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RESU !lí E N 

La presente investigaci6n se propueo reducir la 

agresi6n de ni~os preescolares mediante e stra~ 

gias de correspo~dencia negativa e ntre la con- 

ducta verbal y motora y el condiciona~ie~to ver 

bal. Se organizaron do s grupoe de niños a los -

cuales se l e s somet ió a un condiciona~iento veE 

bal previo al entrenamiento de correspondencia, 

a un Erupo se le a plic6 una secuencia hace r - de 

cir, y al otro la secuencia i nversa. Encontrán

dose que los procedimientos de co.crespondencia

en cualquiera de sus se cuencias s on m¿s a f ica-

ce s que el condicionani ento verbal para r educi r 

la agresi6n de los niños; aunque la secuencia -

deci r - hacer most ró m~s vent a ja sobre la secuen

cia opue s ta; y el condicionamient o verbal logró 

a fectar mo de radamente la conducta no verbal a- 

gresiva de los in i antes . 

Se discute las posibles causas que favorecieron 

dichos resultado s en t érminos del r eforzamiento 

de l núcleo referencial de l a conducta verbal y 

la historia del reforza~iento. Finalmente , se -

consideran algunas pautas a consi de rar para jus 

ti f icar o no la r educci6n de la agr e si6n de los 

ni :'ios. 
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I N T a o D u e e I o N 

Gran parte del esfuerzo de los psic6logos se ~a dirigido a -

la investigaci6n de varia~les que producen c~nbios Siplific~ 

t i vos en el com;:ior tami ento hu.'l\ano , sin e mbargo, un ca."UpO de -

invest i gación que per:nane ce r·elativamente inexplo.:-ado - desde 

el punto d~ vista conductual - es la relaci6n existente entr e 

la conducta ve r bal y l a ~otora. 

Reci entes invest igaciones mue st.can que la relaci6n y la co- 

rrespondencia entre anbas respuestas, ~ s i mportante por el -

con~rol que ejerce una conducta sobre otra, y la relación r~ 

sultante de ellas es relevante por sus im~licaciones t e6ri-

cas y pr·ácticas, por ejemplo en la educaci6n y la psicotera

pia. 

La relacion funcional entre el decir y el hacer es uno de 

los punt os clave para con ~cer las ve nt a jas y limitaciones 

del condicion~~iento verbal y otras· t ácnica s de modificaci6n 

conductual em;,leadas durant e la entrevista conductua l como -

son: la inst i gaci6n verbal , l a s instruccione s , el ensayo co~ 

ductual y la retroalime ntaci6n, no obstante, aún se descono

ce bastante sobre las característica s de tal interacci6n y -

no ha quedado clarament e establecida la relaci6n funcional. 

(Villa.real , 1981 ). 

La relación de estas dos instancia s de conducta, formalmente 

distintas por su topografía ·bien delimita.da, se ha some t i do -

al análisis te6rico y a la invest i gación verdade rament e etr:p!_ 

rica, por cientí f icos 0ue se ocupan del estudio del lenguaje , 

como del condicionamiento verbal y el establecimiento de la 

correspondencia entre ambas conduct as . 
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Entre las formulaciones te6ricas que han abordado el tema se 

encuentran: el Psicoan!lisis , la Disonancia cognoscitiva, y 

autores sovieticos , como Luria. Sin embargo desde la 6ptica 

operante al1n exist en pocos estudios al res pe cto. 

Generalidades sobre la investigación de tipo operante sobre -

l a relaci6n entre la conducta verbal y motora 

Israel en 1978 , ecrupó las investigaciones que abordan la r~ 

lación entre la conducta verbal y no verbal desde un punto -

de vista operante en dos categorías de intervención para mo

dificar el co111port amiento motor: 

l. - Reforzar la conducta verbal del individuo para afectar ~ 

la conducta no verbal correspondiente . 

2 .- Alentar al sujeto para que use sus propias conductas veE 

bales l autoinstrucciones, e.utore-ferenciasJ, para ce.mbiar 

su conducta no verbal o motora. 

Ejemplos de la primera estrategia son los estudios de condi

cionamiento verbal de los actos agresivos y la preferencia -

de comida l Lovaas , 1961; 1964) , atención a juguetes l Sherman·, 

1964), condicionamiento de la conducta amistosa de adolesc~~ 

tes con retardo en el desarrollo (Brodsky , 1967J, condicion~ 

miento de relaciones interpe rsonales de adultos neurops i qui! 

tricos lUllman, Krasner y Collins, 1961), condicionamiento -

de actividades dentro del hospital, y juicios interpersona-

les de adultos psiquiAtricos tTracey , Bride ll y Willson, ---

197 4). 

Las inv~stigacionee que ilustran la segunda estrategia, son 

los estudios que alentaron las instrucciones antidesorden --



4 

( iCurtz y Col., 1976), autoin strucciones pare:. golpear una 11~ 

ve con el dedo o el pie ( Ben , 19ó7 ; Brich , 1966; !lieichenbeum, 

19ó9, b . ) , la resistencia a rompe r la nor ma (il.onahan y O'Lea 

ry, 1968). 

Los procedimi entos del reforzamiento de 12- conducta verbal , -

asi corr.o l a s e stre,tegi as de r e forza!Licnto y alenta.'T.i e nt o de -

l a s autoinstrucciones , a sume n que e xiste una r·e l ación entre -

la conducta verbal y motora, dado que al habe r un cambio e n 

los actos de l s ujeto , debidos al reforzamie nto o manipulaci6n 

de la conduct a verbal , suponen· que existe la interacci6n -

entre l as pa l abras y l os actos. 

Aunque estos estudios suponen una presunta correspondencia -

e ntre l as palabras y l a s acciones de las persona s , el fin de 

éstos fue mo0i1icar la conduc t a no verbal me diante el condi 

cionamiento verbal y no pre cisamente establecer la corr espo!}. 

de ncia entre ambas conouc tas . 

Cabe mencionar, la exi s t encia de tr;; ba jos en l e. Psicología -

Social, con f ormul aciones inte resant es , con respe cto a la 

producción de la correspondencia entre l é s pal abras y l a s a~ 

ciene s; estos est udios se refieren a l a s imi litud con la t eo 

ria de la di sonancia cognoscitiva de León ~estinger (1957J, -

en relación al efecto que se obtiene re forz2.ndo reporte s ve!: 

bales falsos de las personas , las cuales modifican su compo!: 

t e.miento e n dirección análoga a sus ju i cios verbales , que en 

cierto mome nt o son i ncongrue nte s con su conducta a fi n de 

disminuir la diso~anc i a cognoscitiva . 

Risley y Har t ( 196!;) , fue ron los pri 111e ros en est abl e cs r ex-

perimental nien t e la correspondencia e ntre l é' S palabr 2.s y l a s 
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acciones , además , log raron controlar l a conducta no verbal 

a través del reforzami ent o verbal ; e llos sugirieron , que si 

uno desea o btener dicho c ontrol, es a consejaole e s tabl e cer -

pri:r.ero la correspondencia entre ::.::.bas conductas y lue -;o só

lo x·eforzar el contenido de los juici .) s verbales, este proc~ 

di miento es su¡:erior ~ ue s6 ~ o reforz.ar las palabrE.s, tal co

rr.o lo hace el condicionamiento verbal . 

A partir de los hallaz~o s de Risley y Hart , otros investi~a

dores ampli a ron la aplicación de los procedimientos de co--

rrespondenci a , y se abocaron a clarificar los procesos por -

los cua l es el entrenamiento puede ser eficaz ; Israel tl973J, 

evaluó la secuencia de c orresp::mdencia decir - hace r, inversa -

a la utilizada por Risley y !-:art, para e stabl e cer la relación 

de correspondencia. Israel y 0·1eary t 1973J, compararon 12s -

dos secuencias de corresponde ncia t decir- hace r y hacer-decir J, 

para la adquisición de la correspondencia, y evalu2r on si c~ 

d a una de e stas secue nci as facilita la obtención de la se--

cue ncia opue sta. Galindo t 1974J, e studió los e fectos que se -

producen en l a conducta mot ora al re f orzar diferencüümente -

la conducta verbal, tanto cuando ha y correspondencia entre -

ambas conduct a s como cuardo <:; Sto es i nexistente; ade:r.ás in- 

ve stigO los e fectos producidos en l a conduct a verbal y en la 

correspondencia al reforza r diferenci~lmente la conducta mo

tora, y el papel de los estiT.ulos instigadores en esta ínt e

r..:. ela ción • .Roge rs y Bae r t 19'f6J , desarrollaron conductas i n

teractiva s socialmente u sando una secuencia h a cer-decir. 

i{aroly y Dirks t 1977 J, evalu ,•ron la utilido:d de l c: s secuen- 

Ci éS hacer- decir y df:: cir-hacer para establecer c onduct a s de -

autocontrol. Israel y Brovm tl977 J, investio ron el papel m~ 

todol6 ; ico de la fase de "con tenido" o condicionami ento ver

bal como facilitador o' interferente de l a subsecu·;:1te adqui

sición de ' corresponde nc ié y el control que pué de ejercer el 
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monitoreo verbal sobre l a conducta no v e rbal. Peacok, Liman

y Ricka rd { 19'fb ) , est. uciiaron los niveles de cong rue ncia e ntre 

un reporte de un ob~ervador y el autoreporte como función de 

la dificulta d de tareas. Paniagua {19'fCS J, estudio los efec tos 

O.el re forzamie:1to de conductas intermedia s en el proceso de -

l a col'respondenci:a entre ambas conductas {verbal y no verbal). 

Planteamiento del problema y objetivo de la investigeción 

Los procedimientos de cor r espondencia , mostraron ser efic2ccs 

co~o técnicas de modificación conductual para incrementar re~ 

puestas verbales y motoras con di fe rentes grados de compleji 

dad a nivel s ocial, éstas se incrementaron medL: nte el refor 

za.miento de la corre spondencia positiva , que implica la pre 

sencia ae a~bas conductas: verbal y motora {haciendo l y di-

ciendo XJ, sin e~bargo, aW1 no existen estudios que evaluen

estos procedimie.·, t os en l a reducción de condu ctas tan he ter.Q. 

géneas y controvertidas co:no e s la a ,frresion , y sobre to do , -

aplicando el reforzamiento a la c :: r·r espondencia de tipo nec:,e 

tivo , e n la que el sujeto n ieg a verbalmente una conducta pa

sada o futura para que no ocuira la conduct a motora relacio

nada . Posiblemente , esto se de oa al r e ciente abord Eje en la 

investi ¡;;a ci6n y a l a i·e lativa escaces de investigaciones so

bre la correspondencia entre a.1.bas conductas . 

Hasta el mome nto , las conductas motoras maneJad2 s en los ex

perimentos fuE. ron : jugar con un determi m :do juguete o rr:an ip);! 

l ar cierto rneterial ~Hisley y Hart, l.96b ; lsrael , l9'f3 ; --- 

lsrael y o·Leary , 1973 ; Galindo , l9'f4 ; ,1srae l y Erown , l9'f'f1; 

dibuj a r figuras en blanco y conducta s intermcdi<•s ~ue i mpli 

can est a tarea , por ejem~lo : pedir colores y ho~as , pone r el 
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material en la ~esa e iluminar lPaniagua, i~78J ; o~denar y -

limpiar un e spacio, en el ~ ue se incluyen tare a s fáciles y di 

fíciles (Peacok y Col. , 1978); conductas de autocontrol , en -

las oue el inJ ividuo se cor:::iror.iete en lo i nr.1e diato con un -

co·t.po.cta:r.iento algo desagradable (v. g r . to:ua r medicina , e s-

tudi ar , jugar con un jugue te aversivo) , par a obtene r benefi 

cios positivos a largo plazo (i<aroly y Dirks, 1977) ; alr::bar 

el trabajo de los co~p~ñeros ie manera creativa y espontánea , 

y comparti r material (Roge rs y 3aer , 1976). 

A partir de la ca.'1.tidad , diversidad y niveles de complejidad 

de las conductas motoras que se modificaron durante los exp~ 

r iment0s , se supuso la posibili dad de ~ue se enc0ntrarie.n -

resultados igualmente favorablas en la reducción de conducta> 

tan co•:.plejas como la agr esión , esto es , considenmdo la na

turaleza de l a agr esión , qué tan Otiles podrian ser los pro

ce cimientos de correspondenci~ para re ducirla; estas técnicas 

tienen algón a lcance limitado a l r especto , o ~ue~en ayudar -

eficazmente a re ducir este comportamiento , QUe en exceso pu~ 

de traer consecu~ ncias negativas al individuo , ~or ejemplo 

en su desarrollo y su G.;Jre::idizaje . Este trabajo se dirigió -

a indagar esta cuestión , espe cíficamente en la conducta agr~ 

siva de infantes , reforzando , particul armente , la corre spon

dencia ne gativa, es decir, : sta investigación se propuso ev~ 

luar qué secuencia de correspondencia ne gativa entre la con

ducta ver~al y .liotora l deci r - hace r o hacer- decir) , es más e 

fectiva ; asi co mo tamúié ;i qué st.1cede cua.l"ldo sólo se r efue r za 

la conducta verbal para reducir la agr esión en ni ños pr~ es-

colares . 



Finalidad y r eleva11cia de l e inve stiFación 

El fin del oresente trab2jo fue ampliar y profW'ldizax en los 

h allazgos em?iricos de los estudios de cor respanrlenc i a , par

t icularm~nte sobrt: l a corre spondencia negativa, tal como la -

conceptualiz~~ Israel (1978 ), en l a que se niega verbal~ent e 

W'la conducta pasada o futura para afectar la no ocurrencia -

de la conducta no v~r-bal correspondiente , y a-;>licar éstos a -

la solución de problemas concretos en la educación y desarro 

llo de l os ni ~os , especificar.iente en la reducción de la agr~ 

sión i nfa"ltil. 

Hasta el :no:nento , !Hl el campo de la Psicología Conrluctual 

Apli ca~a a la educación preescol ar poca aplicación tienen 

los procedi:uentos de correspondencia para decrementar cla ses 

de conciucta tan co:nplejas socialmente como la agr esión huma..~ a . 

En el caso espec i fico de los ni ~os , la exce s i va agresión que 

muestran algu.."loS de ellos en los centros de educ ación y de s a 

r rollo infantil de nuestra socie dad , inquieta tanto a l os -

profesores como a encar· i:::a dos de la educación , debido a que 

tal coinporta;r:iento , ademas de i nfring-ir norm?.s escolares y -

sociales , bloquea le conviviencia en coope ración , causa con

flictos en l os cont actos sociales e interfie re en los proce

sos de enseñanza- aprendi zaje y en el desarr ollo normal del -

niño., ya c.ue la exage r ada agr esión " ••• tiende a restringi r -

l a posibilidad de que e l suje to se vea rodeado de un á~bito 

favor able para e l desarr ollo de conduct as positivas , ya que -

e l grupo social , aun cua."ldo no lo ha >ra continge ntemen'te tie!! 

de a cast i garlos y apar·tarlos por tal ,motivo , lo oue provo-

ca una exi:; os ición muy r educida a lo s modelos y re fo r zamien-

tos sociales" Rib~s l l 973 J. 
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Si los Qrocedimientos de correspondencia entre la conducta -

verbal y motora tienen éxito para re ducir la agresión htL~ana 

infantil, estas técnicas resultarán de mucha ayuda a los re~ 

ponsa~les de la educación de peque ños , puesto que tendrían -

la posibilidad üe manejar más métodos corre- ctivos eficaces , 

a la vez que opt i mizarí an el acto educativo , ya que el maes

tro y encargados de la criat1za y ~ ducación de los niños, re 

quieren de procedimientos lo menos aversivos para reducir loo 

comportamientos - como la agresión exagerada- que compiten 

con el apre ndizaje y el desarrollo de los niños , dado que 

" ••• es muy frecuente que al suprimir severa.mente la agresión 

suprima~os la iniciativa, de bido a que existe una i ntima r~

lación entre la agresividad y la actividad, los ni 1os en qui~ 

nes la agresión ha sido castigada con excesiva severidad 

suelen mostrar cierta resistencia en cuanto a iniciar activi 

dades y un exagerado te~or por las agresiones de los otros -

niños ya que no están "autorizados" a hacerse respe t ar; incl~ 

so suelen registrar cierta declinación en sus trabajos esco 

lares pues se encuent ran impedidos de atacar o dominar ade-

cuadamente los temas de estudio" (Storr , 1973). Los procedi - 

mie ntos de correspondencia podrían contribuir a evitar los ~ 

fecto s ne gativos de Wla r~ ducción eevera proporcionando una

técnica menos punitiva para decrementarla , y de est a ma~e ra

pr9piciar un a~biente propedéutico óptimo entre el educador 

y el e ducando. 

Por otro lado , al moment J no existen investigaciones que ha

yan abordado el estudio y aplicación de estrategias de co--

rrespondencia ne gativa, es ~ e trabajo servirá para iniciar su 

conocimiento e implementación, ta:r:bién, podrá aportar mayor -

información para esclárecer supos iciones sobre si l a conduc1a 
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verbal y su correspondiente conducta motora , pueden o no ser 

miembros de una misma clase de r espuesta, o si estas dos con 

ductas con elementos topográf icos bien definidos , reflejan -

un solo proceso o son dos instancias de conducta que no están 

necesariamente relacionadas , también se puede aportar mayor -

información para confirmar , esclarecer o cuestionar resulta 

dos obtenidos po r los investigadores, como es el caso de al

gunos experimentos que encontrai·on mayores niveles de con--

gruenc1a al sólo reforzar el aspecto verbal lUllman y Col. , -

1961; Tracey y Col., 1974J; y el hecho de que cu::.l~uie r se-

cuencia de correspondencia, ya sea decir-hacer o hacer- decir 

es suficiente para establecerla. 

Los resultados obtenidos del pre sente estudio tienen impor-

tantes implicaciones teóricas para investigadore s en el é.rea 

de estudio de la conducta verbal, y también aportaciones 

prácticas posibles de apli carse por mae stros, parientes, te

rapistas y otras personas interesadas en el desarrollo de di 

ferentes f ormas de co r respondencia para solucionar problemas 

concretos ya sean éstos de educación o de intervención clini 

ca. 

Estructura y contenido del trabajo 

Considerando que la agresividad es el comportamiento central 

.del que se ocupa esta investi gaci6n , y que no e xiste al res

pecto una teoría universalmente ace ptada , se incluy6 un ap8.!: 

tado sobre las di ferentes int erpretaciones conceptuales más -

representativas que .han aboidado el análisis y mane jo de la

agresi6n. Entre l as teorías que se de ~criben en el texto es

tán: 
0

lE. teoría Fisiológica, la Etoloe ía, el Psicoanálisis o.:,: 

todoxo, la teoría de la Frustraci ón- Agresión , la teoria Bio

social y finalmente, se aborda la teoría conductua l la cua l -
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sustenta esta investigaci6n . 

En el ape:rtado sobre el :careo de refere ncia conceptual , se -

exponen los ejes de anál i s is de los principales aut ores y - 

constructos te6ricos subyacentes que han abordado el análisis 

de la relación de la con 0.ucta verbal y motora como son: l a -

teorí a psico~"lalítica , la teoria de la disonancia co ;;nosci ti 

va de Festine;e r , Lurie , las teorías ope rantes de tipo cogno

scitivo y se describe la :nan~ ra e n c6mo la a bor da el punto -

de vista operante , exponie~do los r azgos más distintivos so

bre el análi sis funcional de l a conducta el cual asume la -

presente investigaci6n , relacionando a éste con el estudio -

de la interacción entre la conducta verbal y motora. 

Con el fin de contemporiz.ar al l e ctor sobre la.s principales -

inve stigaciones que si1ven de cmtece dente y pla t aforma teóri 

ca- metodol6gica para e l diseño de este t r abajo , se incluyó -

el marco de r e f e rencia empírico de tipo operant e , e n el cual 

se brinda una síntesis sobre los objetivos , resultados y va

ric, i: les que han guiado a los investigadore s en esta ár~ a de -

estudio , y asi fundamentar y plantear los obje t ivos de este -

tra.ba j o . 

Finalmente , se presenta el diseño de la investigación, en el 

que se incl uye el método y proce dirr.iento, la representación -

de los resultados, su an!lisis y aiscusi6n , y se plantean a! 

gunas cons iderac i ones sobre al[UllaS pautas generales a tom8.!: 

se en cu~nta para la re ducción o no de la agresión en los p~ 

quei'i.os . 



" TEORI AS SOBRE LA AGRESION " 

origen y trataaiento 
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Teorlas sobre la agresión 

fSin duda, la agresión es un fenómeno que se manifie s t a de ID1llti

ples y variadas formas, abarcando un amplio espectro de actitu-

des , gestos, pensamientos, sentimientos y actos que van desde s~ 

tiles indirectas verbales . hasta crí menes violent os y enfrenta-

:nientos b~ licos;-..\ 

En la actualidad nadie niega la omniprescencia y cotidianeidad -

de la agnisi6n, es una realidad que se manifie s ta desde los niv~ 

les personale s ha sta los niveles internacionales, asi como en t~ 

das l as edades de l a exi s ten cia humana. 

,__.:-
1 Sobre .la agr esión humana , actual:ne nte no existe una teoría iS.nica 

aceptada y reconocida tL~ánimemente debido a las particularidades 

teórico- metodológicas como a las postulaciones epiSt~micas suby~ 

cientes con las que se aborda el tema; sin embargo , hay oue enf~ 

tizar que esta pluralidad de enfoaues , no implica un fracaso para 

conocerla, sino que son el producto de l a dificultad oue i:nplica 

el abordaje de este fenómeno que manifiesta dimenciones múltiples 

y complejas propias de l a conducta humana. 

Las di stintas teorías sobr e la agresi ón pueden ser conceptualiz~ 

das segWi los criterios que asuman r eferente a si este comporta

miento es congénito o adquirido , reactivo o espontáneo, Hanke ~--

l 1972) . 

La teoria Fi siológica asume que la agresión es de orige n congéni 

to ; sus plant eamientos enfatizan l a exis tencia de un n~cleo ana

tómico de la agresión , y que este comportam ento puede ser tanto 

espontáneo como reactivo l al estimular el~ctric a:nente un ci r cui

to neuralJ. La teoría Etológica lLorenz 1966; Tinbergen 1973), -

conside r aron la agresión como l a manife s tación de un instinto in 
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nato , programado filogenéticamente en una regi6n neural. Sl Psi

coanálisis ortodoxo, apoya la idea de que l a agr e s i ón es congéni 

ta; asume que el ser humano nace con el"instinto de muerte " . Las 

anteriores teorias resaltan el aspecto espontáneo de la agresión , 

en tanto l a teoría del aprendizaje considera a l a agresión co'.!lo -

una posibilidad de com~ortamiento entre muchas oue se pueden 

a:<>render, y destaca el hecho de que~agresi6n es reactiva , es

decir , como una respuesta a una estimulación exóge na. La teoría

de la Frustración- Agresión (Dollard, fliowrer y SearsJ , hace más -

hincapié e n el aspe cto reactivo de la agresi6n independientemente 

de si la agresión es un comporta~iento congénito o adquirido . La 

teorí a Biosocial l Fromm 1972), enfatiza que la agresi6n maligna -

o destructiva es adquirida en función de las contradicciones f'ug 

damentales que caracterizan la existen cia humana derivada de la 

dicotomia biológica de los instintos faltantes y la conciencia -

de si 11.i smo lla raz6nJ. Esta teoría s ostiene que l a agresión ma

ligna no es congénita puesto que la fuente de este tipo de agre 

sión no se encuentra en una región neural programada filogenéti 

camente o en un instinto de muerte sino que su origen se encuen

tra en el ºcarácter" (el cual es el resultado del engarzaroient o -

de las condiciones bX>Lógicas y las circunstancias sociales). Es

t a teor ía , enfatiza ~ue la agresión maligna puede ser a l a vez -

reactiva o espontánea, puesto que ést a reacciona como si fuera -

un impulso natural que va en busca de ocaciones para manifestar

se, o bien , creándolas cuando no l as encuentra ya listas. 

Mane jo de la agresión 

En lo r eferente al manejo de la agresión , la Et ología y el P3ico 

análisis ortodoxo , a sumen que es imposible elimi nar del ser hum~ 

no su ·instint o o pulsión emergent e de destrucción. Por lo cual -

el Psico~~álisis propone la catársis y la sublimación como medi-
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das amort i gue doras para su ruane jo . La .t:tolori:ia por su pa r t e , su

gi ere fort a l e ce r ritua l e s de comportamiento que disminuyan l a -

a.gresion entre la mi s mz e s pecie co mo por e j e:nplo : l a scnri s a, el -

entus i a s mo oor un i de al , el conoci:niento personal de i ndividuos -

de otras • <1.ciones , y en general la Céflalizacion de la ag resión a 

objetos substitutivos o a c t i·1i C.&des cons"t ruct iva.s co:no el depor

t e. 'Iai:ibi é n , la reducción del incre me nto derr.og r afico, tre.slado de 

la raza humana a otro s plane ta s , el desarme universal y la elimi 

nacion del pé. trio t ismo . 

Cont rariamente a lo sugerido por l a s teoria s anteriores , las co

rri entes .l"isiolOgica, Biosocicl y Uonductual plantean que la --

agresion no e s un coop orta~iento fatal e inevita ble en e l s e r hu

mano , por lo que pr :>pon¡; n a.lternativas para su eli:ninaéi6n ; por 

e Je mplo , la teoría Fisiológ ica propone el uso de hormona s , me dia:r 

mentos , de sa1·erentizr:cione s de los sentidos , intervenci ones quí

r6.rgic&.s como por e Je ir.:'10 las lototomías. _~l e n f cque Biosocial y 

Uon.<hlgtual , proponen corno al t ernativa arn?l i r- y r adical el c am- 

bio de l ré g imen soci~l. La teoría c onductual propone para c a sos 

particul are s y m~s especí f icos el tie mp o fuera o el castigo , la 

extinci6n , el r erorza.-:-ii c nto dife renc i al. Desde la ópt i ca c onduc

tual toda s l a s mani uulacione s d1rigi d ~ s a elimi nar l a agre s i6n -

se re e>l1zan sobre el ambient e y no sobre el individuo, ya c. ue CO!!_ 

sidera que l ps c i rcuns tanci as s oci a le:s determinan en gren me dida 

si s e pondrán en práctica o no la ag r e si6n , por lo cual se incli

na más a atender a las condicione s 0ue a los indivi~uos pre

dispue stos , esto es , la ag resión no arraig a e n el indi~q_µG-f!)Ór 

tanto el c ont rol de ésta t ampoco r e side all!. 

t;aáa U.."lO áe lo5 planteami e:>tc s acerca. de la acresi6n hu!!:a-'1a e x-

puestos por el ~sico ar.é.li sis , l a Ltolog ia, l a teoría Bio5ocial , 

la te 1ria de l e .r·ru ~tración-.n.gresi ó:i y la Fi ~iolo f'Í a , propo rcio

n Er, intentos valio ~ o~ e i n t e re s entes para e l anál i s is y mane JO -
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de la agresió'n, sin embargo, e stas 1·ormu1aciones van más allá ae 

los hechos , conceptual izando a dicho com¡:>ortamiento , no como el -

obJeto de estudi o en si , sino como "indicio" de procesos mediaci~ 

na les que est fu1 teniendo lugar a otro nivel, re ririlndose de este 

modo a conceptos y eventos como instinto , car~cter , circuito ne~ 

ro lógico , 1·rus traci6n , a los que se asigna un valor causal. 

Sin emba rgo , desde el ~gulo operante (el cuF. l sustenta este tr~ 

bajo) , el proble~a se aborda de otra manera, es decir, la agre-

si6n es estudiada media.~te un método funcional más estricto , ian~ 

lizfuldola en términos de probabilidad de ocurrencia bajo cie rtQs 

patrones de varia.o les ostenciblem<:?nte ambientales. Este análi s is 

establece relaciones empiricas especificando las varigbles inde

pendientes que la deter~inan, evitando de este modo , hacer infe

rencias de eventos neuroldgicos o ps! quicos como factores de ex

plicación . 

Sin el interés de generar m~s controversia sobre los diferentes 

enfoques teóricos acerc a de la agresi6n , y toma.Yldo en cu&nta -

las necesidades y dem&~das prácticas de la Psicologí a contempo

r ánea, hay aue considerar que el análisis experimental de la -

conductá , ademas de a bordar en forma fUncional el comportamiento 

complejo , reWie en si la primordial ventaja de se r fUncional, -

operativo y orientado a l a soluci6n concreta de los problemas . 

AdemAs , tiene el mérito de brindar resultados práct icos contun-

dentes no igualados por ninguna de l a s a proximaciones alteranti-

vas. 

Después de estas conside raciones , nasaremos a l a exposici6n de -

les ejes de análisis de l a s formulaci ones t eóricas subyacente s ·

en el estudio de l a r e lación de l a c onducta verb&l y motora, aue· 

servirán como puntos de referencia para l ?. elecci6n del marco de 

referencia conceptual de l dise ~o del e xpe rimento . 

... 
' 



" MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL 

SOB . .E LA RELACION ENTrtE LA CON

DUCTA VErtBAL Y MOTORA " 
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Diferente s conceptualizaciones 
Distintas aproximaciones teórico-~etodológicas , afirman la -

e.xi..§1.e nc.i.a-d~e z:ac.ciórL.es.t~e.c-ha-ent ~eJas pal.abras_y_ -

_to ~ actos, esta afirmación se oasa en los diversos resultadCB 

de las investigaciones que muestran diversos nive les de acue~ 

do en el hecho de C;Ue al intervenir a nivel verbal de una - 

persona puede haber cambios signi f icativos en sus cor respon

dientes acciones motoras . 

Incluso la mayoría de l a s personas , asi como ciertas prácti

cas educativas suponen poder modificar el comportamiento ~o

tor de un individuo , modificando sus respue stas verbales. 

La psicoterapia tradicional usa como dato b~sico el conteni 

do del discurso verbal de la pe.csona como fuente de informa

ción para el análisis de la din~ca de la personalidad . Por 

lo que , tiene amplia confianza en que el sujeto modi fique -

sus expresiones verbale s, lo que a su vez, servirá de "indi 

cador" al análist a , de los ca:r.bios ocurridos e n los mecanis-

~os internos, en conse cuencia , se espera que c ambie la con-

ducta no verbal del individuo . Por lo expuesto , para el ana

lista psicodinrunico , l~ ~odificacione s en el contenido del

discurso ve rbal y las conductas no verbales del paciente , 

son conceptualizadas como signos o síntomas de Ca!: bios en 

procesos internos hipotéticos . Asimismo, afirman que los ca-!! 

bios a nivel verbal e n si mismos pueden se r terapeóticos 

Krasner tl955 J. 

La aproximación psicodinémica sostiene que para t ener éxito 

en la terapia , no siempre es suficiente el c~~bio de conduc

ta , s~no que es necesario el "insight" ·, a l a ve z , ést e tre:.e 

rá como cons ecuencia lógica, el cam bio en el c omportamie nto. 
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Sin e:r.bargo, otros inv<> stigadores (Hobbs 1962 ; Saslow , 1965 J, 

sugieren que el "insight", puede ser indepen~iente del ca1Lbio 

de la conducta y que la !:!Odifica.ción en ésta, puede ocurrir -

antes o después del "insight". 

Desde otro én¿:;ulo, 'I'r<'leey y Col tl974J , demostreron que en -

esta te rapia de tipo verbal , tiene similitud con el condicio 

nailíiento verbal , debido a que en muchas situacione s del di á

log o psico&nalista , el terapeuta influye ina~vertid a7:e nte - 

con su interés y atención en las expresiones verbales de sus 

pacientes, illi ,Jlicando esto , un canibio en el contenido de su

discurso verbal y por tar:to, se sospe cha, que los cambios a 

nivel verbal y motor· sean derivados del condicionamiento ver 

bal y no precise.mente al "insig!'lt ". 

Por otro 12.do , Luria l 1972) , sost i ene que el lenguaje tiene -

una función regula:.\Ora de la conduc t a, mediante un proceso -

interno que él deno:nir!a " análisis verbal de 12 situaci6n" y, 

que a partir de e ste proceso , el individuo elabora re g las o -

comandos internaliz~dos c apaces de regular sus propias reac

cicnes motoras , por eso , para Luri a , la conducta verbal j ue

ga un pape l crucial en el desarr ollo de la conducta llamada -

de 'autocontrol". Por consiguiente, para modifi car el compo r 

t air. i ento motor de una persona basta con a l entar - mediante -

inst rucciones- su conducta verbal que activará la elabora--

ción de sus propios coma.YJdos internos , paz·a modificar su pr2_ 

pia cor.ducta. 

La teoria de la disonancia cognoscitiva de Fe stinge r tl957J , 

asume que l as per·sona s c ambi a."l s u c onducta en di r e cción ané.

l oga a sus juicios verbales que en uri momen to dado no corre~ 

pen den a sus acciones , con el ob je t o Cie re duci r su i ncon---

gruencia entre lo que dicen y hacen, e sto e s, su dison2.ncia -

cognoscitiva. 



En l as terapias conductuale s de tipo cognoscitivo , ocu1·r e al 
go seocejante que en l a terapia psicoa.~dlitica. La terapia ra 

cional emotiva lEllis , 197~ J , maneja los discursos ver·oal e s 

de los pacientes pe:ra eme en:i tan un compo1 t2--:rl. cnto adecuc;;do -

ante cierta e stimulacion. i\.edi ante el diálogo , el terapeuta -

trata de invalida.e los di scur·sos "irracionales" que tiene::: -

efectos cognoscitivos , al ca:::biar e stos juicios "irraciona-

les" en "racionales", se espera reducir la inadecur.ción e:r,o

cional que sufre el individuo , y<l.su vez , :nodiiioue el co~PO-!: 

ta-:.i ento éilte situaciones que produce n un dese: juste en la -

persona lans iedad J . 

Otros métodos cognoscitivos de tipo conductual como el contr~ 

condi cionamiento cognoscitivo de i\'olpe l 195~ J; l a sensibili 

zacion o desensibilizacion ocul ta de Vaut ela l l96~J; o l a i~ 

plosión o inundación i ma ginaria de Stampfl y Lewis l 196'( J; -

inducen a los pac i ente s a confrontar en su imaginfici6n acon

tecimientos aversivos , para cue los ree structuren y los con

sideren no tan catast ró f icos o terrible s como los pacientes -

suponen. ~stos métodos condicionan verbalmente , actividades , 

acc i ones o agentes aversivos , pera ~ue ciertas ci r cunstancia; 

de jen de prooucir ansiedad al pac i é nt e y emita l a conducta -

no verbal a ·ecuDd a ; Por ejemplo , en la sensibilización o de 

sencibilización oculta, e l pacie nte imagina t e n&r e xpe rien- 

cia& y r·esulta'.l.os positivos al some terse a una situación de 

sagradabl e , v. gr. una cirugia, hablar en p~blico . En la im-

plosi6n o inundación i~a~inaria , el paciente i~agina re peti

daoénte unR exp~ rienci& dsagradable hasta aue se insensibili 

ce ante dich ~ s i:nagenes y dejen de producirle a~si e dad , para 

que cuan~ ~ .se e~frente conc ret runente a' l3 situaci6~ i:na:.inada 

e mita la re spuesta correcta. 
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El contracondicionamiento de Nolpe , hará que e l paciente -

evoque mental~en~e las experienci cs ave r sivas que tanto teme, 

luego se le solicita que suspenda l a ansiedad medi ante técn::i:

cas de relajamie~to . 

"En la terapia conductual de tipo operante se establece en el 

paciente un r epertorio verbal destinado a dirigir la con1uc

ta no verbal , el prime ro fu.."lciona como e stímulo discri:ünati 

vo ante el cual se ha de emitir la segunda (~elzer, 1965) . -

P~ora bien , parece que el condiciona:niento verbal ayuda a la 

tera9ia, pero no basta por sí solo , es necesario manipular -

a:nbas conductas (Schmidt , 1964 J". Galindo (1974J . 

Supuestos te6ricos subyacentes en el condicionamie:ito verbal 

Entre las formulaciones conceptuales que subyacen en la con

fia"lza de los i nvest i gadores para usar el condicionami ento -

verbal como e strate gia de explo.:·ación e intervención clinica 

para modificar la con,:ucta , existe l a suposición de una rel~ 

ción funcional entre las palabras y los actos . Consideran - 

o_ue las palabras tienen un referente conductual espe cí fico , -

y que si se manipula este nlicleo referencial de l a conducta

verbal se podria influir en los actos de las personas , e sto -

es , el informe verbal es CJnside rado c omo un tacto descri pti 

vo de la propia conducta (Skinner , 1957J , dado este puente o 

eslab6n entre las dos conductas , las pa l abras controlan una 

dixención de su propia ocurrencia (Lovaas , 1954), y la con

duc t a motora puede :nanipular~e medi ,,nte el condicion~~iento 

de la conducta verbal . Por consiguiente , se concibe oue el -

estimulo generado por una de las j os conductas puede funcio

nar como un reforzafor se cu:;dario de l a otra, de t al .nane ra 

que , al actuar sobre de tL"la áe éllas cambie su corresponden

cia en la otra. 
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ve alguna manera, los inve stigadores apoyan l a idea de que -

la conducta verbal ejerce control d~ es~ imulo discrimina~ivo 

sobre la conducta no verbal , dado ~ue al condicionar la con

ducta v¿rbal , ésta se transforme en un ¿ stimulo discri ~inati 

vo que marca la ocación (da l ? señal) , para e:ni tir la corre~ 

pendiente con~ucta no verbal , la cual será reforzada o al ro~ 

~:o s no castigada ( i<u.ctz y Col. , 1976). De este ,nodo , los in

vestigadores suponen y espera'1 etlcontrar difere:1.tes niveles -

de interacción entre la conducta verbal y motora, constitu-

yéndose el C<Jndicionamiento verbal en una herra::-.ienta 6.til -

para modificar una amplia variedad de conductas no verbales , 

por ejemplo dura"'lte •.ma ent re vista de tipo conduc tual Vill-ª 

real , 1981) . 

Otra de las formulac 1otles que trata de cubrir los hallazgos

empl.ricos del condiciona.miento verbal son los pl anteamientos -

de füllers , citado en Lovaas (1961J , sobre la distintividad 

y equivalencia adquirida de la co~ducta veroa.l en relaci6n -

de la motora , ¿ s decir , l as palabras adqui~ren una propiedad 

indirecta similar y a la vez distinta a las acciones , y que -

al manipular dicha propiedad se puede afectar· la conducta no 

verbal , esta hi pótesis ¿e staca que esta propiedad i ndirecta 

de las respuestas verbales ?rov~e el eslabón conectante e n-

tre las palabras y las acciones . 

Aunque Luria ( 196UJ , no aborda d1recta:nente el análisis de -

los elementos que comparten las palabras y los actos, es im

portante mencionar s~s a~ortes para ex9licar , c6~o el lengu-ª 

je pue~e aiect ar a l a conducta ~otora . 
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A diferencia de las suposiciones de Lovaas y Millers , refe-

rente a la propiedad equivalente, del núcleo o referente co~ 

ductual , Luria , en sus estudios y reflexiones enfatiza que -

el efecto ejer·cido por el lenguaje sobre las acciones , se d~ 

be a un análisis verbal de la situación , y que a partir de-

ese análisiselaborado verbalmente , los humanos desde los 4 a 

5 a 1os de edad elaboran comandos o reglas capaces de regular 

sus propias ac ciones motoras. Luria afirma que esos princi-

pios o r¿ g las de reacción internalizadas, son elementos in-

termedios entre un estimulo y la respuesta que complementan -

o modulan una reacción motora especifica. 

Luri a , resalta que el lenguaje tiene una función reguladora -

(que en un primer mo:nento es impu.lsivo e inespecífico y luego 

electivo y significativo, externa y ulteriormente interna) 

sobre las re s puestas motoras , es decir , este autor sugiere 

que el comportamiento verbal juega un pa pe l central en el d~ 

sarrollo de la conducta llamada de " autocontrol", asume que -

el niño aprende a relacionar sus palabras y sus actos , y a -

usar su comoortamiento verbal superior o comando verbal in-

ternalizado para dirigir sus actos . 

Luria, indica que el cambio de l a s pecto impulsivo al electi

vo- significativo del lenguaje, así como el tránsito del len

guaje externo al interno, tiene lugar en la infancia a la e

dad de los 4 a 5 a .ios, puesto que en este pe riodo el niño ya 

comprende el sign ificado de las palabras y puede elaborar un 

sistema estable de reaccione s motoras me diante sólo una ins

trucción verbal de un adulto , regulando su comportamie nto ul 

terior por la re g l a retenida interiormente. Luria, señala 

que antes de esa eda d es imposible que el niño alabore e ste -

sistema establ e de reacciones. 
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Este autor afirma que . " ••• la formaci6n del len¿;ua.je interior 

est rechamente vinculado al pensamiento, lleva una etapa de -

desarrollo específicamente humana. El análisis verbal de la

situaci6n empieza a jugar un papel importante en el estable

cimiento de nuevas conexiones; el niño se orienta hacia las

señales dadas con la ayuda de r eglas que él mísmo se formula 

verbalmente, esta función de generalización y abstracción -

del lenguaje , es el mediador de los estímulos que a ctúan so

bre el niño y transforman el proceso de elboración de cone-

xiones temporarias en el complejo y elevado sistema autorre

gulador ••• esto explica el por qué las cone xiones condiciona

das, ligadas a las instrucciones verbales de un adulto pue-

den ser comnlementadas y mantenidas a través del propio len

guaje del niño, este es capaz de formular el principio requ~ 

rido de reacci6n y convertirlo en un regulador de su futura

conducta, •• • esta conducta será de naturaleza voluntaria y -

consciente, es decir , una reacción, re ~--;ulada por e l propio -

niño". 

Una de las formulaciones de ti po práctico que respalda al 

condicionamiento verbal como una herramienta útil para la t~ 

rapia, es que l os investigadores conside ran a la conducta 

verbal más versátil y de mayor disponi bilidad que la conduc

ta no verbal correspondiente, por lo que el condicionamiento 1 

verbal puede ser apropiado para modificar una amplia gama de 

conductas no verbales que son poco accesibles, muy intimas o 

vergonzosas , al punto de ser pre feri ble por el paciente no -

mostrarlas y re servarlas en secreto, es decir, el terapeuta 

no puede reforzar directamente la conducta no verbal por su -

r educida accesibilidad, por lo que e n e stos cas os , conviene -

a fectar, e l comport a~iento verbal, o alentar sus autoinstru~ 

ciones o autorreferencias par a afectar al comporta~iento co

rrespondiente. En el ca.so de Luria, equive.le a alent ar l a s -
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formul a.cienes de re e;l a s que e l individuo el abora mediente el -

lenguaje interior par a. r egular su propia conducta. 

Como podemos obse rvar, los constructos te6ricos tradic i ona-

les acerca de la interacción del binomio verbal- nó,verbal v an 

más allá de l os hechos, interp1·etando las part icularidade s -

de tales conductas , no como el objeto de estudio en si , sino 

como " indi c i os" o "sintomas" de procesos medi 1:1cionales -gen~ 

ralmente inferidos- que est án t eniendo lugar a otro nivel , -

apelando de este modo, a construct os hip6teti cos o conceptos 

y eventos ps í quicos o ment a les a los que tradicionalmente se 

les asigna un valor causal. 

Sin embargo, desde el ángulo operante , el problema se aborda 

de otro modo, pue sto que la conducta verbal y su relación -

con su correspondiente no verbal pueden expl icarse funciona! 

mente . 

Con el proposi to de esc l arecer los r azgos más distintivos de 

una visi ón funcional de l a inte rflcción entre ambas conducta.s 

expon~o a continuación l as caracte risticas me t odológicas del 

análisis expe riment al, el cua.l servirá de marco de referen-

cia en este tra bajo. 
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El análisis funcional y la relación verbal- no verbal 

El estudio de le: conducta verbal y no verbal , y la relación -

entr e ambas , puede descr ibirse y explicat·se en términos de -

un anti.lisis funcional , en el que se aborda el comportamiento 

como un fenómeno continuo y unitario , el cunl podemos segme~ 

tar no arbitrariamen te para su estudio a par t ir de variable s 

independientes , entre las que ocupa un lugar especial el efe~ 

to del medio a .r.biente . Con ello, se definen clases operantes , 

y la noción de probabilidad de ocurrencie de l a conducta pa

s a a ser sienificat iva (como un dato fundamental); a l a que -

metodológicamente nos aproximamos mediante el estudio de su 

frecuencia en el tiempo, esto es , la tasa de una respuest a 

previF..mente especificada ante cie rta estimulación. 

En esta aproximación , siempre tendremos el referente físico -

de un comportamiento , lo que evita que a la conducta se le -

conside re como algo vago , conJuso y mí stico . Asimismo, ten-

dre mos la especificación de l~s variables que la determinan, 

y con esto , la posibilida d de predecirla y manejarla .• Además , 

se mane j a la pro t>abilidad de ocurrencia de la conducta como -

dato básico que ha demostrado ser ~til p era el estudio de - 

conductas co u1ple jas - como la conducta verbal- en la.s que dos 
1 

o más respuestas se relacionan con dos o más esti!'l•Ulos. /l si -

los f enómenos complejos considerados inaccesibles, hasta ha

ce poco , a un tratamiento diI·ecto como por ejemplo: la moti

vación, e moción, angustia, represión, pensamiento, etc. aho 

ra las p~demos estudiar ba jo un rr.étodo funcional mensurable 

má5 estricto , incluso la may :>r parte de l a denominada con- 

ducta emocional , puede analiza1·se optimamente en términos - -

de pro ba bi lidad de ocurrencia de ciert .)S patrones de varia-

bles ambientales sólo analizando r e laciones em ~!ricas y evi

tando hacer inferenci a s de eventos neurológicvs o pziquicos 
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como ~ábito, instinto , predisposición , personalidad , habili 

dad , etc . como fuentes de e xplicación . 

El análisis funcional , se basa no en las respuestas resultB.!! 

tes , sino en l ¿:is varie.bles que l ?.s determinan (variables os

te nsibl emente ambientales), de tal manera que, no exolicemos 

una conducta sólo al de scrtbirla (tal como lo hace el análi

sis estructu1·alJ , no se dice nada especial de la conducta al 

decir, oue un orr.anismo identifica, percibe , observa, entie~ 

de , r ecue rda, evoca, sabe , a menos que podamos especificar -

l a clase de c ontincencins que las controlan y las determinan 

esta es toda la explicación que necesitamos , le.e respuestas -

en si misinas se explica.u. especi.ricantfo la naturaleza de la -

rel ~ci6n de control . 

Las respuestas resultantes o variables depe ndientes , sólo 

tie nen sentido en función de las variable s independientes 

que las de t e r minan , po!· esto , pode mos asegurar que dos o más 

respuestas formalmente e quiparables o distintas por su topo

gra.t ia son en realidad la misma el e.se de respuesta , es veri

ficando s i son función de l e. s mismas variables , por ejemplo, 

si dos o 1nás respuest as - como l a conduc t a verba l y su corre§_ 

pendie nte motora- con distinta topOGJ:afia son determinadas -

por las mi smas variables, l a s conduct as pueden ser consider~ 

das de la misma clase , es decir , la misma operante. 

. , 

Al enfrentarnos a clase s especificas de contingencias deter

minantes de patrones conductuaies , se evita hablar de motivª 

ción, aprendiz.aje , emoción , etc . co rno ca.:npos independientes , 

ya que podemos referirnos más a. instanciPs o paré.metros mAs -

amplios cox.o l a privación, la historia del reforzamiento, i~ 

tencidad o intervalo de estimulo , etc. como principales va-

riables de control que a determinacione s artificiales e in--
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terpretaciones erroneas de un análisis tradicj onal y forma-

lista de la conducta. 

Otra particularidad del anAlisis funcional , e s su clara dif~ 

renciacion entre el comportamiento molde ado y mantenido por -

contin~encias ambientales directas test1mulos f1sicosJ , y la 

conducta que está determinada por instz·ucciones t estímulos -

convencionales) . 

En el análisis funcional de la conducta, el compoz·tamiento -

verual y no verbal , se transforman en variables dependie nt e s 

y, como tales , son suceptib.Les de estudiarse con .Los métodos 

de las ciencia s nat urales. 

Una definición de conducta verbal, donde ésta queda definida 

como una ele.se cte resp~estas de forma identificable , funcio

nalmente relacionadas con una o m6s variables independientes 

tcomo son las relaciones funci onales básica s: est1mulos eco

icos , textue.les , intraverba.les , tactua .Le s y mandos) , es la -

e mitida por Skinner t.19'.)'fJ , que la definió como aquell a con

ducta que actlla indirecta11iente sobre e l medio ambiente , y - 

que a diferenci a de otras conductas, es molde a da y rr.antenida 

a t r avés de la mediación de otras persona s condicionadas e s 

pecifican.e nte para reforzar a.l hablante , y su e misión no de 

pende de un ambiente con propie dade s f í s i cas espe cia l <> s. 

La definición i mplica que para que una conducta sea verbal -

no tomemo s e n cue nta una f orma o topog rafi a especifica, por 

tanto , cual~uier movimiento puede s er verbal si afe cta a o- 

tro or,;i;anisrno y si se ha establecido a través de otra perso

na. Ue esta mane ra , son c onducta verbal no sólo l a conducta.

vocal, s ino ta .. bién l a escritura, los eestos y otros :novi--

mit:intos corporales t Galinrlo y Col. 19(jUJ . Sin e mbar.~o , en --
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las investigaciones sobre la relación entre la conducta ver -

bal y motora , a l re f'9rirse a l a conducta verl)al , se refieren 

fundamentalmente a la conducta vocal u oral , que es la mé.s -

común y la m~s representativa. La conducta no verbal o moto

ra se refiere a las acciones mecfulicus o ejecusiones que al

teran directa.uente el medio ambi ente físico , cor.10 '10r ejem•

plo: barrer, manipular objetos, etc . t Galindo , 1974) . 

Paniap.;ua tl978J , enfatizó que " ••• uno no puede definir la -

conducta no verbal en términos de una conducta que no es re

forzada en términos de una conducta que no es reforzada a - 

través de l a me di ación de otras 9e rsonas, esto, así, en razón 

de oue , de esta manera , no se le quite el caré.cter social -

que , efectivamente posee la con<.lucta no verbal ; este es el -

caso de la conducta social en términos de juegos cooperativos 

tRibes, 1972) . en este sentido , di re mos ~ue la conducta no -

verbal incluye todas aquell11s conducta s que el org;anismo emi 

te sin que rara e llo sea necesario n1n¿;un tipo de ejecución

verbal". 

La correspondencia entre la conducta verbal y motora puede -

definirse funcionalmente como una respuesta tactual ante ob

jetos o acont.ecirnientos del medio ambie r1te , o como una auto

cl!tica descri ptiva de l hablante; y la no correspondencia se 

ria un tacto distorcionado, donde el control de est!mulos es 

inventado tGali ndo , 1974J. 

De acue rdo con Israel tl97t3J , descriptivamRnte son posibles 

do~ definiciones sobre l a corres ponuencia : 111 corresponden-

ci u positiva, nue se define como la pre sencia de ambas con-

ductas : ver·bal y no verbal t diciendo X y haciendo X) . La co

rrespondenci a negativa , es la ausencia de ambP. S conductas -
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lno dice X y no hace XJ , este tipo de correspondencia prese~ 

t a algunas dificultades lógico medibles . 

A l a fecha el trabajo experimental en esta é.r~a ha empleado -

la definición de correspondencia etiquetada como positiva. -

La definición de la correspondencia negativa parece tener 

aplicabilidad si se emplea una secu.:lncia hacer- deci r y el ob 

jetivo se centra en la "veracidad" del reporte del sujeto, -

sin e mbargo, tal definición parece tener poco interés cuando 

se emplea una secuencia decir- hacer , pero el objetivo se ce~ 

tra en el control verbal de la motora. La definición de co- 

rres pondencia negativa no parece ser aplicable para una in-

vest igación que emplee una secuenci a decir- hacer, no obstan

te, Israel, propone una alternativa para futuras investiea-

ciones que usen dicha secuencia , ~st a es que se examine ver

balizaciones inhibí torias tal e s como " no hice " . 

A partir de las definiciones funcionales de la conducta ver

bal, motora y de las relación entre a:nbas , el campo de fenó

menos por estudiar queda ampliamente abierto . 

Con el fin de contemporizar al lector sobre l a s pricipales -

investir;aciones que sirve n de antecedente y plataforma te6r!_ 

ca-metodológica para el dise ño de este trabaj o, se incluye 

el siguiente marco de re ferencio. emp!rico de tipo operante , -

el cual pretende dar un panorama general sobre los objetivos , 

re sultados y hallazgos que han guiado a los investigadores -

en esta é.rea de estudio , retomando éstos para fundamentar Y 

plantear el objetivo de este trabajo. 

El siguiente apartado , describe cronológicamente los h allaz

gos report ados por la literatura actual sobre el condiciona

mie ~to verbal y de los estudios sobre correspondenci a 



" MARCO DE REFERENCIA l::MPIRICO 

SOBRE LA HELACION ENTRE LA -

CONDUCTA VERBAL Y MOTORA " 
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Estudios sobre el condicionamiento verbal 

Entre l a s investigaciones que abordan el fenómeno de la in-

teracci6n entre la conducta verbal y motora , se encuentran 

las investigaciones del condicionamiento verbal realizadas -

por Lovaas (1961; 1964) , Ullman , Krasner y Collins (1961) , 

Sherman (1964) , Brodsky (1967J , ·Tracey y Col. (1974J, Luria 

(1960) , quienes de alguna manera apoyan con sus hallazgos - 

que la conducta motora puede ser modificada al sólo manipu-

lar su referente verbal. 

Lovaas ( 1961), logró afectar l a conducta agresiva s1mbólica -

de niños de 3 a 7 a ños de edad (presionar una palanca para 

accionar juguetes agresivos), mediante el reforzamiento de -

las palabras agr esivas. El concluyó que el solo reforzamien

del referente verbal, fue efectivo para incrementar la con-

ducta no ve rbal correspondiente a las verbalizacione s . En un 

s egundo estudio , Lovaas ( 1964) , influyó en la selección de -

alimentos fuera del lugar del entrenamiento verbal en niños , 

solamente reforzando sus referente s verbales, y llegó a con

firmar que el condicionamiento verbal tiene efectos en la .

respuesta motora relacionada fuera del lugar del entrenamie~ 

to verbal, aunque en este·caso hubo control limitado de la -

conducta no ve rbal (consumo de alimento), Lovaas arguye que 

al progresar las sesiones de entrenamiento se reducía la --

efectividad del condicionamiento verbal , este autor asume -~ 

que este efecto es posible se de ba a variables como la saci~ 

dad del estimulo reforzador (dijes y aprobaciones por un tí

tere) , y el exceso de comida; esto lo concluyó de l a observa 

ción de que conforme progresaban las sesiones los sujetos p~ 

recian menos "gustosos" por hablar con el titiere, incremen-

tándose tambi~n su indiferencia por el reforzamiento tangi-

ble . Otra posible v ariable es c•ue l a conducta del títere fue 
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más compleja , ya que al dar el estimulo reforzador, simultá

neamente le daba al niño una "orden implici ta", e sto le di6 

la base para suponer un efecto subyacente en la historia del 

reforz~~iento del sujeto con sus parientes , los cuales han 

tenido interacciones similares. Otras posibilidades , expone 

Lovaas , es que el reforzamiento social regularment e no es un 

r eforzador positivo y que el tipo de comida usada fue poco -

re forzante • 

Un estudio derivado de lPs investigaciones en psicoterapia, 

que apoya el efecto del condicionamiento verba l es el desa-

rrollado por Ullman , Krasne r y Collins ll961J, quienes se a 

bocaron a investigar algunas hipótesis de la psicoterapia a 

saber 1 . - una persona puede influir en otra en una direcci6n 

predecible; 2. - este cambio tiene efecto sobre la conducta -

en una segunda situaci6n crí tica; y 3. - que la conducta mod:i::

í'icada en la si tuaci6n crí tica es asociada con un aspecto e~ 

pecífico de la conducta circunscrita al experimentador. El -

estucho se dirigi6 concretamente al punto dos, el cambio de -

l a conducta del sujeto en otra si tuaci6n diferente a la exp~ 

rimenta.l. Ullman y Col., lograron a'.l ectar positivamente las -

re l~ciones interpersonales de adultos neuropsiquiátricos en

w1 breve tiempo de inter·vencj6n en situaciones extraexperi-

mentale s manipulando únicamente sus pa labras emocionales 

(exprezar sus sentimientos a otras personas), el repetir o -

hacer una historia. 

Ullman y Col ., suponen que el ~xito obtenido s e debió a la 

relevanci~ del uso de pal abras emocionales en este tipo de 

personas , ellos aclaran que esta .t~cnica no es pertinente pg 

r a pacientes regresivos quienes no pueden contar historias . 
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asentando que tales personas pueden beneficiarse mejor con el 

condicionamiento operante motor . Asimi smo , las investigacio

nes suponen que con sujetos altamente verbales o normal es , -

co mo lo "' estudiantes por ejempl o, la prActica, del habla y de 

palabras emocionales en particular , pueden ser menos efecti

vas , debido a que este tipo de sujetos nece sita menos expre

siones emocionales. Este estudio apoya la proposición de que 

los cambios en la conducta del paciente pueden ser condicio

na~os por conductas específicas del terapeuta , y concluye - 

que dent ro de las limitaciones de su estudio, hay evidencias 

para pensar que el re fo r 1.amiento personal positivo de la con 

ducta del experimentador es un f actor importante para los - 

cambios significativos en l a conducta del paciente . 

Contrariamente a los estudios que ap oyan la efectividad del -

condicionamiento verbal , el estudio realizado por Brodsky -

( 1967) , reportó no haber logrado afectar la conducta socia l -

de una adolescente con retardo en el desarrollo mediante el -

reforzami ento de los juicios ve r bales en una serie de ent1·e 

viste.s , si bien, él obtuvo el condicionamiento verbal, no se 

observó una generalización hacia la conducta no verbal de la 

paciente en el medio estructurado , asi como en l e prueba de -

gene ralizacion, no siendo asi el re forzar directamente la. -

conducta social (respuest a no verbal) , oue consistia en ju-

gar y/o hacer comentarios amistosos a otro sujeto . Este e st~ 

dio no apoyó el supues~o de que al modificar la conducta ver 

bal , producirá c ambios en la conducta no verbal. Brodsky ar

gumentó que los resultados no necesariamente indican que no 

exi sta una relación entre la conducta ve rbal y motora , pue s 

to oue no hay posibilidad de que haya alguna .r·elación gene-

ral para la cue stión de la "causa" y el "efecto " que mantie

ne la rel~ción entre la conducta verbal y motora. Es mAs po

sible que la "causa" y el "efecto" sean funciones de condi- -
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ciones particulares y de la conducta en e spe cial que se ma-

ne jó e n este estudio . Erods ky man ifi e sta que l a s investi~a-

ciones del condicionamiento verbal mostraron que su e fectivi 

dad depende de un tipo de vari ables de las situaciones soci~ 

les , t ale s como el tipo de poblacion , el estimulo reforzante , 

se ñales o vari ables interaccionales t Kanffer , 1966) , y otra s 

como las deficif.nci as de lf' conducta verbal sobre lr~ motora -

( Staats y Staa.ts , 1963J, y el tipo de psicopatologia como el 

Cét !O. O de la psicopat ía ( lVic . Co1·d y tlic. Cord, 1964) . 

Otro estudio donde se evidenció un cont rol limi tado d! la con 

ducta no verbal (el j uee;o de los ni .1osJ, por medio del condi 

cionamiento ve1·ba.l , es el de Sherman ( 1964) , aunque él no o_2 

tuvo un cambi o significat ivo e n l as ejecuciones no verbales, 

aL'gumentó que sus resultados e sté.n en estrecha concordancia -

con l a serie de experimentos de Lovaas, en los cuales la mo

dific c:. ción de l a conduc ta ve r bal produjo un control parcial -

sobre subse cuen t es conñuc tas motoras , siendo otro punto de 

conco.t·d&nc i0 , el he cho de '1Ue el control subsecuente sobre 

la ccmducta no verbal fue a l e o limita da . Brodsky argume nta 

que dos factore s pueden se r consider~dos para explicar el 

control limitado sobre la conduc t a motora , prime ro, puede 

ser .resultado de l a s sesiones ue condicionamiento verbal re -

lat ivamente cort a s , y segundo , poca administraci ón de refor

zadores . Fin<lmente , argumenta ouc este control puede depen

de r pod .: r osamente del tipo y dureciOn de la historia de int~ 

r acciOn verbal y no ve r Gal de cada ni ño. 

Tr acey y Col. (1974) , demostraron a su vez la vi~bilidad del 

condicionamiento ve.L·bal en paciente s a dultos psiquiAtnicos , 

al observarse en sus resultados el aF;Udo incremento de las -

dos clase s de respuesta verbale s (juicios de actividades - - -
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o acerca de las personas) , l ? s Cué1 les afectaron a la conduc

ta no ve rbal relacionada en l a s situaciones e xtraterapeútica 

pue s los sujetos realizaron f ue r a de l espacio de entrenamien 

to las labor·es progr amadas , mas no S t: generalizó al hacer co 

ment arios a l as personas , esto último se debió al instrumen

to de evaluación sobre la generalizeciónque fue demasiado 

este.ndar·izado , no obstante , observa ron ciue las rel ?.ciones in 

terpersonales mejoraron lo cual fue registr~.do por l a.s obser 

vaciones informales. 

Un estudio oue demostró con éxito que el condicionamiento -

verbal puede a fectar a l a subsecuente conducta moto ra , fue -

el experimento realizado por Kurtz y Col. ll976J , quienes l~ 

graron afectar significativa.ir.ente la concluct a no ve r bal (le

vantar la basura) , en n iños preescolares, fort a l ec i éndoles -

un juicio veroal de autorre ferencia "ant idesorde n" , que con

sis t i a en decir: "yo no soy sucio , yo reco j o la b~sura y la -

tiro en el cesto". Los resultados sugie r en ciue l n conducta -

no verbal pue de manipularse reforzando las inst i·ucciones --

autorepetidas o juicios de autoreferencia , de spreci~ndo el -

l apso que va entre el entrenamiento y la oportunidad de eje

cutar la respuesta en sitios di ferent es al del entrenamiento. 

A dife re nc i a de los estudios de Lovaas y i:>herman , este estu

dio no usó estimules fis i cos discriminativos , ya que los ni~ 
ños no se les proveyó de ayudas fisicas para citar el recue r 

do de los juicios de autorefe renci a condicionadas. Este est~ 

dio , e stA de acuerdo con los experimentos anteriores de 

Lovaas , Tracey y de Sherman, en la opinión de que la condu~ 

ta verbal;:>uede mo dificar a 111 corre spondiente conducta no -

verbal. 

Desde el. punto de vista neurofisio l 6gico y del condiciona- -

mi ento clás ico , Luria en 196U , logr6 i nhibir l~ s respue stas-
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innecesarias (apretar una pelotáJ alentando la autoinstrucci6n 

de niños de 3 a 4 a.iíos de edad, a etiante un a ot elo te "aferen

tizacione s te retorno" (una especie «e retroalimentación) , en 

el cual las señales, ratificadora s del cun1"limiento de la ta-

rea, fueron l a s propias p a labra s de los ni ños, e ste modelo ee -

illlpleme ntó alentando a los niños con la instrucción: "aprieta -

la pelota, di c iendo a l a vez. 'anda' cuando veas el destello de 

luz " , Peskovskaya y Ti jomirov a , reportaron que e sta sugerencia 

da da a los niños , eliminó la dispersión de los procesos motri

c e s, ya que los niños coordinaron est rictamente los movi11ien- 

tos i nnecesarios con las &e ñales , no obstante, cuando se eli• i 

nó el comando verbal " anda", las r eacciones 11otoras se difun- 

die r·on, tornandose pobremente controlables , por lo que Luria -

conc l uyó que el 111ovia.iento motor s e subordinó al lenguaje del -

ni ño, el cual s e transfor ma en el nexo entL·e el estiaulo candi 

cionado y la reac ción motora . 

Además de mostró que en esa edad \3 a 4 años), la influenciar~ 

guladora del lenguaje sobr e el comportaaiento proviene itel as

pecto i úe speci fi co e i mpu leivo del propio lenguaje del ni ño -

mas que de s u aspecto ele ctivo-significativo . 

Las anteI·iores investig aciones estudiaron los factores q_ue in

fluian en una supuesta co i-respondenci a enti·e la conducta ver- 

bal y no ver bal, sin e mbargo , la meta de é stas fue modificar 

la conducta no verbal a través de l a verbal, y no justamente 

el establecimiento del reporte verbal veridico de su conducta 

motora , es decir, no se a bocaron a e studiar direct8.lllente , loe 

procedimiento& bajo los cuales se e sta blece esta relación y -

s e mantiene estable. 
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Estudios sobre la correspondencia entre la cond~cta verbal y 

motor.a 

El estudio de la correspondencia entre la conducta verbal y -

no verbal, fue aborda~ por primera ve z por Hisley y Hart en -

19ólj , e llos se propusieron desarrollar los procedimientos ne

cesa1·ios para producir la correspondenci.a entre los actos y -

las palabras en ni ños preescolares, de tal modo que la con-

duc ta no verbal pudiera ser modificada so lo por e 1 re forza-

mie nto del reporte verbal. Lo primero oue hicieron fue esta

blecer medi :inte el condicionamiento el co:~ponente verbal de 

sea6o, obse rva.tldo un insignificante cambio en lA conducta no 

verbal, pues el condicionamiento verbal afect6 a la no ver-

bal en forma muy limitada. 

Ellos demostraron que si un maestro premi aba a un niño siem

pre y cuancl.o s us palabras reflejaran e xactm11e nte 1 ~ conducta 

en juego se de sarrollaba la correspondencia entre lo que el -

ni r1o hace y dice . Después de que se reforzó re ptidame nte l a 

secuencia de conductas no verbal- verbal (hacer luego decir) , 

al hacer contingente el r eforzamiento§Olo sobre la conducta

verbal (el reporte de su conducta pasada), los niños reci-~

bian reforzamiento siguiendo una secuencia de conductas no-

verbal- verbal, de e sta manera la correspondencia entre los -

actos y las palabras se mantuvo. 

El hecho de que el·condicionamiento verbal produce una co~-

rresponde ncia insignificante , esto es , que lps palabras ha-

yan afectado a los actos, es posible que sea efecto de un re 

f orzamiento accidental de la correspondencia, arguyen los in 

ve st i gad.ore s . 
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Por otra parte , estos autores , asumen que el papel de los -

co mentarios de inconformidé.d del maestro , en .tanto ratifica-

c i ón a su conducta pasada de falso o verdadero de l reporte -

verbal del ni iio , no funcionó como un castigo , ya que al tono 

de vo z del maest ro se le eliminó el sentido puni tivo cuando 

dec1a: "tú, realmente no lo hiciste " . Tampoco al material -

clasificado como fácil o di f ícil (pinturas y bloques), fue -

una variable que haya afectado los resultados entre los gru

pos expe r imentales de ni ñ.os a <iuienes se les asien6 un t ipo -

de material. 

Risley y Hart concluyeron que el entrenamiento consistente -

e n reforzar repetidamente la secuencia de conduc tas no ver-

bal- verbal , desarrolla una corr espondencia generalizada en-

tre las acciones y las palabras de los niños, y que raramen

t e los niños emitieron la conducta no verbal bajo un progra

ma de reforzamiento diferencial de la conducta verbal , así-

mismo , sumen que l a conducta no verbal puede s e r mant enida -

después de un reforzamiento de l a correspondencia, simple me!!_ 

te fortale ciendo su r eferente verbal , &stos autores , sugie-

ren como la causa por la cual su procedimiento de entrena--

miento produjo correspondencia ent re ambas conductas , al he 

cho de que la conducta verbal ejerció el C)ntrol sobre l a -

no verbal . 

En suma, Risley y Hart , lograron establecer una corresponde!!_ 

cia generalizada entre l a s palabr as y l as acciones , además -

consiguieron contro l ar l a conducta no verbal a travé s del eg 

trenai11iento verbal , sugi r iendo que si se desea obtener tal 

control , es aconsejable entrenar directamente la secuencia -

de conductas no verbal- verbal (hacer- decir) , en ve z de sólo 

r e forzar las palabras. 
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Desde la publicaci6n de los hallazgos de Risley y Hart , algunos 

estudi os ampliaron la apl.icaci6n de los procedimientos de c orre~ 

pondencia, y s e abocaron a clarificar los proceos por los cua l e s 

el entrenamiento pod~a ser eficaz (Israel 1973; Israel y O'Leary 

1973; Galindo 1974; Rogers y Baer 1976; Israel y Brown 1977; --

Karoly y Dirks 1977; Peacok, Lyman y Rickard 1978; Paniagua 197~). 

Israe l en ¡973, ~álu6 la secuencia decir-hacer para la adquisi

ción de la correspondencia, y la compar6 con la implementada por 

Risley y Hart (hacer-decir)., observando que el re forzamiento de -

cualquiera de las secuencias producía mayores niveles de corres

pondencia que cuando sólo se reforzaba la conducta verbal, es d~ 

cir, el condicionamiento verbal log~6 un control limitado de l a 

conducta motora. 

Lo anterior s ugirió que un agente s•cializador no debe suponer -

que el s6lo monitoreo de la conducta vrrbal es suficiente para -

controlar la conducta no verbal de los niños, además indicaron~ 

que al niño se le pueden enseñar diferentes secuencias de corre~ 

pondencia. 

Por etro lado , un dato importante a considerar del trabajo de -

Israel , es que al conectar la secuencia decir- hacer, de s pués ·de -

la opuesta (hacer-decir) se incrementaba la correspondenciaJ No -

obstante, ésta se decrementó cuando se volvió a repetir el mismo 

procedimiento por segunda vez. Israel , supuso que este efecto P2 

dría debe rse a un efecto de "fatiga", siendo necesario conside ra

un e f ecto de "erden de actividades". 

Finalmente, concluy6¡que lQS niños aprendieron una corresponden

cia generalizada mediante la secuencia decir- hacer, y que refor-
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for:na de correspondencia, per o si alguien de sea de sarro llar otras 

formas de relación como la secuencia deci r - hacer , la autoinst ruc

ción o l a repetición ve rbal concerniente a l a conducta futura, -

puede requerirse un ent re namiento adicional . 

Otro estudio que confirmó que e l r e forzamiento de cualquiera de -

l as dos secuencias de corr espondencia produce incremento idéntic o 

en a:nbas conductas (verbal y motora), y que el sólo reforza:nien

to de l é?. conducta verbal produce un l i gero o nulo inc re mento en 

la conducta motora, fue el de I srael y Brown (1973). 

Ellos evaluaron qué secu~ncia (hace r-decir o decir-hacer) , s e ad

quiere con más facilidad , y 3i cada una de éstas facilitaba l a -

obt ención de l a secuencia opuesta. 

Sus resultado3 mostraron una marcada desventaja de l a secuencia 

hacer- decir, en tanto su inversa deci r - hace r , ~redujo más rápi ja

mente un alto nivel de corre spondencia , facilitando la subsecuen

te adqui sición de l a secue .":cia opuesta hacer-decir. 

Este r e sultado l es hi zo suponer , que esta ventaja se podría deber 

ya sea a lo que sugi r ió Luria ( 19óO J, referente a que la secuen

cia decir-hace r posible mente faci l i te la fu:Jc i ón r eguladora del 

lenguaje sobre el comportamie:Jto motor o bi en , a que la cond1..1cta 

verbal ( oral), funcionó como un est í mulo discr iminativo para la

subsecuente conducta no verbal , enfatizando que l o anterior es -

po s ible dada l a versatilidad de la conducta ve rbal contra la mo

tora . 

Una implicación práctica de este estudio , arguyen los autore s , -

es que s i alguien dese a entrenar l a congruenci a o corresoondencia 

ent re ambas conductas , es más apr opi ado establecer una secu0 ncia 
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tecir- hac·er, para que é s t a se ad?uüra r~.pids.;nente y a su vez , f-ª 

:ilite la ulterior adquisición de una s ecur:; ;icia diferente , esto -

is , un niño que ha aprendido a d~cirlo oue va a re ali z2r y luego 

Lo ejecuta, puede emplear dicho ~ntrena::ri.ento para cuz~do apren

ia una relación diferente , en la cual él report e veridica:nente -

su comportamiento pasado. 

rrr: 1001155 
Final~ente , sugirieron que el desarrollo de la corre spondencia -

medi~nte una secuenci a decir- hacer, ti~ne i mplicaciones para el 

desarrollo del autocontrol de la co.1ducta y la implementación de 

programas de intervención , además , suponen que el entrenamiento 

de la secuencia d:!cir- hacer permite a los ni ños util izar su len

guaje coino u.."le. .;.unción autorreguladora de su conducta, tal como -

lo sugirió Luria. 

Otro estudio, en el que además de d3most r ar la efectividad de -

lo s procedimientos de correspondencia , y los alc ance s limi tados -

del condicionamiento verbal , analizó o t r as v ari able s a con . ide rar 

en la inLeracción de la conducta verbal y mo to ra , como la función 

de los instigadores a la respu~ sta motora y el condicionamie nto 

motor , f ue ~ 1 realizado por Galindo (1974). 

El , estudió espe cíficamente los efectos que se producía~ en la 

conducta motora al reforzar di fe r encie liuente la conducta verbal, 

ta"lto cuar.do hay correspondencia entre ambas conductas como cuan

do esto es ine xistente ; además, investigó los efectos producidos 

en la conducta verbal y en la correspondencia al reforzar difer!!! 

cial~ent e l a conj uc : a motora , así como ta~bién el papel de los -

est í mulos instigadores en esta inte racción . 

Este autor demo s tró experimentalmente que la correspondencia en-

tre ambas r espuest as puede establecers e , eliminarse y r eesta ble

cerse refor~a,do las re sp ue stas verbales cuond? eorresponden o no 

corresponden a su contraparte motora , y ~ue el control logrado -
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varia de sujeto a sujeto. Además , el reforza:nL:nto de l a corres

pondencia produce correspondencia, y el reforza~iento de l a no -

correspondencia produce no correspon.:: encia; por lo que arf;Uye 

que el hecho de que a veces al reforza r la conducta verbal se a

fecte a l & re spuesta motora sin antes reforzar a la corresponden

cia e:1tre ambas conductas , no s6lo s e deba al re forzamiento acci

dental de la correspon · e~cia (t a l como lo propone Risley y HartJ , 

puesto que i:. unbién en otras ocaci:mes se refuerza l a no corres-

pendencia; lo cual implica que el efecto que se produce al refoE 

zar la conduc ta verbal inde pendientemente de l a correspondencia 

se debe a otras variables que a6.n no se han explorado, por ejem

plo el castigo aplicado a la corre spondencia o no corresponden-

cia de a;nb as re s puest as. 

Por otra parte , Galindo observ6 en su estudio , que el reforza~i e!! 

to de l a conducta verbal produce un efecto limitado en l P CO!! 

ducta no verbal , y que éste incre ment6 más l a frecuencia de la -

conducta verbal que 1: motora; e stos r esultados cor~uerde.n con -

los de Lovaas (1961 ; 1964), Sherman (1964), y Ri sley y Hart (1968). 

Sin embargo, arguye que, a6.n se i gnora el porqué al reforzarse l a 

conducta verbal , unas veces se afecta a la conducta motora y o

tras no hay nin~ e fe cto - co~o en el caso de Brodsky (1967) -

o lo hay pero es pequeDo • 

.Por otro l ado , encontró que cu2ndo no se refuerza la correspon-

dencia, esta ea fllnCión de la aplicaci6n de estímulos i nstigadores 

a la respuesta motora; esto i mplicaría , argu:nenta Galindo, aue -

la corre spondencia se establece siempr e que se dé la conducta rn~ 

t ora y, adem~s halla un estimulo discrimin¿o_t ivo , -.ues se ha de-

mostrado. que el re forz <:. :niento de l a conducta mot ora afect a a la 

conducta verba l , E: s decir , produce correspondencia. 
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Una explicación al he ch o de QUe ?ara establecer un control disc.ri.

minativo se a nece s ario reforzar l a r es'.)uesta verbal cuanno se ha 

eillitido l a respuesta motora , e s (' Ue " • •• el i nforme ve r bal e l!! un 

tacto desc r iptivo de la propia conducta, por tanto , está bajo el 

control del est í mul o disc r imina t ivo de emitir l a conducta motora" 

Skinner (1957h citado por Galindo. 

Los estudios de Galindo a~oyan los hal lazgos de Risle y y ttart , -

quiene s afirmaron que de spués de estableci da la corr~ spondencia, 

ésta podía ser aumentada por el s6lo reforzamiento de le conduciB 

verbal. 

Ot ro estudio que a.')oy6 la efectiviC.ad de las estrategi as de co-

r r espondencia para incre~entar ambas conductas , y que el condic iQ 

namiento verbal afecta mí nimamente l a conducta motora es el de -

Rogers y ?aer (1976) , quienes 2.mpliaron lf demostrac ión de l a e

f icacia de l entrena_'l1iento de correspondencia pa r a desarrollar en 

pr~escolf,res conductas más inte r activas socü·lmente como l F. s de -

alabar y compartir , uti l izando particu:armente la s ecuencia hacer

decir. 

Ellos obse rva r on marcadas diferenci;:,s er:tre l a conducta de compa_r 

tir y l ~ de alaba.r , tant o er. su incremento como e n ln prue be de -

generalizaci6n, por lo que fue necesario U."l e:it r ena rniento adiciQ 

nal , particuli:;rmente , en ;La habilidad para <lab&..r de un 1~:odo m¿s 

creativo y espontfuleo. 

Ellos suponer. que e s ta diferencia entre 12s conductas, es posi-

ble Ee de ba a la histori~ de reforza~áe~to (la existencia o 

no en el r epertorio del su je to) ; o bien , al tipo de reforzamie n1D 

que se r ecibí a: en el ca ~o de el 2bar se r eci t ia reforz2mi ento so

cia l , !I'.ie:'ltras c;ue l <> c onducta de compartir r ecibía r efo r ze.mie:nt ':> 

material ; o tal ve z , el nú::.:: ro de cesione s pa ra model ar l e.s é·l e -

benzG. s . 
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Estos autores , aclararon que tres aspectos no estén r esueltos en 

s u estudio , r.me re quieren se r consi de r aó.os y e valuados , estos -

s on: la de:nora de la entrega del reforza.mie~to tme t erial solicit~ 

do ::ior <? 1 ni •fo ) ¡ Sl efe c t o del .node l a'Iliento del adulto y l a e;en~ 

ralización. 

Finalmente , un hallazgo im?~rtante de ~ ste estudio fue que , las 

concuctas prosociale s tcomo alabar y compartir) , pueden estable

c e r s e refor~ é.~do direct ar:ie~te la correspondencia s in e.ntes reali

zar el c -:mdiciona'Tliento verbal co mo cond ición necesaria par a es

tab l ece r l a congruencia entre a:r.bas conduct a s . 

No obstante , el ant e rior aporte de Roge rs y Baer , referente a la 

exclusi6n de l a fase del condiciona~iento verbal, pe.ra el entre 

na::rient o dire cto de l a corre sponde~cia , I s rae l y Brovm ll977) , -

conside raron qu~ en ante r iores invest i gacione s ( ~i sley y Hart - 

l <;J 68 ; I s rae l y Br own 197 3 ) , e xiH Í é. el supuesto de que l a fase -

dé l reforzamü ,n to del c ontenido verbal no e r a me r amente un proce

din.i ento pre vio de c ontrol para la iase de corre s pondenciH , s ino 

ro u e ~sta establecí a un me ói a C: or verbal n e cesario ".'U e facilitaba 

l a ult e rior adquisición de corre s pondencia. 

Sin embar e;o , Israe l y Brown , e.rgu-:.entai-on eme se podrí R produci r 

un efecto opue sto, pues l F. fe se de contenido , podría interferir

con lEi sub s ecuent.e adquisici6n de l a corresnonde r.cia , en r az6n -

de cu e a l ni.1o se le premi é. por· decir y no hF. c e r. 

Consider ando las posibles i mpi caci ones ó.~ l condicionami~nto v e r

bal previo al antrena:ni e:r.to de corr s1Jonde nci < par~ l a ed,,uisi-

ción de á sta . Israel y orown , evalur- ron esta f e se , par a de t e r mi 

nar s i ést e interf i e r e o f ECi l i 1a l a subcecue ~te adouisic ión d~ 

l é' correspondencia , y v alorar el c ontrol s ubsecu ente oue pu ede -
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ejercer el monit oreo verba: sobre l é conducta no ve r bal re l acio-

ne.da. 

Ellos encontraron que el r eforzBmi ent0 directo sobre runb2s con-

ductas t verbal y motora), sin !)revio condiconami ent o verbal , pr.Q. 

dujo un incremento notable en l & ~ or~e spondencia , y cue el condi 

ciona.r.ient o verbal, incrementó l a s verbalizaci0~es , ma.s no asi -

l a conducta motora. 

Por tanto sugiri e ron que la f ase de condiciona~i cnto del c onteni

do verbal , de be conside r arse y conceptualizarse co~o un procedi

miento de control , y no como una fa f:e previa necesaria para el -

entrenamiento de l e. cor respondencia. 

Una aplicación concreta , que sugieren estos autores , es que un -

aeente socializaJor pue de elimin2r la fase del condicionamiento -

verbal y entrena r directa.'T1ente la correspondencia. Por ot ra paI·te 

arguyen que , la aplicación de los procedimientos de corresponden

cia o condiciona::-.iento verbal , de penderá de 1 2s exigencias prác

ticas que requie r an l a s circunstanc i a s propia s d~ l r conducta -

del individuo • El condicionamient o verbal es deseable en circuns

tanc i &.s donde exista una dificult ad pare. llevar a cabo l a. condu~ 

ta no verbal ; o bien, que la conductc: blanco sea suf iciente mente 

í ntima o ver~onzosa . Sin embar go , en aquell as circunstanci ~ s do~ 

de estas dificultades no están presente s , es preferible un proc~ 

dimi e~t o de correspondenc i a . 

Otra investieación , que también constató que el reforz~~i L nto de 

la correspondencia incrementa a l a s dos c onductas tverb! l y mot.Q. 

raJ, en· t ant ,) que el condici ona:;iiento ve rba] incrementa m?.s l Fs -

ve rbalizé- cione s oue l as acciones motoras , fue el de Karoly y --

Dirks tl977J , quienes demostraron exi s tosamente l P eficacia de -

las estrategi as de corre s pondencia pan . incre ment ar conctu.ct s s de 
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autocontrol (ver Kanfer y Phillips ,1976) 1 comparendo al reismo 

tiempo amba.s s ecuencic.s (hacer - decir y decir- hacer) para tal --

efecto . 

Ellos reportaron que la se cuencia dec ir-hacer , tuvo niveles altos 

de correspondencia, por consiguiente , mayor conducta de autocon

trol que l a secuencia hacer- decir. 

Los autores suponen que estos resultados pueden de berse a la opoE 

tunidad de hacer un juicio verbal de "intención", tal como lo s4li-

ri6 Kanfer y Karoly (1972) • En la. secuencia de cir- hacer , existe -

l a posibili dad de que se fo rme una cedena asoci2tiva de intenci6n

e jecuci6n, que aumenta l a posibilidad de que ocur r a l a re spuesta. 

esperada. En cambio , debido al orden en que están dispuestas l es 

conductas en la secuencia hacer- decir, no existe dicha oportuni

dad . 

Un resul tado irr.portante a conside rar es que , ellos obse rvaron -

que lo novedoso del juego, i ncr eme ntó los reportes verídicos e n 

ambas secu~nc i a5 durante l a linea.base. Otro dato interesante que 

re : ort aron fue que , dur2J1te el condicionamiento ve r bal , en la s~ 

cuencia hacer- decir , hubo ter.dencia de pr rte de los niños a men

tir , no siendo asi en la secue:"tcia opuesta . 

Otro estudio que apoyó los hallazgos re fe rent es a l e! efectivid"·d 

de l as estrategias de correspondencia e s el de Peacok, 1-yman y -

Rickard (197tlJ , quienes se pr opusieron estudiar la congruencia '3'r 

tre el r eporte de un obse rvador y el autorre ~orte de adolescen-

tes c omo función de l E dificultad de las tareas . 
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Ellos consiguieron que los adolescentes reportaren con ver2cidad 

y exe.cti tud su conducta de limpi ez2_ ( cle.s ificada e n ta.re es fác i

les y dificilesJ , reforzándoles el autorre porte verídico , es de

cir, cuando el autor-reporte coincidia con el re oorte de un obse.!: 

vador. 

Reportaron, que e l condicionamient o verbal de los autor_ eportes -

(falsos o verd ade ros ) , logró sólo exe.ge r a r el informe r especto a 

lo que ve r daderamente real iza.ron . En tanto que , el reforza.~i ento 

de la c orr e spondencia (in forme de auto~reportes veridicosJ , i n-

crementó t anto la realize.ción de la actividad como l a del r epor

te ve rdadero , por cons1~'"Uiente se produjo más conr;ru;; nci a entre -

el infcrm~ de los adolescentes y de l obse rvado r . 

Estos autores , asen ta.r on que lo s r e sultados de su estudio con--

cue rdan y apoyan la posición de nisley y Hart, auiene~ sugiri eron 

que después de entrenar la correspondencia , el re forzamiento de 

la conduct a ve r bal (el auto_ re~orte J , puede mantener a l a conduc 

t a n:ot or·a correspondiente . 

Por otra parte, indica r on que les tareas dificiles f ue ron re acti 

vas al automonitoreo , esto es , ést e afecta a l a respuesta no -

verbal . Finalmente , con s i de r aron que l a naturaleza de l as activi 

dades lfáciles o difícile s), además de ser ur..a v ari able que se -

relaciona con muchos r e sultados obtenidos en l as investigacione s , 

es un factor importénte a considerar en l e elección de l e s estr~ 

te gias de modi f icación conductua l . 

Finalmente , Paniagua ( 197bJ , además dé constai ar nuevamente l os 

e.lcances limitados del conoicionaJrii ento verbal, y apoyar l a efe.s, 

tividad de las estrategias de correspondencia , logró hacer a ~s-

tas más cons iste:'ltes y e fe ctiv2s , reforz.: ndo l as conductas i nte_!: 
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medi as exi ~tentes ent r e l E verbé'li :é.Ción y l a ejecución mot ora f i 

:ial . 

E:ste autor , demostró que e l r efor z.a ,.ie:ito de l as conduct a s inter

me di as r esu ltó ser una condición i mpcrté'nte y e fectiva para i:-ue -

los ni~os realizaran más consistenteoente l a conducta no verbal . 

Paniagua , a rguye oue " • • • ~sto se ex9lica en razón de 0ue l a s re

laciones de contingencia para estos ceses, abarca el con junto -

mé.s gene r al que cont i<:me a l a conducta v e r bal , l Ps c onauctas in

termedias y a l a conducta no ve :' bal , ;ior cons iguie::te , s i e ndo -

las condu ctas intermediéS parte del mismo proceso , esto i mplica 

que en e l análisis f inal el sujeto s e verá precisado a ~antene r

u..~a rela ción cohere:Jte entre l o que dice y lo que h ace , y los d~ 

más miembro s d_ la comunid¡;d podr ful s seeurar con mayor Drobabili 

d a d de ac i e rto , que Gicho sujeto realmente corres,onde rá su c on

ducta verbal r elacionEda, sie~pre y cu:- nd o las conductas interm ~ 

di r:.s básicas hayan s ido proc:r <.tmc:. da s pa ra U..'1 sujeto en pr rticular" . 

Una a plic ación e cuca cional , que .Paniagu2 su gie r e , e s oue Uil. mae~ 

tro puede re ducir tie !Tlp o y esfu e r zo p a r a 1: nse?í;: r t e re r: s más pro

ductiva s a los ni:1.os , interviniendo en conductas i nt er:nt: '.ii a s b! 

s ica s , que impliquen l e. re cliz2ci6n fin él de un obje tivo . 

Los a.'1teriores estudios s o bre el estable c b ,ient::i de la correspo_!2 

dencia, se abocar.::n a increme:Jtar conductas con ti.ife re .te nivel

de co.;;ple jidc;.d social ; v . ;_r . jugar con un dete r :r.inn::o j ugue t e o 

mani pu l ar ciedo .r.a-¡;eri a l ( .?.isl ey y :-'.art , 19 ó8 ; I srael , 1 973 ; 

I s rae l y O' Leary , 1973 ; ~alindo , 1974 ; I s r ael y 3rown , 1977) , a 

l aLar el t r a bajo de los co::.9a?ie ro s d.e rnanerc;: creativa y es:;¡o:1tá

nea y co :::partir !r.c: terial ( :1o¿T¿rs y ~ae r , 197o J . orde:1'.:: r y li'!!- - 

piar u:1 -:: s 9e cio en la::: cu~ s e inclui a.'1 tar eas :·r.ciles y difíci-

l e s (F•eaco:< y Col. , 1970 ), c 0n:5.uctas ée autocont rol Uaroly y - 

Dirks , 1977 ) • y d ibuj a r fü;uras , \' cor.duct a s i:1termedüs oue im-
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plicaban esta tarea , po r '"je::-.·Jlo : pedi r los colores y las hojas , 

poner el material en l a :nesa e ilur:inar (?ani a-uP.. , 1978 J. 

Estos comporta·r.ien;,os los desa- r ollaron 'lle:ii run e el re r or zaxie:-i

to de la correspondencia posi;,iva r u~ i~plica la nr~ senci a de a~ 

oas c ~nductas : verbal y motora (haciendo ~y diciendo XJ; sin e~ 

bargo , aún ::o exi s ten estudios que e va luen est a s estrategi a s ~ n 

la re J ucción de con~uctas co~ple jas y controvertid~s co~o es el 

coI9ortaTiiento a;resi vo , y sobr e todo , a?licando el reforzanien

t o a la correspo~ienci a. ¿e tipo negat ivo en lF r.ue el sujeto :-ii~ 

ga verbal:::ente una conducta pasada o f u t ura p::?.r a ~, ue no ocur-ra -

la conducta no veroal co-respondiente . Sste trabaj: se orientó -

en este se:-itido , es deci r , s e propuso evaluar qué secuencia de -

corr espondenci=:. ne gativa (deci r - '.ia.cer o h acer- de cir) es :nás e fe~ 

ti va para r educir la a["r e sión e:-i preescol~res , as i co:no t a-:.bién 

~ué sucede cua."ldo sólo se re fue rza l a coniucta verbal para redu

cirla. 



" DISENO DE LA INVESTI GACION 11 



48 

Descrioci6n general de los niños 

Se elig ieron seis ni ños de 5 &..~os dos me ses a 5 a~os s i e te me 

ses de e dad, t odos con r e pertori o verbal , y doble turno en la 

Esta"icia Infantil. Los ni ños fueron re poi tac.os oo r s us profe-

s or<:.s o auxiliares e ducativa s por lo ff,eno s t r es veces a la se

rna .a por az re dir a sus com9a~eros en los a i f erentes escena rios 

de la Esta.."icia (salón , patio , comedor) , por tal rr.otivo e ra~ 

castigados o marg inados de a ll:"Una mane r a por la e ~ucadora o la 

auxiliar , p~r ejempl o : i g:-1orándolos ,llarnándoles la a tención , -

re pri :ner:das verbale s , car..b i o de salón o de l us::ar . 

Los ni ños mostraoa "1 ge neral:nente agresiones c;:.talo rrad.-. s po r -

?.i bes ( 1973) c or o o peran t e s , e s decir , cual c ui e r ;;..~resi6ti e::.i-

ti'1 a por apoderarse de un estím-.. lo re forzante ( e r. e s te c eso -

por mate1·ial J, por e j ei::.-cl o : aventar, patear , morder , r a s ,c:u?ia r 

o ~-ol pear . 

La de s ~ripción i nd ivi dual de ca f a ni ~o &e pue~e c ons u ltar en 

el 2n exo . 

Esoacio ~xneri~ental 

Se usó el cub iculo de ? sicol ogí a dotado con u.~a cámara de Ge 

sell de 3 m. por 3 m. y un cucículo de Ob$ervaci6n de i dént i 

cas medida s , qu e con taba con escri torio , a1··c h ivero , li br e r o , -

sillón y espe j o de do o _e vi s ta . l ·<::. cá lria.ra se usó pa r é! e l jue

go de l o s ni ::o s y e l c u "L iculo .1 e o bser-v z. c ión p a r a s u r e port e -

v e r t al. 
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C.n l a cá;nara de Ge sell se c ispor:i ar. dos ir.esas :!'lex&.-~onai es , -

j ue e ol:: re c r ea-v ivos cono la loteri 2. , títeres , :r:u?íecos , c arri

tos , d~nfis c h i!"las , crayo l a s , hojas óe capel , pali~os y cubos 

de :na~»era de diferente t a:::ú'io y color . 

~sti:nulos reforza,.~tes 

Para la. e lección de los r eforza:lo r es se e fectuó una entrevis

ta con los na.dres de c ada n i .'.o , a -:_uie ne s se l e s pr eeuntó so

bre l a c l ase de golosinas , ma.terül o juguet es que :r:ás le 

ae;ra.daban~u hijo , y se les s oli citó que durante el tiempo -

del e studio se le disrr.inuyeran o s e les privara a los ni ~os -

de estos est i mules • .:-i!"la lmente, se eli f ieron c:-iocola~es , lun~ 

tas y he lado para proporciona.rlos durante el experi me nt o . 

Definición de variatles 

Conduct a n o verbal ag-re siva: e:::i sión de un c o::.l);)I'ta-:-.iento le 

sivo p&.ra apoderarse de al,rún ::-,aterié..l , por e je1:.plo : gol '.)ear, 

aventar , patear , morde r , ras?U~ar , etc . 

Re porte v e r bal : pé.r a l os n i ,os i nvo lucra.::.os en la sec uencia -

decir-:1acer , ent es de c ue e ::tz·aran a j uga r s e les pr eguntaba 

s i pegarian, ellos (en fr r r:Ja i n ,i ividual J t eni<m c ue responde r 

que no lo h ariar. ; especi ficam-:. ."lte teni an --ue decir "no voy a -

pe ¿:-ar". Después del jue50, se le s 91·eguntaba s i habí an pegado , 

y al ni~o te~ia oue r es)on5er ~ue ::o l o habi P he c h o; el jui -

cio veroal de ~ ia ser "no peGUé" o una f r ase si:J1il<r. 

?ara l os ni i os inclui dos e~ la 5e cue~ci~ hace r-decir , sólo -

fü.spués de ju¿:.ar, s e: l es pr ez-u:-_t a 'oa si habia.n p<:g(',do , y e llo.s 

te r: i a:l s ue óe cir c_ i;.e r,o lo !':ac·i a. '.:ec l·:o. 
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Correspondencia negat i v a : ?ara l a s ~cu~ ;.c ia decir- hac e r fue -

ne .rar ora1 :nente l a e:uisión fu tura .ie una &. rr1·esi6n, y no e fe c

t uar r ealmente el cor .. port :::_m1er:to .~.oi;or· ae-re s ivo. ?ar e. l e se - 

cuencia hacer-de cir fue reportar oralrr:ente la no e:;.isión ::e -

U."'la co::-ic- ucta a.: r e siva , y ver :.ade ra::. -" n te no habe:rla real iz".do . 

Corresponde n cia positiva : En el c aso de l~ s e cuencia de cir- - 

hace r era , a f irn:ar oral:r.ente la e rr:i sión fut ura de una a t::-e -

sión , y reali z&.r efe ctiv a~::ente el c or.~port a:r.iento :·notor r- ~vre s.!_ 

vo . Pa.r a la secuencia hacer- decir fue la ocurrencia •.ie L:: con 

duct a a gresiva y decir que e f e ci;ivanie nte c:ue s i pegó. 

r1íétodo 

J::l :nétodo ;e!'.le ral cor:s isti6 de tre s fases: linea ': <:>.se , r efor

za.'!liér.to del cont enido verbal o condiciona:;;ie;;.to ve rcal y el -

re forz~~i e nto de la co rrespond e;;.c i a negativ:::_ de las secuenc ias 

decir- ha ce r y hace r - deci r . 

h los niño ~ s e les or:·aniz.6 según lF se cuen d a que se re forz_§; 

ria; a l os ~i ~os asi ~1ado s a la secue~cia de correspondencia 

neg ativa decir- h a cer , se les deno~inO grupo 1 , los de la s e -

cue~ci e opue sta lh2ce r - dec irJ , grupo 2 . 

Para a.~bas secuencias de corres~ondenci a ne gativa se tuvieron 

s e si ones diarias de 3u rnin . que se dividian en 2v min . de ,ju~ 

go libre en l a cá~ara de Gesell y lv ~in . pa r a el re port e v e1-

bal, el c c:. al se llevaba a c ebo ~te s o de spués Se!!ÜJ1 la se-- 

cuencia. 

La a ct i v idad de ~uego l i bre de los ni ños i'ué observ~da a tra

v és del espejo por dos ob s e rv a dor es , qui enes re~ist r2ban el -

co~porta~iento agresivo de lo s n i dos . 

,. 
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La con fi ;<oilidr-: por intervé!lo se obtuvo diviciie ndo el t ete l -

de E'.Cuerdos er.tre los acue r des :r.á s desacu~ rdo s por luu . Y la. 

confiabilidad g loba l , dividiendo el jato xeno r oote~ido por -

uno de los observ :,;..:orc:s soo.ce e l dato ·r.a,yor J .:;1 ::i tr::i obse rva

:ior , y el resulta~o s e ~.ulti;.il ic6 POr 100. 

uescrioc i ón :ie l~s f?..ses eX>Jt; ri.r.e.:1t'3.l es 

Line a b ase múl tiple. - Z:n e sta fase no s e ii6 n1::gún r?. forza~

mi ento , ta:n_!)OCO se realizaron j uicios r a tific e.doces sobi·e s i 

efect.iva:~.ente los ni<o s habí an ¿e:.:-r-co (e n l E' secu~r.ci a hp ce r

de cir) o ~Jegari an (en la secuoncia deci r - h?.cer) . Unica'Tlente , -

se re gistraba., po r ca~ a niño ( 3egún la re spectiv::: secuenci a -

de corresponde:-icia e:1 l :;. oue e s taba adscrito) a ::-:bas con:..~uctas : 

motora y v e r ·cal , a si c o::o su con ¿ ruencü:i_ e.n r e ~stas . 

?.eforzP_:.i..? :t.:i del conte!l i do ver'!:ial. - .". l os ni ?[os ue l O'ru;>o 1 , 

asi:..-na1 os a la 3e cu~:-ic1 a ceci r-~ace r, a~tes de entrar a jur a r 

se les ¡;re [UJ'.tai' a inóiv;. :it.ia~":i<'. :i". e s i 9e:ari a?~ , si el los con-

t e st.atan '! Ue n o pe.-arí a.'l se: las pro :Jorcio11aba el r e forzF..-.ie.: 

to c ontincent e a este ~uicio . ~!1 c arr.bio al :r-...ipo 2 ( secue:-icia 

hace r - cecir) , en una e:'.'ltrevi str- ~osterior al juezo libre se -

l es reforz;:.::.a s ie :npre y cu~::i :i.o con te stara.;1 r:ae n o '1abi ,,._--: pe:-!! 

do . "Sn a.::'bc..~ secuenc ias no i ::.!)o.rt aba que ocur riere. o no la C.2_ 

rresponde :1cia entre lo ~ue de c í an y hac í an , -:?S de cir , se les 

reforzó sólo el j uici o verbal sin i-r. portar si ~ ste era f::.lso -

o verdade ro . 

!. lo t :n.';ot i :-.-.rolucra~ o~ e:-. 1:::. ::;e c uenci :;. de cir- h <:.c e r \ fT ...tpo ]J, 

ar.tes .1 ·.: e:-1tra : · a ju¿;-ar se les or .,gu:i.taba ¿ V'.'!.S a pc ,-a r ? s i -
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e l rü?io contest a.ca "no voy a negar" o cua l r;uier fra se sin6ni

::.a , s e le prese :::t aba el A st í ~ulo re f orvdor e l cu¡Ü en:. rete 

~ijo en un v a so de vidrio ~asta 0ue sal i a,~omento ec. ~ue se 

le v~lveria a prezu.ntar ¿ pe~aste ? el ni ño reci b í a el e s t í-

:nulo s ie :ri;1re y cua.1do exis tiera corre s¡:ionde:;ci?, ne 2:at iva --- -

~ ntr~ a ~bas conductas , es de cir , la no ocurre~c 1~ de 13 a -re -

sión y el r eporte verbal ~ega.1ño s~ c onjuct a a~resiva . Al re 

cioir la co nti:1f'e:1c i a se le r atificaba su con:'""ru.enci a .iicién

dole : " s i, re a l::i:ente no pegaste'', 2n c a":1bio cua.:1do :-io existí;;. 

corre s ? ondenci a , s e les decía en u.1 tono l o menos ~unitivo : -

" lo sie:ito !'loy , no hay (helado , c ~Dcolate o lunetas ) , po.:-:i ue -

re al :ne!1te sí pe.<:aste " . 

Para el grupo 2 (secuencia h a cer- de cir) , después de l a activ~ 

dad , a cada nijo se le preguntaba si h abía pe~ado , s i el n iño 

re9ortaba verídicw.ente que :10 habí él a,::-redido durante el tie ::: 

po de juec o recibía l~ contin~encia , ratificé.::dol e con la fr~ 

se : " si , re almente no pe -:-a s t e " . Sn ca::.bio cua:'ldo no habí a co

rre spondencia entre sus actos y sus 9al~bras se l es decía lo 

me i1os aversiva:nente : " r e almente , tú s í pe ge:ste , lo s i ent '.) , -

hoy no hay (helado , choc olr;te o lu."letas J': 

Cua.~do el ni i o reportaba ou e sí habí a pe~ad o , y r eplT.e:1te asi 

habí a sucedido , se le ciecía: 11..::st a cien que :ne '.h:"P-S l a ve r -

dad , pe ro no es correcto c ue le pe ~es a los ni ~o s , por eso -

:;o te v oy a dar (helado , chocolate o lu.~etas) . 
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iie su:'.. ta..-lo s 

Lí nea oase 

vur8'1te esta fase se r e ; istr6 U.'1 alto nivel de a : resiones en 

a ·-.o : s ""ru'"'.los (ve r la r rá:::.ca lJ ; el ;::o rce:itaje de l ¿:rupo uno -

( deci r - hacer) , t:..ivo un pr o.n:i ::io de 97 . 2 ¡; , en tanto r:ue el -

gru ~o dos (hace r-d~ ci rJ, fue je ~3 . 3 ~ . 

Los re portes verba:!.es refe re :1te s a la conducta 9asada (gruyio -

dosJy futura ( gru?o uno) , se r e fe ri a.'1 a ot r o tipo de verbali 

zaciones :nenos a si habí a.~ peJado o no i van a pe ~ar , en :ene 

r al sus re :Jortes verbales e:-1 a:.1bos e-rupos , se r efe rían a l e -

co .1-1•.lcta de j·.lego y al hecho de co:npart i r o no el :r:aterial , -

por lo ~ ue se re g istró a nivel de cero los juicios verbales -

(ver la g ráfic 2) e ~ los dos ~rupos . 

::iur ari;;e est~ fase el nivel j e correS :J O:'lrle:;cia ent re a:r.bas 

conductas f:..ie de cero en las i03 secue~ci r s . 

?ase del r efor za-r;iento del contem .. cio ve r bal 

: u ?..nco se r e forzaron lo s j.li cios veroales b~ sajos en 1~ se - -

cuencia hacer- deci r ( "no pe.;ué " ) o fut·-tros en la secuenci a d~ 

cir- hacer ( "no voy a IJe :-:; r ") , sin i mportar si est a s verbaliz~ 

ciones era.'1 o se r i an f alsas o verdade r as , el promedio de las 

a~resiones por grupo s e r eou: o en a:nbas secuencias; en el 

gru ¡>o decir- h acer :r.ostr6 u.."la r ;;d:;cción de 97 . 2 % a 66 . 5 es 

decir , de un 31. 6 '° (ve r l a _-ráfica 1 y la tab la lJ . E:n t a :-i

to ~ue el GrU?O dos l secu :nc ~a ~ace r-decirJ , se redu j o del -

~3 . 3 "; &.l óó . 6 .~ :nost r a:: :io U."la di ierec:cia de l 16 , 6 -~~ respecto 

a la linea base . Sin e~o2r[o , los j uici~s negat ivo~ lno pe : ud 

o no pe c aré) , .,e a.1'ntuviero11 de s j e el intcio e :: el lüOí• dura."1 
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te esta ú;.se e n ~nbo§gru)OS , loe-r ándose notable ::ente el con- 

diciona~iento ve r~al ( v~ r la g ráf ica 2 J. 

El ni vel de c orr espondencia se incre~ent6 en e~~ • s s e cuencias 

casi a l mis~o nivel ; el Fru 90 decir-~ e ce r t~vo co=o pronedio -

33 . 2 .'; , y e l !-'l'Upo C:os (secuencia hace r - decir ) obtuvo el-- -

33 . 3 7;, • 

rte forza.:ni e :-ito de la corre S')Ondenc ia ne zati v a 

En esta f:::se l :lc a :-r e s i one s se decre ;;ienta.·on r á pide:nente en -

a 11bos c;rupo s t ve r la f ráfica l J , lle :--a:-,do a u..-i ;;iro.nedio idé n

ti co de 22 . 2 ~ en relación a la fase del condiciona~iento ve r 

bal. ~ in embar go , cons i :le r ando las dife r encias desde la l i nea 

base , la reduc c ión fue lige r a '":lente :r.ayor e~1 el f'ru '.JO 1 t dec i_!: 

- hace r ), pues en l a l i nea base tenia u..'1 pro~edio de 97 . 2 io -

:me se reC.ujo al 22 . 2 %, es decir , el descenso de 1 2 azresión 

f ue del 7 5 %, ~ientras ~ue e n el gr u po dos ( hacer-d ~ ci rJ , fue 

del 61 . 1 ~ , ya que en l a l i nea base el pro~edio de los por-

cent.ajes del p rupo fue de 83 . 3y, y s e re dujo al 22 . 2 .-, • 

Los r epo r tes ve r oale_§ne g ando la acci6!1 ae resiva se i.1a n tuvi e -

r on e l". el 100 ~ a t r avés de todas las sesiones e n a:nbos g r-u-

pos ( ver g r áfica 2) . 

los niv eles de c :· r resp onden c i a se incr e .nentaron s ignifi c a t i -

va:r.Ente y persist ente:ne nte t ve r l a g r áfica 3 J; en el grupo -

deci r - hacer el ra.'1 c;:o vari6 e n e l 91 'J> de lqs sesiones de 

ó6 . 6 í(. al 100 '' · ::1 :nis::-:o r a:i : o se obtuv o e:; el ó3 '/• de las -

s e s i ones e n el ;:r upo dos . 
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CORRESPONDENCIA 

eec. decir-hacer 
eec. hacer-iec i r 

( AGRESIONESJ 

3.uestra loe porcentajes de lae agresiones por cada una de lae secuen
cie.e de correspondencia en lae diferentes fases del experi11en·to. 

LINEA l:lASE CONTENIDO CORRESPONDENCIA 

eec. ••ci1·-hacer 
sec. hacer-decir 

(REPORT~S VER9ALESJ 

1 l > I¡ i C • 11 f 1• 11 ll ll 1• tj '' 1) 11 '' J• 11 ll IJ IV lS U 11 l• lt JI 11 11 IJ lf 11 -a 
Grifica 2 
~ues~ra loa porcentajes de loe reportea verbales por cada una de laa -
secuencia~ de correspondencia en las diferentes fases del experiaento. 

LINEA BASE 

l 

Grlfice 3 ' 

CONTENIDO 

11 " , .. 

coaRESPONDENCIA 

sec. decir-hace r 
eec. hacer-deci r 

(CORRESPONDENCIA) 

JC 

Kuestra los porcentajes de la conducta de correspondencia ~egativ e por 
cada una de las eecuencia s de coi·respondencia en las dif.; rentee fa8ee 
del experiaento. 
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El u r octedio de l os porce.: -: ~jes en loE :i.os f ruoos fue de l 

77 . 7 -, , sin e:.bar go , el e:.;:.e:no en la co:::-respondencia fue :na

yor en el ~rupo ur.o ( decir-~ac~r J oue en su contr~rio toT-ando 

e~ cuenta los niveles ie c~rrespondencie desde l? l i nea bese . 

Tabla 1 

r'ase Li nea base Co:i.tenido Corre s;ionder:ci a 

Secuencia D - H H - D D - '.'! H - D D - !-! H - D 

Agresiones 97 .2 83 • .3 ó6 . 5 66 . 6 22 . 2 22 . 2 

J uicios 
verbale s o o 100 100 100 100 

Corre spo!l 
denci a o o 23 . 2 33 . 3 77 . 7 77 . 7 

:=: sta tabla r epr ese ::;ta lo s porcenta j es de a ::resione s , juicios -
verbales referentes a su conduc:a no veroal a -r esiva de l o s -
n1 ~os , asi como su c oniucta de correscondencia ne ~ativa entre 
la c on:iucta veroal y ::.o: ora d.ur a..'!te l " s fases del ex pe ri·r.e::to . 

iJiscusi6n 

Los resulta:.os :iel prese :. te e studio i ndicarc-n 0ue el refor::-a 

!T:ie 1:1.o ce CUé.l::uie, r secue .1cia de c orres ponñer:ci é. ne,rativ2. 

(óecir- hacer o hacer-~ecirJ , puede re cucir s ienific¡:,tivan.e nte 

l a con<L.cta a[ resivc;. de los pr eescolares . f'.U.'1<;ue l a secuer.cia 

decir- hace r ios tr6 ~és ve~~aja sobr e la secue~cia opuesta . La 

su oeriori c8d de d ie~'ª Ee cuPncia t z• b iá:i. f ue notor ia e n e stu--

C.i o¡; ce corres po::-ióe r.cir. posit 1vc reoliz?.do c po r Isni.el (1973 J; 

Israe l y O' Leary tl973J ; :\aroJy v Dirks tl977J ; ?:o{'"e rs y ::ae r 

tl97c) . 
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.uebi::io a c ue el re forz~:~.iento e~ le secuc:;cia decir- hacer fue 

c ontir.,<;enl.e en una SeD1!1(1.e e r:t r·evi s -:;c.. e~ l F ~ ue a los niños -

se les pre eu nte.ba si hat. i ar. ~·e e·ai:o , esto ::mdo infJuiz· r.ar;. -

que la :- i1e rer.ci<. e ;itre l~s !'..ecuenci&s no :·uer<'• t <:.n :..<irceda. 

ileticio a : ue los n i:ios ta ... 'cién report eoe.n su conducta '."Psn0.a , 

est& !:ecue:icin fue si:r.ilar ::.as no i dé :-.tica a l;;: secuenci& - -

o ryue sta ( nacer- decir) , sin e ~ .cargo , o uve l a ver.t aj<· de ~ue 

los ni.;os a.nt ici oa ca.'1 su co:riporta;:-.icr.t c futuro ::;edi r:.te un 

juicio de in tención t "no voy a. pe gar ") , lo cual si.~i fic6 u!'la 

ventaja en ct:.:--"lto l a secuencia inver!;.a !Jarr. no ac redir e los -

ot-os nLios , y así cum;:i lir cor: el criterio para consegui r el -

pre ::iio . 

La for::ie de imple::-enta r metodológica::.ente la se cuenci ::> decir

hace r ce e ste traoajo fue semejante a la r ealizaua por Isr~el 

(1973 ), cuien t&~bién entrevistó posterior~ente a los ni~os -

pa ra con:irrr.ar l;;:. corres ¡:ionñe !"lcia y re:orza.rl a . Este pr oced i 

r::i e:it o !)Ue de estar influ;yendo de al€'.Ú-'1 :nodo en los r -; sultados 

oue se obtienen er. los estudios , puesto ~ue parece ~ue se re

fuerza una s e cue:1cic::. de c on:-1uctas verbal - ngve r t:al- verc·al y 

no preci sa.-:·.E:nte la c acie::-:a d.::cir- r.ace r • .?or lo ~ ue cor.viene 

cue uara f uturos estudios , el re ;"or7.e.rr.it::-.to sea con t. in~ente a 

la secuer.cia verc al- no veroel sir. r ealizar U.'1a entrevista a 6i 

cional. 

es posible nue l < ventaja aum~ue :io sea tan ~arceda en este -

t raba j o de l a ~e~uenci~ de er:trenamier.to d e cir-~ ace r , ~e deba 

a rue ésta perrr,ite al nL'io utili u .r su len:-ua j e co:i:o un i~ s-

tru:nento au todirectivo de si; pror. i « cco:lucta tal cooo lo sui;i 

río Luria t 1 9ólJ , 0uien ::· sv.::1i6 0ue los ni 1o s <· v'"·I'ti r de los -

3 a 5 a ?ios i e eoo,d y&. comor e:'lde:i el si;~: fi c ¡: '.o ce l :?.s u:>l < --
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bré's , y err.pieze.n a usar su ler:gue.j e -;n· r <' Gutocont.rolBr sus re 

acciones ~otoras . 

Deede 1 2 conceptuzliz~ci6n de Luri a , la secuen cia de cir- hace r 

pe r·~.he al ni.i.o re~l.iu.r un 2.né.l i s i s V<:'.l~t al de l ~ si t ué'.Ci ón y 

elct::o r ?.r paut as inter:'l~ s ce cc ::iporta:r.i en-: c par e re!:Ular sus -

r eacci ones motoras . a ¿ re si v c>s . 

Aarol y y lJirks t 19Tf) , ta.;.bi én obs erva ron c:ue la se cuer.cia .-

deci r - hacer facilita ba y obte n í a ~ay or autocont rol de l P c on

duc ta oue l a secuenc ia inversa. !:>in err.bargo , tal e fecto lo a 

tribuyen a la suposici ón de ,·:anfer y :\: s.roly { 1972) , ouie!"les -

<!rgume:-na ron que la "int e n c i. ón" del j uicio v e rbal puede s e r -

considerad o una operen t e v~ rbal di scri.ünativa p a r a emitir 12. 

c onducta pro~etida , e sto es , l a secuencia C.ecir- h acer per~i te 

establecer una cadena a soci<tiva de in~ención-ejecución que -

au~ent a l a posibilidad de ·ue ocurra e l co~nortarnient0 Fs,era 

do . ::.n l e; se cue!"lci<:. r.rcer- decir no ::a / oportu::1o"ci pa r e. é s t a 

c <derce de i nt e n ción . 

Otra int erpre tación vi able G tal efe c to , es que e n 12 secuen

c ia cecir- h Pce r existe l a oportu..~id2d de r eforzar el núcleo -

re f e re:1cial de la condu cta verbal oral , lo ~ue pe r~ite au~en

tar la posi b ili daó de le. ocu.:--re r.cia C.e 1 8 co:lduct a esni: r:,.da , -

esto es , e l estimuo gen e r e_do por l r c onduct a ve rbal on-. 1 e l -

cual fü.n ciona co::o r.acto de scriptivo de l a propia c ~nuucta , -

fu.'1 ci. o:Ja co::.o un re forz::.co r se cune a rio de l e co rre spor.d i <?nte -

conüuct a moten; r e fe ri dZ? on=.l:r.ente , al re forza r l a conducta -

verbal , é s ta se trc-.:-.sfor:r.a e:J U.'1 est i ;i.ulo d i scr i:i i nat ivo "'Ue -

C.a l;: " se .. a l" para e::-,itir le, re c:: cc i~r. es:>erc-da • .::.s ::-osible -

"c;e esto ocurri e r a C.eci do e " Ue el r rupo u:J o t deci r-!:2cerJ , -

el ó:::r l e el acc e so a l lugar :le jue~o , pudo funci :m~ r c c:no ur; -
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est í :i.ul o r efor z:·::T-e al reporte ve r ·:: e:l :le : u co::i:<uct <: futura , 

ya ~ ue los ni~OE , C~~~U6 S d e C~r:test ar la nr ef-U..1ta $e les 

oerxitia e~trar a ~ugar , y e sto t~~bi'n nudo habe r = Fn~e~ido 

a l alto nivel del r~ porte verbal ne gativo en l a fase del con 

te :: ido vE>rba l. 

.Sl a l to 1:-id i ce cie 1 re !)O r te ver·r.al p &.sa::o o futuro ne .fE.r.d.o la 

acción ru~resiva dura.'1te la fase del r eforz amiento de los .iui 

cios ver';)ales t falsos o veróadero s J , es muy proba"::>le ::-ue sea 

producto de h :-: istcria del reforza.:i:ier.t o de lo~ ni:'íos quie-

~es ha.~ 2rre r:dico a ment i r , esto es , han aprendido a evitar -

U!". c ~sti ~o ne~ándo r.u ccnducta a~resiva , pues es xuy coxill1 

~ue a los ni :1os se les ca stigue por decir 12 verdad cu:.=:.do a 

g re de:i a otro ni:~o , esto es asi , ya oue los e-dultos t ie:'lden a 

ec::. quetar a l<:: c-,['re sión co r. .o un co:?:porta:r:iento ne g2:tivo o in

de seable , po r lo -:ue al reportar lo s ni:'íos , Clue r.o re o:lizF.ror: 

o realizar·á.'1 t se,:-ún la secue ncir. de corre s!)onde nc ü. J , una --

":na.la " acción evita~ e ] c est i go y -ueda r eforz."da 1 :-> conducta 

de ~ent i r, es decir , la no correEpondencia entre lf S palabra~ 

y las acciones , au:::ent2.ndo 2$ 1 la :;osibilidad de - ue la c on-

éucta de menti r vuelva a repe T- irse en c i rcunsta-~ci&s si~ila-

r es , e sto es , los ni :íos aprenden l<? no corr es;:ionaer.ci2 e ntre -

los P.Ctos y s:; s re portes ve:·bales correspondi ente s ;;:eóü:nte -

el re fo rz E...i.ie::1tc negativo . 

Los r e sult ado s otte:ü dos dun1:ite la fase del re forza'!liento -

del co:-.te n 1do ~ e los juic ios v -= 1·oale s negativo!O de los ni ?íos -

acerca de Eu co~~ucta aa r ecive , SUFieren oue e l con : iciona--

:de:'.itQ ver'bal c:le t~s de eleva r si..:ni fic ::t1va-::ente le. conducta 

ve!'··~2l orEl , : ::...,..":ié:-i lo¡:_-ró 1·(>"ucir !:\ode r?d :>::-.e nte 12s a~r .:: si0-

nes de los ~ ree scol2reE" . :, in e ~11b2 r;:o , aún no c uecic. ·oi e~ cl:: ro 

el :;io .:-·i:cué el :: .. eforz.a r l;:; c on,!ucta vercal aln..t."lFS vece s se --

transfi "? re el efe cto a l a c onóucta -:1oto r ?. y otr?~ ve ce s no --
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hay n i !'l:'"U!'1 efe cto - co -:.o e:. el c aso d.e rircd~ky t 1'9 67 J , o lo -

h ay pe r o e s i ns1gn i fic ~r.te . ~or c onsi t -uiente s i s e dese a rei~ 

cir con se ;:urid"d l a a .:res 1 ~:1 , es ::!ejor r e í'orza r la corre spo!l 

d en c ia ne r a t i v a en CUEl uie r secu~nci& oue s ólo utilizar el 

cond icio:: a:::iento verbal ::::1 oue ;.o se sabe si ')r oducira o n o -

corre s¿oncte nc ia. 

Lo anterior i mplica ~ue , un az ente s ocia l i za dor no de oe su90-

ner oue e l s ólo moni t oreo áe l a conducta verbal es suficiente 

para cont rol ar l a conducta no verbal a e resiva de l os n i ños , -

si ~e desea co~trolarla por ~edio de l reforze~iento verbal , -

es aconsejable tco~o lo planteó ~is1ey y ~art J, oue pri~e ro -

s e entrene di rectamente la co rresponde ncia en cua l quiera de -

s us secuenc ias y despué s la no e misi6n de l a agresión pue de 

se r :.:ant en i ó.a s im:;le:ne::ne f ortale ci·::ndo s u r .:: fe r e11t e ve r bal. 

·::sto es , un a.~ent e soc i al i zado r d.; ·oe ¿::ar anti zF.r i ni cialrn-? :-1te -

el astableci~ie~to del r eport e v : r d e de ro y despué s e l só l o r~ 

forza~i en~ o de l re porte ver~al pu e de f UYic i onar co~o una t é cni 

c a eú.caz p?...ra ;nante::e r co:iñuctas pr:> s ocisles , de este ::iodo , 

un maestro , rl.es9ués cie est2.ol e c ida l a co:-r.,,spondenc ia , sól o -

ne ce si t a rá r oa fo r zar la c :: .1ucta v e r br..l de sus ~üu•r.nos para -

:iant ene r la con ·rue r:cia e:-.t!'e sus palabr as y sus reacciones -

~atoras . De o tro raodo , s i s ó l o se utili z a el conjicion~niento 

v e r bal s e -.: ue de incurrir e n el re f orzarni ento a cci:lenta l :ie l a 

no corres pondenc ia , y este efecto pue de inte rferir e n l a suce 

s iva ad~ui sic i On de la corre s ponden c ia. 

Sin e :r.·oar.::o , sezú."1 l o :; r e sul ta6.os de 1 co:1diciona:nie::it o ve r ba) , 

é s te sf l oEr a e je r c¿ r al.:ún control s obr e l a conducta n o ve r 

bal , est o es , pr oduce correspondenc ia , sec1'.t.11 :üsley y Eart , -
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este efecto lo atribuyen a un reforzamiento adventicio (acci 

dental) de la cocrespondenc ia, s tn e .nbargo. Galindo observ6 -

que, a pesar de (1ue en algunas ocaciones se re fuerza la no co 

rrespondencia , el sólo condicionami ento verbal puede produci r 

correspondencia, por lo que él sospecha que este efecto se d~ 

ba a c eras variables que aú.-i nJ se han indaeado v.gr. el cas

tigo aplicado a la correspoúdencia o no de ambas conductas . 

No obstante , que los procedimientos de correspondencia logra

ron disminuír sensiblemente la agresión, éstos no lograron r~ 

ducirla a cero . Es posible que esto se deba a variables extr~ 

experimentales que pueden estar determinando la agresión in- 

fantil, como puede ser los modelos vicarios agresivos, el mal 

trato al ni ño , el cont rol instruccional, la historia del con

diciona.miento , y otras va.1.·iable s aún pendientes por inve s ti ;-

gar como el número de sesiones o consiste.icia de l entren2- -

miento. 

Este estudio amplió la inv: stigación refere nte a la aplicación 

de los procedi:nientos de cor-respondencia negativa., en el que -

s e niega verbalm.,,nte una con.iucta pasada o f utura para afec-

tar la no ocut-rencia o no ejecución de dicha conducta no ver

bal corr espondiente. Ta .b1én demostr6 que el re forzamiento de 

la conducta verbal pueje reducir (aunque sea mínimwnente ) la 

agresión, y que este control es mayor si se refuerza la co- -

rrespondiencia negativa en cualquiera. de sus secuencias. Sin 

e ~bargo , aún no ~uedan bien establecidas las variables que -

pueden estar int erviniendo en el efec t o ~ue ejerce la conduc

ta verpal sobre l e, motora , y <ue ::lan todavia muchas interro--

gante s y variabl es por explor ar por lo que el proble ina sigue -

abierto a la investigación. 



63 

Consideracione s f inales 

Este traba j o proporciona una técnica alte inativa ~ara reducir 

la ae resi6n evitando las consecuencias ne gativa s que conlle-

van l as técnicas aversivas como e l castigo físico seve ro por

ejexp! o, la reducci6n d: l a iniciativa, bajo rendi miento esCQ 

lar, mie do a las agresione s j e los otros ni~os, etc . ( Storr , -

1972). 

" El casti::o fi sic o de la a gresión no tiene ningún efecto con

vincente para apre ;;de r a dominarla , los estudios sobre l a dis

ciplina que los padres imponen a sus hijos , indican ~ue los -

cast i eos fí s icos ma.~ifiestan a gr esividad de lo s padres con 

sus hijos (Becker , 19ó4J . Los pad r e s que utilizan castigos fí 

sicos, se cor.vierten e n modelos de a gresión que obt i e nen con

éxi t o el que el ni ño se doblegue , sin embargo , el c a stigo --

trae consi ~o muchos problemas . Los cast i gos ense j an al ni ~o -

la eficaci?. de l a agresió n . Los c a s t i gos generan e n el niño -

emociones condicionadas co n los actos que precedieron al c a s

tigo . Y si es cierto ~ue al_ U-~as d~ e sas emociones pueden ser 

el remordi mient o y el sentido de culpabilidad , ot i·as pueden -

ser de ira y el deseo de venganza" ( Wiley y Sons, 1986). 

Las e strategias de co r respondencia representan una técnica r~ 

lativaine nte no aversiva que pue den aplicar los educadore s pa

ra enseñar al niño a utilizar otros mecanis.nos apropiados pa

ra e xprezar sus emociones y ta.:nbi é n algunos principi os para -

au tocont rolar y do ~i~ar su ira, por ejemplo , an ticipa:ido su -

con ucta motora ine di ante la verbal. Estas e stra t egi a s pue de n 

ayudar a que los ni ños aprendan a disminuir su a gr e sividRd -

en actividade s que pue den generar a&re s ión , por e jem9lo , CUa.Q 

do no existe suficiente material para todos los niños , la in

capacida d iie l ni i o para r ealizar una tar·? a , r e st r i ccione s en 
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la co~aucta im9uasta por l o s padres . Utiliz endo e s t as técni-

cas lo s adulto s pueden generar un a.11biente adecuado entre el -

e ::iuca."ldo y e l e .m cador para que .el 9roc-:? so de enseñanza-ap r e!l 

di z a je se r i alice a1·mónic a11ente facilitando 

milación de nuevos aprendizajes. 

al ni :'ío la aei -

Sin duda, muchos maestros y encargados del aesarrollo y e duc_e 

ción de los ni ~os pueden se ntirse jus t ificada~ente i nquietos

por la agresividad de algunos i n fante s de bido a que tal compo~ 

ta:l.iento , ade:11é.s de i nfringir normas escolares y sociales y -

de interferir l a conviven c i a en cooperación y c ausar conflic 

tos en los contactos sociale s , 4 ue interfi~ r e con l a ense fian~a 

y puede· obstruir el de sarrollo .. ~ 1 peque:"io. No obstante , CO!l 

vien e se~alar que el comportamiento agrsivo no de be se r juzg~ 

do necesaria;ne nte como un comportamü : nto r eprobable , ne gativo 

e inconveniente, pues " las agr esioíle s son por lo a enos bajo -

l as condicione s sociales dadas ac t uala e nte, no s6lo condicio

nes previ ~s de ciertos P'~c e so s de ind ividua liza ción , sino - 

también la fue rza inot r! z para las innovacione s y re f orma s so 

ciales" ( Hanke , 1972 ). El coruportamiento agresivo no s6lo po 

sibi li t a la eliminación de tensiones psíqui cas s ino ta~bién -

la r ealizaci ón de i ntereses justificados. Las agre siones son -

un a edio de retroalime ntación a una fuente de f r·ustraci ón con 

el fin de eliminar dicha f rus t r·ación , por eje a plo , cuando la 

agre s ión funciona co~o contrare s pue s ta en forma de de fens a y 

prote sta ante una ag~esión de t ipo ~ st ructural , e s decir , - - 

cuando l as instituciones s ociales como la familia , la e scue la , 

la subcultura o el propio ~ist ema de producción aparecen como 

los condicionante s y principale s fuen~e s agresivas hacia e l -

individuo , de t e r~inand o •~ e ste modo la contra~reacción ag re 

s iva del sujeto. 
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El hechc de C! Ue se s ancione o se f ortale zca_'1 las agresione s a 

un niño depende de una dife renciaci6n sut!l y ~inusiosa del 

tipo de agre~iones que mu~stre el niño, debido a ue las agr~ 

siones comúnmente se vsloran c omo U:.'l comportamiento ''malo" e -

"indeseable", en tanto que las agresiones conside r adas posi t i 

vamente ya no son reconocida s como tale s , por ejeaplo existen 

agre siones just ificadas moralmente c omo la defe nsa legitima y 

hasta deseable s co~o la de impone rse. 

Por e stas razones es preciso resaltar que en el proceso form~ 

tivo de l os niños no es conveniente decreMentar i ndistint a :neg 

t e todas l a s agresiones , s ino s aber cuales si y cuales no. 

En el caso de l uso del castigo , e s :i:iece sat·io modular la i nte!}_ 

cidad de las sanciones , v igilando l os efectos d~ estas formas 

corr·e ctivas , ya oue es muy frecuent e que al supriair severa-

ment e la agresion supri• amos la ini c i ativa, de bido a que exi~ 

t e una i nti ma r e lación entre la ae resividad y la actividad. 

Para s aber qué ti po i e agresiones reducir resulta importante 

di s tinguir entre la a p-resión co .r.o activitB.d deli ber&da, como -

i mpulso hacia e l do ~inio del m~ dio ambiente que no s6lo r e su l 

t a deseable sino también necesaria par a la supervivencia , y -

la agresi vidad como hos t ilidad destzuctiva que en genera l de 

ploramo s y que parece militar contra la supervivencia de la -

especie cuando no l a del i ndivi duo . 

La v iQ.a cotidic.na exie e de noso t ros ag r esividc; d "autoafir·ma t i 

va", es de cir , t e ner la capac i d&: de segui r hacia un obje tivo 

con deci Sión y sin que l os obstáculos lo de sanimen , esto es , 

t t:: ne r una ac t itud de lucha y combat i vidad y pe rsiste r: cia e n -

las dife re n t es activida de s de la exi s t encia humana ( e l traba -
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jo , el conoci rr. iento y el a:r.or} , " ••• cuando una persona e s tá -

dotada de una autoafirmaci6n s in imp~dimentos , muestra c omba

tivi i ad , es acometedor, de c idido, din,mico y lleno de e ~puje . 

Esta agresión autoafirma :•o1·a, facilita el log ro de un f i n , -

sea éste per j udicar o crear, ta.:.bién es una c u a lid&d pare. la 

supervivenci& y no sólo le;. realización de act i vidades partic :!:!, 

lares" ( l.<'ror:1a: , 191::l3J. 

Acla rada la inconveniencia i e la dis~inucion indiscri~inada -

de las agresio:-1es y de isaber dist inguir el tipo de ag r e s iones 

que debe .nos des aprobar y re ducir, y haber enfat izado la i•pO_!: 

tancia de la agresión autoafinnadora y de lés justificadas m.2_ 

ralaente como la defensa legiti:r.a, no se puede justificar de -

ningún modo lE re du cción de la ag re s ión en forma indistinta . 

Lae técnicas para modular el comportami ~nto aeresivo , deben -

is.ple mentars e co r, un sentido crítico y é t ico par;;, no interfe 

ri r con un desarrollo ar~Onico y equilibrado de los niños , de 

otro modo se corre el riezgo de cae!· en un pragmat ismo acri ti 

co sin metas a largo plazo . 

En el cas o especifico del análisis y manejo de la agresión hu 

mana infantil , los procedi&ientos de correspondencia entre la 

conducta verbal y motora de rivados del ané.lisis con :iuctual 

a p licado a ostraron un resultado rápido y exitoso en su reduc

ción. No obstant e, e sto no significa que otras t écnicas dife

rentes derivadas de otros modelos Qejen de ser eficaces, y de 

las que ta.mbién se puede auxiliar un educador. 

Sin embargo , las técnicas de corre s poni encia enm&rc a das en e l 

modelo conductual prese nta aó.n limitacione s i nherentes , pue s 

su extención paradigmática a las situaciones s ociéles más 

complejas es aó.n r e stringido , ya que en estas situaciones en-
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t ran efl juego nuevos p~rámetros a dicionales a l es variables -

identificadas previa.r.e n t e. De este modo como acentó Ribes --

( 19~UJ: esperemo s que en un f uturo próximo la t eoría de l a -

conducta se amplie como un punto preliminar en el desarr ollo -

de nuevos parámetr·os de inves~igación que d~ pie a una tecno

logía más rigurosa, efi caz y de amplio ran¿-o 9.e aplicaci6n P.§; 

ra resolver problemas humano s y s ociales comp l ejos . 



A N E X O 

Descripci6n de los niños 

Gilberto 
Edad .- cinco-11.ños cinco ~e ses 

Grado : tercero de preescola r 

Turno : completo (de 1:1 a .m . a 19:UU hrs . J 

~mbarazo : no planeado 

61:1 

Situaci6n fami liar: El ni ño vive solament e con su padre quien 

fue abandonado por la compa.~era cuando Gilberto contaba con -

un alío y medio de eci.ad. Gilberto es el tercer hijo del se :lor, 

tuvo do e hijas e::; su -primer mat r i a onio y , d.e la señora es el -

segundo hijo quien también tuvo otro hijo en otra pareja. El 

padre es muy severo en sus castigos f i sicos con el ni~o (gol 

pes, bofetadas y gritos), el niño mue stra miedo y timidez e n -

su conducta frente al padre. 

Gilberto convive cada ocho di as con sus her-a:anas , el p2.dre r~ 

portó que las niñas jue gan mucho con él y lo ace ptan . El se-

ñor le compra much os jugue tes a Gilberto y report a que le de

dica todo el tiempo después de recogerlo a las siete de la n.Q. 

che . 

Reporte i e le maestra: 

El niño no trabaja bien , es inquieto, le qui t a el material a

sus compalieros (plastilina, cubos , material d~ resaque, etc .), 

s i los niños s e re s ist en a darle el material , Gi lbert o l os -

avienta y les da pat adas , t a .. bién s e s ale del salón, no obed~ 

ce . Par~ c o rre¿i1~0 la maestra lo lleva á 12 dirección o a l a 

s ala de lact ant e s o con la psicol oea , tar1tbién lo paran e n 

una e squina del sal ón , l o sientan arriba de un mueble y le lla 

man l a a t e nciOn cua..~do go lpea a otro ni~o o les arr~~ata e l -

mate t·i a l . 



Er nesto 

idad: cinco anos y siete meses 

lir 2do: te rcero de preescolar 

Turno : completo ( de 8 a 18:3u hrs .J 

Embarazo : no pl aneado 

::. i tuación fa:nil i ar: 
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Hijo de ma o. re soltera , trabajadorH de la Estancic: Infantil -

contratada c omo niiera con dos tuinos. Ernesto está en la Es

"tanci~ desde los 45 días de n~cido , tier.e un hermanito dos -

a . ~o s menor que él. 

Reporte : 

Las 11aest.r-as llani f iestan que el !;i .,o trabaja r egula r y a ve-

ces bien, el comportamiento del ni 10 en la mañana es bueno , -

pero en la , arde se jun;,a con otros niños par·a hacer a aldades , 

le meten el pie a sus co~pañero s para que se caigan , les qui

tan sus juguetes y no obedece . Para corregirlo , las mae stras -

l e llaman la atención , lo cambian de salón o lo paran en una 

e squinfl, lo r epor;,an a la (: ii·ección y a la psic6lOLa para. que 

hablen con la madr e y lo corrija. 

Luis l"ernando 

Edad : cincgaños y seis meses . 

Grado: tercero de pr eescolar 

Turno : completo(de 8 a 19 hrs .J 

Ea barazo: no planea~o 

Asiste a l a e stanci a in .2.nti l a part ir de los dos a~os 

Situación familiar: Los padres están separados . Luis t enia 

cuatro a .os c uando se di~olvió el vircu l o 111atri · onial. Vive 

con la malliá y un hermano menor . La mamá t r a baja como secre ta 

ri a en las oficinas del I ~~~~E . 
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:te porte : 

Las ed uc adorES siempre hi:-.n r eportado a Luis como a ·:-resivo , 

i nQuiet o y que no sabe com : a1·ti r e l mat e i ial con sus com92Zie 

ros de trabajo , en los j uegos es tosco y arrebat a e l mate r ial 

a sus condiscípulo~ si no se lo dan y si {-stos se resiste.1 a 

darselo los jalonea y los golpe a . Cuando el ni 1o e mi t e estas 

conductas , las maestras le llamen la atención y procuran dia

logar con él para que se com~orte mejor, también lo c~~bia.n -

de ¿ rupo o lo mandan a l a d irección o a l cubic ulo de Psicolo

g í a . 

Enrique 

Edad : cinco aios y dos meses 

Grado : pr eescolar 

Turno: completo \de 8 a 19 hrs . J 

Emoa1·azo : planeado 

Situac ión ¿ a~1 liar : 

Los padres están divorcü . .i o s , el ni .o vi ve con la mad re y su -

hermana de c osa íos que también a~iste a la Estanc iE . El oa- 

dre Vt :> C&cior>alme nte a los ni iios . Con la mamá pre sente be1·ri_!! 

ches y le ha dicn~ a lE entrada de l a Estancia palabr as ob~e

nas \ put a ) , tiréndose el suelo, llorando y g~·itando qu E:: ri-:ndQ 

se salir de la Estancia si alguna trabaja::l ora de l centr·o , En

r ique no se deja tocar y t ambién l es di ce palabras obsenas . 

Bl ni.i o pr esenta berri nche s fi ""cu entes , e.si como a ~resione s -

acompañad as con ;:> olabra~ ob:.enas , .r.i c ciones y defe caciones dl_ 

ri 6 idt s tanto a sus rur11 gos co mo a lo ::. a -ultos . En general el -

ni ño no obedece y hace l o · ue c; uiet·e . 
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La madre le t iene poca paciencia y se irrita fácil aa nt e con -

e l n1 ~0 y le lle 5a a pe:ar con facilidad , le c rita y luego le 

pe g-a . 

i as :r.a e strEs tr&t &."l d : 5ai·le i nstrucciones pF.rq .-:ue se c ontr~ 

le , ?e ro el ni 1o les av ie~t a coeas: volta a las me sas , t ir·a 

las sillas o s~ les va a patadas cuarido lo ouiere r. detener 

les gi·i t a " putas", lloriquea , se t ira al suelo y se e:scapa 

del salón , lo ha.!l llev ~do al cubí culo de Psi coloy ia o a l a di 

rección co rr.o c a sr.i go y p.)rque ya no lo sopo r ta:-i . .::n el cubícu 

lo de Psicología av ie~ta las co sa~ . 

Ju¡u1 Antonio 

Edad: cinco a 1os y seis me ses 

Grado : pre escolaJ· 

Turno : com) leto (de B a 13 hrs . J 

Smbat·azo : no pla.neai o 

S i tU<«C ión i aro1liar: 

Los padres están en vi a s de :;.epar ación ; el es :1o so a?re de f isi 

CóJllente a la se:io.r·a y le ha ·'.;\ue~ ·ido o, ui t <- r al ni 1o . :;1 pe:i re -

va de vez en cuF.ndoa l a casa. La r elación de l pa .: r o:: con el ni 

10 es a ¿:resiva ; e l s e 1or le pe g a o lo baña con agua fda cu:.n 

do el ni :io se porta "wal " . -".de más le :orma i deas .. e ,:-ativ:s 

respec to a su .uamá , d i :::iéndo l e que él l a no lo quier-e y que le 

va a <iar otr·o pa:Já . 

Reporte : 

.é: l ni.ño trabaja bien sie .. :p re y cuc,n tl o lo supe r-vi s e y aliente -

la maestra (la educadora lo alag a y lo ac a ricia) . ~n el t urno 

de l a :na :1ana :nut?st; a a ¿ ..c·csiones e in<j uietud moda rada Jue la -

eüUC&uor·a sa :..ie :uane ja. c o:-1 ce ti v .í '.i ;,tJes µsicc- ;:-c--- - - - · ··- · · ---
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dar.o.;icas . Sin <? mbarg o , en la t i ·de e l ni rio e s inco.1tr ol-?.bl e -

es mls i nq u ieto y agre sivo , se s al; r r ec uente:nente de l s ::;16n , 

no obede ce , es brus co c on lo s compañe. os l e s 9~~ª s in c au sR -

aparen ;;e o los molesta y l es ·"'. Uit a ¿ l 1:-.i;te rial cuando e s tán -

r·e ali z ~.ndo alguna ac1. i vid a d • 

.Armando 

Edad : cincga.ios y tres meses 

Grado : Pr e escolar 

'l'urno : comp l eto (de 8 a 19 hrs .J 

Embarc,zo : de seado por l a maJre y rechaza do por e l padre . 

...i i tuaci6n fa:n1liar: 

El padre no deseaba al ni ño cua.t1do la s e ñora qu e :ió embaraz&:ia , 

sin embru·go , élla si lo deseaba y finalmente lo t uvo a :-iesar -

de que e l seño r le p!·opuso el a borto. Los pai r e s estuvie ron -

s e parado s todo el embai·azo . D~ spuJs del año se u n i eron otra 

vez. El pai r e siempre ha most r ado rechazo a l n i ño , su relación 

a fectiva c on e l ni 1o es muy poca (ate ~ciones , cui ~ ados , no -

ti¿ ne conl.acto f i sico con e l niño , casi no ju~:_<a con élJ , el -

pad r e es muy Re resivo c on el ni ;¡o l e g ri ta po r ins ie:.1 fic~-

ci as y le pe ~a. La conducta del niño frente al 9adr e e s de tQ 

tal re pliegue : tertamude a , s e tensiona . Según el repo .te de -

la mad r e , cu ndo el se 1or lle :.-a a la c <: sa el n i ño se esco:.de -

en el oaño y él le habla c on e roserías . El ~eñor , t ambién a-

gre de a la se ñora f i sicamente y mora lme n Le frente al ni ~o . -

C&si un año la señora ~antuvo económic amente el ho~ar ya que -

él perdió el e~pleo y no buscaoa . El l a le propuso el divorcio 

pero él no lo acepta y la a~ena7a con qui tarlP. al ni 1o . 

~a t i a de Armando es quien lo lleva 5iari amente a l r Estancia , 

l a educaáora r ..,-001·ta r¡ue e l n 1 1o va desaeeado frecurntea.er, ¡_: , 
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el nL'i.o tie l1e W1 aspecto descuidado , casi sie r.pre lleva l <:.s -

.nanos sucias y no lo peinan . 

••epo.cte de l a mae stra : 

El ni .o gene1 a lme nte .nole st a a :;,us c o19añe r os: los ~ m9uja , 

les pe _:: a, es t osco, uurante las act ividad :·s e l ni ?ío quie r e -

todo e l material para él, s i no se lo dan lo arre cata y;o pe 

ca, dice mentira& r especto a QUien inicia la agre sión . 3n el

co .ne oor, come ráp i do , empiez a :no l e st a z· a &us co:npañer·os: le s 

quit a l a s i lla, les pe r a con l a cuchara, es in~uieto, no obe

dece . Se sube en las mesas en el salón, se sale f recuentemen

te del aula 8in autJ. i zaci ón y le gusta t irar el agua del W. C. 

inicia e l desorden e n el salón , in : eniosopara las maldades, -

c u2ndo la educaoora sale por mo~ent os d~ l salón, Armand!>hurta 

cosps del closet de l~ ~ae stra . 
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