando al nirro, no hay que 

criticarlo ni castigarlo por sus errores. 

Enserrar- aJ nif'ro a poner·se los zapatos es otro ejemplo del 

aprendiiaje de una •conducta difJciJ•. El primer paso serla 

ense~arlo a distinguir el zapato derecho del izquierdo. Luego 

enserrarlo a introducir su pie derecho en el zapato derecho, 

par-a despu~s enserrarlo c:on el izquier-do. Fir1almente se le 

ense~arf a a atarse el cordón o agujetas, o a abrocharlos. Por 

cada paso que el nifl'ro logre recibirá reforzador·es. Hay que 

avanzar paso por paso, procurando no castigar· al nitl'o si 

falla. Si se le critica o castiga Porque su conducta no es 

perfecta desde los primeros p~~os, se debilitar~n sus 

conductas, a si se e~pera a que el ni~o se ponga y amarre los 

zapatos por si mismo para reforzarlo, nunca aprender~. Para 

fortalecer las conductas nuevas que el ni'i"io aprende, ~l 

reforzador debe der-se con frecue11cia e i11mediatamente despu~s 

que ocLtrra la conduela esperada. 

Tal vez ta mamá de Carlitas le diga que si se •porta bien• 

durante to1a la semana, se ganará un gran chocolate de 

premio, Probablernente Car! itas nunca logr-e hacerlo, pues 

primero ten1rfa que aprender a "portarse bi~n" durante una 

hora, posteri~rmente un dfa, luego dos, avanzando paso por 

paso p~ra finalmente •portarse bien• durante una semana. 

Es i~portante recordar que cad3 niho tiene su propio ritmo 

par3. ~pren1'?,., lo que es un paso pequeho para uno, puede ser 

1u·1 paso 'lrru-.':!t,, o edecuada para otr-o. Si el ni?io deja de 

e~forz~1·se, segura~ente s~ deb~ a que el reforzador que se 
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estA usando no es el efectivo para tl, o tal vez los pasos no 

son del tama~o adecuado. Si el niho parece aburrirse, lo mAs 

probable es que no estt recibiendo suficientes reforzadores 

por sus esfuerzos. 

Si en el aprendizaje de conductas nuevas por parte del ni~o 

intervienen otros nihos ~ adultos para reforzarlo, a •I le 

ser~ m~s f ~e i 1 aprender 1 as. Ense~ar al ni~o conductas 

adecuadas debe ser tarea en la que todo el grupo, personal y 

familiares deben participar. 

Recordemos 5 ideas importantes de esta sesiOn: 

- El moldeamiento es una técnica muy eficaz para ~nsehar al 

nl~o conductas nuevas dif\ciles. 

- El moldeamiento consiste en reforzar cada una de las 

conductas del niho que se vayan aproximando a la conducta 

final de&eable. 

- Una v~z que se d~fina clarament& la conducta que s~ de&ea 

ense~ar al ni~o, se dividir~ en ppsos peque~os, procurando 

que ~stos sean los apropiados para ~l. 

- Se ir~ reforzando cada paso que se vaya pareciendo m•a a la 

conducta d@seable~ Al principio, los reforzadore• d•ben 

darse por pasos pequenos, y post<>r·iormente por· pasos ml11 

grandes. 

- Finalmente, s6!o se reforzar·! al nifro por emitir la 

conduct~ adecuada, sin e~rores ni omisiones. 
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OBJETIVO PARTICULAR 8. 

LA ASISTENTE EDUCATIVA DESCRIBIRA LA TECNICA DE EXTINCION. 

-cuando una conducta no es reforzada comienza a disminuir, y 

termina por desaparecer, esto es, se extingue. La técnica de 

•xtincibn consiste simplemente en dejar de presentar el 

refnr·zador que mantie-ne determinada conducta; por- lo tanto, 

al ya no ser fortalecida, comienza a d@bilitarse. Esta 

t~c:nica es muy Util para disminuir conductas indes~ables en 

el nitro. Este es un procedimiento que se utiliza tlnicamente 

para eliminar comportamientos inadec:uad"o!l del nirro, como 

ber-rinche!I, J·Joriqueos, agresiones, aislamientos, dep•nd•nci~ 

exce-siva, desobediencia, 

sel"fas•. 

•hablar como bebt•, •hablar con 

Para utilizar la t~cnica de extinciOn en forma adecuada &e 

tiene qu• observar· la conducta inadi;cuada del niFro par-a 

detectar el tipo de r-eforzador que la mantien•, a fin d• qu• 

ya no sea pr•sentado, y por consi9uiente, se d•blllt• la 

conducta indeseable hasta •xtin9uirse. 

8.1. EXPLICARA EL PROCEDIMIENTO DE EXTINCION. 

Una vez que se observa 1 a conducta 1 ndeseabl• d•I nU!o 

d•tect•ndose el reforzador que la mantiene, se d•Jar• d• 

pr-•sentarlo par-a Ir debllit•ndola. 

Es muy importante tener en cuenta que cuando •• coml•nc• a 

aplicar el proc•dimiento de extinclbn, •llmlnando la 

pr•sentacibn del reforzador, se9uram•r1t• v• a obs•rvars• un 

y/o ma9nltud d• la conducta aum@rnto 

•problema•: pu@de s•r qu@ aumente •l nOmero d• veces que se 

pr•senta o s•a mAs 9rave su emisibn, con el fin de lograr que 

aparezca de nueva cuenta el estimule r•fcrz•dor qu• la 

manten! a. 

".::orno en otr·os procedimientos, se requiere SER 
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CONSISTENTES. Si se desea extinguir una conducta indeseable 

en el ni~o, por ejempla, los berrincl1es 1 NO se deb• presentar 

algdn reforzRdor para que realmente se debilite, llev~ndo a 

cabo este procedimiento hasta que el comportamiento 

•problemoft deje de presentarse, porque si de otro modo, se 

comete el error de presentar alg~n reforzador, lo ünico que 

va a ocurrir es que la conducta indeseable <berrinche> se va 

a hacer cada vez mks poderosa y resistente a la extinción, 

debido a que ~st~ siendo reforzada en forma intermitente. 

Para apJicar correctamente la técnica de extinciOn, se 

requiere de paciencia y consistencia para no reforzar mls la 

conducta Indeseable que se desea eliminar·. 

8.2. EJEMPLIFICARA EL USO DE LA TECNICA DE EXTINCION, 

Pedrito es un nifto muy Mimado que cuando desea trabajar con 

algün material Jo pide como si estuviera llorando, sin llegar 

a derramar IAgrlmas. El sabe que ésa es la ünlca forma en que 

su maestra le hace caso para darle el material que pide. En 

e~te caso la conducta indese~ble es hablar como si estuviera 

llorando para obtener el material, ~ecibiendo como reforzador 

la atenclbn de la maestra y Ja conceslbn del material. 

Ahora la maestra conoce el procedimiento de extincibn, y 

decide utilizarlo para eliminar hsa conducta ind•seable. 

Cuando Pedrito vuelve a pedir material como si estuviera 

llorando, ella le dice sin mirarlo: •No te voy a dar el 

material si me lo pides as!', Entonces el nifto llora mls 

fuerte y comienza a manotear. Pero ella no le hace ca•o 

mientr~s continda trabajando con el resto del grupo, 

atendiendo a los nifios que se encuentran ocupados con 5U 

material. Como Pedrito ve que as! no consigue ta atenc!On d• 

la maestra ni el material, llora m~s fuerte y se tira al 

suelo, pero la maestra continba sin prestarle atenciOn. Ya 

despu~s de un rato el nifto se calma Y. le die• a &u ma•atra 

que le de material, pero ya no llora. Entonces ella &onrient• 

le da el material al nlfto 1 feliclt~ndolo por pedir •n forma 

correcta su material. Conforme la conducta Indeseable del 
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n !?fo vaya siendo extinguida (no estimules 

reforzadores a su forma inadecuada de solicitar material), 

dejarA de presentarse hasta ser casi nula. 

Si la maestrB hubiese cometido el error de mirar al niWo 0 

calmarlo cuando se tlrb al suelo y darle el material para que 

ya no 1Jorara 1 la conducta indeseable de1 niNo se hubiese 

vuelto mAs podet·osa, siendo ademAs mAs grave, puesto que se 

le reforzó el incremento en ma9nitud. 

Debe recordarse que siempre que se use la técnica de 

extincibn se observarh un incremento en la presentacibn de la 

conducta •probl~ma•, pero NU~ICA deberA ser reforzada en lo 

sucesivo para lograr eliminarla con ~xita. 

La mamA de Nancy se preocupa mucho porque la niha ya tiene 

tres a?fos de edad y pasa la mayor part~ del dla gateando, Al 

decidirse a utilizar el procedimiento de extlncibn, empieza a 

observar la conducta de la nifta para detectar el reforzador 

que mantiene ese comportamiento inadecuado. Se da cuenta que 

c 1Jando la niPra se enc•_ientr·a qat-:-ár1do por la casa, sus 

familiare5 se acercan a ella dándole mimos, atenciones, 

elogios. Tanto papa, mama, abu~lita y hermanito le prestan 

atención a Nancy cuando gat~D. Esta atención es el estimulo 

re+orzador· .que est~ manteniendo el gateo de la nif'ra, pu&sto 

que es un reforzador muy poderoso. 

Por lo cL1al aconseja a su familia para eliminar la conducta 

de g3teo de la niha, dejen de p1·estar atencibn a la pequeha 

cuan-Jo se encuentre gateando. Ahora nadie tomarlt. en cu.enta a 

Nancy mientras gatee. Entonces probablemente la nl?fa tratara 

de 1 l~mar aun mAs la atencibn lir~ndose al suelo, pegando su 

cara al piso; pero nadie le prestarA atencibn. Asl podr~ 

pasar m~s tiempo tratando de conseguir el reforzador. Ahora 

~Jancy busc~r~ alguna conducta con la cual vuelva a acapar~r 

ta atención d~ su familia; posiblement~ intente platica~les, 

sonrefrles, o tal v~z levantarse, siend~ aquJ donde ellos 

deb~n inmediatamente otorgarle atención. Cuando ella int~nte 

d~ nuevo el gateo, sus famil 1ares i11mediatamente le retirar~n 
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su atenciOtl, lo cual sucederé cada vez que la ni~a se ponga 

en cuclillas. AJ dejar de ser reforiada con la atención de 

los demAs, la conducta indeseable ·de la niha se eliminarA. 

Recordemos las 4 ideas m~s importantes de esta seslbn: 

- La extinci~n es una t~cnica para disminuir o eliminar 

conductas indeseables, mediante la omisión del reforzador 

que las mantiene. 

- La aplicaciOn correcta de este procedimiento requiere la 

p~ciencia y constancia de quien lo aplica, pues de lo 

contrario, se pcdr!a reforzar y fortalecer aun m~s la 

conducta •problema•. 

- Cuando Ja conducta •problema• empJeza a entrar 

procedimiento de e•tinclbn, aumenta en magnitud y/o 

frecuencia en forma considerable. 

Debe vi9ilarse no reforzar nuevamente la conducta 

•problema• para no hacer mAs poderosa y resistente a la 

extincl~n. 
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OBJETIVO PARTICULAR 9. 

LA ASISTENTE EDUCATIVA DESCRIBIRA LA TECNICA DE TIEMPO-FUERA. 

El t~rmino 'tiempo-fuera' significa permanecer un tiempo 

determinado sin reforzamiento. Esta técnica es altamente 

eficaz para debl litar los comportamientos indeseables del 

nirro, como ber·r·inches, lloriqueos, agr·esiones, desobediencia, 

•ser grosero•, Para usar adecuadamente este procedimiento 

tambl~n se debe ser CONSTANTES y PAtIENTES. Recu•rdese que 

los cambios de conducta en el nitro son graduale~. 

9,1. EXPLICARA LOS PASOS OPERATIVOS DE LA TECNICA DE TIEMPO

FUERA. 

Al aplicar la t!cnica de tiempo-fuera, el nlfto e& retirado de 

una sltuaclOn que estA reforzando su conducta lnde&eable, y 

es puesto en otra situaclOn que no lo refuerza. El tiempo

.fuera puede usarse en ve2 de las nalgadas, los castigoa, lo& 

rega~os, los gritos o las sermones. 

Cuando se usa el tiempo-fuera se debe comenzar definiendo en 

forma clara y precisa la conducta Indeseable que se desea 

cambiar. Tambi~n se debe considerar cuAJ es la conducta 

deseable qu~ se desea establecer. Primeramente, •• usar4n 

proc~dimlentos de reforzamiento para fortalecer la conducta 

adecuada del nifto, para as! aumentar el refor·zamlento que el 

nitro obtiene. 

Para aplicar la t~cnica de tiempo-fuera, se debe elegir un 

sitio apropiado para enviar ah! al nlfto. Este sitio no dttb•r.l 

ser osct1ro ni frfo, pero si muy aburrido, o sea, no d•b•rl 

contener ninguna cosa que agrade a! ni~o. como teJ~visor, 

juguetes, personas, ventanas, agua, que pueden funcionar como 

reforzado~es. El tiempo-fuera du~a sólo unos minutos, 

mientras perslst~ la conducta Indeseable. 

Cuando se presenta la conducta indeseable, inmediatamente el 

niho es enviado al sitio de tiempo-fuera, como consecuencia 



de haberla emitido. Cuando esta conducta inadecuada se 

presPnta, el adulto deb~ mostrarse calmado, evitando el •nejo 

o frustracibn por el comportamiento •problema• del niWo, no 

se le maltrar• ni rega~ar• al enviarlo al sitio de tiempo

fuera. Una vez que ta conducta ind~seable del ni~o deja de 

p1"esentarse, Inmediatamente ser• retirado del sitio de 

tiempo-fuera, para que asl se vaya reforzatldO en forma 

contingente el comportamiento adecuado. 

Si en el sitio de tiempo-fuera el nif'ro patalea, ber-t'ea, o 

golpea algo o a alguien, se le deber~ aumentar unos minutos 

por presentar mhs conductas inadecuadas. Pero en cuanto 

dichas conductas inadecuadas cesen, de inm~diato el nifto sera 

retirado del sitio y enviado de nuevo a la situacibn 

reforzante. 

9.2. EJEMPLIFICARA EL LISO DE LA TECNICA DE TIEMPO-FUERA. 

Al tiempo-fuera tambi~n se le puede llamar "aislamiento•. 

R•cu~rdese que es un p~ocedimiento efectivo para debilita~ 

comporta.mi en tos inadecuados en el ni Pro. 

Cuando el nl~o hace un berrinche se le dice que tiene que 

permanecer tres minutos a solas en el sitio de tiempo-fu•ra, 

o en un sitio poco atractivo lejos de la situaclbn 

reforzante. El •aislamiento• se usarh cada vez que el ni~o 

haga b~rrlnches. Una vez que termine el berrinche, de 

Inmediato el nirro debe ser· r-etirado del sitio de t!empo-fuu'a 

y si se •porta mal• en ~ste, deberA perman~cer más ti•mpo, 

hasta dejar de presentar el comportamiento indeseable, 

Debe utilizarse un sitio que no asuste al ni~o. Por ejemplo, 

no debe usarse un closet oscuro, ni un cuarto fria o h~m•do, 

pero el sitio tampoco deberA tener estimules r-eforzador•s. 

Tiene que ser un sitio tranquilo, aislado y muy aburrido. Un 

cuar·to o un rincón vacfo, bien iluminado, con algo en qt•~ 

sentarse es ideal. 
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Por ningOn motivo el adulto mostrar~ enoin ~1 ~nvt~r ~l ri~~ 

al sitio de- tiempo-fuera. ni rec:1a'harlri "'Í r;:r;"i1.- .... 'r 1 r.i 

molesto por su 

~o~nnrt~~i9~~~ rrr Ft'F\"i1~1. ~?ro con firmeza, se debe poner 

?l ~'~~ ~r •a~rlamiento" cada vez que emita una conducta 

'"'=i-tn ... 1·, ... c'i?i del mismo modo, serA retir·ado de inroediato que 

dicha conducta deje de presenta1·se. 

Recuerde que la conducta no va a modificarse en el primer 

intent1J. Quizl se necesiten muchos berrinches con sus 

correspondientes periodos de tiempo-fuera, antes de empezar a 

notar cambios en la conducta del ni~o. Esto sl9nlfica que se 

debe ser CONSTANTE. Cuando el niho emita un comportamiento 

indeseable, nunca se le deber~ reforzar prest~ndole atencien, 

o tratando de calmarlo, pues de otro modo la conducta 

indeseable se harA mAs potente que al principio. Una vez que 

se inicie la aplicación de la técnica de tiempo-fuera hay que 

ser constantes. 

Otro ejernp!o puede obser-'.larse er1 el caso del niNo •peleonero• 

Ant1r~s es un niho que pei:ia mucho a sus cornpatreritas 1 tatnbi~n 

109 muerde, rasgu~a y avienta contra la pared. Al decir que 

Andr~s es •agresivo• porque muerde, rasguNa, pega y avienta a 

otros ni~os 1 se eslA precisando la conducta •problema•. La 

maestra del 9rupo ha observado que la conducta indeseable de 

Andr~s se presenta tanto en el salen, como en el patio y en 

el comedor, siendo muy frecuente. Por lo cual toma la 

iniciativa de eliminar dicho comportamiento utilizando la 

t•cnica de tiempa-fuera. Al primer intento que hace el niho 

p~r aqredir a otro, de inmediato su maestra lo conduce 

c•.dd?<d':lsaimente al sitio de tiempo-fuer·a 1 sir1 regaP'rarlo ni 

criticarlo ni demostrarle enojo. Al lle9ar al sitio ella le 

i~dica al ni~o qu~ ~a a permanecer ahi por tres minuto& 

debido a que mordiO a Miguel sin motivo y esto no estA bien. 

E1 ~ítio está vacfo, no tiene algdn objeto a9~adable 1 pero 

estA bien iluminado. En el transcurso, nadi~ t1abla 1 mira o se 
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La maestra toma la precaución de avisar al personal c•rcano 

indicArodoles que nadie deberA prestar atención al nifl'o por 

ningdn motivo mientras permanezca aislado. pu••to que &~ 

encuentra bajo tiempo-fuera de reforzamiento 1 y si alguien le 

presta atenc ibn, lo estarla r·eforzando. 

Asl, cada vez que el nirro agr·ede a otros, es conducido al 

sitio de tiempo-fuera como consecuencia inmediata de su 

comportamiento inapropiado, y puesto que lodo el personal 

cooper·a r10 r·eforzando al nif'ro, la maestr·a ha notado que la 

conducta indeseable ha comenzado a disminuir. Pi~nsa que 

entonces ya es tiempo de ir reforzando conductas d&seables 

que ocupen el lugar de la conducta indeseable. Probabl~mente 

aun se necesiten m~s perlados de tiempo-fuera para eliminar 

la conducta, ya que los cambios de conducta son gradual•s. 

Es necesario hacer notar, que cuando se aplica este tipo de 

tfcnicas para la disminución y/o eli1ninación de conductas 

inadecuadAs, también s~ de~e hacer uso de procedimientos coma 

el reforzamiento positivo y Gocial para incrementar conductas 

adecuadas. 

Tomemos en cuenta 4 ideas importantes de esta ~esiOn: 

- Tiempo-fuera significa permanecer un tiempo determinado sin 

r-eforzami er1to. 

- El tiempo-fuera es un procedimiento ~ficaz para disminuir 

las conductas indeseables del ni~o. 

- Antes de aplicarlo. se debe observ•r la conducta •probl•ma• 

del rdfl'o, y luego explicarle a él el procedimiento. 

- El tiempo-fuera debe ser aplicado con consisl•ncta, en 

form8 contingente con la conducta indeseable. 

- Loe:; per!odos en que el nirro permanezca aislado no deben lil'r· 

muy largos, casi siempr·• con tr~s minutos es sufici•nt•. 

- En cuanto el comportamiento indeseable del ni~o deje de 

pr~se~tarse, se retirara de inmediato el tiempo-fuera. 
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OBJETIVO PARTICULAR 10. 

LA ASISTENTE EDUCATIVA DESCRIBIRA LA TECNICA DE REFORZAMIENTO 

DIFERENCIAL DE OTRAS CONDUCTAS !RDOl. 

10.1. DEFTNIRA EL CONCEPTO DE CONDUCTAS INCOMPATIBLES. 

Las conductas incompatibles son aqu~llas que no pueden 

l le•Jar-se a cabo al mismo tiempo, e-s decir, que no pueden 

ocurrir simultAneamente. Por· ejemplo: "cantar• y •comer• son 

conductas que no pueden reali2arse al mismo tiempo, asl como 

•hacer berrinche• y •estar· callado 11
1 o "morder• y "platicar•; 

por lo tanto son comportamientos incompatible-s. 

Para cada una de las conducta~ "pr~blema" que presente el 

nino, se debe pensar en una conducta incompatible que vaya a 

sustituir a las conductas indeseables. La conducta indeseable 

debe ir desapareciendo poco a poco, pero a la vez se debe tr 

fortaleciendo una conducta deseable, incompatible con la 

ir1deseable, e-sto es, una conducta adecuada que

emitirse simult~neamante a la condu~ta inadecuada. 

no pueda. 

Para el 

nir10 nde~obediente• la conducta incompatible seria la 

la •obediencia•; parª· el "ber·r i nchudo • ser· Ja 

•toler-ancfa•; par·a el nitro 11 agr-esivo" ser·ia la •parlicipaciOn 

con otros ni~os•. 

10.2. EXPLICARA EL PROCEDIMIENTO DE REFORZAMIENTO DIFERENCIAL 

DE OTRAS CONDUCTAS. 

Cuando s~ van a real iza~ p~ocedimientos de disminuciOn de 

conductas problem~ticas en el ni~o, siempre deber~n tomarse 

en cuenta dos medid~s: la primera ~s debilitar lextinguirl 

las conductas ir1deseable:.i le. segunda, simullc!r1ea a la 

prim~r~. es fortalecer <reforzar> las conduelas deseabl@s 

irtn~p?tibles con las conductas indeseables. Por ejemplo, si 

el niho •pele~· demasia1c, se deber~n debilitar los pleitos 

m~di~nt~ Pxtt~cibn y tiempo-fuera, y a la vez, se deberAn 

reforti'r 1 ?'S conrt11ctas deseables incompatibles con ''pelear-•, 

t ::il-:-c; r.owJ • j•Jgar·• o "cooperar cor1 Jos demás riif'ros,.. 
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Este procedimiento se llama reforzamiento diferencial ya que 

permite reforzar en el ~ffto comportamientos incompatibles con 

Ja conducta problemática, a fin de que se fortalezcan las 

conductas adecuadas, en tanto las conductas inadecuadas se 

van a extinguir. El reforzamiento que se aplique d&be ser 

variado, continuo y constante-¡ se pueden utilizar los 

procedi1oientos ya aprendidos como el reforzamiento positivo, 

reforzamiento 

establectrniento 

apropl ad os. 

soc tal, imttaciOn y moldeamien'o en el 

y fortalecimiento de comportamientos 

10.'.3. E'JEMPLIFICARA EL USO DEL PROCEDIMIENTO DE REFORZAMIENTO 

DIFERENCIAL DE OTRAS CONDUCTAS CRDO!. 

En el caso de un ni f"ro que l lor·a cada vez que l l•ga a la sal a, 

al ver alejarse a su mamA, en vez de que se le a papache y 

cargue para consolarlo, con lo cual se esta r·ef orzando la 

conducta de ! !orar del ni fto, se debe esperar a qui! el nltfo 

preeente alguna conducta 1 ncompatible con llorar, como 

son re 1 r·, saludar, platicar, callarse. Cada vez qu11 111 nirro 

sonrra o deje de llorar, de inmediato se l~ prestari atenciOn 

par·a ast re.forzar· la conducta deseable e incompatible con el 

1 lorar. En cuanto presente 1 a conducta 1 !orar 

Inmediatamente se le dejarli de atender, aleJAndose de ~l. No 

se le dlrll nada, ni mucho menos se le regatfarli o castlgarli 

por su llanto. ·Hay que recordar que se debe ser PACIENTES y 

CONSTANTES. 

La tarea es simpleme~te descubrir formas para debilitar las 

conductas indeseables, ¡ a la vez fortalecer las conductas 

deseables. Tómese en cuenta que una conducta ind~&eabl• se 

debll Ita cuando se Je deja de reforzar (por ejemplo, se le 

deja de prestar atenclbnl, y una conduela deseabl11 •e 

fortalece al ser reforzada. 

En otro ejemplo, Anita empieza a gritar pataleando en la 

actividad de cantos y juegos porque en ese momento ella 

quier~ une pelota. La maestra se siente muy ap~nada por •&la 

escena, y tr3ta de ~almar a la nifta d~ndole la pelota. Sin 
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d~~s~ cuen~a, ha fortalecido una conducta indeseable. Una 

forma de solucionar este caso serla provocando el berrinche 

~n una situacibn en la que la maestra no se vea cowprometida 

ni av~rgonzada, asegurándose que la niha no recibirá algdn 

re~or2ador. En cuanto se presente la co~ducta incompatible 

con el berrinchej como jugar con otro ~1~0 1 inmed iatarnente 

deberA ser t'eforz~"lda. As! l.3 conducta indeseable se ir~ 

di?bi 1 ita11do hasta extin3uir·se; en cambio, la conducta 

deseable se irá fortaleciendo para tomar el lugar del 

berrinche. 

Recordemos 4 ideas importantes de esta sesión: 

- Las conductas incompatibles son aqutllas que no pueden 

realizarse al mismo tiempo. 

- Siempre que se presentan conductas problemáticas se deben 

elegir conductas deseables que sean inco1npatible~ con •stas 

para que sean re.forzadas '/ sustituyar1 a las indeseables. 

- Las conductas indeseables dejarén de r~cibir cualquier tipo 

de reforzamiento, con el fin de que vayan debilit~ndose. 

- El RDO .es un procedimiento eficaz ~ara sustituir conductas 

inadecu~das por conductas adecuadas incompatibles con las 

primer·as. 
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RESUMEM. 

A continuación se considera un breve resumen del contenido 

del Programa de Entrenamiento a Asistentes Educativas en 

algunos procedimientos de Modif icacibn de Conducta. 

1. La mayorta de los comportamientos de una persona y de un 

nff'ro i:.on apr·endidos. Todos aprendernos a trav~s d• nuestra 

int~racción con otras personas a comportarnos •n forma 

arlecuada y en for·ma inadecuada. Esto significa que !ii un nif'ro 

aprende a •portarse bien• tambi~n aprende a •portarse maJ•, y 

por tantoJ es posible planear un cambio en el comportamiento. 

2. Muchas conductas adecuadas e inadecuadas han sido 

apr~nrlldas con firmeza debido a que han sido reforzadas. Un 

RPforza1or es un estimulo que al ser presentado de inmediato 

como consecuencia de la ocur~encia de una conducta, harA que 

~sta se fortalezca. Los dos grandes tipos d• Estimules 

Refo,..:zadores son los Sociales y los No-Social••· Los 

reforzadores se utilizan para realizar procedimientos para 

~nse~ar al niha conductas nuevas adecuadas. El uso d• los 

reforzadores es·muy jmportante para asegurar el cambio •n Ja 

conducta de las personaa. 

3. Existen procedimientos o t~cnicas que ayudan a establ•cer, 

mantener o ir1crementar en el nif"ro cor1ductas deseables. Entre 

el los se encuentr·an el Reforzamiento Positivo, •l 

Reforzamiento Social, la !mi taclbn -¡ el Moldeamiento. 

4. Por otro lado, tambi~n existen procedlmi•ntoa o ttcnicas 

que ayudan a disminuir o eliminar comportami•ntos ind•seabl•s 

en el ni~o. Las t~cnicas utilizadas con Ja ExtinciOn, •I 

Tiempo-Fuera, 

Conductas. 

y el Reforzamiento Diferencial d• 1 otra• 

~. EYi~ten dos grandes formas de otorgar los reforzadores o 

recompensas: b~jo un programa de Reforzamiento Continuo o 

bajo Re-forzamiento Interrni tente. El 
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Refor·zamier•to Continuo ~or1siste e-11 re.forzar cada una de las 

cord11c:tc:1s adecuadas, se utiliza al iniciar la ensetianza de 

comportamientos nueves al ni~o. El Refo1·zaM1ento Inte1'mitente 

con~iste en reforzar ocasionalmente las conductas adecuadas, 

S<' ut i 1 iza para asegurar el establecimiento de los 

comportamientos ~propiados. 

6. También existen ciertos estlmulos llamados Suple1oentar íos, 

los cuales ayudan a ense~ar al ~iho conductas nuevas. Su 

funció~ es facilitar la emisión de conductas. Las Estimules 

Suplementarios son: Instigadores, de Preparación, de Apoyo y 

Desvanecimiento. Por lo 9ene1'al 1 se J)acen uso de ellos en la 

aplicación de las diversas técnicas de Modificación de 

Conducta. 

7. Finalmente, se considera que cada uno de- los ternas 

cubiertos permiten conta1· ahora con una visibn nueva sobre la 

i nter~c:c ibn con el nrno. QuierE decir que al tener 

conocimiento sobre la manera de aplicar deter·mi nades 

prcc>:?dimientos, se pue1e ayudarlo a modificar sus 

co•nporf:afl\i~ntos. Se puede ayudar al niPro a aprender· en forma 

adecua~a comportamientos deseables, o tambi&n a disminuir 

campar~amienlc5 ind~seables, Ein necesidad d& recurrir a 

q5.f.uer·1os :upr·ernos .. e infructu::;sos en numer·osas ocasiones. 

Hanejan~o consistentemente las t~cnic~s de Modif icacibn de 

Conducta se mejorar~ el desempeho cotidiano de la Asistente 

EdHc~t tva e,... el Centro de Desarrollo 

r•spPcta a lP atención de la población 

1~ facilitar& el aprendiz~je rApido y 

nt1Pvas n~cesarias par~ su desarroJ Jo 

sotucibn de al9u~os problemas de 

Inf.anti 1, 

infar1til 1 

adecuado 

integral; 

conducta 

en lo que 

puesto que 

de cor1ductas 

asl como la 

que pueden 

interferir en I?~ rel?ciones adecuadas Asistente Educativa-
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A P E N D I C E N o . 4. 

CARTILLAS DESCRIPTIVAS 

DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO. 
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TEMA: INTROúllC:C:JON. : Ne•. DE SES!ON: . FECHA: ---------------------------------------------------- ---------------- -----------------------
OE:.JfTl'JO f'ARTICl.ILAR: 1 LA ASISTENTE EDllC:ATIVA EJEMPLIFICARA EL APRENDIZAJE DE CONOllCíAS ENTRE LAS PERSONAS ----------------------------------------------------------------------------------------------------
I NSTR\ICTOR: CENO l ; 

(.E:ifTJ';(• [·;:f"E(:IFICü ACT l V IDAúES DE LA 
AS Vi:TENTE EO\ICAT !VA 

Harc.. con1ent.arios acerca de -
.~~:~ ~ºfi)~~,~~~~:~ag~ºae Yd~~~g~-
Ha1·et !=·regunt.as sotire el t.e-
r1ia . 

- Lttmi nas 

- Rot.af1:il10 



llr>~: -~<.~~~'.~~~~-~~-~~~~~~~~~~~--------------------------. No. DE SESION: ----.!-_! ________ . FECHA: ______________________ _ 
üE:JOJVü f·A~'llC:l.iL~R: 2 LA M!STENTE EDIJCATIVA DfflN!RA ~~!E ES IJN REFORZADOR. ·----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hi-;.Tf:i,l(:Tüf¡; C.ENDI: 

Expcis1 e í·~·n 



TEMA: PROCEDIMJENTü DE REFORZAMIENTO POSITIVO. . Ne•. DE SESJON: 2 FECHA: ---------------------------------------------------- ---------------- -----------------------
(1[:.a:n v.:i F'ARTJC:l.ll4R: ~:. LA ASISTENTE EDLICATJVA EXPLICARA EL PROCEDIMIENTO DE REF(lR2f<MirnTO. 

----------------------------------------------------------- -----------------------------------------
J N::;f Rl.iO OFi: CENO!: 

OE:,i~ T J Vü Effffl F 1 C:O 

1
:: l. Defi11ir~ Ja Téi;nic~ de 

h'ef C+~'Zdflil ent.o Post ti va. 

.3.2 

'-" -..J 

Aclarar~ dudas a h Asist.e~
t.ent. E•Jucat.1 va y le edir modí:~e L!íl ejemplo dí: la ap i 
caC1?.n del Reforzam1ent .• ; F'o
s1 t.1vo. 

DE L~ 
Qli(.;HJVA 

- R9i.afol io 
ldri11 nas 



''·'"~ íE:,,:.Cc•JM!í:Nll) [:t: REF:::R~~n!ENT(I. . No. DE SESION: 3 . FECHA: -- -- --- ·--··--------·· -------------------------------- ---------------- -----------------------
._.¡ . t 1 J ','(I f'H~ 1 !( i.ILHÍ': - ~ ---~ ~-0~!~!~t!I~-~e1'.~e!!~e-~~~~!~~~~-~~-~·~~~~~!~!~~!~-~~-~f~~~~e~!~~~~~----------------------------
; ,,. , ;,.,:(. (:>:: CENDl: 

ll1 (.t:.it."ff 1.Jü r·::ffl.IF J(ü ¡____ - ¡¡ ACTJ V !DiiDff DEL 
JIJ:'.TRl.ICTOR 

AC:Tl V IDADE~; DE LA 
ASISTENTE EDUCATIVA 

i¡~D.:-(1nir~ i~ Tt-~nIC; .j¿. !J [;¿.fir.ir~ la T4c1.1c~ d~ Rei.:•rj 
i, h·¿. r i:1r ~:;r.!J Ft1t..:• :: .. :•e 1 cd ¡¡ ~1~t1~~1k:i.j~.:1 ] ~ ¿. r~il ~ftl~~r" LJíl --

!,¡::A t.Je< .. F·l1iJC<1·iÍ ¡;!.uso:• de 

1

1 Acl~r.&r~ ouo¡,s a lo. Asist..;n-
1 1~ Ti:-uqca !J~ H21i:.1'z;-- t.e 1:.cru;:at.1vc,-; le solrc1t.e;ra 
.

1

. ;111e-.1t.:• :·üCl21l un ef1er(1Plü 1:Je lB ett•1Jcei¡1ün 
1 ! del •tiC1J'Z.;.tu1.;nt . .:. :;.::.c1ei . 

11

;: (•eiinirá J¿, TécnHa de 1 (:¡;s¡r1i;•lr~ )¿; Técnicil ojE ¡;·~-
Kef.:ir::~~uent . .:1 No?-;:.t.1vo. tc•rtor111t:-nto N~9i-itl\I·:< :· o?:.·r:·ll 

~~~2 ¿~:~~~¿~~l~~C•;¡Gf a J~:/il~l~~.-
1 1 t.2 t.::ucc·.h v~ si:·t•r.;. i:il pr.xe-

C.ornent;ará sus dudas ~ob1'e,eJ 

E~c·~e~Ji~1 gn,1~ lc/'1~~Í} ~·~~~~n -
Gel ~efc.rzc.rr11ent.o ~.cicial. 
Feirmularf un cdem¡:.J,¡• r11i:.Qelan 
;~'i'e~t/tf:i:.¿ i~) 1 ~~ ~} cg~ÚÍ1 ~zct 

' 1j1ru1~nt .• :.. ¡ 
:: f .. E Jt-MP,l 1 f.IC;;.rá el _._,,.:. de 1 E·,:i:•l 1 cor~ .Eierni;·lc•s •Je! proce

1

1J· F,i:ir111ul ará L~n t?Jerp~·Jo mqdelan 
Ja Tt-cnHc- oc- li'et.:·r::a-- 1 .j1m1c-nt.o_ar; R.:-ti:.r;ein11~nt..;• f'.i~, o.:i t:-l usQ oel .f;~.¡·)rzarn1ent.o 
111H?nt.:1 No;;.gat.1vo. ¡ gctt.1v.'i:1_ ::;011c1t.a.1~~ a 1:.. fi;1sl! N¿.9:).t.1v.:i en ei tdJLJ1. 

{.ent..:- t•jUU:1.t.1VC1 .:;i,;::;.:r1ba un ! 
1 l?JC:-T1'1C:·l·:· i:iel f1llSfnO. ' 

. 1 

11 11 

MEDIOS DE 
!NSTRllCC:JüN 

- Láminas 

- Láminas 

METODI)~; DE 
ENSENANZA 

Exposición 

Role-pJay¡ng 



TEMA: PROGRAMi\ClüN DE REFORZAMIENTO. . No. DE ~·ES!(IN! . FECHA: ---------------------------------------------------- ---------------- -----------------------
OE:.iETIVO PART!C:l.ILAR: A. LA ASISTENTE EDUCATIVA DIFERENCIARA LA PROGRAMACJ(!N DE REFORZAMIENTO. 

l N~·TRl.ICTOR: C END l : 

OBJtT!VO E$PEC:!FICO ACT 1V1 QADE~ DEL 
IN::.TRlJL.TOR 

.i 2. EJemi;>J¡iicar~ el u~·~-~ Ol?srribirá l?JemPk·~ del uso -
1 del Re-forzam1ent.o l:c1nt1 ijel Prcigralí121 de Rereirzarn1-Er.t.1:. 

.¡ nuc•. Con t. J nuo. 

4 -''· O;;scrit·¡rá el Reic•rz•-- ~xplíc•r~ en ~ue cons1st.e el 

.s. 

m1c-11t.c• nterrn11.ente. Programa de Reforzar1nent.•:i ln
t.erm1 t.ent.e. 

Ej;>111pl1f1cará el uso -
.jel Ref.:.rzam1en\.o Jnt.er 
11ntent-e. 

Definir¿ el concept.o de 
sac1c-dad. 

D.;scribir~ eiemPlVi del uso -
4jel F'r~·grar11a oe Ret i:1rz¿.¡m1 ttnt.i:• 
Int.erm1 tent.e. 
E:-:plicor~ el 
Cl!?1jad. 

ACTIV!úADES. DE LA 
A~·ISTUHE EO\J(:ATJVA 

nt.t-start a lés ~·1·ti~unt.~.s --
.~.si ~2.i.::~c ¡)•r R~f .::~~arn~~~Ígt.~ 
tfl.1\lUO, 

Ernpli fJCará el uso del Re-
r~-B.ro1~nt.i:• conunuc1 a trBv~s 

f1Jód2lam1ent.o. 

rá J:·re.;:¡;w1t.as y coment.~r¡i:1s 
cercé. dEil F'rogr~rua de Ke or
amient.c1 lnt.erm1 t.:-nt.e 

Je111Pl 1 t ic•rf el uso da! R;:--
-~,~~Í~1á~t·ii;od~l~~~r~,~~fg~-e a --

- Rütafüilo 
F'1za.rr1~•n 

NETOO(i:=: DE 
EN~.ENANZA 

; 

1 

j¡ 



lt:Mit: E~:TIMl}LÜS· ·::1.1PLEMENTARJO:::. No. OE SESION: S FECHA: ------ .... --------------····---------------------------- ---------------- -----------------------
,_,¡ . .1€.1 ¡ V(I f 4f;Y l C\.ILAR; -~ ---~~-~~!~!~~!~-§~~~~!!~~-~!~~~!~!~e~e-~~~-~~!!~~~~~-~~~~~~~!~~!~~-------------------------------

I¡ . [' • T 1 w [<·F·rc· ¡ F 1 L •. l., IL''"-'t •'-' , ... 

I' 
¡¡,. 

(Hd 1nirá l.:1s EstÍr1\Uli:1s 
J r.; t l ;¡-¿.,.;i.;.r es. 

1 
1\ 

... 
'° o 

S [lo,ip11rá los Estímulc•S 
d¿. ~PO'..'(< y Üé'SYctnt?c }--
í\112ntci 

ACT! V l QADE~; _ DEL 
l N<:TRIJCTOR 1 

ACT! V WADES DE LA 
ASISTENTE EOIJCAT!VA 

del 

~ .. :.J1city~ y J;;. ~s1ste;1~e Edll IH¡,rá pregunt.as y coment.aric'S 
c-~~1~ª sei6~e y.0;nk~[íf~0l ¿:~ 1;~- acerca 1Je la 1 ec t.ura. 
~·reP~r~n·~n 1 ,inte1·v1n1en·ti:· en 
~a ~.c.:i:·t1cac1•~'n de c;da p-:-.rr~
fe1, 

1 I ! I 
Explicora que son J>:os Est!r11t.i- lnd1ca\'" sus comentarios a1er 
}.:is de At=;C•Yo y D2svc,nt:?cir0At-n- ca de c•s conces¡t.os a.prend1--
i:~nf~h~d~c~t.~~~11~~~r~~1~e ~~~ 1.~~ ~a)ºrA~f;~~to~ las pregun 
t.1:•s ccincept.c·s . 

M!;OIO~; DE 
JN::;TRllcCION 

F'izarr11) 
Rq\.afollo 
L;imi nas. 

11ETQDO~ OE 
nbENAl<ZA 

Exposic iÓn 



TENA: TECNIC:A DE IMITACION. . No. DE SESION: f. FECHA: ---------------------------------------------------- ---------------- -----------------------
(lf:.,it p vo PART!CIJLAli: -~:--~~-~~!~!~~!~-~~~~~!!~e-~~~~~!~!~~~~-~e_!~~~!~e-~~-!~!!~~!~~: __________________________________ _ 
fi'1::;TRt.1CTOi'i: CENO!: 

¡u 
1 

1 

lt· ;: 
¡I 

. • IQAOE::: DEL 
IN:;TRt.ll:TOR 

~C'i!VIDADE5 DE Ll1 
A·;.J'..lcNTE tDt.IC:ATJVA 

on•Jr.~ .. J 1;is v ;.:.s ~ sesl.Ji r - /:far~ ci::r11ent.ar l i:is y pre.;iunt.as 
la.1ecl)1ca ~e. hut.ac1•.1n y 1n•J1cctr .. Jc- sus ~·rop1a;;; ci:.nclu-

llClt.ar;.; }¿._ As1st.i:ni.e Ea'J.i SE·11~3 ñcer,ca •JE- la 1écn1Ca 
t.1va e.~.Prt-se sLis pr.:•PJi:is -- i::le i:1i1tctc1on. 
flit-nt.ar1os. 

ME[lll1::; DE 
JNSTROC.C'.JüN 

- Ltminas 

11ETt;IDI)~. DE 
EN::ENAN2A 



ltVi~ · TECNICI. DE MCIWEAMIENTO No. DE t.ESJON: . FECHA: 
-·· -- -. -·· --------- ------- ----------------------------- ---------------- -----------------------

1)( . .j(T j~'(I r;.;;TW.!Lfifi: 7 LA i;t.J::.TENTE Wt.1CATJ'/A EXPLICAR!< LA TECNICA DE MOLDEAMIENTO. 

¡ 
"'~'-===~·=8=.i[=l=J=Vl=)=[=S=fl=C=l="=JC=··=i====:'l====H=C:=TJ=V=l=DH=·o=E=~·===º=E=L=~====~~====A=CT=J=V=I=DA=[=•E=S==C=·E==L=e====~~==M=E=D=l(=I~=; =ºE===={l==l'J=ET=(=lº=º=,·==c=E==~I ¡¡_. . JtE.TfWCTOR ___J A::. Vi.TENTE W.ICAT 1 A JN::;TR1.1CC:ION EIE.tNANZA 

1
1
'¡.··i' ;.s~i:-•it1c:.··; J·;·s f·ei:,·:·.:- !¡ts,cec1f1ca1·~Ji:is p;sos ei se-- Har~ c.:•ruentc.rJo:•5 ¡ ¡c•rruulará 

0F.:.r;t1vo:.:; ~n lr. to:cn1-•¡·'?-·df' >;?11 la Tecmcci..:Je M.:·loeei- Fl'e9w1tE1S ace1 i;_a •JE- preice•j1-
11!1 (¿. d€- /";._.JJ-:;;,(,,J€:-r.ti:· ¡:ul=td·)., ;.:dICd.?rct C1 Jd r)SIS l1Uento oi:- l; To:;"Cl11Cci dt? Mcd--

ter1te E.:11_ •• :;t ¡vZ1 /-1.;-=td cori~11ta.- 0Jt!-t..ru1¿,1to 
j! r' E·~ SOt•r¿. 1? ~l'üC~dlrult:-nt·) 

1!1 f;er..,,1111c•r~ el u;•:• •JJ¡,,.;;cr1b1,r~ un eJeJ11o·le< ael usc·¡~IMeJar~ un eJem,•Jc. del uso -
!! le. Tri:r.1ca •Je Mi:.!•::Jt!-t----¡·je l~ 1..:·cniset d~ f'i·~ddt";-21ru1ent 0:r 1Ji:. lei T.::.cnicct i:::e H.:ildear1uentc. 

ni1ei-.t.:• JÉ,J~~1lJi~~z.;1~~~~ll'\,~~~.:;¡~~~1~ 1 ~ en 21 ~E~Dl 

1 

1 
·¡ 
l1 

!i 
li 

1 

- Lám1 nets Role-pJaying 
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TEMA: TECNICA DE EXTI/l/CJON. No. DE t.Et;ION: 8 . FECHA: ---------------------------------------------------- ---------------- -----------------------
OE:JETI VO rnrmc:ULAR: 8. LA At:JSTENTE EDUCATIVA DESCR!f:IRA LA TECNICA DE EXTINC.JON. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
lNSTRllCTOR: CENDl: 

C.E:JETIVO E:::PECIFICO ACTIVIQAC,ft. BE LA 
A~.¡::.TEN1E EO JCATIVA 

METOD(I::. DE 
n;-:.ENAN2A 

¡¡::: ·, E Jerr1Di1 f ICart.' el 
la Tt-cn1ca de 
e ion. 

ys,:·_de Exp)icor~ un e¡ern~io de la -
Ext.1n- apJicacion de a lt'CnJCa de -

Ext.1nc1L•n v se• 1cit.ard a la -
As1st.ent.e tdL1cat.1va modele un 
ejemPl'~ de est.e proced1m1en-
t.o. 

- Láminas Ro:ale-~·lay1ng 

'i 
i 



•D ... 

iCl1ii: Ti'.(.rfüA üE TIEMF'ü-FIJERA. N•;. DE SESION: 9 . FECHA: -- ---· ··- ----------·--------------------·--------------- ---------------- -----------------------':<t. JET j-¡(1 f·~i(fl(.IJl.Af;: •j LA A::.r:;rt:NTE EDIJC.ATl'JA DESCRIE:IRA L~ TECN!C.A DE TIEl1PO-FIJEfi'A. -··--------··-----------------------------------------------------------------------------------------
ur; í ;"..::K ron: CENO r : 

r •:•E·.IETI'JO 
L .. --------
" 
¡¡:· 1 

il 

r 
¡1 

:I 
11 

1 

1 
1 

'! 

~~ 1 ~~.l~ cl:~i.:if,ª~~ 5 1~ f~¿~~ ~ 
d~ T1er11p.:.·-Fuer¿. .j~ 1·ef•Jr .. -

;m1ento 

M•),jelar~ un eJemplq de la -
~pl1cac16n de la Técnica .je 
T ier11po-Fuera en el CENOI . . 

11ED!Ot. DE 
116 TRIJCC l ON 

F'¡zarr.jn 
Laminas 

METODC(. DE 
ENSENf<NcA 

E/pos1c1•)11 

R•;le-playing 



TEMA; REFORZAMIENTO DIFERENCIAL DE OTRAS CONDUCTAS . No. DE SESION; 10 . FECHA: 
or:..rfriiió-F'·iiiiriciit:iiii:-¡0~-¡:;¡-;¡sisrf:ÑrE-Éoi.iC:iiriiii\-iiiiscFiriiiiiA LA rEcNrc11 oE r:i:rC:iizi\i1iÉÑro-oiFrnrnc1Ai:-óE:-r:.rfiAs-c:oÑolicri\s __ _ 
INSTRUCTOR: CENO!: 

Of:JET!VO ESPECIFICO ACTI yr Q~~Et DEL N;: ll TOR A)11~1"4DE~· B~ ~o fi:. ~.T NTE ED lLAT A ~c9A'1'' ?~ 1 ¡~ ·¡)l( LtN MPC'EVi· -SE N·:· NeNt 

lt). 1. ú;,f·nirá el cyncept.o - lribjr~ el ¡c·~¡ep\o de Con Hará preg1'nt.as '/ ~orut-nt- r 10:; 
, 

E.:.POSlC íÓn - pzarryn 
~e \i:induc t.as ncompa-- ~ .as, nlortU?a .1 es y seill-- acerca ?ª rnn¡e¡; '' de )-on- - ·~ ot.afo io 

1b es. l..;~rMmuf e A~l~r.im~ ~~uí~;- •juc !·•S. nc¡n•;:·a 1 les y. c.rNu-
lare >:-Jerup os dé' l~s fo1s~1as. 

mismas. 

ExPlrará ~1 PNcedi-- 2efcribir~ tn 0uf CC•ílS!Sle el ~~~~ng¡~í~~r., d~d~~~mr s~l - umrón 
, 

1(1 2. ExpeislC ion 
rnien .o de 'e(orza~1en- e orzannen ·t l erenc1~ de, - n"11nas 
Af'.rid l ~:~rian~ l~s. e: - Ot.¡as Con~uc -as y sol1cnara cc;.nc f us1on~~ propias so re el 

a a As1s .ente Educativo c0-- mismo, 
~'~al~i~~f0•Judas sot•re el pro-

!(l."'· ~jeni~lificar~ el uso - Ex/"ndr& un e¡em"}º de Ja - - EJympl1fícad lf apliha~i&n - ~¿mina!¡ Role-playing 
el re<ce•j1nne t. de - Bp 1cacd·n da Re orzer.11ent.o de prc•óe?1m1en o dg B orza- - 1z~rron 

eryrzam¡ento B1 ?eren- t~se~enmL t~r21 ~ªTa A~~~:-: ~11ent.o 1 erenÍ 1~~ e \.ras e ta oe U tras C.onduc-- Lonductas en e : N l. 
tas. tente ~ducyt.1 va nio>;lele un - -

i?-JemPlo d~ proced1m1 e-nto. 



A P E N D I C E N o . 5, 

HOJA DE REGISTRO. 
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CAT. CONO. 
R 

1 

M 

E 

! TF 

: ROO 

R 

1 

M 

E 

TF 

ROO 

Nombre asistente:--------------

~~~:;es:~i~;"~::::::::::~Fe-c7ho:-::-_-.:_-.:_-.:_-.:_-.:_-.:_-.:_-.:_-.:_-.:_-.:_-.:_-.:_-.:_-.:_-: 
Hora inicial:_____ Hora final:-----
Actividad:------ Grupa: -------
Nombre observador:--------------Conflobllldod: _______________ _ 

CA Cl CA a CA a Cll\c.r cA lcr e~ '.c.s: CA ¡;J' CA a 
ft S; R: f¡ t'< s; ilS. !¡~¡ JlG; """'"' f'! s;¡ii¡s: 1t 1s;.~~,¡ !'<~· ":.¡: 1tls.:1tlfJ 

J ! i i' ! 
! 1 1 i ' 1 ¡ 1 

! J J ' ! ' 
1 1 i 1 í ' i : i 

! 1 ' _¡ 1 1 : ' 
' 1 i : 1 1 1 ' 

i 1: 
! ; ! l '1 

i ! 
'¡ 

11 

i 1 

CA- Conducto odecuodo 
SI - Se9uimlento de 

ins1rucc/onu 
PC- Porlicipoclón 

cooperativo 

CA r:x c,+,cr Q\er 
lt,s:itli: ~¡s;'Pc_;5; 11<,s;iiSi 

' 1 ¡ 'i 1 1 1 1 
i 1 1 ¡ ! ¡ 1 ' 
! 1 i : 11 

' ' i 

11 1 1 1 1 1i1 

l i i 'i 1 1 1 1 ! ! 
i l 1 1 ¡' 1 1 ¡ 

: 1 1 

1' ! 1 

1 1 

1 : ! 
1 ! 1 

1 1 

,, .. 
¡tl.s. 

1 

CI - Conducto inadecuado 
Si- No segulmlenfo,dt 

1'n1trucc/on111 

Pe -..No portlcfpocion 
cooperativo 

't:z lcA ¡c¡r: cACJ A :cr 
ll!G. Jt Si (si R::!;''.~".f, ~··,A:~. 

i '. 
1 i 

• '1 

! 1 1 i ' 1 ! ¡ 1 

1 ' 1 ¡ 1 1 ! ; 1 

1 \ ' i 1 i 1 ¡ 1 

' : 1 'i i 11 ' 
i : 1 1 ¡ l!I 

! 

1 

1 

¡ 



A P E N D I C E N o • 6. 

CATEGORIAS CONDUCTUALES. 
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CATEGORIAS CONDUCTUALES UTILIZADAS 

EN EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO. 

1) USO DE LAS TECNICAS CONDUCTUALES POR PARTE DE LA ASISTENTE 

EDUCATIVA. 

CLAVE DESCRIPCION 

R REFORZAMIENTO: la Asistente Educativa otorga al nltio 

recompensas como dulces, galletas, paletas, fruta, 

estrellas, juguetes, material didactlco, as! como 

atiende socialmente al nlfto y le dice: •muy bien', 

•qui> bonito•, 'lo haces muy bien•, ªbravo", 

'fe! icldades', tocando, son.-!endo y mlrAndole a la 

cara, 1nmediatamente que !>ste obedece Instrucciones 

y/o participa cooperativamente. 

IMITACION: la Asistente Educativa establee• una 

conducta nueva en el nitio, la cual le pr•s•nta a 

trav!>s de la cond~cta de un modele, que pu•de ser •lla 

misma u otro nl~o o grupo de niftos que e•llan Ja 

conducta que 

se9ulmlento 

cooperativa. 

s• desea instalar, 

Instrucciones y/o 

en cuanto a 

particlpaclbn 

M MOLDEAMIENTO: la Asistente Educativa ealabl•c• una 

conducta compleja que el nlfto emitir• medlant• pasea 

sucesivos de la misma, esto es, el nlfto ser• reforzado 

positivamente CVer use de Reforzamiento>, cuando emita 

aproximaciones a la conducta compleja que l•pl !que el 

se9ulmlentc de lnstrucclcnea y/a la partlclpaclbn 

cooperativa. 

E EXTINCJON: la Asistente Educativa ne mlr·a, na habla, 

no teca, permanece lejos, del nlfto o nlftas que se 

encuentren emitiendo no-seguimiento de instruccion•s 
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TF 

y/o no-participación cooperativa. 

TIEMPO FUERA: 

Inmediato 

seguimiento 

al 

de 

la Asistente Educativa lleva de 

nifto que emite conductas de no-

instrucciones y/o participación 

cooperativa, a un sitio que carezca de estimules 

agradables como juguetes, televisor, material 

did~ctico, personas; en el cual dicho nitro permanece 

por espacio de 2 a 3 minutos, explicAndole la 

Asistente el por qu~ de tal consecuencia. 

RDO REFORZAMIENTO DIFERENCIAL DE OTRAS CONDUCTAS: la 

Asistente Educativa reforzarA cualquier conducta del 

nifto que sea incompatible con la no-participación 

cooperativa y/o el no-seguimiento de instrucciones. 

<Dado que el primer paso en la aplicación de esta 

t~cnlca serla la utilización de procedimientos de 

disminución de las conductas Inadecuadas, como la 

extinción o el tiempo fuera, se marcaré una "paloma• 

en la casilla correspondiente a las mismas, si dentro 

del Intervalo de 30 segundos se estA haciendo uso de 

ellas y aun no se ha presentado la conducta 

Incompatible que deberA ser reforzada. Pero si aun 

presentAndose la extinción o el tiempo fuera, en ese 

mismo Intervalo de 30 segundos, se ap 1 ic:a el 

reforzamiento diferencial a las conductas 

Incompatibles, sólo se anotari rna "paloma• 

casilla correspondiente a RDO>. 

21 eONDUCTAS EMITIDAS POR PARTE DEL NiftO. 

CLAVE DESCRIPCION 

2al CONDUCTAS ADECUADAS. 

la 

SI SEGUIMIENTO DE INSTRUCCIONES: el nil'ro at! .. nde en forma 

visual y motora al ejecutar las brdenes verbales que 

200 
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la Asistente Educativa le indique, j nvolucr·ando 

acciones tale~ ·.10: 

"le-vanta•, "siér.tate-", •c:anta" 1 

"e orne• 1 "entrri•, •juega", i ne 1 u yendo 1 as 

negaciones de estas brdenes, relacionadas con las 

actividades cotidianas en el CENDI. 

PC PARTICIPACIOM COOPERATlVA: el nif\'o real iza actividades 

propuestas por la Asistente Educativa, o por otro niho 

o ni~os, que impliquen juegos educativos, rincones de 

estudjo, actividades recr·eativas, para lo cual el nit"ro 

deberA necesa1'iamente tnte~actuar con uno o mAs n1Hos 

o con ta misma Asistente Educativa. 

2bl CONDUCTAS INADECUADAS. 

SI NO-SEGUIMIENTO DE INSTRUCCIONES: el nll'ro no atiende en 

forma visual ni motora la ejecucibn de las brdenes 

verbales que la Asistente Educativa le Indique, en 

relación con las actividades cotidianas del CENDI. 

PC NO-PARTICIPACION COOPERATIVA: .,¡ rii l'ro no real 1 za 

actividades propuestas por la Asistente Educativa o 

por otro ni~o a niWos, que lmpllqu•n Ju•gos 

educa.ti vos, estudio, actividades 

recreativas, donde se involucre necesariamRnt• au 

lnteracclOn cor. otr·o nih·o o nil\'os o con la Aalat•nt•, 

es dttc:lr·, qutt .,¡ nifro perm•n•c• aislado o llora, 

grita, pata!••• agrede tlslcam•nte • otros. 
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A P E N D I C E N o • 7. 

TABLA DE RESULTADOS. 
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TABLA DE RESULTADOS 

No. de sesion: 

Fose: __ A. E. No. 

e A e 1 
TECNICA 

SI PC SI PC: 

R 

1 

M 

E 

TF 

ROO 
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