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EvmESAMIE\TO A PADRES: 

UNA AL'n:RSATIVA PARA EL TRATAMIDiTO CONDUCn.;AL DEL RETARDO 
EN El. DI-,SARROLLO. 

Actua:mcnte. los adelantm que e"13tcn par .. el tratamiento de los problemas infantiles son 
cuantio\m. La mi5ma relevancia que tiene el nino dentro de la 50ciedad hace que muchos 
camPJ~, denlro de la investigación científica ~ aboquer: 11 ellos como tema preferente 
dentro de la gran variedad de áreas que existen para inv~stigar. 

El valor intrínloeco de é~te. a~í como su valor potencial hacen de él un blanco constante de 
atención par¡: la mayoría de los e5pecialistas. La Psicología no es la excepción, dirige todos 

sus esfuerzos para atender. comprender y preparar para un futuro al niño de hoy. 

Con este alud de interés hacia él. se ha detectado que no todos los niños son iguaJes, ni 
todos tiencn la:; mismas posibilidades. existen desafonunadamente niños desventajados, 

niños retrasados o cualquiera que sea el nombre que se le!; quiera dar. NiDOS que alllcgar. 
en lugar de alegria y esperanza, traen consigo tristeza y desolación a sus :1ogares. Para estos 
niñoo el panorama es mucho ma! alentador ahora. que hace unas cuantas década~. cuando 
se pensaba q\.. serian cargas etern?~ para sus padres, ya que para ellos no existían 
posibilióades de desarrollo o mejora. 

La educación especial. disciplina cientfCir.a él la que se le puede considerar modema, 
enfoca su:> alcan~es hacia est05 niJios. Niños que aunque no iguales en caracter1.~ticas. 

mereCf'rI igualdad de posibilidades y derechos que los niños normales. Se sa~ que éstos 
son susceptibles de entrenamiento para su vida futura inciuso. pan algunos la 
autosuficiencia. es pol'ible. Para CSt0S nii\()5 el hori7onte de tina vida digna,es una meta 
alcanzable. en ur. futuro cada vez mas cercano. 

Así :.t: ha creado un círculo de ayuda en:re el ;,j,'¡c. con retardo en el desarrollo y los 
e&pecialistas de la salud mental y de la educación. que sí bien ha funcionado correctamenIC 

hasta la fecha. ha descuidado un faCIJr de crucial imponanci .. dentro de la vida del nirlo; el 
medio ambiente. especHicamente: la familia. Con un notable aumento de la población que 
r.ece~ita de servicios dc educación especial y un número de profesionistas. que por desgracia 
no ha crecido a la péIT de lo que exige la demanda; se hace necesario e imprescindible que 
el conocimiento cientffico se ahra para poder ser alcanzado por aquellos que lo necesiten, 
aún cuando éstos no pertenezcan a la élite profc5ionista 

FI ambiente familiar constituye. sin lugar a duda~ el medio mas propicio para la detección y 
prevención temprana del retardo en el desarrollo (Ribes, 19&4a, pág. 254) . los padres 

deberían <,cr los primeros oo-profesionales a los que llegara este conocimiento para ser 
usado directamente con sm. respectivos hijos. 



Se imenta plantear en e~ta inve!.tigación que los padres pucden ser entrenados como 
u:rapeutas de sus propl(J5 hijos y desempei'lar su papel d~ manera óptima. bta solución no 
~Io estada justificada en términos de eficiencia económica (Mira., 1970. pág.:i9) sino 
también en términos calidad, precisión, flexibilidad, disposición, etc. y prir.{;ipalmentc por 
sus importantes implicacionc. para su uso en el futuro de un modelo si§temático oricntado 
hacia la prevención de la ~alud mental (Berkowitz, 1972, pág. 66). 

FUNDAMENTOS 

EL RETARDO EN EL DESARROLLO 

El conce¿to de retardo en el desarrollo fué definido por primera vez por Bijou 
(1982) tratando de darle un nuevo enfoque a la idea que ~ terua del llamado re lardo o 
retra.~ menta!. 

Dentro de la clasificación psrquiatrica del DSM-III se le considera retardado mental al 
individuo qye pre~enla y cumple (',on lo siguienle: 

8) Una (;'lpactdad intelectual siginificativarnente mM baja que el n"nnaJ promedio: CI de 
700 menos. 

b) Déficits o deterioros concurrentes en la conducta adaptathra.. tenie:vJo en cuenta la edad 
dei 5ujeto. 

e) início antes de los 18 afu)s dc cdad. 

y considera (..'ualro subti(}()~ para su d¡agnó~tico que reflejar. el grndo de detcrioro 
intelectual: 

R~tr~o mentaí leve S0-70 

Retraso mental moderado 35--49 

Retraso mental intenso 20-34 

Retraso mental profundo por debajo de ¿o 

Esta clasificación cs de tipo p~iquiálrico y ha sido mejorada últimamente, ya que la 
c1a~ificaci6n antcrior dividra a 1m retra<,adm en subtipos cOIao: idiocia, imbecilidad, 
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morón, etc.. Dentro de la clasificación tradicional psicológica se considera retardo al 
individuo que presenta problemas de aprendizaje y/o madurez social y que ademá~ estos 
problemas !>e origim.rcn durante el desarrollo del niño. 

Nos encontramos aquí, con un diagnóstico que clasifica a las personas dependiendo del 
rango de inteligencia que ésta posea en un lPomemo dado. El diagnóstico convencional 

eStá basado en una serie de sfntomas que unidos dan lugar a determinada clasificación o 
etiquetas, que si bien, para el modelo médico puede ser de mucr" utilidad en el campo 
psicológico sólo origina confusiones, ya que este diagnóstico no da una pauta 8 seguir para 
el tratamiento (\ rehabilitación del retardado. 

Zarzoza (1980) menciona que cuando el diagnóstico no proporciona una gufa eficáz para la 
rehabiiitación pierde su valor y éstOS sucede si queremos usar diagnóstico médico 

combinado con un enfoque psicológico. Es por éstos que se ha cambiado el término de 
retraso mental y se ha substituido por el de retardo en el desarrollo; considerándose en ~ste, 
principalmente a la conducta. 

Este enfoque conductual considera que la conducta es la forma en que el orgnnl!\mo, 
considerado como un todo, entra '!n relación con su medio ambiente, tanto interna como 

externamente y que cualquier adquisición de comportamiento es productD d~ las 
interacciones del sujeto con su medio (Galguera. 1984,págs. 15 Y 21). 

Se considera que el individuo se desarrolla de una manera contfnua aprendiendo las 
conductas que necesita para su buen funcionamento y que estas conductas están 

directamente determinada:; por su medio ambiente Para el sujeto con retardo en el 
desarrollo, esta evolución se ha visto interrumpIda en un memento de su vi:!a por algún 
factor, ya sea biológico, genético, social, etc. y por lo tanto eriste un retr~o. 

Ribes (1984a) lo define como un;; desaoeieración del desarrollo del individuo, ('f)mparado 
ton la norma del gn:po al cu,,1 pertenece. Se considera que el retardado tiene un déficit 

conductual que eqá dado por la interacción de cuatro determinantes básicos (Ribes, 1972): 

1) Los determinantes biológicos del pasado. (factores genéticos, prenatales y perinatales. 

2) Los determinantes actuales (estádo nutricional, (atiga. drogas) 

3) La historia previa de interacción con el medio (historia previa de reforzallÚento). 

4) L.s condiciones ambientales momentáneas, acontecimientos discriminativos reforzantes 
y disposicionales. 

De la primera determinante es poco lo que se puede hacer o modificar puesto que son 
situaciones irreversibles en la mayoría de los casos, y que debemos tomar en cuenta para 
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tener una visi6n glohal del organismo. Lm determinantes actuales pueden ser modificados 
o íllterados para que no intervengan durante el tratamiento. Con respecto a la historia 
previa de interacción con el medio es de vital importancia conocerla para poder llevar e 
caoo ¡as modificaciones que se requieran. Esta historia del reforzamiento j>0r lo general es 
parecida en la mayoría de los casos y se encuentran en esta historia tres factores comunes, 
según Ribes (19843): 

1) la carencia de reforzadores positivos. 

2) el reforzamiento de conductas indeseables. 

3) El empleo inadecuado de estimulaci6n aversiva. 

Conociendo esta historia eSl3remos listos para hacer el diagnóstico, -pero no un diagnóstico 
convencional- sino un diagnóstico conductual que deberá ba..\arse en el análisis riguroso y 

metódoiogieo del repertorio de conductas del sujeto en vías de estable('er un tratamiento 
que intente rehabilitar los déficits conductuales, apoyándose en ia observación objetiva. 
Organizando toda:; est~ conductas, se 'Ierán las que necesiten ser implantadas. disminuidas, 
modificadas o extinguidas y así generar un nuevo repertorio conductual. 

La primera información relevante que hay que obtener es: ¿Que clase de conductas 
manifiesta el 5ujeto1 y ¿Ante que esUmulo5 responde? (ZarzOla. 1930, pago 24). Con estos 

datos tendremos el di~ ,,6stico conductual que nos lIevar~ directamente a ,~n tratamiento 
espcdfico. 

De acuerdo ~n Ribes (1972) C1'alquier tratamiento conductual persigue tres objetivos: 

a) la l. .. re~ci6n de lluevas conductas. 

b) el aumento de frecuel'\cia en conductas ya existentes. 

e) La supresión de conductas objetables. 

El Análisi!; expr.rime'ltal de la cond~(;ta considera dos tipos de retardo e." el desarrollo. 
citando a Galguera (l9e4. pág. 15): 

Retardo generalizado: el sujeto preM:nta problemas en varias áreas del rl.!sarrollo. 

Retardo e~pedfico: el sujeto presenta problemas en uno o dos repertorios conducluales. 

Est(l~ retardos en áreas específica..~ abarcan todos los problemas cará"teristicos de los niños 
que sufren ceguera. sordera, parálisis ... (Hinojma y Galindo, 1984). Lo anterior permite 



tratar a los diferente\ Ca\05 de retardo en el desarrollo como lo~ de atipicidad incluyendo a 
los niños desventajado~ o rle medio social pobre o punitivo (Galindo. 1984c. pág. 374). 

Así los cac,os de retardo en el desarrollo se amplfan considerablemente ha<;ta diviciirse en 
cuatro subtipo~ que incluyen a todos los niños excepcionales o atípicos, según Galindo 

( 1984a): 

Excepcionalidad Intelectual: Retrasados mentales. sobredotado 

Excepcionalidad Sensorial: Sordos. Hipoacúsicos, ciegos, débiles visuales. 

Excepcionalidl!.'l "{o!ora: Usiados, paralfticos cerebrales. epilépticos. problemas del 
1enwmje. 

Excepcionaiidad Social: Delincuentes, miembros de algunos estratos subculturales y 
marginados. 

Con este elúoque se pretende establecer y asentar las bases de cuatro postulado;.: 

1} Evitar las etiqueta') en mt.;dida de lo posible. para qu~ en un futuro el sujeto no tenga 
problemas sociales. 

2) Capacitar al retardado para sobrevivir dentro ce una sociedad en la que impera "la ley 
del mas fuert!!". 

3) Entrenar a! re lardado y reintegrarlo a la sociedad como un individuo aUlOsuficiente y 
productivo según sus alcances y limitaciones. 

4) Entrenar a la sociedad mi~ma para que acepte al retardado y éstos no sean relegados por 
ella. 



ENTRENAMIENTO A PADRES 

El entrenamiento a padres de familia no es una idea nueva, durante muchos a ,os los 
especialistas de la salud mental han pretendido orientar a los padres acerca de como 

manejar mejor sus rclacione~ con sus hijos. La familia constituye la parte mas importante 
del medio ambiente del niño (Straughan, 1964,pág. 37) Y este medio ambiente no siempre es 
el más adecuado para el desarrollo óptimo de la .... capacidades de! niño. 

Esto no indira que los padres eduquen mal a sus hijos de manera deliberada por e! 
contrario, en la mayoría de los casos se encuentra una disposición incondicional para 

tratar de educar conecta y sanamente a sus vástagos. Pero en este caso no basta s610 con la 
Intención, yiJ \{Ue :;.::; x~!¡ngenrill' ambientales que provean los padres marcarán 
inevitablemente la vida futura de su hijo. Habl&ldo en tenrunos óe com,iu\.k>, 
cotidianamente se ve a muchos niños que se comportan tan mal como pueden y que además 
el control íamiliar o paterno resulta inservible sobre ellos. 

Es en estos casos cuando comienza a decirse que el niño presenta conductas pmblema. 
¿Pero que son exactamentp. estas conductas? Galguera (1984) la<; define como fonnas en 

las que el organismo actúa con respecto a su m<"dio y alteran el funcionamiento normal del 
sujeto. Muchos padres se presentan en consultorios psicológicos o dmicas declarando que 
se sienten incapar;'íl<lo~ para manejar la conducta de su hijo. Piden asesor fa y comeJo y por 
lo general se encuentr& que ell,'s de manera directa son responsablu de tal 
comportamiento. La aceptación o no de este hecho es irrelevante, ya Gue consideran que 
,on la ayuda profesional se cambiará a un 'diablillo'\~;) un niño pi:rfectanlente educado, el 
cual obedezca y respete inmediatamente las órdenes recitidas. Pero después de un tiemp<J 
de acabado el tratamiento parece que el nino recuperara todas las conductas indeseables 
que se pensaban deliaparecidas. Este caso es com(lo en el ámbito psicológico (Alval'el, 1983: 
Sahagún, 1979; 0011. 1953; C'Leary et al..., 1967). 

La m~yoría de las teorías del reforzamient(} asumen que. la conducta desviada del niño es 
mantenida por la aterlción contingente, apropiadamef!te provista por los padres de los 

niños ... estas personas wn fuentes responsables del mantenimiento de la condu\.'1a dc!.v.aJ:1 
del niño (Wahler, 1969, pág. 15<;). En rea1ifiad los padres no tienen conocimiento de estas 
técnicas conductualcs, pero como menciona Ya les (1982) los padres y otras personas 
aplican técnicas de reforzamiento operante en la crianza de sus hijos, pero c.on freruellcia 
producen comportamientos indeseados que SOil altamente resistentes a la extinción, y ésto 
es lógico ya que desconocen Ia.~ consecuencia!: que tiene su propio comportamiento sobre el 
de sus hijo~. 

Cuando un terapeuta toma el caso trata de solucionar los problemas del niño y usualmente 
este tratamiento tiene lugar en un ambiente especial (como lo llama üilberger (1%8) ) 

diferente a el lugar en donde el problema conductualllamó por primera vez la atenci6n.los 
dalO~ que tiene el terapeuta por lo general están limitados a su hor"! de trabajo, un pedazo 
cortadCl semanalmente a la vida de su joven cliente y a los reportes retrospectivos a menudo 
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poco confiable~ de unos padres que no están entrenados para la observación conductual 
(Berkowitz y Graziano, 1972, pág. U7), con este hecho, la ayuda que puede proporcionar el 
terapeuta se limita a un corto tiempo de eficacia. para que posteriormente el problema 
apareua de nu~vo. 

Berkowitz y Graziano {l972) señalan que los padres tienen la mayor calidad de tiempo de 
contacto con los rJños y el mejor control sobre su medio ambiente natural ya que ellos 

regt,;lan las contingencias de la conducta del niño. También Karoly (19n) considera que los 
padres son el programador ambiental primario responsable del sistema d~ c.dmbio y 
mantenimiento y por lo tanto deberían ser los únicos posibles receptores de entrenamiento 
y CL'\í (;uniélr (IÚ ~úio con ia üyuua d~l t~rapeuta sino ron un proces--~ c-Omp'~!~ r!\~dj~~t~ ~J 
cual los profesionales y los no-profesionales conjugen sus esfuerzos y conocimientos para 
enten<!er su realidad y servirse lo máximo de ésto (Mares, 1984, pá¡s. 265); todo en ~neficio 
del niño. 

Es tarea del terapeuta asumir el peso completo del tratamiento, perú tambiin es su tarea 
ayudar a los padres directamente a ser mas efectivos para llevar a cabo sus obligaciones 

morales, éticas y legales para el cuidado de sus hijos, Loa padres y familiares pueden ser 
aliados muy eficaces de) terapeuta del componamiento si reciben el I3ntreHllUÚento 
apropiado ya que pueden utilizar su poder de reforzamiento para producir dramáticos 
cambios tcrapéuti\. 3 en la conducta desviada del niño, ésto ha sido observado por varios 
investigadores como Yat~ (1982), Wahle.r (1969) y Berkowitz y Graziano (1972) 

las ventajas que ofrece esta posibilidad :;on muchas., ya que o¡i los padres están entrenados 
se 3Í3caIá ¡¡ la conducta dentro de! medio ambiente que la gent-ra, se dará un tratamiento 

contínuo que puede llevarse a cabo 11:5 24 hrs. del día y puede continuar después de que el 
experimentador lo deja ~. principalme.ite, de acuerdo con Zeilberger (1%8), el proceso 
terapeutlco no es un e'lemo éúl>I"~V ':ú ;., .¡~~ ... ~;~ !.:. ::-2:.:1;-, ~ ::!e! hij" T~mhi~n ('uando se 
entrena a la madre ést¿¡ obtiene: tr4'tamiento de una manera simultánea. junto con su hijo. 

Al entrenar a los padres la ayuda del terapeuta sc~ mas eficaz y se evitarán los problemas 
de un reforumiento comradictm;o u opuesto para el nino ya que "'el ambiente 

proporcionlldo por los padres debe mantener la \..'Onduct3 del nifio si ésta es diferente ti la 
conducta reforzada en la clínica se extinguirá., sí los padres no proveen las contingencias que 
lo mantienen. Por otro lado, si la conducta extinguida en la clínica recibe la atención de les 
padres, es muy probable que el problema conductual se reinstale rápidamente (O'Leary el 
aL, 1967, pág. 113)". 

Esto e~ aplicahle para los runos normales y prr8 los nil\os con retardo principaJmente es en 

é~tos últimos donde" La participación de los padres en todos los niveles (pedagógicos. 
administrativos, terapéuticos) puede solucionar en medida de lo posible los problemas del 
hijo retardado y prevenir la expansión de nuevos individuos con esta clase de problemsr 
adcmá~, que con este hecho se prentende afrontar colectivamente los problemas de este 
tipo de individuo (Mora. 1984)", 
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Cada vez mas, la demanda pública está nece!>itada de procedimientos de intervención 
conductual. El costo de tales programas será un factor importante, según Herbert y B&eT 

(1972) para determinar la ductibilidad social del entrenamiento a padres de familia. 

EL CEEDH DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE 
MEXICO 

El Centro de &.iucación Especial y D:sarrollo Humano es una instalación dentro de la 
Universidad del Valle de México, Plantel llalpan. Fué fundado el 5 de marzo de 1982 

como un organismo coordinado para las prácticas de las carreras de Psicnlog{a y Pedagogra. 
Las funciones que tiene sen, prestar servicio a la comunidad en el área oe aplicación de la 
Educación Especial, servir como escenario de prácticas de las licenciaturas ment:ionadas 
anteriormente y también servir como escenario para implementar y llevar a cabo 
investig.aciones en el área de la Educación Especial de ambas licenciaturas. 

Sus objetivos generaks consisten en la detección, diagnóstico, programación tratamiento e 
investigación del njfio con retardo en el desarrollo. Está localizada en el edificio 3 de la 

Universidad. Actualmente bajo la DirecciÓn del Lic. Eduarco Espínola, trabaja a toda su 
capacidad ofreciendo servicios a ntftoo y adolescentes que tengan requerimientos de 
educación especial de manera gratuita. 

~ sostiene IlOr subsidio de la Dire-.:ción del Plantel y es graiuito pam toJos ios nj¡lO!> que 
st:arl aceptados bajo tratamiento. Da servicio a las colonias aledañas a ¡a rona, que en su 

mayoría oorrcspond.:n a 13s clases baja y media baja de ia zona metropolit:m.1. 

Atendiendo a las necesidadt5 del Centro y al proyecto de una Asesoría para ios Padres, se 
permitió la realización de esta Investigación. 
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JUSTIFICACION 
la inquietud de donde nace esta investigación, es la observación de la desigual proporción 

de crecimiento entre los rji\os con retardo en el desarrollo ~ los especialistru¡ que se 
dedican a la rehabilitación y entrenamiento, tales como Maestros de Educación especial, 
Psicólogos l'dlJcativos, pedagogos, Paidosiquiatras, etc" 

Existe hoy el' día la necesidad de proveer a estos niños de recursos profesionales para su 
desarrrollo, Una de las soluciones que se han planteado, entre muchas, el la de dar 

entrenamiento a los padr.es para que éstos funjan como terapeutas de sus hijos, Con el 
acelerado incremento de la población en los últimos afias se requiere tomar medidas 
urgentes que mermen la insuficiencia de recursos que se avecina, Los datos que se estiman 
para años futuros son alannantes, en cuanto al incremento de la invalidez en la población, 
Como lo demuestra la siguiente gráfica: 

'7 

,1 

I 
I • 

" 

" 

.-...... 

HEl consenso de la opinión de los expertos es que de un 10 a un 15 por ciento de estos nif\os 
están considerados corno incapacitados y necesitan una intervención activa .. , Las 

condiciones de pobreza, enfermedad, etc, .. pue<!:n afectar en mayor proporción a los runos 
deficientes que n\':cesitarán la intervención de una Educadón Especial (UNBSCO, 1979, 
pág.4; mencionado en Hinojosa, el al" 1984), La demanda de profesionales en el 
entrenamiento de los niños con retardo en el desarrollo, crece cada día mas; no así, el 



10 

número de estos profesionales. Como podemos observar en la siguiente tabla: 
o .. 
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Por otro lado, los padres día a día exigen más participaci6n en el problema de sus hijos, 
piden asesoría y demandan mejores servicios. Siendo ellos los principales bencfiaciarios 

en la recuperación o rehabilitación de sus niños, deben formar parte activa en los planes) 
programas que se apliquen a sus hijos, o -aún mas- pueden ser ellos directsmente los que 
apliql'en l:stos, si reciben el entrenamiento adecuado que los capacite para dIo. 

Con los niflos con retardo en el desarrollo, el caso no es tan simple y puede llegar a ser 
desalentador ya G~e se necesi!an muchos esf~e ... ws para lograr una pequefia respuesta: ya 

que como lo menciona acertadamenle Molloy, G.( 1980) no se trata sólo de (,'Onductas 
indeseables para ser eliminadas, sino de habilidades básicas que deben ser establecidas. El 
r;iño con retardo puede pasar tnda su vida bajo entrenamiento y aún así necesitar del 
cuidado de sus padres. inclmo en la edad adulta. "Los primeros ailos de la vida del niño con 
retarde es un tiempo díficil para los padres y para muchos es tiempo de crisis producida por 
sucesivas fa5e!> de negación, enojo, adaptación y reorganización (Molloy. G .. 198ü; pág. 5)" . 

Si SI¡; les hiciera participar e~tos momentos de ~:risis podrían ser resueltos de ulla m~nera 
mas fácil y uitosa, necesitan apoyo y una actitud diferente que ICS pennita adaptarse a una 

situación que resulta para ellos, completamente nueva. Comunmente los padres desconocen 
su capacidad para intervenir exitosamentc en el tratamiento de su hijo y prefieren relegar y 
delegar éste en manos del profesional. 

Por lo general, los profesionistas ponen todos sus esfuerzos para rehabilitar al nilio 
directamente pero ignoran el hecho de que la familia -como una unidad-representa una 

"i nterrelación dinámica" y que aislar los tratamientos puede traer resultados poco 
constantes, aunque como menciona O'Leary (1967) el incremento reciente en el enfásis del 
d;agn{¡~tico y la modificación conduclual in situ. En un futuro los terapeutas conductuales 
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dehan concetrar~e en 135 ~ituaciones estimulantes en las cuales el problema conductuaJ feS 

mas problable que ~ca emitido. 

Los tiempos han cambiado y se necesitan nuevos métodos para solucionar los problemas 
que trae consigo el exceso de población. El objeLivo de un trabajo de esta naturaleza. 

concuerda con los objetivos de Mora (1984) ya que es el de desarrollar una metodología 
acorde con las necesidades y los problemas del retardo y principaiemente involucrar 
activamente a 105 padres. para que en última instancia, sean ellos mismos los encargadus del 
tratamiento de sus hijos. Todo ésto en aras de mejorar la calidad de los tratamientos 
actuales y hacer accesible a los padres los instrumentos necesarios para la rehabilitaciÓn y 
entrenamiento de su hijo con retardo en el desarrollo. 

Pau! L (1981) desarrolló un tabla en donde expiica ¡as ne<2Sidades y roles que pueden 
adopt3r los padres; tanto de apoyo como de educación. Dicha tabla es la siguiente: 
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Aqur pudimos observar que hay tres fases imponantes en la vida del retardado 1) Fase de 
intervenciÓn temprana. 2) Fase escolar 3) Fase post-escolar dentro de estas tres fases 

existen diferentes necesidades que tienen los padres así como también los diferentes roles 
que puwen asumir en ayuda y beneficio de sus hijos y de la comunidad. No es prctenci6!~ de 
este trabajo deslindar al Profesional de sus tareas y dejar sobre los padres la responsabilidad 
total del tratamien·o del problema de su bijo. Esto ~s sólo una alte¡nativa acorde con las 
nuevas necesidades que presenta la vida moderna; como su nombre io indica: U na 
alternativa para el tratamiento conductu .. t1 del retardo en el desarrollo 

MARCü TEORiCO 

Dentro de la literatura cientffica se encuentran muchos estudios sobre el entrenamiento de 
padres para funjir cnmo terapeutas de sus hijos. La variedad de temas tratado por los 

padres con la asewria del terapeuta van desde los más sencillos hasta 105 más complejos por 
mcncir;naT alg!'~os: 

Fobia Escolar (paterson, 1965), Ansiedad (Straugh. 1964), Di&1Urbios emocionales (Wahler 
ctal., 1982), Psk.osis infantiles (Watsoll y Basinger, 1976). Conductas desviadas (Karoly y 

Rosenthal, 1977), Condut.1a oposicional (Wahler, 1969), A8resividad y desobediencia 
(Zeilberger, el al., 1968), Autismo (Buben y Saer, 1972), Conductao; de cooperación y 
juego (O'Leary et aL, 1967), Berrinches (Williams y Ceno, 1976), Negativismo (rovar, 
)9"4), Aprendiz.ajt~ Escolar (Mathis. 1971) Regulación de una dieta cs}X!cial para un 
fenilketol1úrico (Fox y Rosen, 1971) Obediencia y atención (Humpreys el al., 1978), 
incremento de repertorio verbal en runos eutistas (Risley y Wolg. 198~) .. Conductas 
problema (Mira, 1970), Enure5is (Cooper y Brown, 1(74), Hiperquinesia (Alvarez, 199), 
Síndrome de Down (Sahagún, 1979), Retraso mental (Ray, 1976), espasmu del sollozo 
(Gardl1 y Me:ndoza, 1984). 

la lista parece ser internlinable pero ~sto nos lleva a considerar que realmente los padres 
funcionan como terspeutas ya que en la mayoría d~ los estudios investigados los resultados 

que se obtuvieron fueron muy alentadores. Hawkins y sus colaboradores en 1974 
consideraron que el uso del padre como ttrapeuta no sólo puede eximir al profesional para 
atender otros deberes, sino que el padre al aprender las técnicas del control de la conducta, 
adquiere mas habilidades generales para habérselas con el nino en desarrollo y ser mas 
capa? de manejar cualquier dificultad futura que pUf:da pre~ntarse. En el estudio de Ray 
(1976), se entrenaba a los padres durante 30 días en técnicas conducluales mientras que sus 
hijos estaban internados en el Centro de la comunidad. Ellos ayudaban a los psicólogos a 
elaborar los programas y a establecer los objetivos que sus hijos deberían cumplir. Se les 
entrenaba con audiovisuales y mediante el I¡"'ro de Texto de Ikcker,Los padres son 
maestros, con éste aprendran los principios básicos de la modificación de conducta. 
Posteriormente interactuaban con sus hijos siendo supervisados por un asesor. Cuando se 
consideraba que lo~ padres dominaban estas técnica~ el nil'lo regre¡,aba a el hogar con ellos. 
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reintegrándolo a su comunidad. En la fase de seguimiento se observó que los repertorios 
conduc1uales establecidos en el Centro se mantuvieron y que los padres elaboraron 
programas de manen~ independiente incrementando los repertorios básicos de sus h(ios con 
retardo. 

Maris y Hick (1984) integraron un programa de consulta externa al que le llamaron 
Asesoda Conductual Continua donde se entrenaba a los padres de niños con retardo. El 

programa consistía en pláticas donde se les enseñaba a concebir la conducta en términos 
ambientales, objetivos y observables y a aiterar los eventos subsecllentes a la conducta. 

El contenido de las pláticas se basó en siete puntos a tratar: 

1) El problema del r:tardo en el desarrollo. Sus caUf><lS y uatamiento. 

2) El comportamiento: diferencias entre lo innato y lo aprendido. 

3) El aprendizaje en el desarrollo de las conductas del niño. 

4) La importancia de la observaci6n objetiva del comportamiento. 

5) Formas de eliminar conductas o de disminuir su frecuencia. 

6) Formas de establecer e incrementar conductas. 

7) La importancia de la motivación de los padres para el buen de!;empeñl) dt. su fiHuro 
papel como terapeutas. 

Pmteri.:>rmente se evaluó él curs.o con un cuestionario y se les asignó un ase~:')r individual 
coo el que trabajarían junto con su hijo de acuerdo al problema de éste. Entre el asesor y 

el padre establecían objetivos y elaboraban el programa que mejor convenra al niño. El 
asesor observaba fu padre interactusf oon Sil hijo y mencionaba 1m errores que él tuviera. 
En una segunda fase el padre trabajü co.'1 su hiJo en el hogar y el asesor lo visitatla 
diariamente para revisar los (egistros. Estas visitas se iban espaciando y luego sólo c&da 1 S 
días el padre llevaba los registros y ulsipaba sus dudas. Para evaluar los. result2.dos, se midió 
la diferencia e,ltre las habilidades demostradas por el niño durante la Hoea base y las que 
registró el experimentador después de que los padres trabajaron con su hijo. En :a etapa de 
seguim.iento, se obselvó que se generalizó lo aprendido ya que los padres no sólo usaban 
estas ttcnicas en otras conductas indeseables o inade""Uadas diferentes a las entrenadas en el 
Centro. sino también en otro de sus hijos que no e~tuvo en tratamiento. 

Por el contrario en el experimento de O'Dell, Flynn y Bennolo (1977), los resultados no 
fueron tan satisfactorios. En este estudio se comparó a tres grupos de padres. a un grupo 

se le dió entrenamiento placebo, a otro un entrenamiento verbal en técnicas conuucluales)' 



al tercero no se le dió entrenamiento. Este entrenamiento consistió en unas se~ioncs 
programadas con lecturas, discusiones, películas, etc .Después los tres grupos pasaban a un 
taller donde elaborarían programa.~ y los aplicarían a sus hijos; siendo supervisados por 
asesores capacitados. Se verifkó antes del taller que existieran diferencias en cuanto al 
conocimiento de principios conductuales entre los grupo~. Se el'lperaba que hubiera 
diferencias en los resultados de los talleres, ya que el grupo 1 poseía ba.~es teóricas que 
facilitarían la adquisición de habilidades conductuales. Pero ésto ¡lO sucedió. ya que no hubo 
diferencias en el aprovechamiento del taller entre los 3 grupos. Incluso el grupo con el 
entrenamiento placebo tuvo un mayor fndir.e de éxitos en los programas implementados en 
el hogar que el grupo que recibió entrenamiento. Las habilidades que se les en.~eñaron 
dentro de los ta!ler~s fueron: definir, tomar datos, graficar la frecuencia de una conducta, 
moldeamiento por aproximaciones sucesivas, atención diferencial, desglosamiento de una 
conducta en pequeflas unidades susceptibles de cambio. 

También dentro del estudio se midió ia involücración en el programa tomando en cuenta la 
asistencia, puntu;tlidad, tarea'\ cumplidas, etc. y su actitud hacia las técnicas qüc estaban 

aprendiendo mediante ulia escala de Lickert. En la tercera fase implementaban en el hogar 
un programa elaborado por ellos mismos. las conclusiones a las que llegaron fueron que el 
entrenamiento verbal de los proncipios, no necesariamente producía alg-üna clase de 
incrémento en la magnitud de los efectos del tratamiento conductual y que los padres 
ne<:esitaban" SOlO un mínimo de razonamiento teórico si es que necesitan de algo (O'Dell et 
al.. 1977, pág. 267)". 

Analizando estos resultadC's se puede observar que el entrenamiento verbal de principios 
conductuales, no ba.'ita para genelar un cambie en ir opinión de los padres oon respe.;to a 

como tratar el problema de su hijo. Estos re~ult¡¡do~.nos sugieren que el sóll) hecho de 
adquirir conocimiento no es re(0rl.1nte por sí m:smo, ~ necp.sario llevar.;e a la práctica y 
obtener resultados. para encontrar su utilidad . Los padres no desean un entrenamiento 
teórico conductual sólo por el hecho de amplia! sus conocimientos sobre psicología será 
importante para ellos en cuanto sea aplkab!.! a su ft"alidad y en cuanto mejore las 
e"pe.:tativas de educación, rehabilitaci()n y mejora de sus hijos. De alg'llla manera, un 
comentado de los mJ~ores >lpoya la idea anterior: "Ellos pa:ecran disfrutar del taller cuando 
el asesor les mos~rnba las habilidades en la prát:tica (m:\s) fJue cuando sólo H~ limitaba a 
discutirlas verbalmente (O'Oell, et aL, 1977,pág. 267)". Pat!erson (1974) insiste en que todos 
los esfuerzos deben de concentfllr~e en alterar el ambiente ,ocial en el que vive el llIño en 
lugar de concentrarlo; directamente en él. 

Serkowltz y Grazinno (1972) hacen una revisión de varios artfculm en 105 que se entrcna (\ 
los padres como lerapellla~ conducllialc~ y llegan a Id c{)nclu~ion de qJe ~i ~c qlliere hacer 

nwdurur la terapia conductual ~e requiere de algunos refinnl1lient()~ tales como el cnfocnr~e 
principalOlCllte al medio natural del nit\o que sería el hogar y la escuela. para llegar a ésto la 
picul ideal serran los padres ya quc ellos forman parte del ambiente social primario del 
niño. El reforzador positivo mas fuerte para los niflos es la atención de los adultos (Harris y 
Wolf, 19M2); es por ~~to que es necesario enscl'lar a los padres a mar MIS hahilillades para 
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que ellos mismos entrencn a sus hiJús. Esto no sólo coadyuvará a solucionar los problemas 
de! niño con retardo () el niño problema sino que se generalizará a los demás hijos, aún 
cuando éstos no se encuentren bajo tiatamiento, ésto es apoyado por Resick y McWorther 
(1976) y por Humpreys Forehand. McMahon y Roberts (í978). 

Una última ventaja de de este programa senan las conclusiones a las que llegan Karoly y 
Rosenthal (1977) ya que observaron que después de un entrenamiento de este tipo los 

padres participantes percibían a sus familias como mas cohesivas, con menos conflictos y 
mas controladas en relación al control paterno. Los padres que participaron en el grupo de 
entrenamiento orit''11ado conductualmente, veían su ambiente hogareño como menos 
nocivo psicológicamente hahlando y observan la conducta desviada de su hijo como un 
conjunto de conductas mal adaptadas. Por último sugieren que un tratamiento dirigido a 
reprogramar el ambiente y las percepciones- i.e. etiquetas, actitudes, valores expectativas.de 
ios padres en combinación con un entrenamiento sistemático que conllevarfa a una 
intervención mas poderosa que la que se ha venido aplicando comunmenle. 

Observando el panorama actual de México, también se han hecho investigaciones sobre el 
entrenamiento a los padres. Sahagún (1979), entrenó a padres de niños con Síndrome de 

Down y se les pidió como único requisito que asistieran consistente mente al curso y que el 
niha no tuviera aparte ninguna otra complicaci6n. Introdujo como variable lI,dependienh: 
lIn contrato conductual y posteriormente se le~ hizo :1Oa evaluación sobre conocimientos en 
principios conductuales. El entrenamiento consistió en pláticas. material escrito 
programado y lu.ego se asesútab .. a loo padre!; mientras aplicaban sus conocimientos tales 
como: retroalimentación, revisión de hojas de registros, ctc. luego se le5 hacía una 
evaluaciÓn tinal y se verificaba que los niños cumplieran el 80% de los objetivos del 
programa, incrementando cada uno de ellos su repertorio de conductas básicas. No tuvo 
f~e de seguimienlo. 

Alvarez y Rosales (1983) dieron entrenamiento a padres de mi'los hiperquinéticos formando 
2 grupos, lino control :! uno experimenta!. Primero se entrevistaba a los padres, para luego 

enseñarles ¡¡ observar y registrar la fre¡;uenda de OC'Jnencia dr. lac¡ conduCla'i y como 
modificarlas o extinguirlas. Los principi03 conouctuales que a!)rend:eron se limitaron a ias 
técnicas de implemenlación, maBtenimü:nto, aumento o reducción de una conducta dada. 
Se midió comparando las medid<l~ de frecuencia de las r.onductas obselVadas en el hrtgar en 
cada fase de e~tudio y la in.<:'racción padre-hijo de acuerdo a diferentes reforl'.adores. Sus 
resu!tados fueron muy favorables ya que se obselVó una disminución en todos los casos de la 
¡u:tividad dt' los niños. Los padres mencionaron que era mas fácil para ellos tratar con sus 
hlJm ya que paredan mas atentos y tranquilos, aún sin medicamento. 

En la ílclUulidau este entrenamiento 8 padre~ se lleva ti cabo con mu,ho éxito en los Centros 
de Educación Especial y U.ehabilitaei6n (CEER) que Fueron creados por una dependencia 

de la Univcrsidud Nacional AutÓnoma de M~xico (UNAM): la E&cucla Nacional de 
E~t\ldim profesionales uhieada en Iztac:ala. (Hinojosa y Galindo, 1984). Los CEER tienen 
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ya una larga trayectoria entrenando a padres y dando servicio a la comunidad de manera 
accesible, gratuita y sobre todo eficáz. 

El CEER Juanacatlán que empezó a funcionar el afio de 1976, fué el primero de estos 
c-:ntros el cual cerró sus puertas en 1979 por problemas administrativos. Posteriormente 

en 1 m se abre el CEER Naucalpan, ambos funcionaban con psicólogo.; y maestros de 
educación especial y estudiar.tes que realizaban sus prácticas ahí. En 1978 se abre el 
CEER-CUSI, en 1980 el CEER "Progreso y Desarrollo" y el CEER Chalma. Estos dos 
últimos Centros son autónomos y son administrados por los padres. El objetivo del trabajo 
que se realiza actualmente es entrenar a los padres de los niños para que en un futuro 
próximo, no sólo se hagan cargo de organizar y administrar el Centro, sino también de 
&plicar los programas de entrenamiento y rehabilitación asesorados por el personal docente 
y estudiantil de la ENEP Iztacala. I os fundamentos te.6ricos en que se basó este programa 
son: 

1) Las form& de tratamiento institucional no parecen ser capaces de resolver el problema él 

escala social. 

2) El hogar representa una iru.tancia clave para atender y combatir la invalidez. 

3) EstA demostrado que los padres pueden ~er entrenados pala fungir con ~xito como 
terapeutas de sus hijos. 

4) No es necesario una institución para entrenar a los padres. 

Una de las intervencione~ que usan es la denominada COfl_'mlta externa tipv A en la que el 
fanúliar recibe entrenamicnto para posteriormente aplicar lor. programa5 directamente a 

su hijo. 

los procedimientos de rehabilitación que utilil.an y los principios conductuales que les 
emefian a los padres son de acuerdo con Hinojosa y Galindo (1984): 

1) Objetivos conductpllles 

2) Análisis de tareas. 

3) Descripci6n de conductas precurrentes. 

4} Especificación de materiales. 

5) Llneu na~e 

6) Fu~e dc entrenumiento con especificación de los procedimicntos a ulili7ar: 
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8) moideamiento 

b) modelamiento 

e) costo de respuesta 

d) economía de fichas 

8) refoT7111niento poc:itivo 

f) tiempo-fuera 

g) Sobrecorredón, 

7) Evaluad.':'" final 8) Seguimiento 9) Formas de registro y gratificación, 

Estos programalt se han desarrollado con mucho éxito en poblaciones de bajos recursos y 
de baja escolar '1ad. Como se puede observar en este marw teOrioo el entrenamiento a 105 

padres de (amilia no e~ un campo nuevo en la investigación. si bien. todav{a se está 
practicando y expenmentando en este terreno, se puede decir que ya tiene bases firmes 
dentro del campo de la investigación científica. 
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METODOLOGIA 
I)LA~'TEAMIE1'Io'TO DEL PROBLEMA: 

En b?_~e a los argumentos, anteriormente mencionados el problema de investigación será: 
¿Podrá un curso de entrenamiento, orientado conductualmente capacitar a los padres 

para elaborar y aplicar un programa de intervención a SU5 hijos con retardo en el desarrollo? 

OBJETIVOS GENERALES 

1. Entrenar a los padres para que realicen un manejo adecuado de las conductas de sus 
hijos. 

2. Favorecer un camt-io de opinión en los padres con relación a la problematica de sus 
hijos. 

3. Establecer un programa conju'llo entre p~dres y profesionales en el tratamiento de 
sujetos atfpicos en el Centro de EthcaCÍón Especial y Desarrollo Humano. de la 

Universidad del Valle de México, Plantel TIaipan. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Que los padres: 

1. Asistan y participen en el curso ,le entrenamiento orientado conductualmente que se 
impartirá en el Centw de Educación Especial y Desarrollo Humano. 

2. Identifiquen JCiS principios de modificación conductuál y los apliquen a SUll hijos. 

3. Apliquen la moóifk-ación de conducta eH su medio ambiente natural (el hogar). 

4. Discutan los orígenes y determinanles de! retanJo t;n el desarrollo, desde un p1lnto de 
vista objetivo que permita un cambio de opinión. 

5. Elaboren un programa de inlervención para ser revisado por el profesio'1al encargado del 
proyecto. 

6. Apliquen un programa de intervención hajo la supervisi6n del profesional encargado del 
proyecto. 

7. Incrementen o modifiquen el repertorio conductual de su hijo con rettlrdo en el 
desarrollo por medio de la elaboración y aplicación de un programa de intervención. 
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S. Difieran significativamente con respecto a las variables de participación puntualidad. 
asistencia y cumplimiento de tareas en los dos grupos experimentales debido a la flnna de 

un contrato conductual. 

HIPOTESIS: 

1. Dada la firma de un contrato conductu.al, los padres asistirán y participarán 
consistente mente al curso de entrenamiento. 

2. Dado un I.:urso de e"trenamiento en terapia condut:tuaJ los podres identificarán los 
principios conductuaJes y su manejo. 

3. Dado un curso de entrenª-JTliento en terapia conductüal los padres aplicarár. la 
modificación de conducta en su medio ambiente natural (el hogar). 

4. Dada la discusión de los orígenes y det!rmmantes del retardo en el desarrollo I.ot; padres 
modificarán favorablemente su opinión con respecto a ~a problemática de su:; hijos. 

5. Dado un curso dt" '!ntrl:namiento en terapia conductual los padres serán cnpiccs df 
elaborar un programa de intervención para su hijo con retardo en el desarrollo. bajo la 

supervisión del profesional encargado del proyecto. 

t1. Dado un curso de entrenamiento en terapia conductual los padres serán capac<s de 
aplicar un progrfuüa de intervención a su hijo con retardo en el desarrollo hajo la 

supervisión del profe~ion3) encargado del proyecto. 

7. Dada la elaboración d~ un pmgrama ue intervención los padres modificarán o 
incrementarán el repertorio c:>ndlJctual de su hijo con retardo en el df;.5arrollo según sea el 

caso. 

8. Dada la firma de un contrato conduC\ual sólo en el 50% del gmpo de padres exiMirán 
diferencias en ('uanto él participación. asistencia y ¡luotuaiidad elaborac:ió!1 y apli~d6n del 

programa en los dos grupos. 
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HIPOTESIS NULAS 
1. Dada la firma de un contrato conductuaJ no ~xistiran diferencias significativas (; ntre los 

participantes que firmaron el contrato y los que IIU lo hicieron. 

2. Daja la ;>articipacion y asistencia aJ curso de entrenamiento no existiran diferencias 
significativas en cuanto al nivel de conocimientos teoricos en modificacion conductual 

antes y despues de impar:ido el curso. 

3. Dada la participadon y asistencia al curso de entrenamiento no existiran diferencias 
~ignificativa!l en cuanto la opinion de los padres sobre el origtn 'j tratamiento d.! la 

...... -J..I~""'n..~"..1), "A .. Ut' ,,::,,~ I't.Wl ..... el ,aA~_n ...... A_ : __ .................... 1 _ .. _ .... 
1" vUI""u.a .. " •. o u,," .:'tu", .JJJU~ AlU",,, 1 U1i;."'yuv¡, uw IIUt'cu UUU ~I \"UJ~. 

4. Dada la participadon y asistencia al curso de entrenamiento los padret no estaran 
capacitados para elaborar y aplicar el programa de entrenamiento en sus hijos con retardo 

en el desarrollo. 
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POBLACION 
Para el presente estudio se consIderó la población total del C.E.E.D.H. la cual está 

integrada por 42 parejas con las siguientes características obtenidas del Cuestionnrio 
Inicial (Anexo 1). el cual consistía en obtener información sobre una serie de actividad~s del 
ni/'lo que incluyen desde cuidado personal, tareas y responsabilidades, seguridad corporal 
hasta conductas agresiva~. Los padres señalaron cuales de ellas dominaban sus hijos y 
mencionaron la problemática principal, según su punto de vista. 

De este cuestionario obtuvimos los s¡guiente~ datos que explican el tipo de población 11 In 
que se hizo llegar el curso de entrenamiento. 

Se trató de localizar, si las familias estaban incompletas o no.arrojando los !liguientes datos: 

F . .\MILlAS COMPLETAS 37 88.2% 

FAMILIAS INCOMPLETAS 5 11.9 % 

Dentro de ~stas familias se encontró que los responsables de los nifios en su Olayoría uan 
las madres, se notó que dentro de esiM familias la figura patenta ausente era 

principalmente el padre, aunque no hubo una diferencia significativa De 42 familias en 41 
estaba presente solo la madre y en 38 familias ambos p.lClres. 

NVMERO DE HERMANOS 

En estas familias se ellcontr6 un rango de número de hermanos de 1 a 10, con un !"'oruec!io 
de 3 hermanos por familia 

EDAD DE LOS PADRES 

En el grupo de las madres las edades oscilaban dentro de un rango 1e 25 a 57 aftos de edad, 
con un promedio de 38.17. Mientras que en el grupo de padres las edades oscilaban 

dentro de un rango de 25 a 59 ai\os con un promedio de 41.86 aIIos 

NIVEL EDUCATIVO 

Se encontró que la mayoría 5ólo había cursado la primaria, la distribución fué de la 
~igu¡ente manera: 



PADRES 

PRIMARIA 15 39.47% 

SECUNDARIA 10 26.32% 

TECNICAS 2.64% 

PREPARATORiA 5 13.15% 

PROFESIONAL 6 15.78% 

OTRos 2.64% 

MADRES 

PRIMARIA ZO 48.78% 

SECUNDARIA 6 14.63% 

'rECNICAS 13 31.71% 

PREPARATORIA O O 

fJROFESIONA'~ 2.44% 

OTRos 2.44% 

NIVEL DE INGRESOS MENSUALES 

El rango fué desde $ 2000.00 hasta S 150.000.00 mensuales con un promedio de $62,000.00 

POBLACION DE NIÑOS 

Dentro de este grupo tuvimos 19 ninas (45.24%) y 23 varones (54.76%) con un rango de 
edad de 4 a 25 años con un promedio de 9.59. En su mayorfa los niños reportaron 

padecimientos tales como Sfndrome de Down. Parálisis Cerebral, dislexia. retraso mental 
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leve. moderado o ~e\·ero. problcma~ de conducta, agresividad. etc. Todo~ los diagnósricos 
entren dentro de la cla.~ifícar;i6n de retardo en el desarrollo. 

Un dato importante en este estudio es que de 42 padres que llevan a sus hijos al C.E.E.D.H. 
~ólo 12 sabían que es lo que e~!<iba realizando su hijo en el Centro, les 30 restantes no 

ten!an cooocimiento de las actividades que su hijo realizaba a diario. 

INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que ~ utilizaron son los siguientes: 

CUESTIONARIO INICIAL: 

C-c!'.!Í5t~ en una lista de repertorios conductllales. que deberá ser contestado por los padres 
de acuerdo a las habilidades de su hijo. Este cuestionario está dividido en are as: 

CUIDADO PERSONAL SEGURIDAD CORPORAL COMUNICACION 
HABILIDADES INmRPERSONALES TAREAS Y RESPONSABIUDADES 

ATENGON MEl.;CA CONDUC.iAS PROBLEMATICAS GENERALIDADES 

Este cuestionario fué recopilado y resumido de la obra de Ribes lñiesta (19"72). Ver Anexo 
t 

CUE..<mONARIO DE CONOC!MIENTOS SOBRE TECNICAS DE MODIFICACION 
CONDUCl1JAL 

Cor:siste en una serie de preguntas de opción multiple y abiertas. dirigidas ;¡ medir el nivel 
de conocimiento teórico que tienen los p ... dres sobre principios y técnic-ds conductuales. 

Fué extractado de 135 preguntas que aparecen Il 'o largo de los libfl.J5 de Rion (1984). y 
Becker (1974). Ver anexo 2. 

CUES110NARIO DE OPINION 

Fué elaborado para conocer la opinión de los padres sobre las características orígenes y 
desarrollo de la problemática de Sil hijo. Este cuestionario sólo se usó de (arma descriptiV"d 

ya que se ¡rata de un cuestionario de opinión y no requiere tratamiento estadistico. Fué 
obtenido de una recopilación de las preguntas de auto· correción de los libros de Becker y 
Fin'1. Ver aneltO 3. 

PnOGRAMA DE ENTRENAMIENTO CONDUCTIJAL A PADRES DE FAMILIA 
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Fué elaborado para enseñar a los padres pnnclplOS y técnicas conductuales /!Sí como 
también para darles a conocer la definición, origen y lratamientc del retrrdo en el 

de~rrollo desde el enfoque conductuaJ. Ver Ane;~(l4 

CONTRATO CONDUcruAL 

Este contrato fué elaborado para que les padres se comprometieran a asi:Hir y participar 
consistentemente al curso. Ver Anexo 5 para observar ei fOianato. 

PERSONAL DE INVESTIGACION 
En esta Investifación colaboraron 2 e!itudiantes de Pedagogía de !,emestres av31l1 .... 'dos de la 

Universidad del Valle de México, Plantes TIalpán (e). Agradezco la cooperación 
invaluable de las Pedagogas lliana Moreno y Marisoi Avila. 

Su labor consistió en registrar la asiitencia, puntualidad y pé!rticipación de los padres 
durante el curso; ellas no podían ser observadas por los panicipantes ya que se 

encontraban detrás de los espejos de Gessell que rodeaban el salón. Antes de iniciar el 
CUlSO, se les explicó en que consistiría su colaboración y se les entregó las formas de registro 
que fueron elaboradas expre~mente para ~l caso (Vei Anexo 7). Se les iamiliariÚl c<m cllfA5 
y se hicieron varios simulacros sobre los diferentes tipos de participación que pOdfan darse. 
Se les di6 lo!. criterios de registro sobre cada una de las variables que iban a .egistrar. Ellas 
no conocían a los padres ni sus nombres, sóio los identificaban por la posición en que se 
encontraban sentados en el salQa de clases (a los padreli se les indicó que se distribuyeran 
siempre en los rnisnmos lugares en tooas las Stsiones) se les dió un número progresivo para 
efectos d~ regL.ITO. 

Las hojas de registro telúan una sección extra para tarcüS pero ésta<; eran registradas 
después de terminada la sesión por el investigador diatiamente. Cada Uf!2 de ellas estaban 

colocadas en lados opuestos del salón por lo que no podían comentar ni diS<.utir nada entre 
ella.s durante 135 sesiones. 

Se obtuvo una confiaoilidad de sus registro con la fórmula: 

No. Acuerdos 
--------------- X 100 Indice de 

~o. Acuer~os + No. Desacuerdos Con! labilidad 

El ínúice de confiabiliúaú obtenido fué de .96 por lo que nuestros registros los 
consideramos como válidos. 
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OiSEÑO DE INVESTIGACION 

DISEt'lO: 

Con respecto a estc punto, tall importante dentro de cualquier trabajo que desee ser 
científico, o por lo menos que intente acercan,e al método cientrfico, se ha considerado el 

U50 de un diseño prc-post para dos grupos. Este diseño nos permitirá cumplir con una de las 
partes fundamentales del método científico, o sea el establecimiento de una r,,}lación 
fundamental entre los datos (Bachram 1965, pág. 18)". Se trata de un diseflo :íásico llamado 
de preprueba y postprueba (pre-post) y su paradigma es: 

Yb X Ya Yb -X Ya Yb X I Ya 

"La característica esencial de este método es que el grupo se compara consigo mismo 
(Kerlinger, pág. 226)". En este paradigma Yb representa los conocimientos iniciales que 

tenfan los padres sobtt; técnicas y principios oonductuales asf como su opinión antes de q'IC 
:'le impartiera el curso; X es el contrato conductual que sólo firmó un grupo, mienlras que -x 
representa el curso de entrenamiento y Xlla condición de "no wntrato". 

Va se oonsideró la elaboración y aplicación de un programa de intervención y la 
modificación de conducta así como el ca..rnbio de opiJ'ljón y los nuevos conodmientos 

adquiridos debido al curso de entrenamiento. En base a estas tres condicione.s, un sólo 
grupo firmó el contrato conductunl pero ambo~ recibieron el curso. 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

1. Contrato Condu~al: 

El cual consitió en el establecimiento de una serie de criterios que debieron ser cumpiidos y 
a los cuales w obligó el padre al firmar dicho documento. E!'ole se firmó <.ólo por el SOo/c 

del grupo. 

2. Curso de Entrenamiento: 

Consistió en la aplicación de un programa de enseñanza de una serie de principios y 
técnicas ~:onductua'es para que puedan ser aplk:adas diret1amente por los padres. 

VARIABlES DEPE~DIE~ES: 

1. A\istcncia a! curso de entrenamiento. 

2. Participación en las actividades .:omprendida~ dentro del cur~o de entrenamiento. 
Evaluado en hase al cumplimiento de tareas cspecfficas y en participaciones 
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4, Camoio de opinión de I()~ padres con relación a los orígenes de la problemática de sus 
hijo~. Evaluado por el cuestionario de opinión Ver Anexo 3. 

5. Aplicación de 1m; principios y técnicas de modificación de conducta para el manejo de la 
problemática de sus hijos. Dicha aplicación se comparó con un criterio espeoclficaJo 

previamente en el Anexo 4. 

6. Cambio en el nivel de ejecución de la conducta-objetivo en los niños. después de la 
aplicaci()n del programa de intervención e1eborado por los padres. Medido por sistemas de 

registro variados para cada conducta. 

VARIABLES CONTROLADAS: 

Se verificó que el programa que aplicaron los padres fuera diferente al aplicado en el 
C.E.E.D.H .. 

C01'"'¡FIR~YfACION O REFlJTACION DE L-'\5 IIIPOTESIS; 

La VD 1 Y 2, nos permitirá confirmar o refutar las hipótesis número 1 y 8. 

La VD 3 nos permitirá confirmar o refutar las hipótesis 2 y 1 

La VD 4 nos confirmará o anl'lará la hipótesis 4 

La VD 5 nos permitirá confirmar o rechazar las hipótesis 5 y 6. 

la VD 6 nos permitirá confirmar ° rechazar 1& hipótesis í. 

CONDICIONES MEDIO AMBiEN f ALES 

El curso se impartió en un !jalón de juntas de la Universidad c1el Valle (le México. Plantel 
llalpan dentro dd Centro de Educación Especial y D.!sarwlJo Humano mientras ws hijos 

se encontraban \!n sus ~esiones matutinas normales con !os psicólogos encargados. 

E~ salón era lo ~uficientemen!~ amplio para el grupo de padres y estaba rodeado de espejos 
ya que es una cámara de Gessell por 10 que prácticamente no habra ninguna interferencia 

en cuanto a ~únido~ o distracciones visuales. Enfrente de los padres se puso un escritorio, un 
rot:JÍohos de papel y un pizarrón desde donde se les impartió el curso. 
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Definición de Términos: 
OPINION: Con respecto a este término, tuvimos algunas dificultades al tratar de definirlo. 

En un principio pensamos utiliz.ar el término "actitud", pero definiciones sobre ésta 
exi!.tcn muchas y muy variadas y por lo general cada una refleja la tendencia del autor que la 
define. Por ejemplo algunas de las que encontramos son: 

Una organización relativamente durauera de creencias acerca de Iln objeto o de una 
situación que predisponen a la persona para responder de una determinada forma 

(Rokeach, M., 1967). 

las posiciones que la persona adopta}' aprueba acerca de objetos, controversias, personas, 
grupos o instituciones (Sheriff & Sheriff, 1965). 

Una respuesta impUcita capaz de producir tensión considerada socialmente significante, en 
la wciedad del individuo (Doob,1947) 

Ciertas regularidades en los sentimientos, pensamientos y predisposiciones del individuo 
para actuar en relación con algGn aspecto de :;0 ambiente (Secord, 1964), 

Se refiere a un sentimiento en favor o en contra de un objeto ... (R(){'-rguez, 197:'1). 

Una organ¡7.ación duradera de procesos motivadores emocionales, perceptivos y 
congnoscitivos en relación con el mundo en que se mueve la persom.l (Krech & 

Crutchfield, 1948). 

Predisposic:6n aprendida y perdurable a conducil~e en forma consecuente respecto de una 
clao¡e dada de objetos, estado de reacción persistente mentID o nerviOSlI ante cierto objeto 

o clase de ellos, no como son, sino como se concibe que son. (English & English, 19TI). 

Todas estas definiciones por supuesto, son válidas, pero para los fines de nuestra 
investigación l1Q f~sullaban apropiadas. Intentamos de:;pués con el término "opinión" 

tomando rn (.lIenta que "las afirmaciones verbales de la opinión a menudo son vistac; como 
una revelación dt la actitud" (English & English, 19TI). Por fin Smith. Brunner y White 
()956) definieron la opinión (tomándola como sinónilno de actitud) de la siguiente ml\!lera: 

Una predisposición ~ experimentar ¿e ciertas formas a una determinada clase de objetos, 
con afecto caracter!stico; ser motivado en diversa~ formas por esta clase de objetos y 

:lcluar en forma característica en relación a dicho~ objetos. 

Esta será nuestra definici6n también de opinión. Con respecto a la formación de estas 
actitudes u opiniones consideramos que son rasgos de personalidad 'j de acuerdo con 

Skmncr (IQ74), son la representación del repertorio conductual de un sujeto con una 
IIltcnsidad y frecuencia relativas a algunas variables relevantes y que además son 
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"respuesta~ implkitas (actitud) que terminan en respuestas explfcitas (conducta) (Doob, 
1947)" Asf lo podemos explicar en términos de modificación conductual como lo hace 
Hovland, Javis y Ke!ly (1957), mencionan que el refuerzo introducido a continuación de la 
emisión de una conducta, tiende a solidificar dicha conducta. así como la actitud X a ella 
subyacente. Trataremos de evaluar este cambio de opinión por medio de nuestro 
Cuestionario de Opinión (Anexo 3), que se aplicará antes y después del curso de 
entrenamiento. 

Participación 
Manejaremos cuatro diferentes tipos de participación dentro del curso: 

Participación con Instigación Al Grupo: Se tomó en cuenta esta participación cuando se 
hada una pregunta dirigida al grupo en general y uno de los integrantes respondía o 

.:omentaba algo respecto a la pregunta de manera espontánea. 

Participación con Instigación Individual:Se tomó en cuenta esta participación cuando el 
entrenador hacía una pregunta directamente a la persona y ésta respondía o comentaba 

algo. 

Part::ipaci6n 'espontanea; Cu~ndo sin instigación del entrenador uno de los asistentes al 
curso comentaba o preguntaba algo oon respecto al material que se estaba exponiendo 

durante el elJrso. 

No-participación: Se ronsideró ésta última cuando al final de la sesión la persona no emitió 
ningún comentario o pregunta htda el ('ntrenador. 

Puntualidad: Se cunsideró que \legó puntual, a la persona que entró al ~alón untes o junto 
con el entrenador y hasta 10 minutos después de inkiado el curso. 

Asistencia: Para consid{:rar .¡ue la persona asistió a la reunión deberá habp.r permanecido 
dentro del sa;ón por lo m~noc; el 80% del tiempo que dure la sesión. 

Incremento en el Nivel de EjcC'lci6n: Se consideró que hubo un incremento en el nivel de; 
ejecución, si hubv UIll\ difer\:ncia de por lo menos el 50% entre !~ puntuación de la linea 

base y la plmtuación del último dh de registro. Siempre y cuando hayan habido por lo 
menos cinco ~esiones consecutIvas registradas por ei padre. 

Elaboración Adecuada del Programa: Se consideró que el programa se elaboró 
adecuadamente si cumple con por lo menos el 80% de los objetivos terminales 

establecidos en el temario del curso de entrenamiento. 

Cumplimiento de Tareas: Se consideró este punto diariamente y al finalizar sólo se calificó 
si cumplía por lo menos el 80% de las actividades establecidas en el temario del curso de 

entrenamiento. 
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Nivel de Conocimientos Teóricos Mínimo: Se consider6 que obtenía este punto. si lograba 
en el Cuestionario de Conocimientos por lo menos un 75% de aciertos. 

Procedimiento 
Se aplicó el Cuestionario de Actividades a toda la población del Centro y se pensaba 

obtener de ahí una muestra seleccionada de manera aleatoria pero ésto no fué posible ya 
que mucho¡; padres no estuvieron dispuestos a participar en el curso. Por esta razón los 15 
sujetos que formaron nuestra muestra fueron autoseleccionados para participar. Hubieron 
diversos grados de aceptación que se podrían clasificar en dos grupos: 

1) Los que no estuvieron imaesados en lo mas mínimo y que rehusaron incorporarse al 
Cl'rso, sin dar una opción o argumentar algo sólido, con discuipas como éstas: 

Me interrumpe la clase de corte. 

En realidad no es mi hijo, es hijo de mi marido. 

Yo estoy muy ocupada por h5 maflar.as. 

Me el imposible. MejOl ;2 vaya traer a su padre, haber si quiere venir, ya que el es el 
responsable, pero no lo cuida desde que su madre murió. 

Yo trabajo y sóln podría venir un dra a la semana y éso si tengo tiempo. 

Es la hora en que tengo mas quehacer en mi casa. 

2) Las madres que aceptaron participar en el curso, aún teniendo niños :nuy pequeños y que 
no podrían dejar solos, pero que menciollaron que intentarían buscar con quien dejarlo, 

etc. En estas madres el deseo de participar en el cuidado y entrenamiento era evidente y se 
mGf.traron entusiastas al respecto. 

Para avisarle 8 la población del Centro que se impar'lirían los cursos. se difundió por medio 
de carteles que habría una junta de parlres (,'On motivo de la creación de un curso 

ex-profeso para padres. Para reforzar estos señalamientos tanto la secretaria como la 
auxiliar les recordaban a los padres la {echa en que sería la junta cada vez que iban a recoger 
a sus hijos. La población cra aproximadamente de 50 padres en ese momento. A la junta 
sólo se presentaron 21 de los cuales 6 se negaron rotundamente, 2 mencionaron que lo iban 
a pensar y 13 aceptaron de buen grado. Posteriormente 3 padres de los que aceptaron 
dijeron que no podrían asistir en el horario que acordamos (de 10 a 11 a.m.) por lo que nos 
quedaron 10 padres que tomarían el curso. De manera aleatoria estos 10 padres fueron 
asignados a los dos grupos experimentales: 5 que firmaron el contrato conductual y 
asistieron al curso y 5 que sólo asistieron al curso. 
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Para la firma del contrato conductual les pedía los 5 padres seleccionados que se quedaran 
10 minutos después de la salida de su hijo, les entregué una copia a cada uno y se les 

indicó que lo leyeran y que antes de firmarlo estuvieran de acuerno en las condiciones que 
estipulaba el contrato. No hubo ninguna objeción de parte de ellos. Asf. cada uno lué 
acercóndose al escritorio donde firmamos el contrato de mutuo acuerdo y se les dijo el dfa 
en que se iniciaría el curso. A los otros 5 padres la secretaria les indicó la fecha de inicio 
cuando fueron a recoger a su hijo. El grupo control fué completado con los restantes 5 
padres que habían pensado en la posibilidad de asistir al curso pero que les fué imposible. 
En la junta mencionada anteriormente los 15 sujetos ll=naron los 3 instrumentos para la 
medición "pre". El curso dió inicio. en la primera sesión, el ambiente fué muy cordial y 
agradable. Se trató de explorar los casos en que se encontraban los niños. Cada madre habló 
sobre el problema de ~o.I hijo en específico e hizo comentarios sobre su conducta y lo que le 
parecía importante modificar. En ésta primera sesión, se trató de establecer empada con jos 
10 participantes; dieron sus nombres, edades y problema de su hijo, mas bien fué una 
especie de mesa redonda donde se dejó que se explayaran sin ningún tipo de presión. Los 
comentarios abundaron sobre los prob!em~$ concluctuaies a los que s..: enfrentaban y que no 
sabían manejar: sobre la primera impresión ante el problema.. sus consecuencias en l~ vjda 
familiar, la aceptación o rechazo de la sociedad y de la familia cercana o lejana, el temor 
sobre el futuro incierto de sus hijos en caso de la ausencia paterna, problema., específicos 
que necesi¡aban atención inmediata, etc. 

las intervenciones de mi parte fueron mínimas y como moderador. Durante las siguientes 
se8iones, el curso ya fué mas directivo, ya que se tenían que completar los objetivos del 

programa (Ver Ap!ndice 4) pero el ambiente en generaJ continuó siendo abierto y 
dispuesto. Se empez{) por hablar sobre las causas del retardo en el desarrollo, las diferentes 
maneras en que se había manejado hasta la fe<.:ha, las diversas aproximaciones 
metodológtcas y enioques se estableció que nue!>tra aproximación estaba basada en el 
Análisis Experimental de la Conducta. Se les inforrr:ó en que consistia ésta aproximación 
<;us -ventajas y lirnjtaciones y el perqué habíamos decidido enfocar el retardo en el desarrollo 
desde este punto de vista. Se tocaron todos y cada uno de los puntos que contC'ni'a el 
progralT'a, sólo que algunos llevaron mas tiempo de cxposidón que otros debido al interés o 
a la dificultad del tema. Ld atenciÓfl en su mayoría fué muy bJena, lo~ prirnelOs 5 minutos 
de cada sesión se utilizaron para observar si las tareas estaban siendo cumplidas y si se 
hadan de manen.' correcta. en C¿¡SO de error se hadan las corre ClOnes pertinentes en grupo. 

A oartir de la tercera ~esión <.:: les indicó que ¡endMan que eia!:>orar un programa de 
modiíicaci6n conductua¡ y que tendrlan que aplicarlo en el hogar. Cada sesión 

subsecuente implicaba un nuevo paso a cumplir en su programa conforme redbfan los 
conocimientos de: reforzadores. observación objetiva de la conducta. elección de la 
conduc.:tá a modificar (que fué ~eleccionada por los padres), registros de Ifnea base y fase 
(;xperirnemal. 

Después de la última sesión se les citó a los padres a una junta para contestar los 
cuestionarios nuevamente, en esta junta se reunió lambién con el grupo control. Los 
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cuadernillos de registro (ver Apéndice 6) fueron entregados por los padres que asistieron al 
curso una semana despu~s ya que tenran que seguir aplicando el programa eleg.do y 
entregar los resultados. 

Cabe mencionar que nunca traté con los niños directamente, todo fué a traves de los 
padr<.5, ellos midieron. registraron, modificaron. etc. Al final del curso. aparte de lo 

alentador de los resultados; la respuel>ta de los padres fué altamente gratificante y emotiva. 
Sugirieron que se extendiera el curso o que st programara algo similar esporádicamente, 
expresaron que se encontraban complacidos con lo aprendido y con el enfoque que usamos, 
ya que era muy práctico y fácil de aplicar y sobre todo les permitía participar acdvamente. en 
la rehabilitación o tratamiento de su hijo lo cual cO:lSideraban que era "algo exclusivo para 
los psicólogos y que requería de estudios muy avanudos en la Universidad" (SIC). 

En un principio las conductas seleccionadas por los padres eran muy generales y complejas, 
las principales preocup&ciones eran el área del lenguaje, el control de esfrmel'cs, 

problemas de conducta tales como desobediencia, berrinches. falta de cooperación en el 
hogar, ete. pero al trallSalrrir el curso comenzaron a ser más especificos y a definir 
conductllalmente con presición los problemas de su hijo. 

Se les enseM a mode)l!J conductas, a identificar las conductas que necesitaban un tipo de 
reforzador especial, a aproxímarse sucesivamente a la conducta deseada (Le. en el caso del 

lensuaje se les dijo que se requería primern de ateución, posterionnentc de conductas de 
imitación, para luego pasar a las ecolálicas. ttc.), a ~r el tiempo--fuera ,a usar el castigo de 
manera contingente y morlerada. a distinguir ("\lando 5.e estaba reforzando una oonducta 
inadeCUada involuntariamente, a introducir sistemas de fichas exitosos. 

Dos de 105 pacres tuvieron un comportamiento irregular ::on respectJ a lo que se esperaba. 
por el gmpú experimental ¿\! que ~rtenedar.. Los resultados se observan en las gr¡mcas 

óel capitulo de resultados y las explicaciones e implicaciones se discuten en el caprtulo <le 
conclu~íones. 
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RESULTADOS 
A.,iMcncia: Con rcspecto a la Íi!list~ia los datos muestran para el grupo A un promedio Je 

78% con una desviación standard de 17.20 mientras que para el grupo B el promedio de 
a~i5tencia al curso fué de 46o/t: con una desviación de 23.32. (Vcr tabla 1). 

En la gráfica l podemos observar el cOr.Jpt>rtamiento de esta variable en ambos grupos. El 
sujeto l del gmpo B tuvo una sistencia considerablemente alta con en cor¡¡paración con 

los otros 4 padres y el sujeto 5 del grupo A obtuvo un promedio de asistencia muy bajo en 
comparación con los otros 4 padres de su mismo grupo. Estos datos nos arrojaroll unas 
desviaciones standard sumamente altas, pero aún así !>e observan las diferencias entre 
amhos grupos. 

Puntualidad: En esta variable el promedio para el grupo A fué de 58% con una desviadón 
standard de 20.39 mientras que para el grupo B su promedio rué de 34% con una 

desviación standard de 14.9 (Ver tabla 2). La g!'áfica 2 muestra las diferencias en cuanto a la 
puntu:;lidad en ambos grupos y se explica por si sola. 

Participación: La tahla 3 nos muestra el análisis estadfs.tico tanto del 8nl90 A como del 
grupo 8. El promedio de participaciOn qu~ obtuvo el grupo A rué de yn 67% con una 

desviación ~tandard d~ 33.24 mientrllS que para el grupo B ~ observó un promedio de 27% 
en cuanto a su participación con una desviación standard de 23.15. La gráfica 3 muestra el 
comportamiento de est.:l variable tan importante y se pueden observar las diferencias entre 
Jos dos grupo~. 

Tareas: En la tabla 4 podemos observar que s,e obtuvo para el grupo A un promedio de 64% 
ron una desviación standard de 40.Z2 mientras que en el gmpo B obtuvimos .m promeruo 

de 22% con una desviación standard de 29.39 . Si se obserla cuidadosamente la gráfica 4, se 
puede obsetVar el comportamiento de esta variable en ambos grupos. 

Hicimos un cuadro comparativo (gráfica 5) par:. observar de manera conjunta el 
comportamiento de las cuatro variables en ambos grupos. Las difercndLlS que se observa;l 

son muy evidentes. Asim¡~mo en la gráfica 6 podemos observar otro tipo de comparación 
entre los grupos estudiados. 

Cuestionario de Conocimientos: Los resultados de este cuestionario fueron de la si3Uiente 
manera: El grupo A obtuvo un promedio de calificación de 2.22 en ~I pretest, para 

incrementarlo en la post-pruebls con un promedio de 7.22 con una desviación standard de 
1 J Y de 2.6 respectivamente. Esto se puede observar dáramente en la gráfica 7 y se puede 
ver el análisi~ estadrstico en la tabla 5. Para el grupo B Cfl el preres! se obtuvo un promedio 
de 1.5 de calificación. mientras que en la post-prueba se incrementó a 5.68. La desviación 
standard para el pre fué de .35 y para el post de 1.8. La tabla 6 y la gráfica 8 1lO5 muestran 
ésto. Por último en el grupo control se obtuvo un promedio de calificación para este 
cuestionario de 1.9 con una desviación standard de .49 para el pretest, mientras que para el 



P{)st·tc~t se ohtuvo un promedio de 3.82 con una desviación de .27. Nuevamente el observar 
la gráfica 9 y la taola 7 nos permitirá demoMrar eMOS resultadof>. 

La gráfica JO no~ mueMra el comportamient(, de los tres grupos antes y después del curso de 
entrenamiento y en la1l tabla~ 8 y 9 podemos observar el comportamiento estadístico de 105 

tres grupo;.. Estm tabla5 fuerc)n elaboradas con el objeto de comparar entre sí los 3 grupos, 
antes y despué~ del cuno. 

Cuestionario dc Actividades: Los datos mas discontrnum aparecieron en elite cuestionario. 
El promedio dc calificación para el grupo A fué en el pre-test de 57.34 COil una desviación 

standard de 19.83, los rangos oscilaron entre 34.5 y 87.5 mientras que para la aplicación 
post-test se obtuvo un promedio para este mismo grupo de 50.66 con una dcsviad{¡fl 
standard de 17.88 con un rango entre 32.4 y 69.7 (Ver tabla 10). La gráfic<l 11 nos muestra 
las diferencia ... entre ambos grupos. 

El gmpo B obtuvo un promeóio de j9.52 con una desviación standard de 1 Lfr'¡ en la 
primera ar,licaci6n con rangos que oscilaron entre 23.2 y 54.ti, Y en la segunda aplicación 

obtuvo un promedio de 3"1.22 ron una desviación standard de 13,72, l,03 nmgo5 ü:'riltlfOD 
entre 14.2 y ~u.7. (Ver tabla 11 y gráfica 12). 

Filialmente para el grupo e el promedio de califiCf'ciones en este cucsliona.rio para la 
pre-prueba rué de 62.88 con '.!na desviación de 17.25 y en !i! post- prueba JI promedio 

obtenido fué de 55.20 con una desviaciól' :standard de 14.66 Esto se puede observar tn la 
tabla 12 y en la gráfica 13. 

Nuevamente paTa e5tc tuestionario elaboraJlos gráficas comparativM. La gráfica 14 
muestra el comportamiento de esta variable en los tr~s grupos nntes del curso junto oon su 

análisi~ estadto;tko que pUl!de ser observildo en la tabla 14. La gráfica 16 fué elaborada para 
er~ctos de compprad6n. 

Opinión: En esta variable no se dectuó ningún análisiS e~tadístioo ya qu~ como :;u nombre 
lo i~dica sólo corresponde 8 datos representativos de una encuesta d~ OJ-,iruón que no 

requieren de ningún tratamiento e§tadístico. 

LJI gráfic¡\ 17 nos muema la opinión d: los integrantes del gmpo A Deberá hacer~e notar 
que los parámetros de medición, de .!sta y de las grAficas subsecuel~tes que repre..c.entan la 

opinión, son diferentes. El rango mas aho es 343; nivel que indica el punto mas elto posible 
positivo en cuanto a la opinión, ésto es, mientra~ nlliS alla es la calificaci6n en este 
cuestionario, mas favorable es el nivel de opinión que tiene el padre acerca de la 
problemática de su hijo. La media de este cuestionario cayó en el número 221, que 
representa una opinión "favorable". La calificación mínima es de 130. Los partidpantes 
que se encuentran en este punto o ligeramente mas arriba, tienen una opinión que se 
consideraría s:gún este cuestionario como francamente "desfavorable" con respecto al 
problema de su hijo. 



Volviendo a la gráfica 17 ~ puede observar que Ilay un cambio de opinIón en 1m 
integrantu del grupo A después del curso. La linea conllnua, es la opinión que tcnlar. 1m 

padre¡ antcll ck tomar el curso y La linea punteada ~ refiere a la opinión que se formawn 
de!\pués de tomado el curro. La gráfica 18 muestra la~ caljfiC3(ione~ del g11lp<.1 B en 1M ÚOS 

:;¡plicaciones y por último la gráfica 19 muestra las calificaCIones del grupo ~;)(Itrol para las 
m<:dicionp'5 pre y pmt de esta variable. 

La gráfica 20 no:\ mue&tra lCA calificaciones correspondientes a los tres grupO$ antes de 
iniciaT~ el cuno. MientTa\ que iOn la gráfica 21 se observan las que se obtuvieron una vez 

que I>e dió é~te. Las diferen(;,a~ son evidentes. 

Programas de Modificación Conductual: Como ya se explicó anteriormenie estos 
progr2Jlla& fucron elaborados por 105 padres durante el cuno de entren;,mjcnlo. Ui 

gráficas 22,23,24 contienen lo§ datos pproporcionados por los padres como resultado final. 
si bien e5ta.~ gráfica.\ no fueron elaboradas dh.:ctamente por ellos, los datos que muestran se 
b!L~n en la información recolectada durante las diversas !esiones de trabaj.>. Debido a la 
necesidad de una buena presentación, no se O:Apusiuon las gráficas qYt! elaboraron 
dírettamente 103 padr;t~ pero corresponden exactamente ti los datos que 4:!1I0§ 
proporcionaron. 

Carla padre trabajó en una conducta diferente la cual está descrita en la parte !'upenor de 
la hoja. En los 5 programas. los resultados obten.ido¡¡ file ron satisfactorios aunque en 

algunos. debido a la rompleji~d de la conducta eleglda y a las Iimitacion~ inherentes a los 
niftm. los crunbios ocurrid05 no fueron asombrmos. Este es el caso de los padres 3 y 4. En 
ambos ca50S i'lO se cumplió el requisito de! 75 %. pero la conducta comenzaba a 
modificarse. A pesar de é5tO. ambos padics se sintieron satisfechos con los resultados 
obtenidos 'J estuvieron de acueroo en que !.e requ~rfa de mas sesiones para lograr el 
objetivo propueuo de manera total, Es probable que un seguimiento o mas tiempo, fuera lo 
que S~ necesitarla. desgraciad¡h"nellt~ estos datos ya no file ron recolect:sdos por queda .. 
fuera del tiempo de la invel.tigllción de esta tC5ís. Se sugirió a los padres que continuaran de 
manera independiente. 

Las implicaciones e interpretaciones de est;}'; resultados 5C discutirán er el capítulo de 
conclusiones. 



CONCLl"SIONES _. -----~ 

Al término de este trabajo, ef> evidente que el manejo conductual, del nifio con retardo en el 
desarrollo, por sus propios padres, presenta resultados muy alentadores. Una de las 

variables que parecfa ~r de gran fuerza era el nivel de escolaridad de los padres en cuanto a 
la comprensión y discusión de términos y técnicas consideradas exclusivas para los 
especialistas en l1''luificac:ón conductual, sin embarGo nuestra población tenfa un promedio 
de escolaridad a nivel de primaria (terminada o no) y nuestro grupo experimental pudo 
aplicar un programa de modificación conductual, si no a la perfección , sf puede 
con"jdefíif~ qüe cumplió con los critcric~ nece5arios para una aplí('~dón exitosa. 
Cunningham ;: :mS) menciona que mientras más bajo es el nivel económico del grupo CE 

mas probable que los índices de deserción se incrementen debido a la dificultad de 
compri:nsi6n del material detallado. En el presente estudio una vez integrados los grupos no 
se tuvo dese!"ciones. 

En cuanto al contrato conductual se observó que al pare,er el hecho de firmarlo, 
incrementó los niveles de asistencia, participación, puntualidad y cumplimiento de iarc,J;. 

El grupo A que firm6 I contrato y asÍsti6 ~I curso tuvo un rendimiento considerablemente 
más alto en comparación con el grupo B que sólo asistió al curso. 

El obj~tivo inicial era que el contrato conductual influyera principalmente en las variables 
de ns:stencia, participación, puntualidad y cumpiímiento de tareas, o sea que controlara la 

deserción una vez iniciado el curso; ésto fu~ cumplido pero fué mas all~ ya que las 
calificaciones en el Olestionario dr. Conocimientos Conductuales también se vicron 
increm~ntadas en el Grupo A Es importante hacer notar que hubo do:; casos que se 
apartaron del promedio grupal en los dos grupos exp~rimentales. Un sujeto del grupo A, al 
contrario de los áemas miembros de su grupo tuvo un .. endimí(~nto muy bajo en las variables 
de ar.istenda, puntualidad,participación y cumplimiento de tareas apesar óe haber fimlado 
el contrato, mie.ntras que U'l 5ujeto del grupo B de manera opuesta tuvo un comportamir.nto 
muy superior al promedio global de su grllpo. 

Tratando dI' analizar esta dispanJad se encuentra en los resultados UI1 factor Que 
probablemente haya sido de~emúnante: la opinión. En el caso del sujeto del gTUpo A" su 

puntuaci6n el cuestionario de opinión "pre" se localizó como desfavorable en la segunda 
aplicación del mismo cuestionario apenas llegó allfrnite mínimo para integrarse al nivel de 
favorable, o sea que el incremento fue prácticament(': nulo. A este sujeto no se logró motivar 
ni variar de manera significativa su opinión. Turnbull y Turnbull (I982)sostienen la hipótesis 
de que el cntrenamiento a padres o la involucraci6n paterna en los cuidados del niño no es 
la panacea para toda la población. ya que muchos padres "aparentemente prefieren el papel 
de receptores de información y no un papel activo o una contribución asertiva (pág. 117)" . 

A pesar de que las variables funcionaron con los otros miembros del grupo este sujeto 
marcÓ la excepción y nos sugiere una investigación mas profunda sobre el tema. Debido a 

que 1" población de padres con niños con retardo en el desarrollo no es un grupo 
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homogéneo se nece!oita analizar las diferencias individuales para poder oontrolar 
desviaciones como ésta. No !'le trata de minimizar o de justificar el hecho de que no ~e 
encontraron las fuentes motivacionales adecuadas para este padre; lo que se intenta es dejar 
claro que son importantes las diferencias en cuanto a características de personalidad, 
escolaridad, circunstancia~ ambientales, preferencias y gu!.tos entre otras cosas. AsI como 
los niños "tienen estilo~ ¡je! apH;ndizajc individuales, así los padres tienen preferencias 
ind:viduale¡, sobre la gula, apoyo o cualquier otro tipo de involucramiento " (furnbull & 
Turnbull, 1982. pág. 119). 

Es problable que dentro de la población del Centro de Educación Especial y De&aJTollo 
Humano de la Universidad del Valle de México, Plantelllalpan hubieran mas casos asl, 

ya que como fué explicado en el capítulo de procedimiento algunos padres no mostraron el 
menor interés en patticipar ~n el programa que se estaba ofreciendo. En un principio la 
impresión causada por estos padres no fué comprensibie, pero creemos firmemente en la 
libertad de decidir y escoser la opción mas conveniente para cualquier per50na. 

El segundo caso (el padre del grupo B) señaló el camino 0p'.Iesto ya que este padre sin 
haber firmado el ("-Ontrato conductual cumplió illdefectiblemente con 1m; compromisos 

que implicaba el curso y obtuvo una puntuación superior al promedio de su grupo. Por 
consiguiente se verificaron sus resultados en la variable de opinión para tiatar de esclarecer 
esta 5ituación y se observó que ya ant'.!5 del curso obtenía una puntuación de "fevorable" y 
después de éste se Incrementó aún mas. Se concluye así que los niveles de motivación, o sea 
la opinión que tenga el pudre acerca del problema de su hijo, será determinante para el 
éxito o fmcaso de un entrena .. nientú conductnal. &t& variable deberá tomarse en cuenta 
para las investigaciones con padres de niños l'On retardo en el desarrollo y no deberá 
soslayarse, ya G:Je Ce lo contrario pueden verse de~viados de su objetivo ir.icial. En este 
caso parti.cular estos dos sujetos desviaren los promedios gmpales hnciendo qlle los 
rt:sultadoli numéricos no !ocan efectivamente represemativos de los logrm. La desviación 
standard tan terriblemente alta que se obtu'/o e< un indicativo de ésto. 

Otra parte del trabajo que puede presentar confusiones fueron los resultados del 
Cuestionario de Actividades, aquí las diferencias entre la aplicación tie antes y después de 

cada sujeto variaron enormemente pero en diferentes diwxioncs, aJgur.03 incrementaron 
su puntuación, mientras que otros la disminuyeron. Este cuestionario se refería a couductas 
especifícas que el niño podría realizar o no. Se atribuye esta disparidad a la enseñanza de la 

ooservación objetiva, mediante ésta los padres observaron,-pero esta vez sr 
"objetivamcntc"- lo que su hijo podfa hacer o no. Al principio estos resultados fueron 
desorientadores por lo que se decidió analizar las diferencias que existían en algunos de los 
sujetos selecionados al azar en sus dos cuestionarios para posteriormente analizar sus 
respuesta~ de manera personal. Un padre del grupo A que habla tenido muy buen 
desempeño en la aplicación del programa y en el curso en general; en su cuestionario de 
actividades "pre" señaló como una conducta que su hijo no re.aJizaba el "abrocharse los 
botones de la camisa" pero al volver a contestar el mismo cuestionario, después del curso 
mencionó que sr lo realizaba. Se le interrogó al respecto con el objeto de saber si habla 
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entrenado esta conducta por medio de los conocimientos obtenidos durante el curso ~ 
respondió: 

¡No! Sólo que no sabía que mi bijo pudiera hacerlo. Siempre había supuesto que no podóa y 
como yo siempre lo visto. Pero después del curso tuve que volver a Conlestar el 

cuestionario y decidí observar si podía hacerlo o no y isi lo hace!, sólo que nunca le dejé 
demostrármelo!! 

Este tipo de respuestas se obtuvieral' bastante ya 4ue los padres tienden a SUPONER O 
INFERIR las conductas de su hijo y no a OBSERV ARl.AS. Este caso se presenta mucho 

en Jos nii'los con retardo en el desarrollo ya que debido a su problema los padres .. 
wbreprotegen" al niflo como una medida de cuidado, ésto que per se no es negativo limita 
las de por s( ya limitadas capacidades del niño con retardo en el desarrollo. 

Otro caso similar pero que rué preocupante fué el siguiente: una madre en ei cuestionario 
"pre" contestó Que su hijo "no derrama el vaso de agua con frecuencia" y en el post 

contest6 que se, al PI c3Untarle por Isto explic6: 

Es que cuando contesté la primera vez no me había dado cuenta que yo siempre le sostenía 
el vaso en la boca para avudarlo a tomar agua o lechp.. ¡Por eso no 10 derramaua! Cuando 

lo contesté por segunda vez, dejé que mi hijo tomara el vaso sólo y entonces me di cuenta 
que no podía hacerlo. 

De las tres gráficas de actividades (Graficas 11, 12, 13) la mas "plana" o la que pre;;cntó 
menos variación fué la del grupo control y se consideró que ésto Si! dp.be a que los padres 

no aprendieron a observar objetivamente. 

Por estas circunstancias no se pueden tomar los promedios como significativos ya que el 
comportamiento de l~ad" sujeto está en referencia a sí mismo. De manera simíln¡ la 

varianza resulta muy e!evada ya que el promedio grupal no es representativo para todos los 
sujetos. 

En la variable de opiniót¡ los hallazgos son mucho menos disfmbolos. El grupo A 
increment6 su puntuación acercándose a los niveles de "muy favor:¡ble" de una manera 

significativa. En el grupo B también hubo una elevación pero menos importante, mientras 
que en el grupo control las puntuaciones se mantuvieron en general, constantes. Con 
anterioriJad se describieron las intersecciones entre la variable de opinión y la del 
cuestionario de actividades. No se obtuvieron parámetros para comparar si la opinión 
influía en la aplicación de un programa de entrenamiento ya que el grupo control no aplicó 
programa, debido a que se consideró que no tendrían los conocimientos sobre modificación 
conductual como para elaborarlo. Lo que sí quedó claro es que como efecto del curso de 
entrenamiento y principalmente las discusiones que se tuvieron durante éste, donde se 
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trataba de dar un enfoque c0nductual a la problemática del niño con retardo en el 
desarrollo la opinión se torno de "desfavorable" a "favorable" o "muy favorabie". En el 
capítulo de discusión se presenta bibliografía que apoya las ventajas de la orientaciÓn 
conductual en los entrenamientos para padres de niños con retardo en el desarrollo. 

Por el número tan reducido de los grupos las conclusiones deben ser tomadas con 
precaución. ya que p11cden existir factores no controlados. involucrados los cuales se 

tratarán de ampliar en el siguiente capítulo. 

Finalmente. el entrenamiento a padres de familia ha sido utilizado ampliamente en las dos 
últimas década~; la aproximación conduC1ual ha dado nuevos causes a estos 

procedimientos y nuevos resultados. La disponibilidad de este tipo de servicios en las 
clínicas, hospitales, escuelas, etc. se hace cada vez mas necesaria En esta épo\.<1 de 
explosión demográfica no podemos desperdiciar recursos. principalmente humanos, por 
falsos prejuicios elitista~ o cientificistas. No estamos en condiciones - los profesionislas- de 
absorver la cantidad de casos que exisien de retardo en el desarrollo y menos aún los Que 
surgiráll y que requieren sctvicios de educación especial. Aún formando un equipo 
multidisciplinano (Psic¡niatras, Psicólogos, Trabajadores Sociales, Maestros ele Edu(ación 
Especiai, Educadores. ctc.) el número de pacientes ~s superior a nosotros. No debemos. 
tampoco, tratar de deslindar nuestras responsabilidades u olvidar nuestro compromiso con 
la Sociedad. pero la realidad nos obliga a actualizarnos. a crear métodos que lleguen en 
menos tiempo a mas gente, sin perjudicar la calidad de! servicio ni mermar su efectividad. 
Usar los recursos disponibles es algo, no sólo justificado, sino necesario, y en los casos como 
el de México, lo consideraria urgente, ya que la demanda nos ha superado, hay miles de 
niño:. con retardo en el desarrollo que requieren de educación especial para sobrellevar y 
adaptarse a nuestra sociedad y por otro lado están !cs padres de estos mismos niños, que no 
fueron preparado!. para enfrentar un problema de esta natur.:Jeza, ya que f;O lo esperaban, 
ni siquiera lo im2ginaban y ahora que están en !rente de su hijo, sufren la impotencia de la 
ignorancia, suponen que no pueden hacer nada !Xlf ellos y por temor ne preguntan a los 
profesionales si pueden colaborar, y¡, no se diga para curar a !iU hijo, sino para haccrle5 la 
vida mas fácil. mas digna, ... mas iwJependiente. 

Podemos entrenar al padre de familia para enseñl'.r a su hijo con retardo en el desarrollo 
nueva~ habilidades, nuevos repertorios conductuales, nuevas formas de interacción con el 

mundo Lüs beneficios no sólo se qvedan ahí, podemos mejorar la relación de la diada 
madre-hijo con este tipo de programas, ya que mientras mas capaz e independiente 
perciban a su hijo los padres, se eliminará paulatinamente la preocup3ción sobre su futuro, 
por lo menos lo suficiente como para que el padre entienda que su hijo es diferente, tal vez 
poco h;íbil en algunas cosas. pero no un "inutil". 

Mientras mas aprenda el padre a controlar las contingencias ambientales que rodean la vida 
de su hijo, mas podrá acercarse a él en circunstancias de cariflo y cuidados especiales y no 

de carga y de culpa. A largo plazo los resultados pueden sorprendernos, tal vez llegue a 
tran~formarsc la idea de que los minusválidos son objeto de lástima, en el mejor de los casos 
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o ~rnenos afortunadamente- de burla. Mientras mejor enfrente el padre el problema de su 
hijo con retardo en el desarrollo, cada vez mas, la sociedad aceptará a estos niños en 
igualdad de condiciones, restituyéndol~s su condición de niños y no de enfennos, su 
condición de seres humanos, diferentes, pero ... eres humanos, con mas necesidades, pero no 
inútiles, seres que no requieren lastima ... sino una vida digna para ellos y para sus padres. 
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DISCUSION 
los re~lIllHdos de esta investigación son consistentes con muchas de las :nvestigaciones 

encontradas dentro de la literatura cient(fica (Bernal, M., (1980), Brooks-Gunn, J., 
(J 984 )., Clark, D., (1982)., Cunningham, e, (1985)., Gross, A. (J 982)., Minor, S., (\983), 
Skidmore, R. (1982), Stand, L. (1980)., Timm, MAM. (1981) ). la mayorfa de ellos con 
estudios similares al presente. 

Se encontraron muchos factores que en un principio pasaron desapercibidos pero que son 
importantes. principalmente porque sentarán las bases para futuras investigaciones. La 

orientación o la aproximación teórica de nuestro programa estuvo basada en los principios 
del Análisis Experimental de la Conducta. pero no sólo ésta aproximación existe para el 
entrenamiento a padres sino varias más; ¡Jor ejemplo la aproximación cognoscitivista 
(Skidrnore, R., 1982), la centrada en el cliente (Bemal, M .• 1980), la técnica PET "Padres 
eficaz y técnicamente preparados" (Gordon,R,. 1970). etc. Se han hecho pocas 
comparaciones en cuanto a la eficacia de estas diferencias, una de ellas es la de Martha 
Bernal (1980). la cual compara la efectividad de dos entrenamientos ¡¡ padres con diferentes 
orientaciones: la conductual 'f la ce:nlr¡tda en el tliente, Se menciona Que en cuanw a la 
percepción" -:\ terapeuta los resultados son los mismos pero la opini6n de los padres es muy 
diferente "tal vez potque los procedimientos disponibles están mejor especificados para 
ellos. son mas efectivos y cómodos con la terapia conductual que con la terapia centrada el; 

el cliente" (Bernal, M. }980, pág. 687). El enfoque conductual nos permite bablar en 
ténninso menos técnicos, mas accesibles principalmente para sujetos del nivel 
socioecollómico al cual pertenecía la muestra del presente estudio. Los padrC".s necesÍlan 
menos teorfa y mas práctica, quieren tener mas habilidad~3 para ayudar a sus hijos. 
Cunningham C. (1985) reporta que el enfoque ronductual incrementa las habmdades de 
observación, por medio del conocimiento de 1m principios conductualcs así como una 
mejorfa en las conductas-objedvo. Los padres al participar conocen ma.s a fondo el 
DlObkma de Sil hijo y tienen disponibles lécIlica~ especificas para modifi~'U' la conducta. 

Olra de j"s ventajas del entrenamiento a padre~ es que el profesional ~t! acerca mas a los 
padr..:; y lIeg& a conocer los problemas de éstos con respecto a su hijo con r~tardo en el 

desarrol!o; "hay ulla considerable discrepancia en la percr.pción de los profesianisla5 y de 
las madres !lobre la cantidad de contacto en los programas "(Phi1lip, C. 1980, pág. 1&2), el 
entrenamiento nos permite conocer, no s610 las n~cesidades del niño, sino también de 
manenl simultánea, la'i de la madre. La población de padres requiere muchos tipos de 
servicios tales como, p,tilos de enfrentamiento (Kirkham, Maura A., 1986), reducción del 
stress ocasionado por la problemática del niño (Maisto, AJbcrta., 1981), formas de 
interacción !iodal (McCollum .. J. 1984), habilidades para la resolución de problemas 
personales (Intagliatta. James 1984). aminoración de sus problemas emocionales (Joyce, K., 
19H3) así como la perspectiva de los padres sobre la instrucción en el hogar (Snndler, A, 
1(81). Afortunadamente el entrenamiento a padre se ha desbordado y actualmente se 
entrena a los padres sobre una gran variedad de técnicas y una amplia gama de resolución 
de problemas especfficos. por mencionar algunos ejemplos, se les ha enseñado a aplicar el 



"tiempo-fuera" (O'Ocll,S., 1980) o se les ha entrenado para dar tl!rapia ffsica 3 los niños con 
problema" motrices severos, como la parálisis cerebral (Gross, Alan, M., 1982; Parette, H.R., 
IS1R!; Scherzer, Alfred L, 1976). 

El otro lado de la moneda son los estudios que dan una opinión opuesta a las ventajas del 
entrenamiento a padres. Turnbull & Tumbull (1982) pide que se respete el hecho de que 

un padre se rehuse a participar en este tipo de programas ya que así como un paciente tiene 
el derecho de rechazar un tratamiento médico, los padres de los niños con retardo en el 
desarrollo tienen el derecho de declinar el ser educados o entrenados (pág. 121). EGto es 
válido, al tomar en cul!nta la población de padres no detx:mos pensar que son un grupo 
homogéneo, una de las limitaciones de este estudio es que no se tomó en cuenta las 
difere~cias personales de los padres y se consideró que todos deseaban el curso pero con la 
primera entrevista nos dimos cuenta de que no es una regla general. 

La de~erci6n que tuvimos y los datos desviados en los grupos experimentales muestran que 
es importante tomar en cuenta los factores que pueden indicar un mai "pro-vechanliento 

de un programa como éste. Hay indicadores importantes. pero también es cierto lo que 
menciona Clar>-. D, (1~g2), con respecto a que los padres no deberán ser excluidos de los 
servicios en base a predicciones negativ-dS, especialmente porque algunos padres que 
pu~den predecir pobrememc. se encuentran actualmente trabajando bielL Es por ésto que 
deberán ser tomado!; en cuenta. pero no ~ debe hacer uso de ellos para restringir o 
discriminar a determinados sectores o poblaciones q:le re~ujeren con urgencia servidos de 
educación especial, por el contrario estos detern.inantes pueden servirnos de lineamientos 
para buscar ottas alternativas o direcciones que sean mas viables, generalmente vale la pena 
correl el riesgo. 

Otra cjrcumtancia es que este prograIJUl se ensefió por medio de conierencias y los 
instrumentos en algunas ocasiones tuvieron que ser explicados o aclarados a los padres, 

ésto !>e hubiera minimizado si mntáramos con las lÓC'úcas e implementos como los que 
sugiere Hudson. A.M. (1982) 'lue utilizó proyecciones vidcograbadas y cintas para ensei\ar el 
mvdelamiento a los padres, desgraciadamr.nte lo!> costos que impl;;;an investigaciones de 
este tipo, no son accesibles para la Investigación en México. Es muy probable que con estas 
técnicas los iesultados de las conducta-objetivo hubieran sico mas impresiorumtes ya que 
como menciona O'Dell (1980), mucha de la información pre.ientada durante cualquier tipo 
de entrenamiento cHnico es rápidamente olvidada. Aunque no es el único método efkaz 
existen diferentes (o;matos de entrenamiento que incluyen el juego de papeles, la 
rClro¡¡limCllIación, etc. que tambi~n dan buenos resultados, aunque el tiempo de 
entrenamiento se incrementa. E.f.to sugiere que se requiere mas investigación para conocer 
las diferencias entre formatos, técnicas. materiales etc, y sobre todo crear estrategias que 
~ean cada vez mas efectivas. Se combinaron en este programa: la ensefl8.nza de principios 
conductuales por medio de conferencias, rl manual instructivo, el contrato conductual así 
como la modificación de la dirección de la opinión con respecto a la problemAtica del nino y 
por último ~c supervisó directamente la elaboración de los programas de modificación 
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conductual (no así su aplicación), pero existen otras variables que pueden ser analizadas con 
mas profundidad u otro tipo de combinaciones factibles. 

Aparte de las limitadoncs mencionadas anteriormente no se efectuó una etapa de 
seguimiento la cual arrojaría interesantes pr~guntas que quedaron sin respuesta como por 

ejemplo: 

-el efecto del curso a largo plazo 

-el impacto del curso sobre el manejo de la conducta de los otros hijos, no tratados. 

-la permanencia de la opini6n modificada por el curso. 

-el interés en conlllluar con lecturas mas avar.zadas robre Ar..álisis Experimental de la 
Conducta. 

También debemos mendonar las ventajas, una muy important<:, el costo; sobrt todo para 
poblaciones de bajos recursos Uulio ecovomicos como educativos o donde la poblac~ón de 

n;ños con retaldo en el desarrollo rebase drásticamentt: el número de profesionales 
disponibles romo ~n lugares poco comu.ni~dos, rancher(as, pueblos, cinturones de miseria. 
agrupacion.:s indIgenas, o cualquier tipo de marginad~ ésta es la aportación social del 
presente estudio. 

lEn cuanto a las limitaciónes técnic~ sería importante utili7.ar muestras mas grandes que 
brindaran datos susceptibles de un análisis estadrstico mas riguroso que pudieran 

generalizarse. 

Así, liegamo~ al final del trabajo. pero no al final de la investigación ya que r.ada una de las 
variantes especificadas pueden ser objeto de una investigación inJerx:ndiente, que ayude a 

esclarecer las dudas que arrojó la presente y sirva para aseverar mas firmemente que el 
cntrenrulliellto conductua! a padres es una alternativa para el tratamiento del niño ron 
Retardo en el Desarrollo. 
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A¡:(nJlce 

Cuestionario de Actividades 

Este cuestionario tiene como fin ia obiención ele datos Que nos permitan conocer que es lo 
que su nifio hace. como y cuando lo hace. Conocer esto es indispensabie para mejorar 

nuestro trabajo. Llene cuidadosamente el presente cuestionario y si desea hacer alguna 
aclaración especial que considere pertinente anótela en la parte posterior de las hojas. 

Nombre del niño: 

Sexo: Edad: ---------------------- ----------------------
Escolaridad: ___________________________ _ 

"lempo que ha estad" '!n este Centro de I!.&ueaci6n!_ 

Nombre del Padre: 

E<!ad: ___________ Esco!aridad:. _______ ~ 

Ocupadón Actl\al: _____ . ______ _ 

Nomine de la Madre: 

Edad: ___ . ___ ,E5colaridad: ________ _ 

Ocupación Actual: 

Dirección: 

Teléfono: -----

Ingreso mensual de la familia: _____________________ _ 

Casa (Marque con una X la correcta): Propia __ Rentada __ Otro_ 

H.:rmanos: Señale nombres. edades y escolaridad) 
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¿Viven otras personas en su casa?: Si _____ No _____ _ 

LCuántas?: ___ Parcntesw:, ______________ _ 

¿Conoce el programa que está siguiendo su hijo en este Centro de EducaciÓn 
Especial?:,~ ________________ _ 

¿Estaria dispuesto a participar en un programa cuya meta sea enseflarlc a usted entrenar a 
su hijo y a eMeftarle nuevas habilidades?: 

Si, ____ .No . ___ lPorqué?:, ___________ _ 

¡.Que horario le parecer!a ~ adecuado {) ll'.as cómodo panl poder asistir: 

Matutino: ------- Vespertino: 

¿Permitiría el acceso del Pskologo a su casa?: 

Si _____ o No ____ ¿PGrqué?:, ____ , _______ _ 

Seftale con una marca o cruz aquellas actividades que el niño sea capaz de renliu:r por sí 
mismo: (Sin ningún tipo de ayuda) 

1. Ponerse la blusa o la camisa 

2. Ponerse los pantalones 

3. Ponerse overol (Pantalone§ con peto) 

4. Ponerse la falda 

5. Ponerse vestidos 



G. Abrocharse los botones 

7. Ponerse el sueter 

6. Abrocharse botones de la espalda 

9. Subir '1 bajar c:lerres automáticos 

10. Amarrarse Ia.~ agujetas 

11. Cerrar la hebilla de un cinturón 

12. Colocarse el cinturón en las prescillM 

13. Ponerse los zapatos 

14. Ponerse 5andalias 

1 S. Ponerse botas 

16. Ponerse calcetin'i:s 

17. Ponerse la ropa interior 

18. Poner~ la pijama 

19. Ponerse el abrigo 

20. Sonarse la nariz: 

a) soplar 

21. Cuidado de los dientes: 

b) limpiar 
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a) cepillarse b) manejo de cepillo e) pasta de dientes 

22. Cuidado de la~ uñas: 

f:l) limpiar b) limar c) cortar 

23. Lavarse las manos y la cara: 
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a) lavadero b) toalla e) jahón 

24. Habilidades paPi comer: 

24.1. Manejo de utensilios: 

a) cuchara b) tenedor e) cuchillo 

d) taza e) vaso f) plato 

24.2 Limpiar la mesa 

24.3 Poner la mesa 

24.4 Limpiar los platos: 

8) levantar b) lavar 

245 Conductas inadecuadas en la mesa: 

9) come con las manos b )tira la comida 

e) derrama el agua del vaso o la taza cuando la toma 

25. Centrol de esffnter~s: 

O) Va al baño sin ayuda cuando es r,ecesario 

b) Avisa cuando tiene que ir al baño para que lo ayude una persona mayor 

\:) !)cfet.:a en los calzones 

d) Controla la orina dur3nte el día 

0) COlllrola la orina durante la noche 

26. Tarea~ y responsabilidades generale\: 

1. Limpiar IIquidos 

2. Hacer su cama 



58 

3. CGlgar la ropa en ganchos 

4. Darle gra~a ti su~ zapatos 

5. Poner ~us juguetes en su lugar 

6. Hespondcr a la puerta: 

éil) uso de la perilla b) cerrojo!> c) preguntar quien es 

d) a la persona correspondiente 

7. Reportar accideníes a un adulto 

8. Ir por mandados a lugares cercanos 

9. Decir la hora 

10. Responder a la luz del semáforo 

Seguridad Corporal 

1. Se paso:a por el patio o esp2CÍDs abiertos bajo el cuidado de un adulto 

2. Se pasea por el patio sin ser vigilado, durante periodos co~tos. 

3. Evita comer tierra del jurdfn o de las macetas. 

4. Informa con gestos o .:~n voc3lizaclOnes a los adultos de algún peligro menor por ejl'mplo 
un vaso roto, agna (krramada en el piso. etc. 

5. Busca a UI, adulto mane;) se acerca un animal que no conoce. 

6. Reporta a 'Jn adulto cua:quier dario sobre su pusona. 

7. M¿II1!ienc o:;jctos extraños alejados de sus ojos, cfdos y nariz. 

a. Evita enchufe,> elcctricos. 

9. Juega dentro de los Ifmites de un parque sin reja y sin ser vigilado. 



10 Juega dentro de I05lfmites de un parque sin reja bajo el cuidado de un adulto. 

11. Se acerca y se aleja de los columpios con cuidado. 

12. Se mantiene alejado del fuego. 

13. Maneja las tijeras sin hacerse daño. 

14. Busca a la persona adulta mas cercana cuando se le acerca algún extraño. 

15. Evita probar o ingerir substancias que no conoce (medicinas. gasolina. artículos para el 
aseo de la casa. etc.) 

16. Recoge vidrios rolOS sin hacerse dano. 

17. Enciende fósforos o cerillos sin quemarse los dedos 

18. Desenchufa cxten!.iones eléctrica,) por el lapón (no por el cordón). 

Comunicación: 

1. Contesta el teléfono: 

2. Da mensajes 

3. Se identifica 

4. Responde preguntas: 

3) Por gestos b) En forma verbal e) En forma escrita 

5. Sigue instrucciones: 

a} Conocidas b) Nuevas instrucciones 

6. Ilanla con adulto~: 

a) Familiares b) Amigos e) Desconocidos 

7. Hahla claral11ent~. 
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8. Sabe sus datos g'!nerale3: 

a) Nombre b) Dirección c) Teléfono d) Edad 

9. Repite: 

O) Sonidos b) Palabras c) Frases 

1 Q. Problemas del lenguaje: 

a) Tartamudez (espc::ificar la topografia) _________ _ 

b) Articulación (especificar sonidos) ___________ _ 

e) Usa muletas (frases que repite constantememe) ______ _ 

d) Lentitud 

e) Otros (por favor esJ)fcifiQue) __________ _ 

Habilidades Interpersonales: 

1. Presta sus juguetes y los comparte con otros .liñus, pemlitiendoles U'3:-JOS y jugar 
separadamente con ellos. 

2. Pide prestado los juguetes de (ltros niños y los regresa a solicitud del dueño 

3. Juega con otros ni¡'Ios: 

e) con llTl(J o dos niños. b) COll tres o mas niños 

4. Es capaz de ayt:dar a otro~. 

5. Pide de comer: ¿O>mo':' ________________ _ 

6_ Pide ayudil para l1¡¡cer IlIS cosas: ¿Cómo? ____ . ____ _ 

7. Responde cuando lo regafian: ¿CÓmo? __________ _ 

8. Llama a los demás para que le hagan caso. ¿Cómo? _____ _ 
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9. Pide las cosas cuando las quiere. ¿Como? 

10. Avisa cuando siente dolor. ¿Como? ___________ _ 

Atención Médica: 

1. ¿Está el niño bajo algún tratamiento médico? Si __ No __ _ 

2. ¿Toma actualmente algún tipo de medicamento? Si __ No __ _ 

Nombre: ____________________ _ 

Dosificación: 
---------~~-----------,-----------

3. ¿Podrfamos obtener un informe del médico tratante en (·aso de ser necesario? 

4. ¿Hay algún miembro de la familia que presente o que presentó el mismo pproblema que 
padece su hijo? 

No ------ Si. ___ _ • Parentcsro __ 

5. ¿Sabe si el niño tiene algún padecimiento Derviow': 

No ----- Si ______ , ¿Cual? 

Conductas Problemti 

1. Auloestimulación física: 

(11) Cabecear b) Rascarse e"cesivamente 

e) Maruerismos motores d) Re~tición contrnua del mismo sonido 

@) Balanceo 

2. Hiperactividad: 
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9} SalIOs contfnuo~ sin motivo aparente 

b) Movimiento excesivo (rápido o frecuente). 

3. Moic~tar () interrump¡f a otiOS: 

8) Escupir b) Dar empujones c) Insultar 

d) Arrebatar objetos 

4 Agre~ión ffsien o verbal: 

8) Golpear a otros b) Tirar objetos e) Patear 

d) Morder e) Gritar 

5. ¿Hace beirinches con frecuencia? Si___ No ___ _ 

¿c&mo? -----------------------------------------------------
6. Conductas autodestructivas: 

8) Morderse b) Golpearse c) Rascarse hasta sangrllf d) Arrancarse~! cabeao 

Generalidades 

1. ¿Tiene en el hogar algún problema específico con e! niño? 

Si _______ Descrfbalo brevemente, detallando donde, cuando, con quien ocurre y con 
cuanta frecuencia. 

-----_._--------------

2. Cuando uqed le da una orden al niño, éste obedece (Marque una opción) 

a) Inmediatamente b) Después de un lapso de tiempo 
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e) Hasta que termina de hacer lo que está haciendo. 

d) h&'íta que él quiere 

f) Por lo general no obedece 

Este cuestionario es en beneficio de su hijo, pm favor conteste de la manera mas sincera 
posible. Si hay algún término que no entienda, pregunte a la psicóloga que está tratando a 

su hijo. 

POR SU COOPERACION: GRACIAS 



1,4 

ClJl.STIO~Mi\I{J DI,. ( ON{J(IMII.NlO\ ('ONIHWllJAI.ES 

InlllrUCCIlIfl{I, \uhrllye lu "I'CI(1I1 íjllO wmuio,c I;flfftiCiii, No ¡t detenga en Ufl-ª sola 
rC~Jl\Jc~tLl. ,1 no lu \uhc (lllItl'llIl) l'O" I~, \'v,ilhHIIC\ 

l. Todo lo que 11m rodcu. el mUlldo en 'III~ vlvl"IC}~, 11l~ f;11M1.\ Y acontecimientos a nuestro 
alrededor y quc Influyen '1ohre Ilue\trll nlllll'."IlimltHIIII y nl.do rl51co ¿Le llamamos? 

Cludlld Medio Amhlente ( """mltlncIH~ 

2. Un principio e~ lodo In que cun'lC.NlIM (IImlll"lIl 

Regla general OhliBaclflll 

3. La, COOl' que YDn ~e~\lldu~ tle IIIIGMtloU II(Qlllllf' y t~ue ptled.n hll:cr que cm!! otllrrl,ln 

con ml1& o meno!! hrucnQ;IH¡ (H!tW In\ ttlNm~"h~!I_~ y It~ C .. U~tiA J,Ro 1,..lIanlll? 

Premios ResollJclone~ 

4. Consideramos cond~ctu a: 

Ciencia que estudia el comportamleOIll humann, Chmcl& qUf tnall'.!l fllllequ. ~ 'a vida, 
Ciencia que estudia y d\!~cubre el ""(111"11111" 

a. Cn/l,';ideramos CONUUCr AS !NCOM'Wl'lm.I',!i 11 mjuvllstl\ 'lile: 

Nos muestran 105 crrorc5 que COfllctClI1m No l~ 1)~I~dt!/I ,,"JlUIr ,,1 ml&lnH U,n'IKI N(I~ 
enseñan ei clImino II seguir 

7, Para In~ técnicas de modificación de COIHJuCI!A mmll Ht'\!i t1Illlfl,'ü: 

Aumentar la frecuenda de un .. COIUJUl'!U ltedudr la frecuencia di' unu cundu" •• ',mlhu UIIM 
conduct:3 a otra 

tl Para la'i técnicas de modificación conducta FORTAU!CHR II.nlflrl!: 
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Aumentar la frecuencia de una conducta Reducir la frccIlencia de una conductll lsuulllr UIIII 

conducta a otra 

9. Las coIlSeCüencias que mantienen o fortalecen a la conducta se llaman: 

regalos casualidades reforzadores 

10. Nosotros cambiamos nuestras conductas para poder sobrevivir en un determinado 
medio ambiente, con un mínimo de : 

fecompenzas castigos posibilidades 

11. Las consecuencias que debilitan la conducta se llaman: 

refo!7~dores negativos golpes s,ermones 

12. Las conductas pueden ser debilitadas suspendiendo su: 

Ckurrencia atención reforzamÍento 

13. El hacer que una conducta vaya seguida de eventos reforzadores hace que: 

M: elrtiflga se fortalezca 

14. El hacer que una conducta vaya seguida de eventos castigadores, hace que: 

Se debilite se extinJa se fortalezca 

1 S. Los refon:.adores no-aprendtdos son aquellos que: 

Necesitan entrenamie!!to para Gue lieaD útiles No se pueden aprender nunca Su ocurrencia 
no necesita ent!'elllirr'Jento 

16. Para que el reforzador sea efectivo debe ir: 

DcspÚ(!$ de un :apso de tiempo de ocurrida la conducta Inmediatamente después de la 
condUela Antes de que ocurra la conducta 

17. Los reforzadores de fichas son aquellos: 

~on usados equivocadamente 
refol"'ul<.fores 

son no-aprendidos se usan asociados con otros 
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18. En la siguiente lista encontrará varias tipos de eventos reforzan tes, seguidos de un 
paréntesis. De acuerdo al reforzador de que se trate marque: 

NA a jos que sean ntraprendidos, 

RF reforzadores de fichas 

RS r.:forzadores sociales 

AA actividades reforzan tes 

SOnrisas ( ) dinero ( ) du~..;es ( ) agua ( ) estampas ( ) caricias ( ) 
brincar ( ) ver televisión ( ) abrazos comida ( ) jugar ( ) atención 

( ) decir "eso esta muy bien" ( ) calor () juguetes ( ) aceptación 
( ) estrellitas de papel ( ) Decir "Me siento orgullosa de tr' ( ) puntos ( ) 

19. En la siguiente lista encontrará varios tipos de eventos castigadores seguidos de 
paren tesis de aeuerdr '11 evento de que se tl'ate, marque con: 

NA no-aprendidos 

RS reforzadores sociales negativos 

AA actividades no-reforzantes 

ruidos fuertes ( ) INo! ) uMruwsos" ) dolor ) voltearlo a la 
pared ( ) (!Callate! ( ) No ir al cine ( ) encerrarlo en su cu&rto ( ) 

dejarlo sin cenar ( ) frio excesivo ( ) lEsto.e quieto! ( ) no ver h\ 
televisión ( ) ponerle "orejas de burro" ( ) Uno me gustó lo que t.iciste" ( ) 
nalgadas ( ) caras de disgusto \ ) desaprobación ( ) hacer su recámara 

pegarle ( ) no ir al parque ( ) 

20, La conducta especificada de un nirlo es aquella que describe: 

lo que hace cuando lo hace cuantas veces 10 hace todas las anteriores ninguna de las 
anteriores 

21. Subraye cual de las siguientes conductas estan definidas operacionalmente: 
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no demuestra respeto hacia a sus padres toca la guitarra patalea en el piso es irrespetuoso 
es agresivo le pega a sus compañeros tiene una actitud negativa es hiperactivo no puede 

ver la televisiÓn 5 minutos seguidos es buen estudiante no levanta sus juguetes es flojo 

22. Cual de estas aseveraciones expre:z.a mejor 10 que es un reforzamiento intermitente: 

que ocurre de vez en cuando que ocurre inrneditamente después de la conducta que ocurre 
antes de la conducta 

23. Cual de estas aseveraciones describe mejor 10 que es un reforzamiento impredecible: 

OCUrre antes de que la conducta sea emitida ocurre con exactitud después de la conducta no 
se sabe cuando ocurra 

24. Cuando una conducta se establece de la siguiente manera: "Número de veces por 
semana que Juan termina su tarea" se dice que es una conducta: 

Confuza medible modificada 

25. En las técnicas de modificación conductual se le llama IGNORAR una conducta 
ruando: 

no se le presta atención a la conducta no se le presta atención al niño se regaña al niño 

26. Cuando una conducta es reforzada soio de vez en cuando es probable que eS<l conducta 
se haga: 

débil medible persistente 

27. Complete el espacio en blanco con una de las tres ópciones que siguen a continuación. 

F,eforzar todas hs conductas deseables del niño se hace al 
reforzamiento. 

principiar terminar estar a la mitad 

~l 

28. Hacer que los niños noten que nos preocupamos e interezamos por ellos. cuando los 
estamos educando se le llama: 

Cornulúcación interpersonal comunicación emocional comunicación abierta 
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29. Los mejores reforzadores son aquella<;: 

Cosas que le gustan mas a cada niño en particular cosas que le gustan mas a los padres cosas 
que le gustan mas a la mayorfa de los niños 

30. En cada uno de los problemas de conducta que se mencionan, escriba la forma en que 
usted corregirfa el problema. 

Luis Manuel de 6 años de edad no se puede amarrar las agujetas de los zapatos. 
Repetidamente, vu con la mamá y le dice" Ayudame" 

Sharon de 5 años de edad tema miedo de jugar con sus juguetes, Siempre quiere estar junto 
a su mamá. Casi nunca sale de la casa ni bUSC3 a sus amigos . 

.... -----

Claudia de 8 aflOS de edad, llora mucho. 

Mild(ed de <1 años de edad se tira al piso y h~,,~ lIn berrinche, cada vez que su mam¡1 la 
comraría, la mamá mandil a los otros niños a su cuarto y se queda sola con la niña. 
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Ritter de 5 años de edad llora cada vez que su mamá sale de la casa. 

A Ivan le gusta molestar a Kadwin; ~ queda mirando lo que hace la niña y hace 
comentarios burlescos, la niña generalmente se enoja y busca a su mamá. 

Normand constantemente protesta: "No quiero hacerlo" la Mamá trata de explicarle la 
razón por la que debe oocdccer. 

-------------------------------------

Melissa gusta de el>mr damJc órdenes todo el tiempo a su l.er'l1ano Mario. A Mario le 
disgusta esta situación y se queja <:on su mamá. La Señora II? dice a Mcl¡ssa que lo deje en 

paz, pero esto no da resultado. 

-------------------------------------------

Miroslava se pelea con ManÓn casi todos los días, sus edades son de 7 y 6 años 
respectivamente. En realidad nunc'l se lastiman fuerte, pero contínuamente estan 

quejándose con la mamá y esto le molesta a ella. 
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---._--_._------------------------------
III Mamá de Enrique va H tener un bebé. ¿que haría usted para evitar que el niño tenga 

('clm del hehc? 

31. A fin de fortalecer o incrementar la taza de ocurrencia de una conducta, hagase seguir 
está por la interrupción de : 

Un evento agradable un evento indiferente un evento desagradable 

32. Para intcriorl.I una conducta. dh linuyase gradualmente la frecuencia con que se 
administran los: 

eventos castigos reforzadores 

33. En lo!. siguientes incisos se mencionan los pasos de un programa, para su aplicación 
directa. Expliqup. cada uno de ellos en sus propias palabras y dé un ejemplo. 

Especificaci6n de la Conducta 

------------------------------------------Ejemplo: ___ _ 

Medición de línea base 

----------- -----------------------------------------
Ejemplo: ____________ _ 

Identificación de reforzadores _________________ _ 

EJemplo: ____ _ 
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Injcio del Programa ____________________________________ ___ 

Ejemplo:, _________________________ _ 



Apéndice 3 

Cuestionario de Opinión 
E~te ClJc~ti~mario fue elaborado para conocer su opinión. No existen respuestas buen~ o 

malas. E!; importante que consteste sinceramente. Seleccione la respuesta que mas se 
acerca a su manera de pensar o actuar generalmente. 

Instrucciones: Suhraye la respue5ta correcta. 

1. UMcd considera que la conducta de su hijo es: 

Oprendida heredada debido a su enfermedad 

2. A continuación aparecerá una lista de problemas de conducta. Marque que tan 
frecuentemente utiliza u!)ted estas expresiones para describir a su hijo o como le dice a él 

directamente. NO EXIS11~N BUENAS O MAlAS. 

Hosrll ( ) ( ) ( ) ( 

Buen estudiante ( 

Hiperactivo 

no sonrie ( ( ) 

le dice a los dema.!. que esta enojado ( 

Sigue las instruccionc\ de su maestro en rneno~ de JO seg. ( 

no ~c fip en ~l; lihro r'la~ de 10 ~.cgurJdo~ 

( 

Bgr('~iv.) 

tlelle IIn protllcm:¡ conduClllal ( ) 

( 

Il>' pepo !111ICflk, patca. y C~Ctlpl' a ntrm niños 
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.Sú:J")f'(' \ vr=, ili<1i /lUT1Cé1 ."AJ¡lCJ 

Se orina en la cama ) 

les dice a sm padres' U>S detesto" ) ( ) 

patalea en el pi!\o. grita y arroja übjeio~ ( 

tiene una actitud negativa 
( ) ( ) 

Se queja de que '10 le gustan sus obligaciones ( ( ( ) 

falla en sus deberes religiosos ( ( ) 

es un tonto, "No aprende" ( ) ( ( ) 

no hace su tarea ) ( 

no puede tomar el lápiz con la mano ( ) ( ) ( ) ( ) 

no puede caminar ( 
, 

) ( ( , 

parece que no entiende ( ( ) ( ) 

no habla ( ) ( ) 

9s retra!'.ado mental ( ) 

nació mal ( ( ( j 

Q\ un niño problem¡' ( ) 

no se pueue hacer nada con él ( \ 

O!sta Incapacitado para defenderse en la vida ( ! 

3. De Ia~ siguicntes oraciones marque cuales de ellas usa con rna~ fl'ccuenció JI dar Órdenes 
a ~u~ hiJos. SI!' r,p' .:. \~, (mi ,"l'lC.' .\UlCd 

puedes ~alir a jugar cuando termines tu tarea ( ) ( ) ( ) ( 

ya te di un pedazo de pastel ahora terminate tus verduras ( 
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--¡fT1(J{"(' ,\ I"O!' ';1'" 1lll'IUI 'rle I 

Cuando todos esten sentados y callados podemos Coffia.ulr a comer 
f ) 

~ voy a dar una sorpresa pero luego limpias tu recamara 

primero bañate y luego puedes tomar tu leche con pastel 

podrás ir a jugar despues de tirar la basura 

Ve al cine al hoy, pero mañana haces tu tarea 

primero has tu tarea y después juega 

4. En cada uno de los siguientes ejemplos encierre dentro de un círculo la respuesta ya sea 
del padre A o B, dependiendo de cual crea que es la mejor o la que mas se parece a como 

usted reaccionaría en esa situación. 

German se comporto muy bien durante la cena hoy: 

EL PAPA A: IQue buen muchachito tuvimos hoy ellla cena! 

EL PAPA B: ¿ A quien le loca romper conmigo el hueso de los deseo5? Le toca a German 
por haberse comportado bien hoy en la ~na 

fVlmlScrrat se levanta a la primera llamada. se '¡¡sic y baja a desayunar. Solo que se le olvid,'¡ 
lavnrse Ill_~ manos. 

LA MAMA A: Que rápido te levantaste hoy. y~ ca~i termin:l de p\'epa.ar el desayuno. Que 
bonito quedo tu vestido que lavaste. MONSERRAT: ¿Verdad? LA MAMA A: ¿Te 

lavaste las manos y la cara? MONSERRAT: !Ah! Se me olvidó, ahora vengo.( Sale para 
lavarse la~ manos) 

LA MAMA B: A ver dejame ver las manos. se le olvido lavartelas. ¿Verdad? 
MONSERRAT: !No las tengo sucias! LA MAMA B: Ve a lavanclas y tambicn la cara. 

Es casi la hora de irse a acostar y Luis Manuel tiene sus carritos y dema~ juguete!'. en el piso. 
El ni¡lo sigue jugando. 

LA MAMA A: (Sentandose en el piso y entrando en el juego de Luis Manuel) "Mi carrito 
camina derechito y atravieza por el puente". LUIS MANUEL: Tengo que cargar gasolina 

aquL (El niño hace loda la ceremonia de la toma de gasolina). !Zummm!. Voy al circo a ver 
a los elefantes. LA MAMA A: Luis Manuel, ya es hora de ir a la cama levanta tus juguetes y 
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ponte la pijama. Cuando haya~ terminado te daré una sorpresa que te tengo. El milo le 
pregunta a su mamá cual es la sorpresa, pero ella le di~ que se lo dirá luego .... Luis Ml:l.nuel 
u vistio en menos de S minutos y ai regresar encuentra en ~l.l ca.'m! una r~vista de 
muñequitos. Sonrie. LA MAMA A: IQue rápido te vestiste!. 

LA MAMA B: Luis Manuel levanta tus juguetes y ponte tu pijama y te leere un cuento. 
LUIS MANUEL: (Quejandose) !Otro ratito!. LA MAMA B: !No!, !Vistete ya! LUIS 

MANUEL: !!!Ya ....... Vc,j! (Luis Manuel hace gestos y pucheros al tiempo que levanta sus 
juguetes al tiempo que se va a la recamara). 

4. Es hora de ir a la cama y David quiere ver mas televisión. Acaba de prender la televisión 
y esto coincidió con el comienzo de un programa. 

LA ~1AMA A: David ponte la pijama o no te cuento un cuento hoy. DA VID: !lAy, Mamá, 
quiero ver esta de vaquerus. LA MAl"-M\ A: Ya me oiste, asf que a obedecer. El niño 

rcfunfufla y golpea el piso con I~ pies. 

LA MAMA B: Debí haberte visto ante!! de Que prendieras la televisión. Mira, C(me y ponte 
la pijama y decide si sigues viendo la televisión o te cuento un cuento, pero tienes que 

e~tar a las 9 en punto en tu cuma. Cuando sale el primer comercial, David corre a la 
iccamara. 

5. Isolina de 5 años de edad olvidó ha¡;:cr su cama esta mañana. Ultimamente Sle le ha 
estado olvidando muy seguido. 

LA MAMA A: Jsclina apul3te a b.acer tu cruna antes de qu~ llegue el camión, sino te va a 
dejar y tendrás que irte caminando. ISOLINA: !!Ay MamA, se me a hacer tarde!!. LA 

MAMA A: Bueno por e!>t<l ves te penkmo con la condición de que mañana no se t(! olvide. 

LA MAMA U: holina últimamente ~e ha .!stado olvidando hacer tu cama. Mira voy d hacer 
algo para q:lc te acue.rdes. La proxima semana Uega ~I circo a 13 Ciudad. Voy a poner un 

letrem en la pllert¿¡ de tu recamara que diga HAZ TU CAMA Si toda la semana no se te 
olvida, te llevaré al circo. ISaUNA: I!iS~ Mamá, QUIero ir al circo!! 

6. Jose Luis ha estado flojeando y se le va a hacer tarde para tomar el c'mu6n a menos de 
que Sí! i1pure con el desayuno. 

LA MAMA A: Jose Luis te quedan dos minutos para que te desayunes y tomes el camión. 
Apurate. sino te vas a tener que ir sin desayunar. 

LA MAMA B: !!Apurate a desayunar!! Sino vas a perder el camión. Jose Luis no se apura y 
lo deja el camión. Su mamá no se enoja; pero lo deja todo el día encerrado en la ca.~. En 

la noche los dos tienen una "carota". 
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7. Jorge prepafa el desayuno paro su hermanita y sus otros hermanos sin que nadie se lo 
ordene. 

l~ ~ .. A~A A: !!Que tmen n!!'!o!! !E!'~! un á..f!g!}!! , 

lA MAMA 8: Jorge, es un buen ayudante que tengo. SÍlve los platos sin de.rramar las 
cosas. Tus hermanitos se han de sentir orgullosos de tener un hermano como tú. 

8. Maribel pone la mesa cuando se lo pide la mamá. 

LA MAMA A: !Que bien pusiste la mesa Maribel! Te acordaste que los tenedores van a la 
izquierda. Gracias. 

LA MAMA B: !Eres una adoración como ayudante, Maribel! Dejame darte un beso. 
Maribel trata de resbalarse cuando su mamá se acerca para besarla. 

9. Maryfer preparó sus cow de su mochila yestuvó lista Il tiempo para la escuela. 

LA MAMA A: Maryft;¡. ¿Se te olvidó meter el sacapuntas? De todos modos me gusta que 
hagas las cosas por ti misma. 

LA ~ .. W/.A R: Maryfer, hoy bici<;tc todo bien desde el principio, te vestiste, estuviste lista, y 
hasta preparaste las cosas de tu mochila. Realmente te comportas como una seíiorita de 10 

af105. Te voy a dar para que te compres un helado en la escuela. 

10. Lorenzo debe prácticar el piano. Lleva 6 semanas que comenz.o el Cilrso, únicamente. 
Le cuesta trabajo pues aún no tiene mucha h'lbilidad. 

LA MAMA A: Yo creo que necesitas un rCCO de ayuda para que aprendas a prácticar, 
Vamos a anotar en un papel cllanto tiempo prácticas diariamente. Por cada minuto de 

prá.cti~ te vas a ganar un punto; pondremos como to~ 30 mino ¿Quz crees que sea bueno 
para cambiar esos puntos? ...... 

LA MAMA B: Mira, ponte a práctiCa! durante 10 mino y de5pués nos cornemo!: esas galletas 
juntos. 

5. De las siguientes oraciones mencione si le parecen correctas o sí podría hacer algo para 
que sean exp\fciulS al dar órdenes a sus hijos y porqué. Si considera que están bien, deje el 

espacio en blanco. 

No puedes desayunar hasta que bagas tu cama 
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Si no llegas tiempo tu comida va 

No vas al cine a menos de que cumplas con tus obligaciones 

---------------------------------------------------------------

llegas tarde a la escuela no salir a jugar 

6. Mencione si las :;igv="':ntes "';ever~cione:; ~~)n cienª5 o falsas, de a~erdo úniGamente, n su 
manera de pensar. 

La conducta de los rufios influye en el concepto que tienen de sr mismos. 

falso verdadero 

Lo que e!' estimulante para un pádre siempre resulta estimulante para el hijo 

falso .!rdadero 

Sonreir a los hijos constituye úna buena estimulación para eiJos. 

falso verdadero 

f.1 empleo de estflnulas materiales con los hijos es un buen ejemplo (lt; soborno y no es 
recomendable. 

falso verdadero 
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Es recomendable el castigo flsico. 

fRiso verdadero 

los sermones o pláticas extensas son ideales para 105 niftos 

falso verdadero 

Un níno con Síndrome de Down esta incapacitado para realizar cualquier actividad que se 
le encomiende. 

falso verdadero 

Un niflo hiperáctivo es incápaz de apernder &1go. 

(airo verdadero 

los padl'es son responsables de la conducta de sus hijos. 

faJso verdadero 

El nifio con daflo cerebral no podrá asistir jamás a uria escuela normal. 

falso verdadero 

El retraso mental es un problema que imposibHita al niño a realizar cualquier actividad por 
sí mismos. 

falso verdadero 

El niño retrasado es un niño anormal 

falso verdadero 

1. Dc lí.l~ siguientes palabras marque cuales son las que describen con mas exactitud como 
se siente usted por el problema de su hijo. (OJalquiera que sea) y con qué frecuencia se 

siente usted asr. 
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,ieapro .\ veo:s Ol<>i \\.uJG I .\I.81C8 

Furioso ) 

Contento \ 
/ 

deprimido 

Culpable 

resignado ( ( ( 

preocupado ( 

agobiado ( ) 

Cansado ( ,-

amargado ( ) ( ( ) 

atormentado ( ( 

Intranquilo ) 

paciente ( 

tranquilo 

!nfelfz 

re!\ponsahle 

avergonzado 

Orgullmo ( 

Indifc rente 

Mencione porque experimenta esta.~ emociones o su posible 

----.-._------------------------------

~.~,~ 
~~.f..\.\\ 

1k~\S 
tlk. Ll 

causa 
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8. Describa con sus propias palabras como se sintiÓ al entere"~ por primera vez del 
problema de su hijo. 

9. Describa con sus propias palabra como se siente AHORA con el problema de ':.u hijo. (Si 
no ha cambiado su manera de sentir el problema, deje el espacio en blanco). 

10. De la siguientes conducta~ marque cuales cree usted que su hijo podrá realizar o puede 
realizar actualmente, o si considera que nunca podrá realizarlas. '«/;1(..] 

w ,~= ¡rxJri'Í !,Ia'r}o foln{ '\lul" 

hablar ) ( ) ( 

Ir a la universidad ( ) 

leer ( 

Oscribir 

Comer por sí solo 

Correr 

Ser amable ( 

Obedecer ( 

ayudar en la casa ( ) 

poner atención ( ( 
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[1) hace 
~ 

fWrá h.3mr 10 podrI~10 

estar quieto ( ) ( ) ( ) 

".n .. f'..lto9"~ 
"c;a.crua~ ( ) ( ) ( ) 

trabajar ( ) ) ( ) 

Ser independiente ( ) ) ( ) 

Ser famoso ( ) ( ) ( ) 

Gracias. Agradeceremos sus comentarios con respecto al presente cuestionario Su opinión 
es muy importante para nosotros para poder mejorar. 

Gracias 



82 

Apendice 4 

Programa de formación de padres como modific2Idores 
conduduales. 

Ae-lulsitos: 

Que los padres inscriban a sus hijos en el Centro de educaciÓn especial y desarrollo humano 
de la Universidad del Valle de México, Plantel TIalpan. 

Gue el niflo inscrito presente un problema de retardo en el desarrollo diagnosticado 
previamente por el personal de dicho Centro. 

Que el padre participante sepa leer y escribir. 

Que el padre participante haya constestado y entregado el Cuestionario de Actividades. 

Duración: 30 horas teórico-prácticas. 25 horas de asesoría y aplicación de 
programas. 

Propositos Generales: Este curso tiene como finalidad adiestrar a los padres en la 
elaboración y aplicacibn de programas de modificación conductual conforme a un modelo 

que integre en (orma sistematizada las diferentes fases del proceso de la modificación 
conductual. Se pretende que romo rCfiultado del curso el participante cuente con los 
~lementos necewlOs de cáractcr técnico Que le pcm¡itan manej'lT adecuadamente la 
conducta de su hijo con retardo en el desarrollo. 

Por otra parte el participante estará en condicione~ de proseguir el estudio de los texto de 
modificación conductua! aplicada a la educación de los hijos 

El curso esta destinado a padres de nif.of con retardo en el desarrollo. Para ~u realización se 
ha préparado material informalivf' específico y se ha organizad:) una ~crie dc sesiones C(\h 

el fil1 de :;upervÍr.ar las pliktiC'"úS de 105 partic!pantes. La oevahlación corrcspondiete se basa 
en el logro dd 80% de lo~ objetivos del programa. 

Objetivos Terminales 

!El participante en el curso: 

i) Identificará las camas del retardo en el desarrollo conforme al enfoque del Análisis 
conductual. 

2) Seleccionará la conduela a modificar de acuerdo con la observación objetiva de la 
conducta. 
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3) Identificará los diferentes tipOS de reforzadores a usar y su empleo mas adecuado. 

4) Redactará el objetivo de su programa de acuerdo a las normas y recomendaciones de la 
descripción objetiva de la conducta. 

5) Elaborará un programa de modificación conductual conforme a un modelo qut se deriva 
de los principios generales del Análisis conductual aplicado. 

8) Aplicará un píOgrama de modificación conductual a su hijo con retardo en el desarrollo 
en el hogar. 

7) Presentará a revisión sus registros de Unen base y fase experimental en las sesiones 
destinadas para ello. 

8) Comprobará junto con el supcrvizor que se cumplan los objetivos de su programa por lo 
menos en un 80% 

Contenido Tematico General 
Fase teorico-practica 

Tema 1: El retaJ'do en el desarrollo. 

Objetivo 1.1: En base al material expuesto, los integrantes del grupo identificaran las 
carar.teristicas de las diferentes definiciones del retardo en el desarrollo, para proponer 

una; como alternativa. 

Actividades: Presentaclon de las cuatro determinantes que influyen en la conducta del 
retardado. Distusion del material expuesto. 

Tema 2: El PnIOtlUe conauctuai. 

Objetivo 2.1: los padres cjei'1plifkaran las diver~as formas por rntdio de las cuales t:I 
ambiente modela la conducta. 

Actividades: Ejcmplificacion atraves de un desempeno de papeles. ConteMaran el 

cuestionario de conocimientos conductuales proporcionado por el coordinador del curso. 

Ohjctivo 2.2: los panicipantes realizaran observaciones objetivas de la conducta de un 
sujeto. 

Activicludes: A traves de un desempeno de papeles describiru In conducta de un sujeto. A 
traves de un desempeno de papeles registraran en base o uno serie de criterios, la 
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conducta del sujeto. Describira una conducta meta de su hijo en el hogar en terminos 
observables. 

Tema 3: Principios conductuaJeJ. 

Objetivo 3.1: Que los padres identifiquen cuales son las características mas relevantes para 
que un evento pueda ser conceptualizado como re(orzante. 

Actividades: exposicion de las caracteristicas de los reforzadores. exposicion de las regla~ de 
contiguidad. Exposicion de los eventos disposicionales. 

Objetivo 3.2: Que los padres identifiquen los diferentes tipos de reforzadores que utilizan 
mas frecuentemente con sus hijos. 

Actividades: Exposicion de los diferentes tipos de reforzadores. u:s padres enlistaran los 
reforzadores tanto negativos como positivos. 

Objetivo 3.3: Por medio de un grupo de dlEC\1sion dirigida los padres identificaran cuando 
usan 1m rtforzadores de manera adecullda o inadecuada. 

Actividades: Exposicion de las reglas del rerorzamiento. Ejem;>!ificacion de la aplicacion 
adecuada de los reforzadores. Contestaran un t:1Jestíonario en el hogar sobre los tipos d~ 

refou.adoreo; y Sil adecu!lda aplicacion. 

Objetivo 3.4: Que los padres ejemplifiquen las diferentes etapas del moldeamiento por 
apro¡¡imacion~s sucesivas y su aplicadon. 

Actividades: exposicion de las diferen!es maneras de aplicar el :-donamiento intermitente. 
EJemplificador. del modelamiento poi aproximaciones sucesivas. 

Tema 4: Mantenimier,to de conductas. 

Objetivo 4.1: Los padres utilizaran los diferentes pasos de la aplicncion del refonamicnto 
intermitente. 

Actividades: Exposicion de la necesidad del uso de las aproximaciones 5uCtsivas. 
Ejcmplificacion de la aplicacion del rcforzamiento intermitente. Seleccionara una 

conducta especifica de su hijo en el hogar aplicara el rerorzamiento intcrmitcnte. 

Objetivo 4.2: El padre describira las caracteri!'ticas del control de estimulos. 

Actividades: Explicacion de las forma!> de controlar los estimulos. Se dil'clIliran la~. formn~ 
de controlar los estimulos en situaciones dnda~ entre los pllrticipantes y el coordinador del 
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curso. Seleccionara una conducta de su hijo y en su hogar escribira las formas adecuadas 
para controlar los estimulos que rodean su conducta. 

Objetivo 4.3: El padre utilizara los estimulos Instigadores e indicara cuando usarlos. 

Actlvidúdes: exposicion de las causas por las que los estimulos instigadores Se discutira la 
necesidad de su uso. Se ejemplificaran las circunstancias donde deben usarse los 

esthnulos instigadores. Seleccionara una conducta y en su hogar escribira si es necesario la 
aplicadon de estimulos instigadores o no y debera justificarlo. 

Objetivo 4.4: El padre reconocera cuando deben usarse estimulos de preparacion. 

Actividades: Exposidon de los diferentes estimulos de preparadon y su uso. Contestara un 
cuestionario de diferentes conductas y senalara cuando se necesitan estimulos de 

preparadon. 

T tma 5: Reduccion de conductas. 

Objetivo 5.1: El pdre utiliura la extificion y citara los diferentes pasos de us aplicacion. 

Actividades: Er.posicion de las ventajas y limitaciones del uso de la extincion. Exposicion de 
las caracteristicas dei empieo de la extincion. Se propondran conductas y se di5cutira en el 

grupo la mejor forma de extinguirlas. 

ObJetivo 5.2: El padre aplicara el tiempo-fuera. 

Actividades: Explicadon de la aplicacion del tiempo-fuera. ExpliCkacion por medio de un 
desempeno de papeles, el uso adecuado del tiempv-fuera. Definidor! del tiempo-fuera 

total y parcial. Apl;.;ara en el hogar el tiempo-fuera. 

Objetivo 5.3: El padre utiliz.ara los estimulos aversivos. 

Actividades: s~ daran a conocer las diversas fuentes de estimulacion nversiva. Se dis('utiran 
las vcmajns y desventajas de su U50. 

Objetivo 5.4: El padre definira y aplicara el castigo positivo. 

Actividíldc~: se dcfinlra el termino de castigo positivo, Se explicaron las ventajas de su U50. 
Se cltplicaran las diferencias entre este y el castigo (estimuladon avcfl'liva) . El padre 

cscribirn en su hogar varias formas de ~tigo positivo. 

Objetivo 5.5: El padre aplicara el reforzamiento de conductas incompatihles 
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Actividades: Exposicion del termino "Conductas incompatibles". Se discutiran en grupos las 
diferentes conductas incompatibles a refo!'ZaJ' se identificaran las circunstancias que 

permiten el uso del reforzamiento de conductas incomrtibl~. El padre enlistara una ¡;er'e 
de conductas incompatibles con las conductas problema de su hijo . Se di5cutira la ~ficacia 
de este recurso sobre ios otros melados de modificadon conductual. 

Objetivo 5.6: El padre definira y aplicara una economia de fichas. 

Actividades: Se expondran los pasos para establecer una economia de fichas S~ di~tira las 
ventajas y limitaciones de la economia de fichas. Se haran simulacros de economía de 

fichas entre el grupc. El padre seleccionara una conducta y en hogar describira la forma en 
que establecería una economia de fichas. Se explicara el termino de costo de respuesta. 

Objetivo 5.7: El padre identificara la forma de aplicar la saciedad. 

Actividades: Explicacion del termino ~ciedad. Ejemplificacion de uso. Circunstancias 
especiales para su uso. Discusion sobre las ventajas y iimitaciones de la saciedad. 

Objetivo 5.8: El padre aplicara la sobrecorreccion. 

Actividades: Explicadon del termillo sobrecorreccion. EjemplifiCllcion de la 
sobrewrredon. Circunstancias especiales pan su uso. Discusion sobre hs ventajas y 

limitaciones de la sobrr.correccion. 

Tema 6: Registms. 

Objeti-.·o 6.1: El padre manejara los diferentes liros de registros y su apli.::acion 3decuada. 

Actividades: Se explicaran las diversas forma., de registro. Se eJetnplifitarl.l dentro del grupo 
como registrar una conducta. El pad~e en el hoga~ registrara una cünducta de su hijo y 

llevara sus ~egistros para revision. 

Objetivo 6.2: El padre idr.ntificara las caracteristicas de la linea-base. 

Acti,'idade~: Definicion del termino. Ejemplificadon de su forma de registro. Explicadon 
de su utilidad. :!I padre seleccionara !Jna conducta y tn el hogar registrara la linea-base de 

dicha condlll·ta. 

Ohjetivo 6J: El padre identifíc.tra y describira los repertorios conducluales de 5U hijo. 

Activiuadc!'>: Se explicaran las diferencias entre repenorio conductual inicial y terminal. 
Explicadon de la utilidad de la detcccion de los repertorios conducluales. 
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fASE DE ASESORIA y APUCACION DE PROGRAMAS 

Objetivo: Elaboracion y aplicacion de l!Jl programa de intervencion en el ho3W' con su hijo. 

Actividades: El padre: 

1. SeleccioI1ara la conducta a modificar. 

2. Describira la conducta operacional mente 

3. Registrara su linea-base. 

4. Elaborara los objetivos del programa. 

5. Registrara de manera sistematica la conducta elegida. 

6. Seleccionara el rerenador a usar. 

7. Mencionara el procedimiento conductal que VD a utilizar y discutira con el asesor el 
porque de su aplica\. .• m y las ventajp,S sobre otros procedimientos. 

8. Presentara sus resultados para supervisioI1 y ev-rtluacion. 

9. Demostrara por medio de sus registros el logro del RO% de los objetivos de su programa. 

Elementos dr operacioD. 

Disposiciones g~nerales: el curso se impartira en sesiones diarias en un pp.riodo no mayor 8 

cuatro f2manas. Para las evaluaciones parciales y final~s se emplearan los cuestionarios y 
tareas p{rogramadas ex-profe&o. Se considerru8 aprol>sdo a ~4uiene~ demuestrt:n haber 
log~ado el 80% de los objetivos del CUiSÚ. El coordinador y los participalltes estafan sujetos 
a 105 reglamentos correspondites y vigentes en la mstltlJcion en que se imparta. 

Muterial y equipo. 
l3anco de reactivos para evaluadon. 

lRegistro3. 

'f res alcstionarios. 

Material informativo. 

I 



CRONOGRAMA 

~afieacion '1 ooordinadon _____________ _ 

Eleccion de grupos Y horarios _____________ ~ 

Cambios y ajustes ________________ _ 

Fase teorico-practica ___________ . ____ _ 

Fase de asesoría y aplicacion de programas 

EvaJuacion ----------------.-------------------
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Ap6ndice S 

C01iltrato Condudual 
Nombre: ________________ ~ ______ _ 

Edad: __________ . ___ ~ _________ _ 

Sexo:, ________________________ _ 

Nombre del Nifto: ---------------------

MéyJco D.F., 8 ____ de _______________ de 19 __ . 

Me comprometo a asistir a el CURSO DE ENTRENAMIENTO A PADRES DE 
fAMILIA, que -.e impartirá en la Univ,rsidad del Valle de MéxiGo, Plantel l1alp¡m¡ 

dentro de las instalaciones del Centro oe Educación Especial y Desarrollo Humano, de 
manera consistente. 

Recibiré estos cursos 8 partir del I."tra ____ de _____ de 19 __ hasta el 
día de de 19 __ . 

El horario será de la siguiente manera: _____________ _ 

Tomando en et:enta que esto redundará en beneficios para mi hijo (a) de 
nO\'!lbre~ __ ' ____ o 

actualmente alumno (a) de dicho centro, participaré de manera voluntaria y trataré de 
asistir pu.ntualmente a los cursos y en casos oe fuerza mayor justificaré las fa'ltas o ret,lI.rdos 
en que llegára a ocurrir. 

Participante: ______ , 
Firma 

Expositor:-:-:---=:--:;---:----:;--____ -=-__ -:-:--:~=_-~_=_--__,_ 
Psic. Jacqueline Desfassiaux Duarte Responsable del Curso de Entrenamiento a 

Padres de Familia 
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Apéndicc6 

Cuadernillo de Registro 
Pasos para elaborar un proiama de modificación de conducta. 

1. Especificación: defina la conducta en términos observables y medibles. No Interprete, 
OBSERVE. 

2. Médicion de lrnea base; Observe la conductt descrita y registre cuantas veces ocurre, 
antes de qué ocurre, que suetde después de qut ot.l.lrrc. 

3. Identificación de reforzadores: 1...<Y'1.l1ize lo que le guste mas a su hijo y úselo como 
reforzadDr. 

4. Programa: Indique como va a usar los reforzadores, ~"Uándo va a reforzar, cuándo no va ti 

reforzar, etc., y registre. 

5. Evaluación: compare los resul:ados del programa con los de la Unea base y observe si 
hay alguna mejorla, si es así ei progra.üO es un éxito si no hay mejora modifique su 

programa o sus reforzadores; tal vez no lOean los adecuados. 

En la parte de abajo desmba usted una ,o¡¡~ucta de su hijo que desee FORT ALECBR. 
Asegúrese de escribir alguna conducta de su hijo Que pueda ~r vista o escuchada. 

A continuación describa una conduCUl de su hijo que deref! DEBILITAR. 

COMO HACER QUE OBEDEZCAN NUESTRAS CRDENES. 

la mayor;;¡ de los padres desearían que sus hijos hicieran lo que se I~ pide hacer, sin 
rezongos y de buena manera, pero tambien los padres desean evitar que sus hijos se 

vuelvan temerosos de los adultos. Es posible enseñar a un niño a que sea obediente sin que 
ello signifique que el niño nos tiene miedo por ejemplo siga las siguientes reglas: 

1. Use reforzadores postivos para enseliarle a su hijo a que haga las cosas que usted le pide. 
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a. No If. pida a un nlno que haga algo a menos de que usted deveras quiera que lo haga. 
Insista en que el runo cumpla con lo que le ordenó esperando hasta que este hecho. 

Para enseftarle a su hijo 8 que obedezca sua Instrucciones comlenze pidiendole que haga 
OOSM wncillas;qy@ a.dc!!'..ás 2 usted !: 8sra~n 'i lueiJo jiremielo por haber he~ho io que ie 

pidió. 

El siguiente paso comiste en pedirle al runo que haga algunas tareas mas difíciles cumplir. 
Poco a poco vaya hacltr,dolas mas difíciles y continúe reforzando. 

Precauci6n 
Si una conducta es lefc.:zada solo de 7e2 en cuando. es probable que esa conducta §c haga 

f!ERSISTENTE,· 

Accidentalmente podemos ensei'lar a nuestros hijos malos hábitos al reforzarlo5 
ocasionalmente para cambiar una conduela indeseable. los padres deberán ser muy firmes 

en no reforzar esas conductas. Los rega.l':05 no siempre dañ resuitado. Si ios padres estan 
usando recompensas y palabras de aprobación para el buen comportamiento, un poro de 
regano no eSfará mal. Solo cuando el medio principal por el cual el nido obtiene atención de 
sus padres, es atraves de los regaftos, estaremos cayendo en la trampa de los regaños. 

Un error común de los padres c:onsiste en castigar severamente una ronducta y después 
arrepentirse o "tener remordimientos" y levantill'le el castigo cediendo en aquello que el 

nif\o quería hacer u obtener. Esto le ensefta a los rut'tos que si se portan mal cbtienen de 
tod03 modos lo que quieren y si los castigan pronto los perrJonan. Es mas, podrfa inclusive 
enseñarle a su niño a portRrse mal para que usted lo castigue, ya que después usted se porta 
mejor COl1 él. 

C2stigo 
El castigo efectivo es el que se da inmediatamente. 

El castigo efectivo es aquél en s'; retiran los reforzadores y se proporciona una mnan.!n\ 
c1:ua d~ poder recupen:rlos. 

fEl castigo efectivo e~ aquél que usa una señal de advertencia generalmente en forma de 
palabras. 

El castigo efectivo es el que se lleva a cabo estando uno completamente calmado. 

IEI castigo efectivo es el que se da al mismo tiempo que se refuerzan las condUClas 
incompatibles con la conducta castigada. 
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Haga uga lista de palabras o frases de aprooac:16n que u!lcd 
tlC3 poder usar sin uiflcultad. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

i. 

6. 

9. 

10. 

11. 

----------------~-----------------------~ 

-----------------------------------=--==--
____________ ~ ___ UJL>~ ..... ___ ,. Q 

--~--------------'----+'''''''' 

12. _______________ . ______________ __ 

"13. 

14. 

15. __________ ._ .. __ _ -----
16. 

17. '--------------------------
---------------------------------------------

'19, --------------------------__ _ 

20, ·------------~-----_Wft_ 
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Haga una lista de acUvidad~s reforzantes que usted pueda 
USiJr con sus nlfios. 

1. ____________________ ~ 

2. 

3. 

4. 

S. 

6. 

7. 

8. 

-----

-----------~~----_.-

9. _________ ~_~ -----
10. _. ____________________ _ 

11. 

12, 

13. 

14. 

1S. 

16. 

17. 

16. _ 

19. 

---~-_._---------

._----------~-

------------~--------------

__ ___________________________ u ________________ _ 
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PAR TIC 1 P A e ION 
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CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS 
GRUPu "A" 

TABLA 5 

l 0.5 
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CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS 

TABLA 6 
GRUPO "B" 

-, -". -

P R E P O S T pru; < POST .-2. . 
'~'.J., ~: ... .... !r --)2 ~ .... 2 x - x I x - x r. - r. . r. - r. 

,---"'J ;'>.:-0-~·" : 
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d 7r: 
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~. 
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TABLA 7 
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CCESTIONARIO DE CONOCI~IENTOS 

GRUPO CONTROL RC" 

P a. E p O S T PRE POST ,. 

- ,c'~~ 

JI. .... l( - \ 

1.1 1.9 -0.8 3.5 
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2. ) 1.9 +0.4 3.') -

2.1 1.9 +0.2 4.2 -

1.7 .. 1.9 =0.2 3.9 -

/'\ 

J ~ 1. 24 . A --
5 

.24 

¿A~P--

'¿Az:::: .49 

, 
3.82 -o. 0.64 0.10 

~~:i.: ~;,'~ "i ~~ .... 

3.82 +0. 0.36 0.032 
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CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS (APLICACION "PRE") 
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CUESTIONARIO DE; CONOCHIIENTOS (APLICACION "POST") 

TABLA 9 
GRUPOS A, B Y e 

. . e·_:-~~~"" t; 
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A B e A R ~ r. 
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" 
,J1, __ 
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X -

I ) 2 { 
1, _ t;I ) ~ 
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2.0 - 7.22 5.2, 8.2 - 5.68 ~.5, 3.5 - 3.82 .32 27.24 1;: 6.35 0.10 

" 

8.5 - 7.22 1.21 4.2 - 5.68 .4 4.0 - 3.82 .18 1.63 1.96 0.032 , 
. 

9.2 - 7.22 1.91 3.5 - 5.68 ~.ll 3.5 - 3.82 1;:L:: 4.75::J±t, 
8.5 - 7.22 r.!..21 5.1 - 5.68 P.5t 4.2 - 3.82 :~ím",jt! ~,O.14 ,~:r:I. 

7.9 - 7.22 p.6E 7.4 - 5.69 .7 .9 - 3,82 08 0.46 2.95 q,006 
;~ 

¿ 11;.\ 34.88 lB 16.34 [ycO. 378 
, 

A. 

dA e 6.97 .d.lI.:lI 2.6 
" 

A 

.d-pa 
,J 

3.2 .eís= 1.S 
/, 

¿el: .075 el c= 0.27 

, I 
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GRAFleA 11 

CUESTIONARiO DE ACTIVIDADES GRUPO lOA" 
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CUESTIONARIO DE ACTIVIDADES 

TABLA 10 
PRE Y POST (GRUPO "A") 

L PRE (1'.) 

-\ 

87.5 

65.7 

62.6 

36.4 

34.5 

-- ), 

- 57.34 30.lE 

- 57.34 8.36 

- 57.34 5.26 

- 57.34 20.9 

- 57.34 22.8 

," d" r:::: 393.44 

dA ':;:;~ 393.44 

¿, 
. ::::: 19.83 

POST (B) PRE 
" - [X - x)2 ). ""' X 

~'-; 

34.3 - 50.66 16.36 90~ 6.2 

74.5 - 50.66 23.84 69.99 

69.7 - 50.66 19.04 27.66 

32.4 - 50.66 19.26 438 49 

42.4 - 50.66 -8.26 521.6 

2: J;A 1967• 

~( x ~ X)2 
:.. 

:; 

-"" .d B r:::: 3?0.02 

~..J. B~ 17.89 

POST 
, 

"1: -;-; \2 
~'-<¡i,i' ,:,-

:L~§) .64 
',:y-:,::~r-:-, 

569.34 
-... 
362.52 

~'" ; 
.. 
~; 333.42 

68.22 

1600 .1 
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TABLA 11 

PRE A 
. 

x ... 
54.6 -
47.8 -

39.4 -
32.6 -
23.2 -

... 
)( 

39.5~ 

39.52· 

39.5~ 

39.52 

39.52 

610.31 

5 

129 

CUESTIONARIO DE ACTIVIDADES 

GRliPO "B" 

POST 11 

-x - l( 

~6 - 37.22 

8.28 134.2 - 37.22 

-0.1,¿ 56.7 - 37.22 

-6.9. 41.4 - 37.22 

16.3. 14.2 - 37.22 

-
A 

¡(r. - ;}2 

2.38 227.40 

~ . 
-3.02 68.55 

19.48 0.144 

4.13 47.88 

23.02 266.34 

l: J:A610.31 

A 

dB~ 941.64 

5 

122.0(, 1e8.32 

11.04 ..d. B:::: 13.72 

- "~-
B 

-r x _ 1: t.. 

5.66 
-:~-- }_:~''?+:-:¡,;¡~"~ 

92~ f-.:,'J\:~ •.. ¿ 

379.47 
.,-~ 

17.47 

529.92 
.Y 

; J:U941.64 
,-, 
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G~J\F I CA __ l_3 __ 

CUESTIONARIO DE ACTIVIDADES GRUPO "C" 

PRE 

""'" """" pos,!' 
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CUF.SI'ICW\RIO DE ACI'IVlDllrES 

TABLA 12 

PIu; 

\. 

84.9 

72. '7 

71.4 

~ 
45.0 

39.5 

A 

-
-
-

-

-

-

A 

-X 

62.8 

62.8 

62.8E 

62.8E 

62.8t 

1488.8 
') 

.; ~ 297.76 
6/\ 

22.0, 

9.8. 

8.~ 

16.9 

23.3 

dA"'~ 29'7.76 

~\-::o 17.25 

GRUPO "C" 

POS'r 

X "" 

68.05 -
65.2 -

68.S -
32.3 -
11.5 -

B 1\ 
ltIIl:! - x _ K")2 " 

55.20 13.3 484.B8 

55.20 10.0 96.43 

55.20 13.3 72.59 

55.20 22.9 288.32 

55.20 13.7 546.ó2 

2: J.:A14BB.I· 

A 

..td U::': 215.17 

x.1.B~4 215.17 

.d. B~ 14.66 

.~ 

U . 
, 

"" x - x 
''0 '-~-

176. 
.' 

100.0 

176.89 

524.41 

187.69 
'" 

dUu75. 
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C~'I'IClIWUO DI:.. ACTIVIDADES APUCACIQ\; "PRE" 

GRUPCS A, B Y e 
TABLA 13 

34.5 6B.55 
""i' .. ~..;; 

62.6 

65.7 
., ... ~,~:,!.. .. 1494:99 ...... ,.,......"' .. """*"'.~--.... 

.144 96.43 
"'''';¡:'',cm 

87.5 227.40 2BR ,3~,. " 

36.4 

L:( '(.... x \2 
d,<~- !]2 A ~~~L:m-=~ ¿-:::; :\ 

~~ 

"'-
dA= 393.44 .,dA- 19.83 

/" 

d,., .. 122.06 .eÍB= 1'-.04 
~, ..-

/\ 

d ..de" 297.84 17.25 e= 
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CUEi€UONARIQ DE ACTIVIDADES "POST" 
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TABLA 14 

CUESTIONARIO DE ACTIVIDAOeS 

APLICACION "PCS!'" 
GRUPOS A, B Y e 

~ll8 e ··lr1[~~'] '[!E"~ --",-' !. . ~~ 
( ,_ ,,,,+,,,,,12,,,,,,;,,.': ,-D ... ~ :s 

.. .l~, ÉJ (',-\ \ I~, 

~ 03. ,.41.'S 
i,j 

\' 

,-GiJ3Il11!1·!lmJ~'I!IIi·'IiIL'lIIiI!III~raIllU!JR!'·Il9.I"iiillJIill-... VJ~J41.~ - sijoJ1i.r;;:;1f 9.12 J~ 18L·~2.Jl 
~-M_~' rziW - '1 _"U_'&f~~li~"~"N<llfiq;iW~ 

55.20 .'3 • 362.S~.47 

55.20 ~O 1568',~4 • _7'7.47 
m-m-- --

04. 68.5 

19 65.2 

176.8) 

lOO.Ol! 

02. 
111iIIli<_ilIIIiIUi.f:;;::;;;::;:;+ / mI"'~ 111 lIiI 

32.3 55 . 20 1l!?2 LI 267.64 __ m_5.66 _17~.f.IDI.. 

"J:(x- xl 
¿~ = ~ -

/" 

d = .120.02 
~ 

/\ 

.J
B

o 188.32 

"'-
de:. 215.17 

23 
:m 

68.5 , 55.20 213 333.42 529.92 176.89 
~~;TI~~ 

L: "1l4'.>.160C. 4 :tB941. 64 ~C 1075.8 ' 

f];:Ji~= ~-}T .eJ;;:,l/=- r\ 

¿A'" 17.a8 

As: 13.72 

~= 14.66 
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PROGRAMA or MODIFICACION CONDUCTUAL 
PADRE fI 1 

CONDUCTA META: Que obedezca órdenes en el termino de S seg. 

Namero d~ órdenes 
dadas durante las 
sesiones de traba 
jo en el he.gar 

,- - _ .. 

10 

~ 
:---q 

9 -- -- , 

8 r---, ___ J 
I • : : 

7 I I I I 
., ____ : : I I 

I I I i : 
6 '1 I , .. 

5 j r-- ¡ , , , , 
4 - ~, 

J 

2 

o t, , 
Lfnea Base Fase experimental 

~e5ione5 de trabajo pn el hogar 

Ordenes NO ocedecidas 
, , 

I I Ordenes obedecidas 
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PROGRAMl.. DE MOº-!! lCAU.~CON-º!Jf!!J~J
PADRE No. 2 

CONOUCT A META: Que pida las cosas. Va sea extendiendo la mano o expre--------- ---
sandolo verbalmente. (CONDUCTA A DEBILITAR: Que no arrebate 
los objetos). 

10 

9 

8 

Número de veces en 7 
que se le enseñó 
un objeto de inte- 6 
res para el niño. 

s 
4 

3 

2 

O 

~ 

,--, , , 
~ , , 
" 1 11 , 
" 1 11 

1 11 
1 , , , 11 , 

" 11 

" " 11 , II 
1 11 

, l' 1I 
11' I1 , 1I1 

" 1 '" " , 111 ,., 
I " , ; f I 

1'" 
, l' 

L '" , .. 
1 1 : 1: I?I 

"""'--'-. 

Línea Base 

,..,...... 

'" '" '" 11' 
"1 
111 

'" I11 
1" 

" , , 
1 , 
1 
1 
• 
1 , , 
1 
• • 1 , 
I 

:il 

r-- P""'" 

r---

~ 
1 , , 1 

1 1 
, , , , , , 
1 , 

~ 
, , , , , 

1 , , 
1 1 , , ¡..-.., 
1 1 1 1 , , 
1 1 , , , 

1 , 
1 

1 , 
~ 1 I , , 11' 

1 , 111 
1 1 1 I11 , , 

I '" • , 
1 11 , , " '" • 1 , " , '" 

.,. 
• , ,. , 11 '" 

.., 
T!T!' I , , , 

'" " , , " , , I 

" " 1 'l1J1 " 111. 

I i; ••• 
: I~ .~ 

III III 
I I ~~ · .. id ' .. ~ ~l' :U :H 1 ¡:I 

------ -
Fase E:tperimelltal 

Ses~ones d~ trabajo en el hogar. 

II1 
I11 
111 ." 

Obtenía los objetos 
piciiendolos. 

::: Obtenía los objetos 
L~, I arrebatandolos. 



1 

I'IIUIWN,1Alil '~UIJ II I L Al. IlJ/l, ,C9!W,ut I VAL 

¡'AIlUt t¡o, ,~ 

CONDUCTA MI lA: Que incremente &u ,'upel'tol'lO 8coI611(;0. 

Número de Yece~ Que 

10 

9 

O 

la madre emlt1ó un 
sonido y fue escucho 
do con atención por· 6 
el niño. 

5 

4 

3 

2 

o 

r--

~ 

~ 

rrrr '" '" '" J · zt I-l-~!ll -
Unea Base 

"'''''''"'1''''"'''''' 

'~, i'= 

m 
rnr '" 1I1 

III ••• h l~ l~L • ,'t.. 1 
r!l!.() Lq)(lr '".11111.11 

':~ 

~ 

, ~f' 

1I1 . l. 
. ,"",. n_ 

S e s 1 o n e s d f) t, d h a J o tlll (' I ti (1 '1 " 

Escuch6 el sonidO. mas no 10 
repi t ió, 

Escucho el sonido y emitió 
un sonido rarecido o igual. 
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PROGRAMA DE MODIFICACION CONDUCTUAL 

PAORE No. 4 

CONDUCTA META: Gebilitar el negativismc. Que cuando se le ordene algo 

no responda "no". Cualquier otra expresi6n afiril!éltiva fue 

Número de ordenes 
dadas por la madre 
en cada sesior 

reforzada. 

lO~~I~I'-~~~~-F==~--pD~ 
1 : 

9 

8 

7 

6 

5 

111 
111 
11 

I11 
11 

1 
1 
1 
1 

1 1 
1 

1 1 

4 i 1: : 
11 ., I 
~ I lit 
1'1" ( 

3 ;:::: : 
t t l. I I 
IIIII I 

2 :::: ¡ : 
11:::::: :' 1111 1 11 

t"III.' 
t 'IIII! 

(l IJ:::J:, 

I11 
111 

: :---
1 1I 
1 I1 
1 1I 
1 11 
1 11 

• • 1 1 
I • 

• • I 
1 
1 
I 
1 
I 
1 
1 
1 

I 1 
1 1 
1 • 
1 I 

1 1 1 
1 1 1 
i 1: 
I ! 1" 
I , ", 
I I '11 
I I III 

L~: !1: 
l{r.ea Base 

~ 
• ¡ .... r .. ! .. : ..... :., • .,:.f 
• • 11 • 
I 1" I 
1 I III~ 
, 1 11 •• 

I 
: ::: ¡: 
• I l' I I 
I I I • I 
I ti" 
l I I I I 
I l ' I I 

'1 I I l ' 
I ¡ I I i I I 
III I r I I 
I t 1 l. " . ::: !: :: 

: ::: :: [:: 
I 11. I I l' 
I 1,. I I I I 
I 11' I I I I 

I~I. ~~~J':'~. !~ 
----

tase Experimental 

I 
I 
'1--
1 111 
1 II! 
I "t 
I '11 ¡.--
I 11' I.t 
I III I1I 
I 1I1 t II 
I III 1II 
I II t '11 
I : 1I 11. 
I III " I 
I III t t I 
I l' I '11 

Ji
' ::: ::: 
I I f I ~ I I 
I '11 t 1I 
I 11. t! I 

~.i 1 'lil¡Jiz 

Sesiones de trabajo en el hogar. 

Expresó cualquier afirmación 
ya süa verbal o fisicamente 
a 1 o i.. 1 a orden. 

Respondió "NO" cada vez 
Que se le daba una orden. 
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PROGRAMA DE MODIFICACION CONDUCTUAL 
PADRE No ,_5 __ 

CONDUCTA META: Que no tire los objetos al suelo, Debe asentarlos 

Número de veces 
que to~6 un objeto 
que llamó su aten
ci6n. 

con cuidado sobre cualquier superficie, 

1u 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

o 

I¡-¡f¡ 
111' 
IIII 

~ I1I ¡ w,. ·'11 
1" t III1 

_1 : :? : ::~ : : Il: r_ _4 
línea Base 

"1 
JII 

~ 
I11 
111 

" I 1 , 

hn 
, , 
1 I 
1 , 
I 
1 , 
I , 
1 

!-¡¡-¡- . , 
III I " , , 
"1' , 

1I1 :n ' " I 
III III I 
III I11 I11 I ,,1 " , ,,, I 1 
1I1 ti •• III 11 I 
1I1 I f l' 1II II 1 

:J 1 11 1 ::~ : :; 1 1 1 ici iÓ:~.ó . - . ~---- -fase Experimental 

~ 
11 
11 
II 
1 , 

" 
I 
1 
I 
1 
1 
1 
I 

1 

, 
I I I 
1 1 I , , I , , , , , , 
I , , , I , 
I I I 
1 , II 
1 I1I 
I 111 

1 t i 111 

~ ~ : :: ~ ---
Sesiones de trabajo en el hogar. 

Arrojó el objeto al 
suelo. 

Depositó el objeto 
sobre cualquier superficie 
(mesa, repisa, etc,) 
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