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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo as la formación de 

repertorios básicos en parejas jóvenes a t~avéa de un video. 

En el primer capítulo se revisan algunas de las teorías que 

abordan el tema de las relaciones de pareJa. El capitulo 2 

describe la historia y características de la perspectiva 

cognitivo conductual y la forma en c¡ue este aborda la 

problemática de las parejas en nuest~a sociedad; siendo asta 

teoría la que sustenta esta trabajo. En el capítulo 3 se 

habla de las opciones que ofrece la tecnologia en la 

educación y se Justifica la utilización del video como un 

medio eficaz en la transmisión de conocimiento. 

Particularmente en este trabajo, se ofrece a las parejas las 

bases de una buena comunicación. 

presenta en el capítulo 4. 

El guión del video se 



INTROOUCCION 

La relación de pareja es uno de los temas que mayor 

interés ha ganerado en todas la épocas, ya que prácticamente 

todas las personas provienen de una relación de pareja y 

sostienen por lo meno~ una de ellas en su vida. 

Sin embargo, el estado de la sociedad occidental actual 

ha provocado un desajuste en la estructura de la pareja 

tradicional, muestra da esto es la creciente tasa de 

divorcios; en los Estados Unidos, poY ejemplo, las 

estadísticas indican que el 50r. de los matrimonios terminan 

en divorcio. A todo esto también habría que añadir el número 

da pareJaa que parm~nocon unidas do modo insatiofactorio o 

incluso destructivo y aquellas otras que no legalizan nuevos 

cambios de situación. 

Teniendo en cuenta que en la sociedad occidental las 

personas contraen matrimonio por amor, la crisis de la pareja 

resulta preocupante, ya que el divorcio es la Tase í-inal da 

una relación entre dos personas que; en la mayoría de los 

casos, comenzaron amándose y que han Tracasado <Bueno 1985). 



Esta crisis- en la paYeJa._ ha tenido como consecuencia que 

varias poetuYas teóricas hayan aPortado ewplicaciones acordes 

al Tundamento teórico del que parten para analizar el 

problema y proponer alternativas de solución, ya que, de 

acuerdo con Bouchard (1981). cada vez es mayor el número de 

parejas que solicitan la ayuda profesional del psicólogo. 

Por ejemplo, algunas de estas posturas son: la 

perspactiva psicoanalítica en la qlJ.B Freud resalta la 

importancia que tienen las relaciones familiares durante la 

niñez para la formación del carácter individual y la elección 

del objeto. El matrimonio representa una identificación con 

la vida de su padres, y por lo tanto, pueden perpetuar en su 

propio matrimonio lo que han observado de ellos; o bien, 

pueden hacer lo contrario de lo que hicieron sus padrea. 

También podamc9 observar" esta identificación en la elección 

inconsciente de la payeja, siendo esta elección de dos 

foymas: 1) el hembra escoge a una mujey con caracteYi&ticas 

semejantes a las de su madYs, y la mujer escoge a un hombre 

con cayacteYisticas aemeJantes a las de su padre, ó 2) que 

tanto el hombre como la mujer seleccionen a su p~yeja con 

caracteristicaa contrarias a las de sus padree. De esta 

Torma, al matYimonio puede hacerse depositario de conflictos 

pasados. 



Loa con~lictoa de pareja nacen de necesidades no 

satiaTachaa, astas necasidade• as •ntiendan como •nergía 

psíquica qua conutantamante •mpuja al sujeto a buscar 

aat1aTacción; por lo tanto el conflicto parmaneca entre 

necesi dad11a y satiafacción. En un• pareja sana, por lo 

r•oul•r s11 comunican sQntimiento• poaitivoe y negativos; y 

u~ p~reja anTerma se inmovilizan exageradamente el odio o el 

amo~ <Sandoval 1q95 citado en Barrios y Martínez, 1q91). 

Rosembaun (1970 citado 

ntenciona que muchas 

en Barrio• y Martínez, 

parejas están tan 

op. cit.) 

inmaduras 

EHJtDcionalm•nte, que perciban loa conflictos an una forma 

neurótica, y no puede11 adaptarse a las necesidadea que o>eige 

la vida matrimonial. 

L~s indicacionoc de la terapia y las técnicas usadas 

difieren en cada paraja1 aunque es alto el criterio da éxito. 

~l paicoanAliai• se ocupa principalmente de disminuir el 

suTrtmiento naurótico individual a tYavés de 

autoconocimianto. 

Otro de loa modelos teóricos que analizan a la pareja y 

sus conflictos as el interaccional o sistémico. Este modelo 

of~ece una nueva forma de estudiar" los fenómenos (biológicos, 

paicológicoe y sociales), a partir del concepto de sistema. 



Un sistema es "••• el todo unitario de una multiplicidad de 

variables intardapendientes" <Vela 1974, cita~o en Bueno, op. 

cit.). Los sistemas sociales son abiertos al entorno con el 

cual mantienen intercambio de información, energía y materia. 

Los conceptos básicos de asta teoría permiten entender a 

la pareja como un sistema cuya identidad es su limite. El 

sistema pareja está compuesto por dos subsistemas: hombre

muJer. 

En las relaciones satisfactorias de pareja; se produce un 

intercambio de posiciones, roles, tipos de relación, etc., en 

función de los distintos momentos y necesidades de la misma. 

Por el contrario, en las relaciones que los mismos miembros 

cali-Fican como insatis-Factorias, hav tendencias a la rigidez 

y a la restricción da loa posibles cambios <Barrios y 

Martinez, op. cit.>. 

El objetivo del terapeuta sistémico es determinar el 

límite del sistema (pareja), con el que se va a trabajar por 

medio de la evaluación de su sistema normativo y de 

comunicación, los cuales serán corregidos para ser más 

congruentes con la relación de los miembros de la pareja 

<Anguiano 1990). 



Otra de las perspectivas que han permitido vislumprar más 

de cerca los problemas de la pareja es el enToque cognitivo 

conductual. La aplicación de técnicas conductuales al 

tratamiento da los problemas de pareja es relativamente 

reciente. Dentro de este enToque el amor describe un 

comportamiento complejo susceptible ser practicado 

mediante conductas especíTicas de tipo cognitivo, emocional y 

motor. 

Se dice que una pareja estA enamorada cuando el 

intercambio da conductas que se establece entre ambos as 

reTorzante o grati~icante en algún nivel <Bueno cp. cit.>. 

En términos generales, se sostiene que, en las relaciones 

de pareja, la conducta de cada uno de los miembros de la 

misma ti~ne eTectos mutúamente controladores. Este control 

ocurre por la presencia o ausencia sistemática de conductaA 

da ambos miembros de la pareja. 

Se establece un proceso do influencia y control mutuo, 

recíproco y circular de conductas y consecuencias (Jacobson 

1979, citado en Costa y Serrat 1987>. 

El modelo cognitivo conductual concibe al conflicto de 

pareja como un PYOCBSO intercambios de conducta 



inadecuados que se dan entre loa componentes de la misma. El 

conflicto de la pareja eatA en función directa del bajo nivel 

de reforzadores positivos intercambiados entre las partas, 

sin implicación alguna acerca de como se desarrollan esas 

diferencias. Las parejas sin conflicto suelen registrar 

signiTicativamente conductas de comunicación más poeitivae 

que los miembros de una pareja en conflicto. De igual 

manera, los problemas de la pareja tienen su origen, entre 

otras coaas, en la falta de habilidades en comunicación 

eTectiva. y resolución conjunta de problemas. 

Consecuentemente, la terapia cognitivo conductual propone el 

entrenamiento de dichas habilidades en cada uno de los 

miembros de la pareja, ya sea de forma individual o conjunta. 

El primer paso de la terapia es e><pl !car.le a la· pareja 

los conceptos básicos de 

conductual, con el fin 

comportamiento humano eet.i 

ambientales de todo tipo. 

da 

la aproximación cognitivo 

que comprendan que el 

an Tuncidn de determinantes 

Un segundo e indispensable paso en la terapia de parejas 

as la evaluación. Esta consiste en identificar la 

problemática eepecíf ica con el fin de implementar su adecuado 

tratamiento, cuyo objetivo central es lograr que la pareja se 

involucre activamente en la resolucidn de sus prob~emas y 



adquiera una concepCtón operativa del amor, Una vez 

identificadas y planeadas las eKpectalivas de los miembros de 

la pareja se procede al entrenamiento en habilidades básicas 

que les permitan solucionar sus diTerencias. Durante el 

entrenamiento de dichas habilidades puede hacerse uso de 

cualesquiera de las técnicas de la tarapia conductual; en 

especial del modelamiento. 

Cabe resaltar que el ptJpel del terapeuta cognitivo 

conductual de parejas no se centra en la resolución de 

problemas específicos, sino en el proceso por el que las 

parejas adquieren una serie de habilidades para llegar a 

solucionarlos, y en la modificación del comportamiento 

cognitivo inadecuado; ya que éste es el responsable de las 

valoraciones erróneas v expectativas inadecuadas que cada uno 

de los componentes de la pareja pueda tener respecto a sus 

comportamientos (generadores de conflicto) (CO$ta y Serrat 

op. cit.>. 

Dentro de esta perspectiva es importante destacar la 

influencia que las determinantes (ambientales, 

socioculturale~ y cognitivas> tienen en la relación de 

pareja. 



Los efectos de los estímulos proporcionados por cada uno 

de los miembros de la pareja y por lo tanto sua valores 

gratificantes y aversivos, dependerán de las valoraciones 

cognitivas respectivas de cada uno de sus miembros y del 

contexto ambiental en el que se encuentran¡ así como también 

del contexto sociocultural (medio de contacto normativo>. 

Por lo tanto, estas tres determinantes influyen de manera 

decisiva, ya sea para el desarrollo o deterioro de las 

relaciones de pareja <Costa y Serrat op cit.>. 

La implementación de repertorios conductuales básicos en 

pareJaS se ha llevado a cabo por diferentes medios; en la 

actualidad , la tecnología relativa al proceso de ense~anza

aprendizaJe, ofrece una amplia gama de posibilidades que 

permiten la transmisión del conocimiento. 

La tecnología aplicada a la educación ttene, entre otras 

opciones al audiovisual, específicamente al video, ya no sólo 

como un auxiliar sino como un instrumento que reúne todos los 

meatos de enseñanza; entendiendo éste como la 

tra~smisión mecanizada, eléctrica o electrónica de imágenes 

ytc sonidos'' <Decaigny 1980). 



Sin embargo, la Tunción del video no se encuentra en su 

organización tecnológica sino en su profunda vinculación con 

la sociedad contemporánea <Mallas 1979>. 

El video, a diferencia de otros medios usados para la 

Tcrmación de parejas, es más práctico y atractivo; ya que 

puede ser visto de manera individual o grupal en diferentes 

horas y lugares. Además de que resulta más llamativo 

presencia~ un video que asistir a un taller o leer ,un manual, 

Es por ello que al objetivo dal presente trabajo fue: 

Elaborar un video informativo y formativo -en habilidades 

básicas de comunicación dirigido a parejas Jóvenes, como una 

medida preventiva en al desarrollo de su relacidn. 



CAPITULO 1 

APROX!MAC!ONEB TEOR!CAB QUE EXPLICAN 

LAB RELACIONEB DE PAREJA 

14 

El presente caPítulo tiene como objetivo revisar algunas 

de ias teorías que han abordado el tema de las relaciones de 

pareja, entre las que destacan ta psic:oanalítica y la 

interaccional y sistémica. 

A> Apro>elmacidn Psicoanalítica 

Dentro de esta perspectiva se han desarrollada diTerentes 

corrientes que han analizado al tema dG! la pareja humana~ 

Algunas de estas son: la propuesta por Melanie Klein, quien 

deTine conceptos como complejo de Edipo, sadismo, súper ego y 

relaciones de objeto, para explicar la Terma en que el sujeto 

elige a la pareja <Segal, 1985>¡ Sp.itz y Erickson de la 

escuela de Nueva York se reTieren a los problemas de la 

inTancia y sus implicaciones en los conTlictos de pareja 

<SpanJard, 1968>; por otro lado la escuela Lacaniana pretenda 

reTormular a Freud desde su lingüística y deTine ampliamente 

el concepto de amor y las relaciones de pareja <GrotJahn, 

1988), 
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Dentro de esta perspectiva se retomarán los conceptee 

propuestos por Freud y Lacan con respecto a las relaciones de 

pareja. 

Freud resaltaba la importancia qua tienen las relaciones 

Tami liares durante la nif'.(ez para la Tormacidn del carácter 

individual. Es durante la inTancia cuando el sujeto 

atraviesa por el complejo de Edipo y la Terma como lo haga 

determinará sus relaciones posteriores <Bleichmar, 1987>. El 

complejo de Edlpo est.i f'ormado por tres conceptos 

TundamentaleG: narcisismo, castración y elección de objeto. 

Pal" a el psicoanál isla, narc:'isismo alude ·al amor la 

imagan de sí mismo, tomado del conocido mito de Narciso. El 

narcisismo corresponde con el primer tiempo descrito en el 

Edipo, en el que se produce la relación idllica madre-hijo. 

En esta relación todo es pleno, total y absoluto. El destino 

del suJeto dependerá de la posibilidad de separase de la 

maare. Esta separación provoca lo que podría llamarse ºla 

socialización del deaeo 11 CMassota, 1982>, ya que, en este 

corte está la posibilidad misma da poder o no desear objetos 

<personas para amar>, Tuera de la madre como objeto 

primordial; es decir, trascender el objeto incestuoso para 

poder ocupar otros objetos más all~ de la madre. 



16 

La elección del objeto amoroso posterior cuya vivencia 

9ubJetiva se estudia como atracción, estará marcada por las 

nuellaa dejadas en el psiquismo durante esta relación. 

'"fuellas que tenderán a repetirse por gratiTicadoras, y cuya 

~aproducción más exacta es la relación de amor. 

El mantenimiento de la relación de la pareja estará 

~eterminado por las buenas defensas que se establezcan para 

cue en la relación de amor <reproducción de la relación 

narcisista>, las tensiones no consigan llevar al conTl icto o 

'uptura de la relación. Sin la idea 1 i zación del amor 

diTíci lmente podría la convivencia de dos seres 

suTicientemente limitados en su personalidad <Bueno, 1985); 

ya que amar es sólo pretender ser amado, porque el gran 

problema del amor, es que lo que a uno le ~alta, no es lo que 

el otro tiene, es por esto que la exclusividad y la 

oerdurabil1dad en el amor no existen CGratjahn, op. cit. J. 

Lacan <1970 citado en Bueno, op. cit.> describe la 

castración como el segundo tiempo del complejo de Edipo. 

Cuando se habla de castración, escribe Freud (1973>, se 

trata del peligro imaginario de la pérdida del pene y de 

~ingún otro tipo de pérdida. 



Antes, cuando se hacía reTarencia 

17 

al complejo de 

castración se hablaba exclusivamente de uno de los dos 

aspectos que lo constituyen; la castración no sólo indica la 

amenaza en el hombre y la envidia del pene en la mujer, sino 

que además marca el momento en que el sujeto queda separado 

de su ligazón "incestuosa" con la madre. 

Esta separación se produce por el "corte" qua realiza la 

-función paterna en la citada relación (célula narcisista) 

(Bueno, op. cit.>. 

Es el padre en cuanto Tunción de prohibición <ley) en la 

relación del hijo con la madre (eato es común a ambos sexos>, 

quien realiza un doble movimiento que posibilita al niño; pcit· 

un lado, a abandonar a la madre como objeto amoroso, y por 

otro, crea las condicionas para el pasaje a la sexualidad con 

el resto de los sujetos. 

La aceptación de la posibilidad de castración y al 

descubrimiento de la di~erencia de los seKos, pone fin a las 

dos posibilidades de satisfacción del complejo de Edipo. 

Según Bleichmar <op. cit.> si la madre ha sido el objeto 

de amor primordial de ambos sexos <objeto debe entenderse en 
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el sentido psicoanalítico; es decir, que una persona es 

caliTicada de objeto en la medida en que hacia ella apuntan 

las pulsiones>, el varón podrá conservar a la muJer como 

objeto genital, mientras que la niña deberá pasar del placer 

localizado en el clítoris al placer localizado en la vagina, 

además de que deberá pasar de la madre como objeto amoroso, 

al padre y luogo al resto de los hombres como objeto de amor. 

En la relación de pareja interesaría la relación de 

objeto propiciada por la identificación con al padre, como 

consecuencia del temor a la castración y como posibilidad de 

socialización del deseo. 

La elección del objeto praedípica, precastrativa o la 

postedíptca, marcaría especíTicas determinaciones sobre la 

elección y estabilldad Tutura de la pareja <Bueno, op. cit.). 

Dentro de este enfoque, se eeRala qua hay una elección 

ioconsclente de la pareja, que puede ser de dos formas: 1) el 

hOlabre escoge a una mujer con características semejantes a 

las de su madre, y la mujer escoge a un hombre con 

ca~acterísticas semejantes a las de su padre; 6 que tanto el 
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a su pareja con 

laá de sus padres <Fabré, 1985 
",. -.. - :-, __ --·-:.-_·-,; 

ci.tado_ en ,Anguiano, 19_90). 

Los confl tetas de pareja nacen de necesidades no 

satisfechas, estas necesidades se entienden como energía 

psíquica que constantemente empuja al sujeto a buscar 

satisfacción, por lo tanto el con.fl icto per1nanece entre 

necesidades y satisfacción. En una pareja sana, por lo 

regular ee comunican sentimientos positivos y negativos, y en 

una pareja enferma se inmovilizan exageradamente el odio y/o 

el amor <Sandoval, 1985, citado en Bar-rios y Martinez, 1991>. 

Rosambaun <1970 c1tado en Barrica y Martínez, op cit.) 

menciona qua muchas parejas están tan inmaduras 

emocionalmente que perciben los conflictos en una forma 

neurótica y no pueden adaptarse de manera adecuada a las 

necesidades que exige la vida matrimonial. 

Para ambos cónyuges, el matrimonio representa una 

identificación con la vida de sus padres, y por lo tanto 

pueden perpetuar en su propio matr~monio lo que han observado 

de ellos, o bien, pueden hacer lo contrario a lo que hicieron 

sus padres. Cuanto mayores sean los conTlictos no resueltos 



20 

(pasados y presentas>, que uno o ambos cónyuges aporten a la 

unidn, mayor ser4 la posibilidad de posteriores repercusiones 

en el matrimonio. 

Desde el psicoanálisis, cualquier sujeto presenta 

conTlictos y patologías que sólo en la relación analítica 

pueden ser resueltos. 

En loe conTlictos de pareja el psicoanálisis se ocupa 

principalmente de disminuir el sufrimiento neurótico 

individual a través del autoconocimiento <Anguiano, op. 

cit.). 

la e-Factividad de la terapia de parejas es 

completamente diTícil especialmente desde que hay un 

desacuerdo considerable en los criterios para el éxito 

marital, que as el objetivo de la terapia, las tndicac'tanes y 

c~ntraindicaciones da la terapia y técnicas usadas difieren 

e~ cada pareja, aunque es alto al criterio ds éxito. El 

~erapeuta y la pareja deben llegar a un consenso sobre fines 

y expectativas, ya que, ni los terapeutas son para un tipo de 

~a~eJa, ni cada pareja as p~ra cierto tipo de terapeuta. 

E~1ste una modalidad da empleo de terapia pero cada una da 
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como ·resuÚ:.a·da cosas diferentes, 'desde una eficaz solución 

ha~ta./~eQU.ir con su· conf'licto" <Barrios y Martínez op. cit. 

p. 3.á>. 

e) AProximacidn lnteracctonal o Biatlflr>lica. 

Este modelo se deriva de la Teoría General de Sistemas 

<T.G.S.) y específicamente de la Teoría de la Comunicación. 

La.T.G.S. se inició entre 1939 y 1959 en varios campos de 

la ciencia y se uni-ficó en 1954 ti·as la creación de Sistemas 

Generales, dirigida por Von Bertalanffy, Boilding y Gerard. 

Ackof'f <1960, citado en Lilienfeld, 1981> sitúa a esta 

teoría en un conteKto histórico consecuente con la tendencia 

de la ciencia contempor~nea a no aislar los ~enómenos en 

contextos estrechamente definidos, sino a abrir interacciones 

y examinar sectore~ cada vez más amplios de l; naturaleza. 

La T.G.S. ofrece una nueva Terma de estudiar los 

Tenómenos <biológicos, psicológicos y sociales>, a partir del 

concepto de ºsistema". 
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Un aistema es "el todo unitaYio de una multiplicidad de 

viables interdependientesº <Vela, 1974, citado en Bueno, op. 

cit.). Los sistemas sociales son abiertos al entorno, con el 

cual mantienen intercambios 

materia. 

de información, energía y 

Algunos de los conceptos básicos de esta teoría permiten 

entender a la pareja como un sistema. 

al Total 1 dad. - un sistema es una organización 

independiente en el que la conducta de cada paYte a~ecta y es 

afectada por la de todas las otras. El sistema es una 

totalidad y sus componentes sólo pueden comprenderse en 

función del sistema total. 

b> RetYoalimentación.- se denomina también homeostásis y 

se refiere a que el sistema se encuentra en equilibrio 

siempre que cada una de sus partes lo esté. En la 

homeostásis la inf'ormación pt·oveniente del exterior se 

incorpora al sistema en forma de retroalimentación en donde 

se autorregula. 

e) Equif'inalidad.- un sistema abierto puede alcanzar un 

estado independiente del tiempo y también de sus condiciones 
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iniciales y estar determinado sólo por sus parámetros. Un 

sistema es un conjunto complejo de transformaciones cuya 

finalidad es la participación de todos sus miembros en la 

satisfacción de sus necesidades personales <González, 1986). 

El modelo interaccional o sistémico parte de la 

conceptualización de la pareja como un sistema. 

Este enfoque señala, que la identidad de un sistema es su 

limite. Este limite determina una zona que posee tanto un 

medio externo como unos subsistemas propios que lo 

identifican en espacio y tiempo (bueno, op. cit.>. 

Se concnptualiza entonces a la pareja como un sistema 

compuesto por dos subsistemaa: hombre-mujer. Dicks C1970, 

citado en Anguiano op. cit.> señala que la interacción de la 

pareja consiste en una acción de mutua influencia y que el 

medio por el cual se da la interacción es la comunicación, 

que se manifiesta por medio de mensajes verbales y no 

verbales. Cuando una persona emite un mensaje que provoca 

una reacción en el destinatario, reacción que se transforma, 

a su vez, en un mensaje que influya sobre el primero, y así 

sucesivamente, cada mensaje es, a la vez, estimulo, respuesta 

y refuerzo. 
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La pareja es el mejor de los grupos, y también el número 

mínimo de personas que se requieren para comprender la 

conducta de una persona, ya que, el esquema más simple para 

comprender la conducta de una personas debe incluir al menos, 

dos personas y una situación común <Laing, 1965, citado en 

Bueno op. cit.> 

Dentro de esta teoría se han desarrollado dos grandes 

grupos en el tipo de interacción que tienen los miembros da 

la pareja; 

a.> Simétrica: en esta se acentúa la igualdad entre los 

participantes. Es una relación que tiende a ser competitiva 

ya que se intercambia al mismo tiempo la conducta entre ambos 

individuos. 

b) Complementaria: en este tipo de interacción se 

intercambian di~erentea tipos de conducta que se complementan 

y tienden a favorecerse mutuamente. 

11 En las relaciones satisfactorias de pareja, se produce 

un intercamblo de posiciones, roles, tipos de relación, etc, 

en función de los distintos momentos y necesidades de la 

misma. Por el contrario, en las relaciones que los mismos 
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m~embros caliTican como insatisTactorias, hay tendencias a la 

rigidez y•a la restricción de los posibles y temidos cambios" 

<Barrios y Martínez, op. cit., p. 46) 

El modelo interaccional dastaca la importancia de las 

normas y reglas que regulan la relación de pareja. 

Las normas son el conjunto de acuerdos explícitos de lA 

pareja, se establecen abiertamente y tienden a ser ~stables a 

través del tiempo. 

Las reglas son el conjunto de acuerdos iffiplícitos que se 

producen dentro del s1stema pareja: las reglas surgen, se 

establecen y se mod1Tican a través de la interacción. Estas 

reglas tienen a su cargo la regulación de aspectos de la vida 

cotidiana de la diada. 

El sistema pareja, es la unidad individual que exige por 

sí misma el estudio 

componentes. 

no diferenciado de sus elementos 

El objetivo del terapeuta sistémico es determinar el 

límite del sistema con el que se va a trabajar y el medio más 

importantes para esto, es la evaluación de su sistema 
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normativo y de comunicación. Se pone énfasis en el estudio 

de la deTinición de la relación y da las pautas de 

interacción, a través del estudios de las reglas que regulan 

la comunicación interacción entre los miembros. L.a 

corrección de los modelos de comunicación disfuncional y la 

difucidación del significado de la misma es una de las partes 

más importantes de la labor terapéutica sistémica <Bueno, op. 

cit.>. 

"Lo importante aquí no es el contenido de la comunicación 

en sí, sino e~actamente el contenido racional, conativo, de 

la comunicación humana" <Watzlawich y Cols, 1971, p. 46> 

El terapeuta sistémico considera que, la forma como se 

Comporta el sistema, está influenciado por su propio modo de 

tratarla y por tanto, se incluye él mismo en la unldad 

dlagndstlca <Bueno, op. cit.). 

Argyte (1978, citado en Bueno, op. cit.> señala la 

importancia de que la comunicación verbal y no verbal sean 

congruentes y que cada integrante de la diada se comunique 

claramente, y que además posea estrategias para negociar 

cualquier asunto. 
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En la relación de pareja, es un factor importante el 

sentimiento de estimación que cada uno tienen de sí mismo, 

Junto con la forma en que lo expresa y las exigencias que le 

hace al otro <Batir, 1980). 

De acuerdo con Barrios y Martínez top. cit.> el modelo 

sistémico es el qua se ha aproximado más al Tenómeno 

transaccional que se produce en la realidad de las parejas. 

Sin embargo, cabe señalar que las aportaciones de este 

enToque De han aplicado más a los sistemas Tamiliares que a 

las parejas en sí. 
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La aparición de la modiTicacidn de conducta raTlaja la 

transición del trabajo experimental relacionado con el 

aprendizaje a las aplicaciones clínicas de los hallazgos da 

laboratorio. 

El paso de la investigación de laboratorio a las 

aplicaciones clínicas fue Qradual, aunque los conceptos y 

hallazgos experimentales se habían intentado aplicar a este 

ámbito ya desde los primero& trabajos sobre condicionamiento. 

Los avances en la investigación bá9iCa sobr-e el 

condicionamiento aportaron una perspectiva distinta de la 

conducta anormal, el cambio de personalidad y el proceso 

terapéutico. El uso que actualmente se hace de las técnicas 

de modificación de conducta en la terapia canductual comenzó 

con unas cuantas aplicaciones aisladas y después se fue 

generalizando <Kazdin, 1983). 

El desarrollo de la terapia conductual en loa últimos 

a~os es evidente ya que existen una serie de áreas de 

aplicación que eran ignoradas, como por ejemplo los problemas 
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de pareja. Sin embarga, antes de analizar las postulados y 

prácticas de la terapia conductual, es importante hablar del 

desarrollo de la modificación de conducta CLeitenberg 1982>. 

La modificación de conducta y su anlicacidn siguió, en un 

principio tres corrientes distintas: la Corriente Suda~ricana 

de Wolpa, la Escuela Inglesa de Eysenck, Shapiro y Yates y la 

Escuela Skineriana Americana. 

Corriente SudaTricana 

El desarrollo de la modificación de conducta en Sudáfrica 

procede fundamentalmente del trabajo llevado a cabo en 

Johannesburgo por Josoph Wolpo durante lo~ añoc 40 y 50. 

Wolpe se había formado dentro de la terapia psicodinámica 

tradicional, pero insatisfecho con los resultados del 

tratamiento con orientación psicoanalítica, intento encoñtrar 

otras Termas de tratamiento de los problem~s emocionales. 

Después de sus investigaciones con gatos Tormuló el 

principio de la inhibición recíproca que puede resumirse 

así: "Si puede hacerse que ocurra una respuesta antagónica a 

la ansiedad en presencia de estímulos ansiógenos, de To1-ma 
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que se consiga una supresidn parcial se habrá conseguido 

debl 11 tar el vínculo entre esos estímulos y las respuestas 

de ansiedad" <Wolpe, 1984). 

Wolpe también introdujo la desensibilizacidn sistem~tica 

como un método para poder inhibir la ansiedad. Para crear 

dicha técnica reformuló el procedimiento empleado por 

Jacobson (f'isiólogo de la Universidad de Chicago). Jacobson 

af'irmaba que la relaJacidn podría reducir la tensión 

producida por diversas causas. El había logrado muy buenos 

resultados utilizando la relaJación en el tratamiento de un 

gran número de transtornos. El tratamiento consistía en un 

entrenamiento intensivo y prolongado en relajación muscular. 

No obstante, el método de Jacobson exigía entre 100 y 200 

sesionee de entrenamiento. Wolpe adoptó el procedimiento do 

Terma que podía aplicarse en pocas sesiones y usando la 

imaginación. 

El trabajo de Wolpe es importante por las siguientes 

razones: 

- Su aportación Tundamental Tue la de desarrollar 

técnicas terapéuticas especíTicas basadas en el principio de 

la inhibición recíproca. 
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- Wolpe conceptual izó . la -formación y el tratamiento de. 

las neurosis basándose en la teoría del aprendizaje y 

partiendo fundamentalmente da las teo,.ías y da la 

investigación de Pavlov, Hull Mowrer, Millar, Masserman y 

otros. 

- Complementó los conceptos del aprendizaje con hipótesis 

sobre los sustratos neurofisiológicos de la conducta. 

Wolpe se basó en el tratamiento de las neurosis 

e~perimentales que aplicaba a sus animales para crear 

técnicas terapéuticas aplicables a pacientes clínicos humanos 

y, 

- Fomentó la investigación en Sud~frica. 

Otros investigadores que despeñaron un papel importante 

en el desarrollo de la modificación y terapia de conducta en 

SudáTrica fueron James G. Taylor y Leo J. Reyna, que 

in?luyeron sobre la orientación y la investigación de Wolpe, 

v Stanley J. Rochman y Arnold A. Lazarus, que trabajaron 

directamente con Wolpe después del desarrollo de la técnica 

de desensibilización sistemática <Barrios y Martínez, op. 

cit.>. 
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Escuela Inglesa 

El desarrollo de la modificación de conducta en 

Inglaterra comenzó de form~ independiente al trabajo de Wolpe 

en Sudáfrica. Los iniciadores con mayor influencia han sido 

Hans J. Eysenck y, más indirectamente, N. 8. Shapiro, ambos 

pertenecientes al hospital Maudsley. La Escuela Inglesa de 

Terapia Conductual se apegó al paradigma de condicionamiento 

clásico de Pavlov. 

La idea de Eysenck era que el psicólogo debía ser 

~undamentalmente un investigador y que debía aplicar los 

hallazgos de la psicología general en la práctica clínica. 

Esta postura estaba motivada tanto por su formación 

científica y experimental como por su insat1sfaccion con las 

prácticas psiquiátricas tradicionales. 

Eynseck también se interesó por la psicología del 

aprendizaje, una gran parte de eu investigación se centró en 

una interpretación dimensional de la personalidad, y se basó 

en la teoría del aprendizaje especialmente en la de Hull y la 

de Spence. Eysenck utilizó las ideas de Hull para explicar 

las causas de la ansiedad Ckazdin, op. cit.>. 
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Eyserl~k Tue_.el tedt"'ico m4e importante de esta escuela; 

para ·él, la neurosis es una conducta i nadaptativa cuya 

adquisición se explica en términos de condicionamiento 

clásico. Esta conducta puede aer inadaplativa por dos 

razones principales: ya sea a causa do la ansiedad vinculada 

directamente con una aituación <Tobia 1 impotencia, obsesión 

compulsiva, etc.), o a causa de la ansiedad resultante del 

juicio que la sociedad promulga sobre tal conducta 

{desviaciones sexuales, etc.>. La terapia consiste 

Tunda.mentalmente en romper o crear vínculos condicionales 

usando los principios del aprendizaje de la psicología 

experimental CBarrios y Martinez, op. cit.>. 

Uno de los def'ensoreG mc1G destacados de las 1 deas de 

Evsenck Tue M. 8. Shapiro. El pensaba que la tarea del 

psicólogo debía de ser la de enfocar al problema del paciente 

desde una pe,..spectiva cientíTica. Partiendo del conocimiento 

proporcionado por la psicología general, el psicólogo debía 

formular hipótesis sobre la posible ideología de la conducta 

y sobre tratamiento. Según Shapir"o, el papel del psicólogo 

era determinar si la psicología general y experimental tienen 

algo que aportar en la explicación de los transtornos del 

paciente, y s1 esta explicación oTrece directrices para la 

investigación, tratamiento y disposición del paciente. 
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Shapiro ~omentó el uso del condicionamiento y trabajó en 

la aplicación de técnicas conductuales en diversos problemas 

clínicos junto con Janes, Meyer y Vates <Kazdin, op. cit.). 

La Escuela Inglesa, contrariamente a la Escuela de Wolpe, 

se desarrolló a partir del estudio experimental da casos 

individuales y colectivos que permitieron a la elaboración de 

un modelo teórico. 

Escuela Norteamericana 

La aparición de la modiTicacidn de conducta en los 

Estados Unidos no puede delimitarse tan Tácilmente como en 

Sudáfrica y en Inglaterra. Antes de que la modt~icación de 

conducta se convirtiera en un campo de estudio especíTico en 

los Estados Unidos, ya se había utilizado y estudiado algunas 

técnicas conductuales 1 como por ejemplo, los trabajos de 

Wateon, Raynet, M. c. Janes, los Mowrer, Burnaham y otros. 

Las primeras aplicaciones de los principios del aprendizaje a 

los problemas clínicos, no se consideraban como un enfoque 

unitario ni del movimiento llamado "Modificación de 

Conducta". 
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Muchas de estas aplicaciones no eran diTerentes de las 

técnic-as que uti 1 iza la terapia conductual actualmente, 

aunque se tiende a-conSiderarlas como el estado inicial de la 

modificación de conducta actual. 

El aumento de las aplicaciones del condicionamtento 

clásico de otros conceptos del apt·andizaJe se debió a los 

progresos conseguidos dentro de la teoría y la investigación 

del propio campo de aprendizaje. Las primeras aplicaciones 

sistemáticas del condicionamiento a la reflexologia fueron 

extrapolaciones conceptuales que Pavlov y Bechterav hicieron 

para explicar diferentes desórdenes. 

Sechterev utilizó el condicionamiento para tratar la 

sordera histérica y la perversión sexual, Kantorovich lo 

empleó en el tratamiento de alcohólicos y Rubenstein lo 

utilizó para eliminar la adicción a la morfina. 

El condicionamiento clásico se utilizó también con otros 

propósitos clínicos distintos de los relacionados con el 

tratamiento. La adquisición y tratamiento de respuestas 

condicionadas se utilizó para diagnosticar desórdenes y 

proporcionar correlatos de distintos problemas, tales como 
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lesiones cerebrales, psicosis, retraso merlt.al, 

alcoholismo y dolor físico y psi~ogénico.--

· _ _, -.:>:~ .. ~~:.~:.- .. :-
Además, el condicionamiento·.·- se utiliZó:: ._:pa~a-; ··eValuar. 

di-Ferentes tipos de intervención -el i,ntca; como lá 
·, '-'.-·', 

psicoterap ta, el electroshock y· distintas d~¿,·gas-, <Ka-Zdi n-,-- op. 

cit.> 

Las a.pl icaciones da! condicionamiento al campo 

terapéutico da los Estados Unidos siguieron lineas 

independientes. Las aplicaciones clínicas más importantes se 

deben a Knight Ounlap, que ideó una técnica terapéutica 

llamada práctica negativa, la cual consiste en la realización 

voluntaria de una conducta que la persona desea eliminar; 

Walter" L. Voegtli'.1 y Frederick Lemere, desarrollaron una 

terapia aversiva para tratar alcohólicos la cual consistía, 

en la asociación de la náusea con el alcohol según los 

principios de condicionamiento clásico, y Adrew Saltar que 

creó la terapia del reTleJo condicionado para tratar diversos 

desórdenes CKazdin, op. cit.> 

Skinner también Tus muy explicito sobre el tema de la 

generalidad de los principios operantes y su relevancia con 

respecto a la conducta humana compleja. 
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Se daba a Skinner y sus c~la.bof".~dor_es <Lindsley, Salomón 

citados en Ladoucer, 1981> el término ''Terapia Conductual" y 

el grupo que en América se reTiere a los trabajos de Skinner 

habla mas bien de 11 Modi-Ficación de Conducta". Así, para este 

grupo, toda conducta humana es aprendida por un mismo 

mecanismo: el condicionamiento operante. 

Para Skinner cualquier conducta está controlada por sus 

consecuencias en el ambiente. Los cambios o la ausencia de 

cambios en el ambiente que siguen inmediatamente a una 

conducta hacen que esta aumente en frecuencia, disminuya o 

permanezca estable. Para comprender una conducta .hay que 

hacer un análisis funcional de los vínculos entre ésta y el 

ambiente en el que es emitida. Tiene importancia precisar 

los estímulos que la preceden, la conducta en sí misma v las 

consecuencias o modiTicaciones del ambiente que le suceden 

inmediatamente. Cuando se Quiere modiTicar una conducta, 

inadaptativa o adaptativa, el procedimiento es idéntico: 

análisis funcional, definición de la modiTicación deseada 

<siempre en 

descriptivos, 

términos conductuales y 

objetivos y claros>, 

precisos; es decir, 

reestructuración del 

ambiente en términos de modiTicación de consecuencias de la 

conducta a crear o eliminar y evaluación continua de loa 
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resultados de la modiTicación aportada a la conducta <Barrios.· 

y Martinez, op. cit.>. 

Las investigaciones sobre condicionamiento y su 

aplicación al campo terapéutico en Norteamérica siguieron 

lineas diferentes, así mientras Sklnner y Linsley 

investigaron los métodos operantes con pacientes psicóticos, 

Sidney W. BiJou estudiaba el condicionamiento aparate en 

niños y los procesos conductuales básicos que ya habían sido 

objeto de estudio en la investigación animal como la 

adquisición, ex ti nc:i ón, la discriminación y la 

diferenciación. La investigación tuvo varias vertientes como 

el estudio de niños normales y retrasados y la influencia de 

distintos programas de reforzamiento sobre la conducta. 

El· trabajo de BiJou es importante porque aplicó el 

condicionamiento operante a los niños y por que desarrolló y 

probó un método e~perimental que permitiera la manipulación 

de una serie de contingencias. 

Las primeras aplicaciones del condicionamiento operante a 

pacientes psicóticos y a niños normales y retrasados 

estuvieron motivados por la bósqueda de una metodología para 

estudiar la conducta humana. Se utilizaron respuestas 
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opera':'tes libr'_es¡ los estímulos discriminativos y ~as 

consecliencias 

a~tom4tic~mente, 

automáticamente. 

de las respuestas 

la conducta también 

se 

se 

presentaron 

Yegistraba 

El método operante, que había demostrado 

ser eTLcaz en el estudio de la conducta ñnimal en al 

1.:i-bOratcrio·, demoatró ser igualmente útil en el estudio de la 

actividad humana. Y a su vez la investigación de laboratorio 

habia predicho que las consecuencias de la respuesta podrían 

efectuar f4cilmente al comportamiento humano. Esta halla:go 

tuvo implicaciones obvias para el tratamiento que se 

empezarirl a poner en prc1ctica poco después <Kazdin, op. 

el t.>. 

De hecho actualmente, la terapia conductual evoluciona 

como sigue: laboratorio y principios teóricos, aplicaciones 

clínicas, elaboración de nuevas técnicas vuelta a poner en 

cuestión los principios teóricos, retorno al laboratorio y a 

la reflexión sin precedente del desarrollo teórico y técnico 

de esta aproximación. 

Uno de loa primeros postulados explicitas de la 

orientación conductual as el de suponer que la conducta esta 

sometida a leyes. Esto ciertamente no difiere de las teorías 

de Freud, que ha insistido reiterativamente en el 
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determinismo de las conductas humanas. La diferencia reside 

en el método de análisis. Los terapeutas con orientación 

conductual insisten en la necesidad de un análisis funcional 

de la conducta; es _decir, de un estudio en términos de 

relaciones causa efecto en las que las causas son incluso 

obser"vables. 

Según Skinner <Citado en ~adoucar y Cols., op. cit.>. tal 

an~lisis es posible sin que sea necesario recurrir a los 

mecanismos qua ocurren en el interior del organismo. 

Contrariamente a Watson (Citado en Ladoucer, y Cola., op. 

cit.) que fundaba su teoría en una negación ontológica de los 

eventos privados, tales como el pensamiento, la imagen mental 

o la ansiedad, Skinner propone simplemente una negación 

metodológica. 

El punto de vista de Skinner sobre los eventos privados, 

ha sido, sin embargo, frecuentemente mal interpretado: 

"No se debe negar ninguna entidad o proceso que tenga 

alguna fuerza explicativa ótil con base en que es subjetiva. 

Los datos que le han hecho importante se deben. sin embargo, 

estudiar y formular de manera efectiva. La tarea se enmarca 
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también dentro de ·i :f~s · obJBt'fVoS·:·de 'un . 
. ~,;,,~_;~ -~ :._:-~:C. _,_., __ -

de ·1·a··:¿Q~d~~~-~~~'-:~~~--k-~_íin~~:~·i/-~l~-~;s-~ ·p.-· .958 citado en Mahoney 

De acuerdo con lo ·anterior estos fenómenos existen, pero 

sdlo su manifestación externa es acc~sible al análisis. Así, 

Skinner afirma que no es preciso rechazar proceso= o 

entidades de c:arécter explicativo. Sin embargo, los datos 

los que se Tundan estos procesos deben ser estudiados y 

formulados de manera productiva. 

También afirma que es particularmente importante para una 

ciencia de la conducta abordar 1 a cuestión de la 

interioridad. Para ser ~dec:uada una ciencia de la conducta 

deben expl ic:ar los acontecimientos ObSBt"'Vables y 

considerarlos como parte integrante de la misma conducta. 

Está claro que el análisis de tales entidades cognitivas debe 

llevarse a cabo según una aproximación objetiva. 

Sin embargo, la evitación de los .fenómenos "mentalistas", 

dentro del marco de la mod1Ticacidn de conducta es muy 

.frecuente en algunos conductistas. Frases tan comunes como 

ºtengo en mente" y "se me f'ue de 1 a mente" Tuercn traducidos 

como "se presenta en mi repertorio de conductas posibles" y 
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Las deTormaciones 

semánticas extremas usadas algunas veces para evitar términos 

encubiertos o mentales, sugieren, sin embargo una 

11 psic0Tobia" un tanto severa <Mahoney op. cit. J. 

Por otro lado KranTer <Citado en Laudoucer y Col s., op. 

cit.>, dice que incluso si la conducta del hombre está 

determinada por mediaciones internas como el pensamiento, la 

ansiedad o al conocimiento pro~undo, estos eventos están 

manipulados por los estímulos externos que; en deTinitiva 

determinan nuestra conducta. En consecuencia, la conducta 

normal la patológica deban explicarse y controlarse 

exclusivamente por la manipulación del ambiente. 

Esta posición epistemológica no ha si do aceptada 

íntegramente por todos 

conductual contemporáneos. 

los psicólogos con orientación 

Algunos autores (8andura, 1969, 

Laza.rus, 1971. Mahoney, 1974, Mi schel, 1973¡ cita dos en 

Ladoucer y Cola., op. cit.1 se caracterizan por una 

orientación cognitivo-conductual cuyo desarrollo es reciente. 

En 1969 aparece el libro clásico de Bandura, Principios 

de McdiTicación de la Conducta, el cual resume la literatura 

rápidamente creciente dlciglda hacia la mediación 
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cognoscitiva ·.de la conducta, cuyo principio -Fundamental es 

no sólo a determinado ambiente 

Desde entonces, la 

inVSsttg'aciÓn 

'."ver·ti 9 1n~so. 

en esta área ha tenido un crecimiento 

Los dos últimos años han sido testigos del 

incremento en el número da artículos que describen intentos 

Progresivamente más ambiciosos por identificar y controlar 

conductas mediadoras significativas. 

De esta mane1~a, el argumento no cognoscitivo a di-fer"encia 

de la modificación de la conducta, ha perdido su 

credibilidad. Los 1 nvesti9adores de la conducta han 

examinado empíricamente una amplia gama de eventos privados 

signiTicativos. Más aún, se está creando rápidamente una 

tecnología para la modificación de las conductaa 

cognoscitivas. 

El surgimiento de esta tendencia cognoscitiva ha 

cuestionado, sin embargo, si el término conductista puede 

aplicarse apropiadamente al paradigma actual. 

Los representantes de la aproximación cognitivo 

conductual estiain en conf'ormi dad con la de;:inición 

metodológica propuesta anteriormente, y proponen establecer 
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un. -;nodéi~_.. ~~·xpi-~fi:~{~\,~}:~C '.b·¡~-~'dó ·e·rl. ;~¿¡~'i.-·: ~é·tt;;·J~·:., científico 

_ i_n~~p~,j:d·(~~~-~~e~\~. --~i: -~~;~~ ~·({~-~~~-1.~ ;:'~-~-~~~~~-~'.~{J ¡'~:~.~·¡;~~~< tJ~~~ne·Y, 
op. ·cit.') __ ~-

_a> ~AproKima·ciÓn Cog"nitivo-Conductual. 

Al enfoque cognitivo conductual también se la ha dado el 

nombre de interaccionisma. El término intet·acc:ionista se 

refiere a la posición intermedia que presenta una crítica 

ante el situacionismo reconociendo las diTicultades de la 

posición personalista (el término personalismo se refiere a 

la psicología de los rasgos y de las disposiciones 

intrapsiquicas>. 

Por otro lado a diferencia del enfoque conductual toma en 

cuenta los eventos privados. A este respecto Mahoney (op. 

cit.), sugiere, que la perspectiva congnit1vo-conductual 

presenta amplias posibilidades clínicas ya que los procesos 

cognitivos son factores permanentes que también influyen en 

la actualidad del sujeto. 

Edler y Magnusson <citado en Ladoucer y Cola., op. cit.) 

señalan cuatro características principales de este enfoque: 
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de la persona e'n la 

que los factor.es cognitivos se 

también como factor"es relevantes en la 

explÍcaciOn del comportamiento. 

4.- En cuanto la situación, resulta que la 

sign1ficación psicológica de la situación para el indiv.iduo 

constituye otro factor causal importante. 

Dos aspectos importantes que caracterizan el desarrollo 

de la perspectiva cognitivo conductual son, en primer lugar, 

Que los modelos situacionistas y personalistas no pueden 

explicar los datos empíricos recientes v la perspectiva 

interaccion1sta parece más adecuada. En segundo lugar, el 

desa,.-rollo de la posición interaccionista se acompaña de un 

cambio mayor en el tipo de teorías utilizadas. Así, los 
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constructo's teóricos propuestos son de! naturaleza mediacional 
. . . - .~,. . . 

y- --~c~ñ·t ti~~· m'ás bien que mediacioncil y meC:a-;,i~-i\:ltar 

Varios teóricos importantes, en particular de la 

pSicOlog.ía del aprendizaje, concuet"dan en reconocer que la 

psicología científica contemporAnea a entrado en una era 

cognitiva. De este modo, los procesos c:ons i derados 

anteriormente con reservas <cogniciones, imagen mental 1 

informes subjetivos, hipnosis, etc.), vuelven a atraer la 

atención de muchos investigadores, lo que representa un 

cambio de direcc:iOn muy general en las orientaciones 

psicológicas. El intet"éS de los ps1cólogos contemporáneos no 

es saber si las cogniciones afectan a la conducta, sino mas 

bien como y en que cohdiciones se manifiesta esta inTluencia 

<Barrios y Martina?, op. cit.>. 

Por otro lado; Mischel (1973, citado en Anguiano, op. 

cit.>, propone un análisis de los factores ligados a la 

personas en base a cinco vari3bles cognitivas: competencia, 

estrategias de tratamiento de la información, expectativas, 

valor subjetivo de los estímulos, sistemas de plani.ficacion y 

de autorrequlación. 
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Es importante mencionar que ha 

sido estudiados por ·toa· -·.-~~~Li·1·~-~>~~-~~~'.:~~'· de conducta 

cognoscitiva. Estos son:·· 

1.- Procesamiento de-información.- que inclUye aspectos 

como adquisición, atención~ percepción, lenguaje y memoria. 

2.- Creencias y sistemas de creencias.- que son las 

ideas, actitudes y las expectativas de si mismo y de otros. 

3.- Autorreporte.- que son los monólogos privados, los 

cuales influyen en la conducta y en los sentimientos. 

4.- Solución de problemas y habilidades de 

afrontamiento.- que es el procesamiento conceptual, simbólico 

que incluye una respuesta efectiva para afrontar situaciones 

problemáticas. 

Bandura ( 1982>, señala que las cogniciones pueden ser 

vistas como mediadores de conducta las cuales actúan como una 

representación simbólica de dicha conducta que sirve para 

mediar entre estímulos antecedentes previamente condicionados 

y respuestas pasadas, las cuales pueden tener profundos 

efectos en la determinación de la conducta actual. 
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Por otra parte, la alteración de la cognic:lones del 

paciente ha sido el interés Tundamental de varios terapeutas; 

el más conocido es Albert Ellia, fundador de la terapia 

racional emotiva <TRE> (Anguiano, op. cit.>. 

Para concluir, se puede observar, que en este enfoque los 

procesos que anteriormente eran aceptados (cogniciones, 

imagen mental 1 informes subjetivos, etc.) atYaen nuevamente 

la atención de los investigadores, lo que signiTica un cambio 

de dirección en orientaciones psicológ1cas. Los psicólogos 

de esta corriente, se preocupan por saber cómo y en que 

condiciones los eventos cognitivos afectan la conducta 

<Anguiano, op. cit.). Para lograrlo, Ballesteros y Carrobles 

11979). han propuesto un modelo llamado Secuencial 

Jntegrativo 

cognitivo 

cuya 

con lo 

canlcter istica 

radicalmente 

principal es integrar lo 

conductista, en donde los 

antecedentes y consecuentes de las conductas de interés no se 

reduce variables ambientales, si no que el análisis 

funcional se dirige también a eventos internos que cumplen un 

papel importante en la conducta. 

Este modelo toma en cuanta algunas variables importantes 

(ambientales, conductuales y organísmicas) que permiten un 
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análisis .funcional. d~ la_ ~~nd~.~ta> /A 

e.xP_l i c~:_r-~ 'ffi_á~ ;~~~mpTi luTie"ñte·_-:.ás·t~ ~modelo~·:. 

cbntlnua.ción se 

~-> -'"~---

. ' .. -
b) Modelo f?~~uencial .· Integrativo: ·A·l tel"'natt va Cogni t 1 vo 

Conductua 1. 

Este modelo fue propuesto por Fernández y Carrobles en 

1984 está conformado a partir de modelos anteriores en 

evaluación conductual, como los propuestos por Sk inner 

(1984>, Lindslay (1964>, Goldfriel y Sprafkin (19791 y el de 

Kanfer y Phillips <1980) (citados en Fernández y Carr-obles, 

1984). 

El modelo secuencial intogrativo es un modelo de 

evaluación en el que, se mantiene la secuencia de la 

formulación funcional y al mismo tiempo integra el mayor 

número de variables posibles. Su objetivo es clasificar 

algunos de los aspectos más relevantes del organismo, 

ordenando e integrando los distintos grupos de elementos 

requeridos para realizar una evaluación conductual. 

El modelo secuencial integrativo contempla los siguientes 

elementos: 

A - R - C 
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A= Antecedentes: involucra variables internas y externas 

funcionalmente relacionadas con la conducta problema 

(variables antecedentes o variables independientes>. Las 

variables externas pueden ser físicas o sociales; las 

variables internas se refieren a los elementos cognitivos 

tales como atribuciones, 

congnitivas y expectativas. 

internas ps1cofisiológicas. 

auto-instrucciones, estrategias 

O bien pueden ser variables 

R= Respuesta: en esta parte se consideran las variables 

organismicas que se refieren a las condiciones biológicas del 

organismo, así como las capacidades que éste ha generado en 

el transcurso de su vida y que se manifiestan a través de 

respuestas congnitivu.!J, motoras y .fisiológicas que 

constituyen las variables relevantes de la conducta problema 

(variables dependientes), o pueden set' variables 

contaminadoras que afectarán el tratamiento. 

C= Consecuencias: las consecuencias son aquellos eventos 

que se pyoducen después de ocurrit' la conducta problema y 

pueden ser extet'nas (físicos y/o sociales> o internas 

(fisiológicas y/o cognitivas) y constituyen variables 

independientes susceptibles de ser modificadas. 
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Para 14 ·el.abOr'aclóli del modelo¡ los autot"es par'tie,.on de 
- -- ---·-. . . 

la Tormulación.teóric-a~ proCedente dal aprendizaje social, en 

la que tanto ::-Lcl~;_"v·á·riá'bíBs i:Jrganísmicas Ca personales> como 
.,_ ·, -··-'-

ambientales: y l~.:-~~~:~¡a. i::onducta, i nteractU.an entre sí de la 

sig~iente _m~_ner~~ y no forman una secuencia 

lineal y discreta. 

Resulta sumamente importante tener en cuanta que el 

análisis de cualquier comportamiento supone una abstracción 

por lo que esa interacción entre los tres grupos de variables 

(conducta, organismo y ambiente> ha de ser separada para su 

análisis en segmentos. Además, la conducta a analizar es 

precedida y seguida de las variables ambientales y 

organísmicas. Esto indica que se pueden descomponer las 

variables en el anélisis, segan éstas sean antecedentes o 

consecuentes a la conducta que se analice. Se hace esta 

separación con ~ines de análisis y porque se niegue la 

interacción reciproca entre lo personal, lo ambiental y lo 

conductua 1. 

Para poder decir que elementos pertenecen a que ~unción 

del modelo <excepto las variables organismicas>, es necesario 

saber donde y cuando sucede el evento conductual. Por otra 
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parte, el modelo es aplicable, tan sólo, al estudio actual de 

la conducta problema y no se pueden hacer transposiciones o 

reconstrucciones en el pasado, ya que las consecuencias 

pasadas de una respuesta pueden haberse convertido en sus 

antecedentes actuales. Sin embargo, también es útil tener en 

cuenta la historia del sujeto ya que en el pasado pudo haber 

adquirido (mediante el aprendizaje) formas de comportamiento 

que están relacionadas con la conducta de interés actual 

<Kazdin, op. cit.>. 

Las principales características del modelo son: 

1) En el modelo se puede integrar lo cognitivo con lo 

conductual, elementos que intervienen tanto en las 

consecuencias como en los antecedentes. En las conductas no 

sólo intervienen variables ambientales, sino que el análisis 

~uncional ha de temar en cuanta los eventos internos 

<pensamientos, atribuciones, respuestas fisiológicas, etc.) 

que representan un papel importante en el mantenimiento 

actual de la conducta. 

2> En el modelo secuencial integrativo, también se acepta 

que las conductas de interés puedan consistir en actividades 

representadas por tres modalidades; conductas o respuestas 
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mótoras, -·cognitivas y -fis_iolOgicas que· se· dan _en distintos 

grados y que _por ~-º regular se presentan en la mayoría de loa.. 

problemas psicológicos. 

3) El modelo incluye a O Junto con R, a dif'erencia de los 

otros modelos que los separan porque parten de la idea de que 

la conducta es R, el organismo O y el ambiente E o C pero en· 

opinión de los autores que han elaborado el presente modelo, 

cuando se evalúa o, los psicólogos lo hacen a través da sus 

respuestas actuales o de la reconstrucc1ón de las pasadas. 

A continuación se describirá cada elemento del modelo: 

Al Variables antecedentes: son las variables que 

anteceden tempar·almente a la conducta <elemento principal del 

análisis>. Estos antecedentes pueden ser externos o 

ambientales e internos. 

- Antecedentes ambientales.- es toda aQuella situación 

Tisica y social que presenta relaciones funcionales con la 

conducta. En ocasiones los estimulas reTorzantes o neutr.os 

que Tueron consecuencias de una conducta, pueden adquirir 

propiedades discriminativas y pasar en el momento actual a 

ser estímulos antecedentes. Lo importante es determinar 
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cuales son lo• estímulos ambientales diecriminativos que 

proporcionan información sobre la 

conducta. 

probabilidad de una 

Antecedentes internos.- dentro de los antecedentes 

internos se pueden considerar doe grupos fundamentales, según 

au·relación con la respuesta, variables internas cognitivas 

y fisiológicas: 

a> Variables internas cog~itivas.- estas variables 

guardan una relación funcional con las conductas probl.oma, y 

en ocasiones ee requiere modificarlas. 

Las variables cognitivas que se presentan con m~s 

frecuencia y actúan como antecedentes de la conducta problema 

son las eiguientesz 

1. Atribuciones: se refiere a la percepción que tiene el 

sujeto sobre el mundo ·y su conducta, o la forma an que 

califica las situaciones. 

2. AutoinstruccicneS: es lo que el sujeto dice a· sí 

mismo. El diálogo interno del sujeto Trente a los estímulos 

ambientales puede determinar la conducta problema. 
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3. Estrategias cognitivas: son similares a las 

autoinstrucciones sólO que éstas altimas necesitan de un 

orden para la solución de la tarea cognitiva. 

4. Expectativas: las consecuencias externas <en el 

pasado) de una conducta determinada, al tener una función 

informativa, en La actualidad, puede ser una -fuente de 

motivación del comportamiento. La conducta.de interés puede 

verse mantenida por sus consecuencias anticipadas que por las 

externas actuales. De ahí la importancia de evaluar las 

eKpectativas del sujeto sobre las conductas a analizar. 

b> Variables psicofisiológicas.- frecuentemente, los 

estímulos discriminativos han -fijado, durante la historia de 

aprendizaje del sujeto una secuencia de respuestas internas, 

relacionadas principalmente con el sistema autónomo que, en 

el momento de realizar la evaluación conductual, puede 

constituirse en la principal variable de tratamiento. 

B> Organismo-Respuesta: se considera a O y a R juntas 

porque, O, se presenta en ~orma de .R conductas. R, presenta 

distintas modalidades: 

adem~s se han planteado 

condiciones biológicas 

motora, . cognitiva y ~isiológtca, 

las necesidades 

del organismo, 

da considerar 

asi como 

las 

las 
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habilidades que éste ha generado en el transcurso da su vida. 

Su manifestación se produce a través de respuestas 

cognitivas, motoras y fisiológicas y aunque constituyen la 

variable dependiente, pueden constituirse en contaminadoras 

de las variables de tratamiento. 

Una vez establecidas las variables internas o externas 

que determinan o mantienen la conducta problema, se pasa a la 

elección del tratamiento que se considera más adecuado. 

C> Consecuentes: las consecuencias se refieren a los 

eventos que se producen después de ocurrir la conducta 

problema. La probabilidad de una respuesta está en relación 

directa con sus consecuencias inmediatas. 

Tres son los sistemas que regulan las consecuencias de la 

conducta problema: loe refuerzos externos, el refuerzo 

vicario y los autorefuerzos. Al igual que los antecedentes, 

los consecuentes presentan variables internas y externas. 

La consecuencias 

ambíentales (fisic::os 

externas son aquel los cambios 

y/o sociales> que modi-fican la 

probabilidad de aparición de una respuesta. 
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Las consecuencias observadas son fundamentales para la 

comprensión de la conducta. El refuerzo vicario es muy 

importante en éste sentido. Es también necesario obtener en 

las consecuentes actuales, las consecuencias negativas o 

positivas observadas por el sujeto en otros. 

Por último, es importante considerar el suministro de los 

autorrefuer:?:os, que están en relación con la histo1·ia de 

aprendizaje del sujeto y que pueden ser pos1 ti vos y 

negativos. En ocasiones, estos procesos pueden ser la única 

razón del mantenimiento de una conducta inadecuada CFernández 

y Carrobles, op. cit.>. 

Una vez descritas las características y partes del modelo 

secuencial integrativo es posible observar que la conducta de 

un individuo mantiene una regularidad en la interacción con 

su ambiente. 

La moderna teoría del aprendizaje social, construida 

partir de observac1one6 y medidas cuidadosas, es uno de los 

soportes teóricos más importantes de ésta ciencia. Esta 

teoría sostiene que la mayor parte de los determinantes de la 

conducta humana pueden localizarse en la relación dialéctica 

y continúa que existe entre el individuo y su entorno. 
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Al decir determinantes no se pretende infer1r una 

relación causal entre fenómenos sino simplemente desCribir.la 

relación .funcional entre algunas propiedades_ de un fenómeno· 

.determinado <frecuencia, latencia, intensidad> y las de 

ciertos fenómenos antecedentes. 

A continuación se explicar.in los tres tipos de 

determinantes de la conducta. 

e) Determinantes Socioculturales 

La conducta del ser humano está determinada no sólo por 

las propiedades físicas del ambiente si no también, y 

principalmente, ante las propiedades que socialmente por 

convención se asignan a los objetos de estímulo y a los 

eventos ambientales; es decir, que el individuo atribuye 

propiedades a los eventos con base en las convenciones 

sociales. 

Según Kantor <1978) y Bayas <1980, citados en Costa 

Serrat, 1987> una relación de pareja se da en un marco 

normativo que matiza aigni~icativamente el punto de contacto 

donde se da la relación. 
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Las matizaciones.- qll:e ·el contexto soc1ocul tura! fntt"oduce 

en una Y.elÍiC:ió~· da pareja -~on: 

·Accáslbllldad de alternativas: el contexto 

·aocioculti:.tral _introduce - matizaciones en la relación de una 

par_eJa y Sn el c~~portamiento de cada uno de sus miembro•. 

El contexto sociocultural, medio de contacto donde tiene 

lugar la relación, condiciona el comportamiento y -futuro de 

la misma. 

Modi.ficac1ón del intercambio cultural: el medio de 

contacto social introduce también matizaciones en el 

intercambio candu.ctual que mantiene la pareja. El nivel de 

satisTaccidn de re.forzamiento recíproco dependerá de aspectos 

tales como la disponibilidad del tiempo libre, los recursos 

economices, etc. En otros casos, la Talta de recursos 

económicos puede ocasionar situaciones de estrés y conTlictos 

que contribuyen de modo signiTicativo d elevar la tasa de 

intercambios aversivos. 

El entorno donde tiene lugar el intercambio conductual de 

la pareja, puede también estar limitado por la existencia de 

enfermedades crónicas en algún Tamiliar, inaccesibilidad de 

recursos sociales <comer fuera, paseos, etc.> que pueden 
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interferfr· an el incren\ento _d~_· ·_1_~.~~~-t;:~m_bios p'ositivoa o 

reduccidn "de aBpectos ·avSrsivoá·' ~::-de· la relación, ambos 

componentes objetivos sSen~/~'1':~~-~~ri_ ·cU.alqU.ier" intervención. 

d) Determinantes Ambientales 

Cualquier tipo de conducta tiene lugar en un contexto 

ambiental en el que hay circunstancias y sucesos que la 

anteceden y la siguen. El concepto que se utiliza par"a 

definir éstos se llama situación estímulo. Las situaciones 

estimulo pueden ser antecedentes y consecuentes, según 

precedan o sigan a la conducta en cuestión. Los dos tipos de 

aituacionae estímulo tienen una influencia controladora 

sobre 1 a conducta. 

Las situaciones estímulo que preceden una c:anducta 

adquieren el valor de señales discriminativas, ya que en al 

pasado estuvieron asociadas repetidamente con la conducta a 

la que anteceden. De este ~odo, dicha conducta tiende a ser 

producida ante dichas señales <Costa \' Serrat, op. cit.>. 

La mayoría de las personas hemos notado como determinados 

lugares despiertan ciertas emociones positivas porque en el 

pasado los hemos visitado realizando alguna actividad o 
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tratando con perscn_as que nos resultaban muy placenter-as. 

Por.--~i __ ef~c~O" de estas señales- discriminativas, puede ocurrir 
. . - . . . . 

también,-·:qU~ ·una pare Ja que trata de conversar par-a alcanzar 

uná:.sol·~-~-ióli a algún problema planteado termine discutiendo 

s.i --iO hace en un contexto estimular donde habitualmente 

discute. Por el -contr-ario, si eligen otro lugar donde esto 

no suele ocurrir es probable que la discusión no apare~ca y 

se Tacilite así el diálogo <Costa y Serrat, op. cit.>. 

En muchas ocasiones los estímulos ambientales parecen 

poco importantes; s1~ embargo, pueden Tomentar conductas 

problema o conductas funcionales, según sea la historia de 

aprendizaje. 

La descripc10n de cualquier conducta plantea una serie de 

interrogantes acerca del contexto <antecedentes> en que tiene 

lugar <cuándo, donde' de lo que sigue a su ejecución 

<consecuencias). El conocimiento de los antecedentes y las 

consecuencias, así como de sus efectos sobre el 

comportamiento, permite establecer control y pt·edicti bi 1 i dad 

sobre el mismo. 
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0>2 

aprendizaje o de 

influencia ,con poder_ de control sobre la conducta humana. 

Esta-·influencia proviene da observar' lo que otros hablan, 

pieri_sa~. Y. sienten. La gente aprende a comportarse a través 

de modelos-. significativos en su vida, como por ejemplo: los 

padres, amigos, profesores, hermanos e incluso la propia 

pareja. 

Se ha demostrado que 

emocionales y motoras, se 

muchas conductas verbales, 

aprenden, conservan, evocan, 

inhiben y modifican, por lo menos en parte, debido 

sugerencias en el modelo observado <Bandura y Walters, 1974, 

citados en Costa y Serrat, op. cit.). 

En las relacionas interpersonales y en particular en las 

de pareja, la conducta de cada uno de los miembros de la 

misma tiene efectos mutuamente controladores. Este control 

ocurre por la presencia o ausencia sistem~tica de conductas 

de ambos miembros de la pareja gratificantes o aversivas. Se 

establece así un proceso de influencia y control, recíproco y 

circular de conductas y consecuencias <Jacobson, 1979, citado 

en Costa y Serrat, op. cit.>. 
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en ind1~1duo' no responde al mundo real sino al mundo 

Existen procesos mediacionales <expectativas, procesos 

atencionales y perceptivos, valores en función de la 

exoerienc1a previa~ que mat1~an e incluso distorsionan el 

entor"no y la relación y que como v.::1 se vió, son considerados 

por el modelo secuenc13l integrat1vo. 

La satis-facción de ambos m1embros de la par_eJa está muy 

en ;·elación c;on la valorüc:lOn e interpretación que ambos 

hacen del otro. 

Los procesos cogn1tivo-medtacionales condic1onan y 

matizan el nivel de satisfac:c1on y el comportam1ento de los 

miembros de la pat"E::1Ja en base, -fundamentalmente, a tres 

-factores: 

a) Hébitos perc:eptlvo-cognitivos. La valoración y la 

estimación que cada cónyuge hace de la conducta del otro 

puede estar m3tizod3 por hábitos cognitivos erróneos (BecY. 
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1979, citado' en Costa y Serrat, op. cit.>, ya adquiridos por 

uno o ambos miembros de la pareja, Estos et·rores cognitivos 

fac1·litan el desarrollo de suposic1ones inadecuadas que no 

.. sol?_-__ in~_erTieren la relación y la comu.,1cac1ón, sino que 

adSmáe -dan lugar a estados de ansiedad vio depresión cada 

uno: de los componentes de la misma. 

b) Expectativas y experiencia de la relación percibida. 

El-nivel de expectativas, al igual oue el resto de las 

va~iables mediacionales, matizan el valor reforzante del 

intercambio ..conductual de la pareJa. 

Unas eKpecta.tivas excesivas o e..cclus1va.s y poi· tanto no 

satisfechas conducen disminuir" el valor de las 

gratiTicaciones del otro y de la vida de la relación en 

general y reducen el umbral de toleranc¡a a las frustraciones 

\' a la estimulacidn aversiva que toda relación interpersonal 

en algún grado conlleva. Es muy común encontrar 1 a 

expectativa de mantener un alto nivel de sucesos positivos 

sin realizar ningún esfuerzo para logralo. 

Por otra parte, el nivel de tolet"al"cia a la estimulación 

aversiva que puede genel"at" la relación ouede estar en ~unc1on 

del balance o de la experiencia percibtda de la misma. Si el 
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balar:-i.c::_e es positivo, es muy pl"Obable que el umbral sea mayor 

qÍJe si -es negati..-·o. En este ú.ltimo caso, uno de sus o ambos 

se convierten en un estimU.lo averSivo taii relevante, que el 

otro se muestra incapaz de reconocer conductas o mensajes 

positivos. 

e> Percepción de alternativas. Ambos miembros de una 

pareja comparan el resultado de su relación con alternativas 

pasadas, presentes o futuras. Cuando un individuo percibe 

opciones atractivas <trabajo, viajes, amantes, etc.>, ~uera 

de su relación, demandarán condiciones más positivas para 

continuar en ellas. Por el contrario, una relación que es 

minimamente refor~ante puede no obstante ser completamente 

estable y persistente si los participantes porciben que las 

alternativas son limitadas o restringidas, o no igual de 

satisfactorias tJacobeon, 1979, citado en Costa y Serrat, op. 

cit.>. 

Una ve~ descritos los tipos de determinantes que tienen 

1·elación con la conducta se expone continuación su 

influencia en la relación de pareja. 

f>Jnfluencia da las Determinantes en la Relación de 

Pareja 
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El modelo cOnductUa·l ·-aC:Spt.a, -.1:.a .-Pre_misa .. de-.-·:que las 

consecuencias pr~p~rc_.ion,~das p~r, ,,·_10.s_ ml·embYos. de :~~·_:.p-~r-~j~~' 
serán l<:JS determinantes ~undamentales_ de la c:o-nd~cf~:-,:d'i(:-~tr-~ 
(Jacobscn y MargOlin, 19799-·citados en· Costa y SSrrat.,_·op·. 

cit. l. 

Ambos miembros de la pareja actuan como emisor y receptor 

simultáneamente, estableciendo un proceso de secuencias 

circulares y reciprocas de conductas y consecuencias. En 

dicho proceso de causalidad reciproca, los miembros de 

parejas en conflicto se refuerzan uno a otro mucho menos 

frecuentemente que las parejas sin conflicto. 

La otra premisa es que los efectos de los estímulos 

proporcionados por cada uno de los cónyuges, y por tanto, sus 

valores gratificantes y aversivos, dependerán de las 

valoraciones cognitivas respectivas de cada miembro de la 

pareja y de la percepción relativa de los miembros en función 

de la ex~stencia o no de alternativas. El c:onte1<to 

sociocultural <medio de contacto normativo> introduce también 

m~tizaciones pertinentes en el desarrollo del deterioro de la 

relación. 
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Jacobs~n. <1979, citado en Costa v Serrat, <~P~ cit~) 

enumera una serle de Tactores que sen determinantes tanto .en 
- - -. 

la atracción mutua de una pareja como en el desarrollo -d01 

conTlicto. 

Atracción inicial mutua. En el comienzo de una 

relación <Noviazgo> suele e><istir atracción debido a una 

elevada tasa de interacciones reforzantes. Este tipo de 

intercambios constituyen la base de la persistencia y la 

proTundización de la futura relacion. El amor no es otra 

cosa que un intercambio complejo de conductas gratificantes 

tanto en sus dimensiones motoras como cognitivas y 

emocionales. Puede inferirse que el amor estaré ciertamente 

ausente si el refuerzo potencial do uno do ollas llega a ~ar 

mínimo. La tasa elevada de gratificaciones en el momento de 

una relación viene ~acilitada por las caracteristicas de la 

misma que, entre otras son: 

ai Carácter restrictivo de la relación. Lo habitual es 

Que la pareja al comienzo de su relación. sólo intercambie 

conductas en un marco restrictivo. 

b) Ausencia de toma de decisiones, Por el carácter 

restrictivo de la misma relación. los miembros de la pareja 
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se_ '/en li,bres. de tomar decisiones importantes, financieras o 

:-e ot~o tipo, habitú.ales en una vida de pareja estable. No 

se-; ven e_Xpuestos al temor o c:onsecuencias aversivas que se 

C'.Jeden der"ivar de esa toma de decisiones y, por tanto, se 

ttinimiza el intercambio de conductas aversivas o da castigo. 

e) Novedad de la comunicación sexual. la novedad de esta 

=~municación viene a ser otro elemento gratificante que se 

asocia al intercambio conductual y ~acilita la elevada tasa 

~ intercambios reTorzantes. 

d) Expectativas idealizadas. Les proyectos. idealizados 

son elementos adicionales de un intercambio conductual 

;~atiftcante característico del comienzo de la relación. 

El desarYollo del conflicto de la pareja comienza cuando 

estos tienen ocasidn de tomar decisiones importantes o de 

a-=.-ontar problemas conjuntamente. Surge entonces el choque 

e.,o;re expectativas y la realidad. Cuando este choque es 

s~gnificativo, comienzan a intercambiarse conducta negativas 

.- los intercambios de conductas agr"adabl es disminuyen. Es 

as1 como se generan los primeros puntos para el desarrollo 

:el conflicto. Este avanzará o no dependiendo de otra serte 

:.e características que son: 
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a~ falta ·de·- ~~b_1 f1\:ia.déis·; ya .:·sea.-. ·de' -ccmu~ii:a~iÓnt de 

t•esciluCion '-de Pt-~biºe.~as·/ ~~.><,~al~-~f-'--~~c-~'~": 

bl Deficiencias- en el cOnfrol de estímulos. Elementos 

es,timulare~ adicioóales no ¡:a·ev_is_~oi:; en la relación de pareJa 

pueden ser motivo de un incremento en el intercambio de 

conductas aversivas. 

e> Cambios en el ambiente. Algunos cambios introducen 

efectos muy significativos en el deterioro de la relación. 

d) Preferencias discrepantes en cuanto al grado de 

i nt1mi dad deseada. Los individuos tienen diTerentes 

necesidades acerca de la soledad y el grado de la relación, y 

estos suelen cambiar con el desarrollo de la vida. Cuando la 

cantidad de espacio emocional deseado por cada uno de los 

miembros de una pareja difiere, las irritaciones y 

frustraciones darivadas de la saciación y deprivación puede 

llegar al abandono CLibet·man, 1980, citado en Costa y Serrat, 

op. cit.>. 

En una pare;a dichosa, un miembro de la misma o ambos, 

por las ra:?ones señaladas anteriormente, recibe pocas 
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gratificaciones: del otro, o el costo por recibirlos es 

excesivamente alto. En tales casos los miembros de la pareja 

recur,..en a uno- de dos patronea de compot·tamiento en relacion 

-con el otro (Stuart, 1969, citado en Costa y Se1·rat, op. 

cit.): algunas parejas recurren a la coerción <regaños, 

amenazas, etc.> para obtener la conducta deseada; otros 

llegan al abancono. 

En estos casos, uno o ambos miembros de la pareJa 

abandonan emocional o físicamente a la pareJa, eliminando una 

tasa de est1inulación aversiva elevada, buscando otras fuentes 

de re~or~amiento como pueden ser un hiJo, un amante, etc. 

Se han establecido así las bases del conflicto para cuya 

solución habrá que evaluar da modo preciso que factores son 

los determinantes e intervenir discr1minativamente en 

consecuencia usando las técnicas aportadas poc la 

aproximación cognitivo-conductual. 

g>Aproximación Cognitivo-Conductual Enfocada la 

Relación de Pareja. 

La aplicación de técnicas conductuales al tratamiento de 

los problemas de pareja es relativamente reciente. Sin 
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:.'·.: .... ' ' ·::··, 

emb~rgo·;; h~\(6~·~-1~~-~do' ,h9é:é_-S_ár1·a y útil debic:10 a los cambios 

~xp~r·i_~ifS-nt·a-~Os; ~j1or-,:: la:·. sociedad en años recientes. La 

par.ffcipa·c~)Sn ":·de ···1·.a :'.:.-.-~~j~~r--~~~- el medio laboral y ·social ha 
- ---~,7¡--. ,_·;._.-

prcVocado. ·al te'r~ci or\eis en la dinámica de pareJa que antes 
/:.·.:.:-·;:<\~.-. :·-': ·.- ':-.:- . 

fmp.Br.a_bá_._,(_~~St·a··y_Serr_at, op. cit.>. 

Los principales representantes de la aplicación de este 

en.foque a los pt"oblemas de pareja son: Costa~· Serrat, Azrin, 

Naster y Janes, Patterson, Hops ~, l>Je1ss, Stuart y Liberman; 

QUe se basan en este modelo mediac1onal qua va más allá de 

los esquemas de condic1on3m1ento clásico operante, va que 

introduce elementos que el conduct1smo por sí solo no tomaba 

en consi deracion. Como por eJemplo, 106 elementos 

conceptuales de la Teo,·la de la Com'..lnicación y el Modelo de 

Campo, tomando en cuenta el medio de contacto normativo que 

interviene en el 1nte1·camb10 conductual de una pareja, asi 

como también la influencia de los procesos cognitivos en la 

conducta (Anguiano, op. cit.~. 

En términos generales, los problemas de la pareJa tienen 

su origen en la falta de habilidades en comunicación efectiva 

y re~olución conjunta de problemüs. El objetivo básico de 

este enfoque es el entrenamiento de dichas habilidades con el 

fin de que las parejas resuelvan, de modo autónomo, no sólo 



_,-.' .. ,, ... ·. 
sus. P.~~·b~-~~.a~··\: aC:t~a,1~·9·, . si no 

~:- :.":·;_~~~: :-.-'" 
f~tt~r.-º · ~~~~-:~-~~~~~·.-~~~-~gTe;~ ,_ ; ... 

los concep'tos básicos da la 
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un 

'· p·areJa 

aproxim.:lCi·ó;, cognitivo-

cOnductual, con el fin de que. comprendan que el 

comportamiento humano está en funcion de determinarites 

socioculturales, ambientales y congnitivas. Es importante 

hacer hincapié en el modo en que operan los estímulos 

refor~antes y el castigo en la conducta, así como la ~orma an 

que sus consecuencias incrementan o decrementan la conducta. 

La ciencia del comportamiento sostiene que los conflictos 

de pareja están en relación directa con un baJO nivel de 

refor2adores positivos intercambiados entre las partes, sin 

importar o implicar el por qué de dicha situacton. 

La compresión del modelo cognitivo-conductual permit11·á 

entender a la pareja que lo que cada uno haga tendrá un 

efecto sobre el otro (reciprocidad>, asimismo, entenderán que 

las habilidades en comunicación y resolución de problemas 

pueden ser modificados y adquiridos. 



Un segundo e indispensable paso en la 

es la evaluación. Esta consiste en 
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terapia ·da pareja 

i dentiTicar la 

problemática especifica de cada pareja con el fin de 

implementar su adecuado tratamiento. La evaluación se lleva 

a cabo mediante entrevistas, autoregistros, cuestionarios, 

etc. Dichos instrumentos pueden ser empleados para obtener 

una información amplia o dirigirse a una área en particular 

que revista especial importancia. La evaluación es un 

proceso continuó que permite no sólo el planteamiento de un 

programa de intervención sino "calificar" la eTicacia del 

mismo a lo largo y al final de la terapia. 

Una ve: concluida la evaluación inicial, se realiza la 

descripc10n y análisis del problema.. Cabe agregar que es 

adecuado que el o los terapeutas observen de manera directa 

el modo en que la pareja se comunica <verbal y no 

verbalmente), y soluciona sus problemas. 

El obJetivo centr"al de la intervención cognitivo-

conduc:tual es lograr que la pareja se involucre activamente 

en la resolución de sus problemas y adquiera una concepción 

operativa del amor. 
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Especí~icamente, se pretende que la pareja toma 

concienCia de · 1a ·reciprocidad y así decremente la tasa de 

interacciones aversiva y aprendan a comunicarse y a resolver 

sus problemas. 

De manera general, se instruye a cada miembro de la 

pareja para que deTina claramente cuáles son los cambios que 

esperan de su pareja y de él mismo. Una vez i dentiTicadas y 

planteadas sus expectativas se procede al entrenamiento en 

habilidades básicas 

diferencias. 

que les permitan solucionar sus 

Durante el entrenamiento da dichas habilidades puede 

hacerse uso de cualesquiera de las técnicas de la terapia 

conductual, en especial, del modelamiento; el cual consiste 

en que el terapeuta "actóe" o realice la conducta deseada en 

Terma adecuada con el Tin de que el paciente; en este caso, 

los miembros de la pareja, la imiten. 

Por último, convienen resaltar que el papel del terapeuta 

es entrenar a la pareja para que enTrente sus propios 

problemas y los resuelvan de la manera más adecuada <Costa y 

Serrat, op. cit.). 
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CAPITULO 3 

TECNOLOGIA APLICADA A LA EDUCACION 

La- implementación de repertorios c:onduct~ales :t..á~i"i;::?.s en 
" , '··' ' ~.'-:. 

parejas, se ha llevado ·a c:abo por difer!'!nt~s ~edi(;>_á·, .~-~~ :l_a 

actua_lidad, la tecnología 

aprendizaje, ofrece una amplia gama de oosibilidad~s que, 

permiten la transmisión del conocimiento. 

El uso de la tecnología en la enseñanza surge a partir de 

que en 1960 se agrava la cr'isis mundLl l de la educación. 

Tanto en los paises desarrollados como en loe 

subdesarrollados, había una creciente demanda de presupuestos 

económicas escolares, de profesores, de especialistas y do 

in.stituciones docentes. Había que enseñar a más gente, más 

coqas, más rápidamente y con mejor calidad. 

Los e>cpertos en ciencias de la educación siemp1~e han 

buscado soluciones; y, además de las metodologías cl~sicas, 

se depositaron mayores esperanzas en el enorme poder de la 

tecnología aplicada a la enseñanza. 
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En·.:realidad, .nunca la .docencia había tenido a su 
.. _:-->. _,. - ':. ~ ~-~" ·:; 

disPOSi_~idc~,-.- ~cl~;t-~~º>·:~·::;:-:ft·an · .-po-dBi:-Osos m·edios: provectores de 

so-~-{-d~~;.~~i~·¡:~-~'l.'~~{i~: :c·e·tc:- tM~ 1 fas, · ·1979> • 

. ~ ' -

grupos: 

1.- Textos impresos 

2.- Material audiovisual 

3.- Tableros didácticos 

4.- Simuladores y 

s.- Equipos experimentales 

Todos estos medios no son de uso exclusivo de los 

profesores sino que han sido ya utilizados por diferentes 

prof'esionales en el proceso de enseñanza-aprendiza Je. El 

psicólogo, por ejemplo, los ha empleado, entre otras cosas, 

en el entrenamiento de diferentes habilidades. 

En el caso del entrenamiento de repertorios conductuales 

básicos en parejas, se han empleado ya algunos de los 

materiales ya mencionados, como por ejemplo, manuales de 

estudio y algunos otros textos impresos <-Folletos>. Sin 

emoargo, el video, a diferencia de otros medios usados para 
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la·· formaCilsn ·dS habil idadas en parejas, es m.is práct.ico y 

at.racti~:.o; ya que puede ser visto de manera individual y 

cir:upa'1:·~ en difet"entes horas y lugares. Además de que resulta 

~á~·atractivo y novedoso, en la actualidad, presenciar un 

Video <como complemento educativo>, que asistir a un taller o 

leer un manual. 

La evolución del audiovisual según Oeca1gnv <1980) ha 

tenido diferentes etapas. 

Durante largo tiempo los medios audiovisuales solo fueron 

utilizados en la enae~anza de manera mdrginal. Algunos los 

emplean como recompensa; otros, recurrían a él para llenar 

algunos minutos al finalizar el curso a manera de descanso 

c:ul tural. 

AQregado a la enseñanza tradicional, desprovisto de una 

función pedagógica real y un seguimiento apropiado, el 

audiovisual permanecía como algo ajeno, de lo que se habría 

podido prescindir en el transcurso de la lección. 

Loa educadot"es, los instructores y/o asesores 

psicológicos más sagaces, se esfot"zaban por extt"aet" el mejor 

partido posible de aporte cuantitativo de los diferentes 
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medioS .con que; contá.ban~· ·Los coñC:eblan ccmC eXtens1ón del 

pizarr~~ .,~.J.'. los:_·exp"lotaban para amplifica'·~".1~·s ·coriceptos del 
. ~··· - ... ,. ' __ ·.'. ·. ·:, _': -- - :: : e·:'.", . ,_: - .-' 

pro_feS~~, -_--/~~~[_ü_~~-~~-- o. Ps·1:~ó (1:J'~o _/'·o p~t¡a·· -~·tj:~~n:~a-,<~n~ 1mag~n. 

' .. -.- . 

ESta ;:e~pr~-taéidn-_del aporte cuantitativo sigue sientJo 

válida. s·1 n , embargo, no representa m.as Que una de las 

múltipl~s _posibilidades of"recidas por el aud1ovisuaL 

Posteriormente, el interés se centró, en su mayor parte, 

en las ventajas y la eficacia técn1~as de l~s aparatos. 

Se procuraba mejorar el sonido del magnetófono o la 

luminosidad de la imagen proyectada. 

Como los apara.tos comenzaban a utilizarse en las escuelas 

indiscr.iminadamente su uso no fue el adecuado. 

En forma progresiva se advirtió la necesidad de un uso 

más coherente y ordenado de esos medios. En ese momento 

aparece la preocupación por adoptar una metodología del 

audiovisual o más bien, una metodología de cada aparato en 

particular. 
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Debido a los grandes progresos de la técnica y al actual 

movimiento de renovación pedagógica, han llegado a ser 

indispensables algunas modiTicaciones. La búsqueda de la 

eficacia.pedagógica exige una ampliación en sus metodologias. 

Por una parte, debe procurarse erigir no ya un medio 

didáct1co, sino una verdadera comunicación pedagógica. Por 

otra parte, se hace necesario plantear los problomas de la 

escuela y de su organización y ya no únicamente en la clase. 

Esta nueva dimensión transTorma la metodología de los 

diTerentes medios: de simples recomendaciones para el empleo 

de un aparato de clase, se convierten en verdaderas 

metodologías: tecnología del -filme, circuito cerrado., de 

retrcproyector, etc. 

Esto implica una explotación integrada y planificada en 

función de objetivos claramente definidos. 

El video surge a partir de los grandes avances 

tecnológicos. Es con la rotativa de imprenta, la radio y la 

fotografía que se dan los primeros grandes pasos. Una 

combinación de la rotativa de imprenta y la Totografía han 

hecho posible la aparición de los llamados medios 

TESIS 
Eí li~ 

viü DEif 
~lilJ!BTECA 
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teMivisuales ttexto e ilustración; como por ejemplo: un libro 

ilustrado). La radio y la -fotografía han contribuido a la 

creación de los llamados medios audiovisuales. <imagen y 

sonido; por ejemplo, una proyección de diapositiva~ con banda 

sonora incor-porada> <Bonet y Dols, 1980>. 

Los materiales audiovisuales han estado durante mucnos 

años entre los recursos didácticos de dí-ferentes 

profesionales, pero generalmente se ha" considerado como de 

segunda categoria <Gaubeca, 1976>. 

Los audiovisuales cobraron importancia en el desan•ol lo 

de la película. de 16 ml., en un principio silenciosa y 

posteriormente sonora, durante los años veinte y final de los 

!:YBU'!.ta <witt1ch, 1985). 

Sin embargo, en gran medida, las celicuias educativas de 

lb mL Junto con las diapositivas. grabaciones. Ti lminas, 

rn3teriales audiovisual a~ clásicos. nan 

permanecido solamente como auxiliares oe la ense;..anza. No 

han alcanzado el rango de amplia aceptacion 

1ntegrac1en e~ el proceso didáctico a=~ual. 

cuidadosa 



81 

El escaso .uso·.· de. Bst.~ .. ti~~ de- materiales se ·i:la~·a. a las 

siguientes --~a~aas:-~· 

- La mayoría de los maestros-e instructores no entiende n 

o no aceptan el valor didactico de los recursos 

audiovisuales. Muchos creen qua si no están frente a la 

clase; hablando, demostrando o actuando, el aprendiza.Je no se 

realiza. Otros son renuentes al uGo de la imagen ya que de 

una u otra forma la considera una degradación de la dignidad 

académica, dignidad que desde su punto de vista, sólo puede 

mantenerse por la comunicación or-al y la lectura. 

El uso de auxil1al"'es audiovisuales tuvo sus 

dificultades en el pasado. Tanto el material como el equipo, 

debían ser solic:atados con mucha anticipación. Las maquinas 

eran di fíe i les de transportar y operar; era necesar-10 

oscurecer completamente las aulas, etc. Por estas y 

seme;antes ra2ones no valía la pena usar TYecuentemente 

películas, diapositivas o videos. 

El contenido de los matet·iales comerciales. 

fYecuentemente daJaba mucho que desear en relación las 

necesidades concretas de los maestYos, 1 nstructores o 



asesores psicoldgico'.3, en un 

circunstancia. 

Finalmente, . la propaganda 
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determinado momento o 

demasiado entusiasta y 

prematura de los materiales audiovisuales hecha por algunos 

vendedores, sin haber realizado una cuidadosa evaluación y 

experimentación, ha producido efectos adversos en la 

aceptación y uso posterior de estos recursos. 

No ha sido sino hasta fechas recientes que las 

perspectivas en la educación han cambiado considerablemente. 

Ya no necesita el maestro, instructor o asesor psicológico 

estar frente a un grupo presentando información verbalmente. 

La mera información puede presentar-se con ma\•or e.f1cac1a a 

través de medica más apropiados, ya sea para proporcionarse a 

grandes grup·os o para que cada alumno la amplíe por sí mismo, 

o bien emplearse en pequeños grupos de discusión. 

Actualmente los maestros, instructores y asesores 

psicologicos, como guias de aprendi:?aJe, son capaces de 

determinar metas claras y objetivos especí.ficos eligiendo los 

recursos más adecuados para alcanzar dichas metas y los 

medios idóneos para poder evaluar los resultados. 
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La tendencia actual da la educación y asesoría 

psic0ldgica se dirige principalmente a la individualización 

de la instrucción, adaptándola a las capacidades y 

nece-sidades del alumno y/o paciente; y responsabilizándolo de 

eU propio aprendizaje, dentro de sus condiciones específicas 

y ritmo de trabajo, para lo cual, dispone de muchos recursos 

audiovisuales. 

Desde el punto de vista conductual, la ins~rucción y 

asesoría psicológica se enfoca a la planeación de situaciones 

ambientales que establezcan las condiciones de aprendizaje o 

cambios relativamente permanentes como resultado da la 

experiencia <Eneas, 1979> •. 

En suma, se toma en consi der'ación todos los tipos de 

personas, aparatos y procedimientos disponibles, a fin da 

hallarse en condiciones de detectar los que mejor servirán a 

los obJetivos, con consideración del presupuesto, da las 

condiciones materiales y de cuidado por la individualización. 

Individualizar es, sin duda, tener en cuanta el ritmo de 

aprendizaje y el volumen de materia por asimilar para cada 

alumno y/o paciente en particular, tal como lo hace la 

enseñanza programada; pero significa, asimismo, tomar en 

consideración las diferencias individuales en cuanto a la 
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naturaleza de las motivaciones, la forma del aprendizaje y la 

necesidad de relaciones interpersonales en al proceso da 

enseñanza-aprendizaje <Decaigny, op, cit.l. 

Como una prueba de la eficacia de los materiales 

audiovisuales, muchas investigaciones han demostrado una 

aumento en el aprendizaJe cuando se añadía la exhibición de 

una película a la información varbalística del maestro, 

instructor o asesor psicológico. También demostraron su 

eficacia durante la Segunda Guerra Mundial, Sobre la base de 

estas y otras contribuciones de las películas para mejorar la 

enseñanza, muchas compañías han producioo una gran cantidad 

de películas educativas para usarse en el aula o ámbitos 

similares. Muchas de estas películas son excelentes tanto 

por lo artístico de su dis~r.c como para la función que 

desempeñan al proporcionar a personas de todas las edades 

experiencias visuales en otra Terma inalcanzables CGaubeca, 

op. cit.>. 

Antes de continuar es importante aclarar a qué se reTiere 

el término video. Varios autores lo han de~in1do de acuerdo, 

ya sea a su uso o a la tecnología que se emplea al realizarlo 

y/o transmitirlo. 
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La definicidn que se empleará, para hacer referencia a la 

tecnología utili~ada en este trabajo as la propuesta por 

Oecatg~y <op. cit.) quien define que hay video cuando existe 

transmisión ten este caso de in.formación>, mecanizada, 

eléctrica o electrónica de imágenes y/o sonidos. 

Una vez definido el concepto de video se hablará a 

continuación de los diferentes tioos y características' de 

éste. 

Bonet •/ 00ls Ú~p. cit. l Or'eseñtan diferentes tipos" de 

v1aeo y los caracterizan de distinta -forma: 

- ')ideo: sistema de comur1cación audiovisual magnético, 

de ootencial telev1s1vo. pero .a;cno a cu3.lquier t100 de T.V. 

- Señal video: todo aquel lo que carreSponde a la imagen 

en una transmisión televisiva. 

- Telev1s1ón: capacidad de hacer que se vean imagenes ty 

se oigan los correspondientes sonidos> a distancia. 

T.V.: entidad empresarial q.,e se dedica al 

aprovechamiento comercial-ideológico del modio televisivo, 
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pueden ser estatales o comerciales y recurrir al cablS 

tC.T~V.> o a las ondas hertzianas. 

- Video-registro: cualquier aparato aptó pa~a.~·~gtst~ar 

vio reproducir electrOnicamente imágenes y s~ni,,dos, -al mtSmo 
, ··-· 

tiempo y.empleando un único soporte, no_ imp~r_t~_:~u~_lº sea· éste 

<cinta, disco, película, etc.>. 

- Video-tape: tipo de video ·registr~ 1 que emPi'ea .1a··-~~nta 

magnética como soporte de registro. 

- e Trabajos-video: todos cuantos emplean el vi~eo, sea 

para producir obra (cintas, discos; etc.>, instalaciones, 

circuitos o montajes, o incluso dar pie a acciones, etc. 

Otra de las clasificaciones q_ue propone el mismo autor 

está dividida en tres grandes grupos: 

1. Los video-circuitos o instalaciones de circuito 

cet"rado, generalmente fi Jas (hardw3re) en las que el pt"og1·ama 

vehiculado en una información lineal sofb1are sostenida por 

una cámara y su correspondiente monitor'. EJemplo: la 

comunicación permanente entre las entradas del túnel del 

metro y la cabina del Jefe de estación. 
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2. Los video registros o grabación-produccton en cinta 

magnética. Es la obtención de un producto audiovisu:d 

acabado mediante la utilización de una tecnología simple o 

compleja <hardware', pero que en todos los casos está 

supeditada a la 1deación generalmente no lineal, de un 

orograma Csoft1-1are). EJemplo: Es el reoistro de un programa 

televisivo mediante la uti 1 izac1 dn de un magnetoscop10 

autoprcgramado da uso doméstico; la elaboración compleja de 

una cinta mediante el use de computadoras y sintetizadores. 

3. Los v1deo-obJetos o instalaciones en las que la 

tecnología video es potenciada por ser independientemente del 

pr"'ograma <so-4=tware}. que a su vez puede adquirir 

relevancia con respecto a les aparatos (hardware). EJemplo: 

el escaparate de una t1enda dg electrodomésticos en el aue se 

ve a través de uno o varios monitores un programa televisivo 

grabado previamente. 

Estos tres grandes grupos son pu1·amente lnd1cattvos y su 

=lasif1cación en ningún caso pretende ser excluyente. en la 

pt"éctica, cualqu1e~ instalación o pt"opuesta video no responde 

ún1camente a uno de estos tipos, sino que es una combinación 

ce el los, una interrelac1ón hardL·1are/so.ft1r1are. Sin embargo 

el pt"esente tl"abaJo se apega al segundo t1po de la 
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clasificación propuesta por B9net y Ools <op. cit.) Los 

video-reg1stros o grabación/producción en cita magnética>•' 

Oieuzede <citado en Oecaigny, op. cit.) dice q~e_ las 

características de la transmisión del video son: 

- La ·mecanización de la presentación, 

- La fugacidad del mensaje, 

- El carácter apremiante y la presentación del mensaje, 

- Los e.factos 

l"'Bcepción. 

psicológicos de las modalidades de 

Otra de las caracteristicas del video señaladas por 

Ferrande? 1.op. cit.> son en pYimer lugar que su empleo 

acabará de romper el mito del docente como Unico depcs1tar10 

de todo el saber, al suplirlo con ventaja en situaciones 

puramente i nTormati vas; y en segundo lugar, su amplia 

presencia y difusión en la vida diaria. 

Las características que señala Wittich <op. cit.> son que 

el video es un medio de registrar el ambiente social y 

natural del hombre da modo que posteriormente pueda ser 

reproducido para crear situaciones da enseñanza real 1stas ~· 

vivas que simulen con mucha exactitud el original. 
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El video eficaz permite a las personas el mci>e1mo de 

identificación personal con ~a situacion registrada en sonido 

y movimiento. 

Segun T1ckton <1984) se han reali2ado diferentes estudios 

acerca de la influencia y ventajas pedagógicas del video y se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

de 

l>El video es un gran factor educativo. 

2>Las personas retienen gran cantidad de los hechos 

contenidos en el video y los recuerdan durante mucho 

tiemoo. 

3)Las actitudes respecto a los problemas sociales son 

cambiadas enormemente por el video. 

4,L:ls: ·ndeos estimulan las emociones. 

5)EJerce una .. influencia poderosa &obre la conducta. 

Además de estas ventajas, el video significa una economía 

tiempo. En muchos conocimientos controlados, los 

es~ud1antes aprenden los hechos en una tercera o cuarta parte 

del tiempc requerido, según la capacidad del alumno \' su tipo 

de inteligencia. 
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Esta misma economía del tiempo, hizo sospechar otra 

ventaja del vídeo como medio didáctico cuando se emplea en la 

educación de personas retardadas. 

El video educativo tiene un vasto objeto. En principio, 

todas las materias de enseñanza caben dentro de sus dominios. 

Las ciencias y las técnicas, las artes, la historia, las 

práctic~s cívicas. etc., todo ello, puede ser representado en 

el video educativo. 

Por otra parte Gaubeca top. cit.) señala algunas ventajas 

del video educat:.vo: 

1. - Son O.ti les con grupos de todos los tipos y para 

estudios individu.:il. 

2.- Son particularmente útiles para describir 

movimientos, mostrar interrelaciones o dar impacto a un tema. 

3.- Pueden utilizarse técnicas aspectales para tratar 

ciertos contenidos. 

4.- Resultan un material terminado y aseguran una 

presentación consistente. 
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En cuanto a las deeve~ta.Ja~, el 'mi9i:no;a~.tor._ propOne las 

siguientes:, 
<-'-- : .. ~: ·.: ,-.;::'.~. ::.;·~·: - ~ ' 

·\.' ' '• ;~~ ~-. _:- :'." 

1 _. - .. Puede resul ~~~> ~~~-~'.-~}i~~[¿~~'.-~~'t~~;;fi_i·;(~~?-<. por: el'-._~iempo, 
equip_o Y __ ~~_t_Br_~-·~úa~_:_ ~~-1'.';:e>e:,~~,~· ·.i ~:;-~j-~:,_-- ·-,{ ·--<~~-:~~ 

- _-:.:_ ~ - - -

. . -·· 
.2_.~,-~e~~-1-S~B~ una , __ cutd-~do~á ·P-~,antftcac::.1,~n y ·habil-tdádes 

3.- El video esta evolucionando r.t.pidamente, por lo que 

muchos materiales pronto resultarAn obsoletos. 

Ferrande~ <op. cit.> insiste en las amplias ventajas; las 

que pueden resumirse en los siguientes puntos: 

1.- el video favorece el aprendizaje renovando la 

capacidad de atención, ac:tu3ndo con papel de "catal izador 11 en 

el proceso y captando la personalidad de manera proyectiva. 

2.- El empleo del video f.avorece de manera especial a los 

alumnos medios y mediocres, lo que significa una posibilidad 

de disminuir las diferencias intelectuales personales. 
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z.- El viceo posee una gran versat1lidao de aplicación al 

permitir mult!cles combinaciones, y hace muchas veces 

innecesaria la presencia del profesor; esto último significa 

una gran oosib1lidad para la formación oermanente. 

AJzen (1980>, -propone las dif'erentes aplfca-ciones y·no 

aplicaciones del video, así como algunas auge.rancias para su 

óptima .util~:?ación., 

El video tiene muchas aplicacio.nes.en "el esf'uer:?o- _por 

aclarar los signif'icados. 

Por e1emplo, pueden emplearse como: 

a>lntroducción a una lección. 

b>Desarrollo de una lección. 

e> Interpretación de una lección. 

dJResumen o aplicaciones de una lección. 

e>Correlación de las partes de la información. 

f>Autoidentificación con una situación. 

g)Trans-ferencia a situaciones de la vida l"'eal. 

h)Motivación y despertar de interés. 

i)Terapia individual y de gl"'upo. 
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en termlnoSc:de su·pr-.Opósito debido a que tal ve~ los miembros 

de un grupo no hayan ·tenido tales experiencias. 

3.- Cuando puedan ser hallados o creados los vídeos 

apropiados para promover estas eKperiencias particulares. 

Esto involucra conocimiento de la escala de materiales y 

voluntad de buscar con diligencia. 

Se debe evitar usar el video si los propósitos son los 

siguientes: 

1. Solamente para estar al día en los métodos. Si el 

grupo esta dispuesto y ansioso para la discusión da un 

problema actual no se deben Truetrar mostrandoles un video de 

otro grupo de discusión. 

2. 9610 para divertir (a menos que el único propósito sea 

di•tertirJ. 



3. Nad:i .m'ás paYa mantener ocupado al grU.po. 

.. . 

4. ~n_i c_~~e!ry~·e p~·rqu_e 

_tema. 

·s. Unicamente par3 

como la fotografía o la grabación. 

De todo lo anteriormente expuesto. resulta obvie Qut:f 

varios tipos de video tienen utilid3d potencial pa~a mucnos 

propósitos distintos. La reali~aciOn de estas posibil1daae~ 

deoendera de un número de factores entre los Que destaca~: 

- Hallar víd~os apropiados recoroar.dc que: la bús~~eda 

misma que pude ser una excer1enc1a de ac~endi?aje importante, 

cuando se les pide a los receptores. ~i"o adult.:J 1 ou: 

intervengan en su proceso. 

Cutdar la cal1dad ev1t.a~do al elegir, c1nt=.s 

grabaciones que presente técr.1cas noveoosas por que el excesc 

de efectos opticos y de sonido tienaen a confundir a ic: 

espectadores. 
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- Cuidar 1.a credibilidad en el material e·.·1tando el abuso 

de la credulidad ·del público f"O mcstrandoles i:ieliculas 

inferiores :1 su nivel en cuanto a desar'°rollo dl'"'amát1co o 

personas·que se supone se están 01r1g1enoo al grupo desde la 

pantalla y que resultan igualmente irritantes. 

Posteriormente se debe tener en cuenta lo s1gu1ente: 

1. Que los espectadores se havan ident1f1cado con el 

mateYíal·. su trama o sus persoriajes. reTleJandose er. ellos, 

lo cual se puede logra1· buscando materiales que representen 

con basr.a.1te amp 1 i tud a persona 11 oades t•espetaoas oor su 

g•·upo, con lo que también logt·ará que lo 1·espeten . 

.:.. De su cal1dad estética ev1~;;.-:io el 1T1atet·ial =stertoso 

con mar=ada debilidad técnica. 

3. Que tendrá tlempo para ut1li:arlo adecuadame~te. 

a. Que ·1ale lo que c:uesta~ :omp.a.r-andolo con los gastos de 

difel"'ef"'tes rnao:er1ales en relación al oresupuesto de su grupo. 

S. De l ""troduc:i Y todo nue•10 -:.érml no que se le .·aya a 

oreseritar par·a unificar lenguaje y ~óo1go. 
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6. Dascribir, antes de la presentación, las actividades 

poatericraa que se piense realizar, incluyendo en estas 

pruebas ausculatorias cualquier trabajo que el mi amo 

auditorio puede hacer para complementarlo. 

Por último se debe presentar los materiales en Terma 

lücida sin interrupciones innecesarias ni comentarios 

inoportunos, vigi landa constantemente los equipos para 

corregir de inmediato cualquier ~alla qua pudiera presentarse 

y observando las reacciones da auditorio anotándolas de ser 

posible. 

Como ya se ha visto, el video ha demostrado ser una 

herramienta eficaz para la enseñanza: ofrece movimiento, 

color, sonido, ea accesible y permite la creación. 

La definición de cada uno de estos conceptos es la 

siguiente: 

Movimiento. La imagen puede registrar y animar desde la 

accidn en vivo de una persona hasta las vibraciones 

microscópicas de un paramecio. Puede recurrirse al video 

para descomponer una maniobra complicada y volverla 

compresible mediante la cámara lenta o los dibujos animados. 
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Permite "atrapar" al estudiante y mantener su atención por 

medio de un escenario que cambia constantemente. El video ea 

·el --mo-do por excelencia de presentar sugerencias visuales. 

Color. En el video se presentan las escenas en color, lo 

que para el estudiante signi-fica un realismo mucho mayor. 

Ademas, la importancia de los colores varia desde el simple 

refuerzo de la excitación visual de la imagen hasta la 

diTerenciación crucial del color que se observa en un 

experimento filmado del labo1·atorio. 

Sonido. Gracias a su banda sonora prcipia, el video puede 

transformarse en una unidad de enseñanza autosu-ficienta que 

presenta al estudiante instrucciones visuales y verbales 

completas acerca de una tarea manual complicada. 

Flexibilidad. Según como se proyecte el misma video 

puede ser visto por un público de cincuenta personas o en 

forma individual. 

El video puede ser utilizado en cualquier lugar: el aula, 

el salón de actos, la sala de proyección de una biblioteca, 

la sala de estudios, la casa, etc. 
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Les di~arentes tipos de video son los 

mismos en todo el mundo. Esta es una da las razones por la 

cual las principales r"edes de telev1s1ón escogieron los 

vídeos como medie fundamental de distribución en sus 

programas, también en los Estados Unidos como en otros 

países. 

Fácil acceso. Si un aula cuanta con una videocassettera, 

un monitor, y una videoteca, al docente le resultará ~ácil 

utilizar los vídeos como recurso de aprendizaje. Adem~s, 

puede proyectar un video cuando lo considera conveniente para 

la enseñanza y no en el momento pre~ijado por los horarios. 

Tiene también la opción de repetir el video para todos los 

alumnos o para parte de ellos. 

Posibilidad de creación. Al igual que un docente puede 

escribir un poema original para un curso de lenguaje o 

sugerir un nuevo análisis de los acon-cec1mientos actuales 

para un cut"so de ciencia políticas, hov puede también 

producir un video para mostrar un experimento de laboratorio 

o los resultados de una excursión o, incluso las actividades 

escolares de sus alumnos <Sidney, 1984). 
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Ahora cabe señalar las reglas más inherentes y valiosas 

del video en su compoeición técnica: 

1. Expone visualmente. Gran parte de los materiales 

estudiados en la enseñanza requieren 

manipulados y vistos para ser comprendidos. 

ser examinados, 

El vi deo eficaz 

muestra visualmente, de modo completo y comprensible, el tema 

a que se refiere: por medio de la fotografía. También lo 

expone visualmente por medio de mapas, diagramas y animación, 

si son necesarias estas técnicas para las explicaciones 

claras y compresibles. 

2. Emplea el movimiento. Las cosas que sa mueven o en 

las ciue la acción es una caracte"rística identificadora 

constituyen técnicas para vídeos apropiadas. 

Los videos eficaces exponen objetos y procesos por medio 

de la descripción, el movimiento y la acción. 

3. l ne luye so ni dos del ambiente. El video e~ica? 

registra el color, la forma y la acción, pero también 

documenta todo lo posible sobre el ambiente natural y 

or1gi na 1. 
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cuarido .. es ·de uti 1 !dad. 
. ,; 

e-t=i cB:-_ ~~-~ ~-~·t_¡;.~._:r~. :Au.·e. -~_x .. 11'.'~t~. r~a1m~.~t.-~;;·:·, ·s'1 · º".'!_f_~:~.-:~~ i.~-~ aYuda ·a 

1mpa~tl t<: c;O~pr~_si~n; · ~-~p-t~~i-.~-~~~ -~~-tétY~a·::~~-~-;;y~1·d~~t~~~ñ-te es 

-~-~~-~~'-b1~·~:,.' ·=·,;.~ .-.~ ·.:. 

la-narración 

atenc1on del espectador y establecer su compresión de las 

relac1ories presentadas visualmente. Esa narración esca 

1nher:ntemente relacionada con el contenido visual. no es 

simolemero;e una "cor.-ferenc1a" Que acompaña a la acción del 

v1oeo (W1tich, op. cit.>. 

Antes de pasar .. a explicar el aspecto técnico del video es 

imoor-tante señalar que el •!ideo que complementa este tr"abaJo 

se,·a filmado con una sólo cámara en lugares en donde se da 

frecuentemente la rel'lcion de pat""eJa. Las pareJaS filmadas 

actuaron de acuerdo a un gu1ór. previamente elaborado. 

co~ respecto al guión, éste es como un mapa que señala 

las á1recciones definitivas para la elección de i~agenes y 

secuencias <l<emp, 1973). 



10.1 

Se-trata éste de una expos1·c1ó_n ~esé~,ipt~va del tema, 

considerada e><clusivamente desde el ounto de vista de la 

imagen y los sonidos. 

El guión es una labor que se ~e~liza en varias etapas. 

Es un proceso de progresivo perfecc1onam1ento en el que las 

ideas volcadas en el papal se van a:~erando de continuo nas~a 

llegarse al material definitivameno:e aceptado. Es un trab.aJO 

de creac1on pura en donde la crig:nalidad para armar si 

relato se entYela::a con los recu.-scs del lenguaje -film1c~. 

Por lo general, son varias las versiones que se preparan de 

un gu.tón hasta conseguir un desarrolla pulido y a.Justado. Es 

cor este procedimiento Que se llega a la concepción de un 

ouen video. 

El guión se puede dividir en dos etapas: el gu16t"' 

técnico. El guión litet·ario es el primero que se prepara 

para luego de aprobada la sinopsis y, como ya se dl JO. 

requiere múltiples a.Justes antes de obtenerse la versión 

final. Se trata de una simple sucesiOn de frases =1ue 

ilustran de forma. clara y vívida lo que debe mostrar la 

pel1cu1a. Cada frase puede corresponder a uno o mis planos. 

V cada escena tiene en algunos casos una previa aclaraciCn 
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del lugar y ambiente donde se desarrollan los hechos. La 

información contenida en el texto que describe las imágenes 

deber- ser concisa, destacando solamente aquello QUe importa 

para más fácil visualización. 

El sistema más conocido de presentar un guión litet·ario, 

consiste en preparar el texto a dos columnas, ubicando a la 

deYeCha las imágenes '/ a ld izquierda el comenta1·io. los 

diálogos o e-fecto,s sonoros. Este método ha sido utilizado en 

todo tipo de películas y es adecuado para aquellas que tienen 

el comentario intimamente relacionado con la imagen. como se 

da con frecuencia en ciertos documentales o películas de 

instrucción. 

Los guiones a cable columna son efectivos para ciertos 

trabajos, pero presentan inconvenientes para otros. El más' 

serio es ,que obligan al lector a subdividir de continuo su 

atención durante el desarrollo del texto. V cuando al mismo 

incluye informaciones diversas o extensos diálogos, la 

diTicultad de interpretac16n se acentúa. 

Cuando el guión literario ha sido aprobado y cuando se 

está de acuerdo con la estructura del tema, y su continuidad, 

se elabora el guión técnico. Este será el plano maestro que 



permitirá la conTección del video. 

1m 

Ahi serán anotados todos 

los datos técnicos requeridos on el momento de la grabación. 

La primera caracter1stica que ofrece el guión técnico es que 

la acción se subdivide en planos, los cuales definen el campo 

cubierto y las dimensiones de loG sujetos la pantalla. 

Otros aspectos destacables son la numer3ción de la toma y la 

escena o secuencia, para permitir una fácil identificación de 

loe sectores del tema en los que se trabaja CSouto, 1983>. 

La narración no es solamente importante por su papel 

auditivo dentro del video, debe hacer énfasis sobre ciertas 

imágenes, indicar las relaciones, centrar la atención a 

determinados momentos, etc. También hay que cuidar que la 

narración esté estrechamente ligada a la imagen y sirva de 

recurso; y no, por el contrario estorbe el aprendizaje. 

El contenido de un mensaje en video es afectado por el 

tiempo que se necesita para su presentación; por lo tanto, y 

desde el comienzo, es necesario hacer un cálculo por lo menos 

aproKimado de lo Que durará dicha presentación (escena>. Las 

escenas en video var1an entre 2 y 30 seg., con un promedio de 

7 seg. Sin embargo no hay una regla Tija para decir cuándo 

la presentación de un material es muy larga, muy corta o 



104 

correcta. No debe darse demasiado tiempo porque se perdería 

el interés; un video que trata de dar orientaciones generales 

requerirá de 15 a 20 min. CKemp, op. cit.> 

Los vídeos deben exhibirse siempre sobre la base de un 

guidn elaborado de tal manera, que pueda ser perTec:tamente 

válido para el aprendizaje aún sin el apo~'º de imágenes y 

sonidos <Mallas, op. cit.J. 

Algunos consejos básicos para la elaboración del guión 

son los siguientes: 

Preparar el guión de manera que la historia a ser 

expuesta mediante imágenes y comentarios tenga una 

continuidad lógica, basada -fundamentalmente en el concepto 

d~: principio - desarrollo - culminación. De esta ~orma se 

logrará fluidez y coherencia en el relato, normas básicas 

para interesar a la audiencia. 

- Elegir para la reali2acidn de cada toma la imagen que 

más se ajuste a la temática a ser expuesta y seleccionada con 

el concepto primario de su funcionalidad. 
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- El comentarlo o narración debe ser un cOmplemanto de la 

imagen y no un substituto de ésta. Es importante recordar 

que el 75% de la sensibilización de nuestra mente se origina 

por la vista y sólo el 137. nos llega por los oídos. La 

preparación del comentario debe someterse a las siguientes 

premiaas1 

No hablar sobre aquello que la imagen no muestre. 

Evitar la retórica y 

construcción simple. 

usar ~rases cortas de 

Concebir el texto para que se 

estrechamente relacionado con la imagen. 

No dividir la atención de la audiencia. 

Limitar a un máMimo el uso de adjetivos. 

encuentre 

La palabra hablada debe ser preponderante sobre la 

escrita. 

Evitar las frasee hechas, los costumbrismos, los 

términos peyorativos. 

No contar lo que la imagen exhibe sino ilustrar o 

complementar lo que la audiencia visualiza. 

No olvidar hacer pausas para dejar lugar a otros 

eTectos sonoros. 

Usar la locución solamente cuando la imagen lo 

requiera. 
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Limitar la locución a no más de 6 seg. por escena. 

No abusar de las posibilidades del medio 

audiovÍsua'l concibiendo obras que por su extensa 

duración cansen a la audiencia pese a sus virtudes 

pictóricas.o de tamatica <Souto, 1979). 

Una vez elaborado el guión, '/ particularmente en este 

trabajo, se procedió l ne~ru11· a las parejas en lo Que 

debían actuar y posteriormente a f1 lmat· 1.as escenas. Una vez 

concluida la -filmación se llevó a cabo la ordenacion, la 

secuencia y la sincronización de las escenas. Durante este 

proceso es necesario tener muy en cuent~ el no perder la 

continuidad. Esta, también designada con el nombre de 

"racord", es aquella característica específ'1ca del video, 

según la cual las escenas que estár g1·abadas separadamente, 

una ve~ ordenadas en su justa secuencia, deben presentar 

los puntos de juntura una per~ecta uniformidad, o sea, una 

coherencia de contenido formal y r.arrativo. Los errores de 

continuidad en que es posible caer pueden ser numerosos y de 

diversos géneros, y dar lugar a incongruencias, a situaciones 

anormales y menudo absurdas, que, aunque duren pocos 

segundos sobt"e la pantalla dest,..uyen con ~recuencia el efecto 

Que se desea obtener <Menotti, 1980>. 
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Aparte de la imagen como medio para dar información, el 

video cuenta con el sonido como un ooderoso instrumento para 

sugerir importantes variaciones en el desarrollo del relato. 

El sonido no es sólo un efectivo =ontrapunto de la imagen· 

sino que, mediante su inteligente aplicación! puede servir. 

para efectuar enlaces de secuencias (M~notti, 1980). 

Ccn las c3maras actuales es posible grabar al mismo 

t1empo imagen y sonido y sólo se hace ~eceeario realizar la 

edición del video, después de la ordenación 'l revisión de la 

continuidad de las escenas. 

El aspecto auditivo de un video o de una película puede 

estar compuesta por uno o varios de los siguientes compuestos 

sonoros: 

1. Comentario 

2. Voces o diálogos sincronizados 

3. Música 

4. E+:ectos sonoros v .ambientales 

Cada componente requiere una especial atención y .un 

m4ximo de detalle en el guión de sonido. 
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Si bien no hay reglas Ti j3S a seguir para el mejor 

aprovechamiento de la banda sonora de un video, dado que las 

normas varían para cada tipo de producción, hav ciertos 

conce~tos que son el resultado de la exper1enc1a oe más de 

cuarenta años de cine sonoro. Se explicaran a continuación 

lo que son el comentario y la música que son los dos únicos 

elementos que ea emplearán en el presente trabaJo: 

- Comentario. Como ya se había mencionado, este es un3 

eKposición verbal que tiene el cometido de explicar aquello 

que la imagen por si sola no puede a=larar al espectador. 51 

bien se trata da un eficaz complemento del relato visual, 

siempre deber ser este último quien desarrolle la historia. 

Los principales atributos del comentario son; 

a> Proporcionar datos o informac1ones que ayuden a hacer 

comprensible el desarrollo del video. 

b) Lograr un clima apropiado para introducir o culminar 

una temática. 

e) Guiar la atención del públ.icc para que éste vea 

aquello que se interesa destacar. 
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d> Servir· como recuYso de t~ans1c1on. entre diferentes 

aspectos temátiCos del vt~deo~---'· 

Son muchos los videos que r"eau1eren el apo•¡o de un 

narrador para ampliar conceptos in~ormativcs u orientar temas 

difíciles de eMponer por el sólo us~ de imágenes. En todos 

estos casos, el texto del comen't.a.-io se suele preparar 

esquemáticamente du1·ante la elaborac10n del libreto. Luego, 

durante la etapa del montaje, una vez que las imágenes han 

sido empalmadas en continuidad, se corr.1en=a a pulir y ajustar 

este te~to para ligarlo en ~arma per~ec't.a con la exposición 

visual. 

La tecnica de concebir un comentario está basada en una 

serie de condicionantes que impone el -nedio utilizado. 

He aqui algunas de ellas: 

- Uso de frases cortas y de sen=i l la construcción; 

- ausencia total de terminologia retcH·ica; 

- empleo de palabras de fácil comi:··ensión; 

- exposición concisa pero il~str;~1va: 

- texto siempre relacionado con ! a 1-nagen; 

- preponder3ncia de la palabra r:at:ada sobre la eser-ita: 
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- uso d6._sir:iór:i~~os_ luego de emp~ea·r_ ,~neVitábles términos 

técnicOs; · 

- cUatro palabras por cada 30 cm. de video y no más. 

QuizA las recomendaciones de lo que no hay que hacer sean 

eMactamente lo contrario a lo anterior y que ha sido expuesto 

en lo referente d la elaboración del guión. 

Aparte del texto, la efectivida~ del comentario del '.'ideo 

está también relacionado con la técnica adoptada por el 

narrador al realizarse la grabación. No sólo es importante 

la obtención de una voz bien modulada, libre de acentos, 

intelegible y sin manerismoe expresivos, sino que, además, la 

voz debe adaptarse al estilo del video. El n~rrador debe 

estar ~amiliarizado con el tema que se eKpone para imprimir 

un sentido de convicción a sus palabras y transmitir la 

sensación de que sabe lo que dice* El tipo de voz y la 

técnica de enunciación debe ser adecuada al terreno 

especi-fico al que pertenece el video, ya sea éste educativo. 

noticioso o publicitario. Las diTerentes categorías dentro 

de los cuales puede clasificarse una obra pueden requerir 

voces que correspondan a estos terrenos especíT1cos. Así, 

por ejemplo, un video educativo impone un estile que denote 

autoridad y expl"esividad didáctica, y un video publicitar'io, 
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por su parte, exige una vOz más ~e1osa, adecuada para una 

sugerencia convincente. 

En muchas producciones se-suele recurrir a más de un 

narrador para lograr un comentario ágil e interesante~ En 

algunos casos se utiliza una voz que r~presenta a 1 

protagonista o autor de la historia, \' otr-a que sirve para 

atenuar los acontecimientos ge~erales. Otras veces el 

comentario está repartido entre dos personas que se alternan 

adecuadamente en la exposic1or.. En ambas situaciones, ea 

fundamental que los narraoc··es del vi deo pasear 

característic3S de enunciación lo bastante diTerentes entre 

sí para contrastarse y así proporc1onar interés y variedad a 

la locución. 

- MúsiC3. La música es un extraord1nar10 medie 03ra ser 

asociado a la imagen del video. pues presenta v.ari:1dos 

atributos que acentuan la aorec1ac1on ~e la obra por parte 

del espectador. Por un lado le ayuda a identiTicarse con la 

trama expuesta, pues es un excelente ·1ehículo para lograr un 

clima adecuado. Su intervenc1c .... ce ... m1te hacer más -fluido el 

desarrollo de los ac:ontec1m1ent::s. ,., su combinación -::on el 

narr~dor constituye la fórmula clés1ca oa1·a ayudar a expresar 

un comentar to. Pero la música, ademas. permite exooner 
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situaciones sin. <a><pl icci.ción verbal, es muy eficaz para 

introduc.h·:, o :·.c~·irnin~r: una exposición y puede aplicarse 

también par.a ~ puntual izar una acción o como Yecurso de 

transición. 

Al prepararse el guión de sonido, el compositor o 

adaptador musical debe ir marcando aquellos pasajes del video 

en los cuales la música tiene un importante papel. Para ello 

hay que seleccionar el estilo adecuado de música: pastoral 

para escenas paisajísticas o temas románticas¡ movimientos 

ligeros para secuencias generales, descripción de productos o 

activ1dad normal; mov1mientos pesados para mostrar una 

actividad industrial impresionante u operación de grandes 

má~uinas, con efecto dramático para aquellas escenas que 

puedan impresionar como incendios, tragedias producidas por 

la guerra, derrumbamientos, i nundacionea; con e-facto 

misterioso cuando la temática impone un clima de suspenso, 

etc. 

La elaboración de un acompañamiento musical varia 

considerablemente según los casos, pero depende de una serte 

de técnicas que suelen ser utili?adas cuando se conciben o 

adaptan composiciones musicales para reforzar un video. He 

aqu{ algunas de ellas: 
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1. Todo video· suele ser introducido mediante un afecto 

musical qUe prepara mentalmente al público para la temática 

que le será eKpuesta. La música de presentación puede 

consistir en una serie de acordes de apertura o e~ el prólogo 

del tema que será luego desarrollado. 

2. De igu~l forma que la música de presentación, el 

epílogo de un video se refuerza también con e~ectos musicales 

que dan la tónica de la culminación de un relato. Aquí este 

complemento desempeña un importante papel, pues la imagen no 

siempre puede por si sola dar la sensacion de qua una 

historia está concluyendo. 

3. Los temc'ls deben o-ft"ecer variaciones en netas o 

instrumentos y los ritmos deben ser adecuados a las imágenes 

que complementan. 

4. El acompañamiento musical no esta subordinado al plano 

de la imagen, sino de lo que ésta contenga. Puede por lo 

tanto, acompañar cualquier combinación de planos siempre que 

éstos mantengan una unidad visual. Las transiciones de la 

música de la misma manera que la imagen, se hacen por 

encadenamiento de temas esfumados, o combinac1on con otros 

efectos sonoros. 
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5. La música electrón.ica Bstá ·teniendo-__ en la actual idao 

una gran- acei)taé::iórl--para la,.:a.P1:¡.~~~-1~·n en el .vi_deO~ - Conviene 
.. · .. ··' - - · .. ---,-.-- -_ 

tenerla en cuenta -al pY:ep_~r~---~(g~~~-". -_,··:_C!~'--~-~-·n:1·dc,.' .. pUes dado 

sus particular-es características '( __ su úiflfl'it'a variedad de 

matices, su presencia puede - da':"-_ vigor a muchas escenas 

tli-fici les <Souto, 1983). 

A pesar de lo expuesto, el video puede ser elaborado de 

di-Ferente forma según los intereses, objetivos y recursos del 

oue lo'elabore. 

En el siguiente cüpítulo se presenta el guion del video 

~ue ofrece el presente trabajo. 



CAPITUl.O 4 

TEXTO 

Narrador <N> 1 Eeta video 

eat4 pensado y diseñado 

espacialmente para 

ustedes, parejas Jóvenes 

recién formadas con daseoa 

de mantener una buena 

Yelación. 

Aquí encontrarán 

sugarenciae que les 

permitirán tener buena 

comunicación entre sí¡ ya 

que ésta nos parmite 

relacionarnos con la gente 

que nos rodea y 

expresarles nuestros 

eentimiantoa, emociones e 

1daa11. 
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IMAGENEB 



PARTE l 

Nt Cuando noa comunic•ma• 

no lo hacamoM sólo 

verbalmente eino que 

hay muchoa otros 

factora• que accmpa~an 

a nuaatrae pal&bra como 

sont al volum•n y al 

tono da la voz, ••í 
como los movimientoa 1 

postura y 

gesticulaciones da 

nuestro cuerpo. A 

esto ge le ha 

denominado comunicación 

no verbal. 

El volumen da la voz 

deba eetar de acuerdo a 

la aituactón en la que 

nos encontramos, por 

ejemplo: si queremos 

hablar en Público, ea 

conveniente utilizar un 

volumen alto1 

llb 
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,•-· ·- - ,._·_, 

_MuJ_er' ~-~>.f-'.;_~\9.c:a.~i· .PiQ~.n.~-
-, ··:>·;_-.o:._-·:_~-

'.-i.\..;a~:·:Sa.1a_ de una casa. 
,, , 

' ' ... - - ·- -_., 

oyB~-Er'.')3'·--·~aJ_~ l f!> t.~·rytt;~~-J B:l_~<: ~·;Es:ana:: G~upo de i:>ersonas 

vo.1U.inen~·¿rio?-~~1~a·igan·":':')=-":- 0 
-1_ 

.- ;- ~2-~~-~º~;~~~~:.~_"-i~~A~:c#~-.s~/{~~\" ·=:º'·--<•>: 

en una 

.- --· .··'··' ._,;_ . 
qUierO agradecer', ·nav 

dajame hablar Patr"icia, 

les quier'o agradecer', pues 

que me ha\•an apovado en 

aue me haya vo titL.:lado. 

muc:has grac::1as. 



N1 En cambio, ai qu•ramoa 

tratar ·alg6n tema 

íntimo con nuestra 

pareja, el volumen mAa 

adecuado ••r4 bajos 

ESCENA 2 

M: Hola cómo estas mi 

amor. 

Hombre <H>: Hola, bien, 

bien ¿qué paso, cómo 

estas? 

M: Bien 

H: lDe dónde vienes? 

M: De la escuela. 

H: A s1, y lcómo te fue? 

M: Pues hay más o menos ya 

ves como es pura 

flojera, ne hacemos 

nada, pero estoy 

contenta. 

H: A si, ha que bueno se 

te ve, se te ve. 
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Lugara 9ala de una casa 

Escena: Pareja sentada 

~rente a frente en un 

sillón platicando. 



MI Si lte acuerdas de 

análisis que me fui 

hacer la otra ve:?. 

H: A si 1 qué paeo .. 

M: Que crees 

H: No, pues no -se. 

M: ·Adivina; 

H: 

M: ¿Té dig~? •' 

H: Si, 

M: Estoy embarazada 

H: ·¿oe 'veras? 

M: Si 
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los 

a 



N1 Tambi6n •• r•com•nd•bl• 

qu• cuando la pareja aa 

encuentre conversando 

•a mir•n fracuant•mant• 

a loa ojoa 1 ya que ••to 

damuaatra que sa esté 

pr••tando atención e 

intarés1 mientras que 

Bi deaviamoa la mira a 

otro lug•r 

conatantmm•nte, nu•wtra 

paraJa puada peneAr qua 

no •• la aat4 prestando 

la atención debida. A 

este aspecto da la 

comunicación no verbal 

•• l• danomina1 

contacto vteual. 

Otroa aapectoa 

importantes da la 

comunicación no verbal 

son la forma como 

astamos colocado• con 
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H:' 

M: 

H: 

M: 

H: 

M: 

H: 

J"'aapacto a nueatra 

paJ"'eJa, llB decir 1 la 

postura del cu&rpo. 

A•í con lo• gaato11, qua 

aon movimiantoa que 

r••lizamca con car"• y 

manos. Loa gestos noe 

ayudan & enTatizar lo 

qua ae meta diciendo y 

tambi•n son indicativos 

de atencidn e interés 

haci• nuestra paraJa. 

ESCENA 3 

Mónica 

Mande 

Esta sonando el 

talé.fono, lno lo puedes 

contestar?. 

Voy 

Mónica 

Voy 

Esta sonando 

Lugar: Cantina 

Escena: El hombre está 

encerando la cantina. 
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Ella llega a contestar el 

teléf'ono (no hay contacto 

visual> y se sienta en 

uno de los bancos. 

Después de colgar el 

teléf'ono ella sa para y 

se va a la cocina. 



M: Que ya vengo. Bueno, 

hola hermana, bien y 

tó, que onda, a bailar, 

a dónde, al mocambo, 

hijole quien va a ir, 

hay el Eduardo, a ver 

deJame le digo a Daniel 

lno?, esperame tantito. 

Oye Daniel que si vamos 

a bailar. 

H: A ver. 

Mi Ay hermana, pues a 

ver, si para variar a 

ver, esperame tantito 

lhe?. Oye Daniel que 

si vamos • bailar. 

H: Va te 'di Je que a ver. 

M: Bueno, pues no hermana, 

no se, este puas, no, 

yo te llamo después 

lno?. Sale vale, oral e, 

adiós. 
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NI Veamos ahora la ~orm• 

correcta de u•ar el 

lenguaje no verbal 1 

123 



ESCENA 4 

H: Mony 

Mi Mande 

H: No podrías contestar a·l 

teléTono por Tavo~! es· 

que tengo 

llenas de 

M; Sí, hay voy. 

hola hermana,· 

tú?. 

H: ¿Quién es? 

M: Aurea, .!,Qué hermana?· a 

bailar. 

H: lA dónde? 

M: lA ::Ión de?, al mocambo, 

¿cuándo? el vier"nes en 

la noche. 

H: lCon ciuién? 

M: lCon quién?. A ver 

esper.ame, lhe?, va a ir· 

Aurea, Alma y Carlos. 

L:ug~t.·: 1gua1 • 

·Escena: -·lgu.11 (hay 
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contacto visual, postura 

·y gestos adecuados>. 



O_v~:.lc;~~~~~? ihe? 

¡ g·,:..atfs 1 :~:~se:~ le>-.· Hay . 
,. :-=';~:-=--·:.' __ -~-:;_ 

h·e~m~r1:.i .-~~/;·· ~:¡~>z?er ~¡ 
' ~· -. l 

--: X_~~~~-~.~?}~,~,!.~~~::~~~~~-; ery ->J·· 
-~,~--~·:t:.~/)_:q_~~;:~'.o};;~k-~ ~;_(i-~::· - -· I·' · 
e~-p~~¿~~-~~~-~·s·p~~ªm-~,?--:··. 

H: :¿6'~--~~~~'. ,':~~:::::, ~~:··~~- : :-\.:::< 1: 
. -~'-· . ,;,~ ..;,'': \' ~-- :,«,-~ ., . 1 

M = iE~-T~- ~~'.J'IB}1; ·_.·~o-~_\ 
:<<::·_:·:~ ,),,·' 

vemos? 

H: S( 

M: Si. ~ermana en la 

C.T.M., sale ne1·mana 1 

o,.ale, bve. 
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PARTE 11 

N1 Al comunicarnos dab•mca 

tratar da usar palabras 

qua e~preeen cl•ramanta 

lo qua quaremoa decir. 

Ea convani•nta que 

estas palabras tengan 

el mi•mo significado 

para ambos miembros da 

la pareja¡ ya que ei ea 

emplean palabras qua 

sean entendidas de 

diferente manera ea 

puedan provocar malos 

antendi dos o 

diacus iones 

inneceaariaa. A asta 

parte de la 

comunicación le 

llamamos utilizacidn da 

un vocabulario coman. 

Veamos la siguiente 

aacana.s 



ESCENA S 

M: Ten, oye a ver si ya me 

das dinero leh?, porque 

el que me diste ya se 

me acabo. 

H: Luego, luego, luego. 

MI Oye me todo te vale .!.que 

te Cr"BBS he? que soy tu 

tonta o lqué?. 

H: Estás loca, siempre me 

sales con lo mismo. 

M: Lo que pasa es que nada 

te interesa v mucho 

menos yo, que esos 

modales qué he. Dime 

¿que quieres? ¿qué 

piensas, he? 

Luga1·:··cac1na-

Escena1 El está sentado 

desayunando y resolv1endo 

un cr·ucigr·ama. El 1 a esta 

~a1·ada a ur lado de 1 ,s. .. 

mesa • 



ESCENA ó 

Mr Oye, amor. 

¿Qué es lo que tienes? 

No se, desde hace mucho 

tiempo te noto distante 

¿qué ya no me qui er·es7, 

ya no me acaricias, va 
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Lugar: Recámara 

Escena: Ella está 

acostada en la cama, él 

viendo hacia afuera por 

la ventana. Después se 

sienta en la or·i l la de la 



nada ¿qué-tienes? 

¿tienes mucho trabajo? 

o que~ 

H: Lo que pasa es Que hay 

muchos problemas en la 

o~icina mi amor y estoy 

un aoco tenso. 

Ms Si, s1 pero el t1·abaJo, 

o sea, yo sov 

importante lno? 

¿que es m3s importante 

tu trabajo o yo?, me 

tienes abandonada, ya 

casi no te veo. 

H: Te prcmeto que voy a 

cambiar. 

M: De ve1·as. 

rl: Si, de veras. 
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cama v quedan los dos 

sentados .fr·ente a Trente. 



Na Otro punto importante 

qua debemoa tomar en 

cuanta al comunicarnos 

con nuestra pareja, ae 

que reeul ta mi.a 

agradable pedir las 
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M: 

H: 

M: 

H: 

M: 

H1 

M: 

co•a• de manar• 

positiva qua negativa. 

Una •Mpraeión negativa 

ea la siguiente• 

ESCENA 7 

¿Oye, qué te pasa, por 

qué la tiras? 

Ay, siempre me haces lo 

mismo y ya quitate por 

favor. 

Siempre me haces lo 

mismo. ¿Porqué la 

tiras, oye?. 

Por .favor dame per-miso. 

No, me voy a quitar 

¿qué te pa5a?. 

Siempre me haces lo 

mismo. 

y t(l me desquicias con 

tu manera de ser. 
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Lugarr Recámara 

Escena: El asta aCostado 

sn la cama viendo la T.V. 

Ella junto a la cama 

recogiendo unas cosas, 

discutan y ella le 

avienta una cobija en la 

cara y sale de la 

habitación . 



Ns Vaamoa ahora una 

aKpreaidn poaitiva. 

ESCENA 8 

M: Oye, no te quieres 

ccmey la mitad de mi 

sandwich? 

H: bueno, si, la mitad si. 

Yo también me estoy 

empezando a sentir 

lleno, lo que pasa es 

que yo comí menos que 

ta, pero comí más 

fruta. 

M: Oye y si nos vamos a 

caminar. 

H: lAhcrlta ya? 

M: Pues cuando acabemos de 

desayunar. 

H: Y quién va a recoger 

aquí. 

M: Yo recojo, y tú lavas. 
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Lugari Comedor 

Escena: Los dos están 

sentados desayunando (hay 

contacto visual, postura 

y gestos adecuados. 





H: Al .Y.eyes,.,mel'.Jot--:.>¿rio7·_:yo. 

recojo :~>.:-, t~'.--::.i·a'v~~. -~~~; 

se~~~- i;~~f ~,;-~-~~·~~-~ 
-H: ¿p~~~)1~~--~ ~~-~,~~-~·-~~ ~ ~¡,. 

'revSs?-.:-· 

M:' Hay.es que no me gusta 

lavar. Bueno m·añafla 

lavo yo, .lno?. 

H: V yo recojo y limpio 

mañana. 

M: Sí. 

H: Bueno, esta bien. 

133 



PARTE 11"1 

N1 Tambt6n ea necesario 

qu• aprendamos a 

eKpr•••rl• a nueatra 

p•raJ& aontlmlento• 

tanto poaitivoa como 

n•gativoa en forma 

adecuada; ya qua muchaa 

vecaa damoe por hacho 

que nu•atra pareja aabe 

lo qua no• agrada, 

aiendo qua con mucha 

frmcuencia esto no •• 

a•í. 

En cuanto a loo 

santimientos pouitivoe, 

ea Yecomendable 

axpraearle 

abiertamente nuastraa 

emocionas, reconocer 

explícitamente loa 

aspecto• agradables da 

nuestra pareja y pedir 
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clar•m•nt• lo que 

c::S.aeamoa. 

Al eHpr•••r 

•antiml•nto• 

nagativo• cMlbamoa 

ewpeclTlcarl• a nue•tra 

P•raJa qu• da lo que ha 

hacho no nea agrada, 

aclarando que no ae 

porque a•a conducta ••• 

mala, sino simplemente 

que no nos as grata. 

Una vez aclarada& las 

conducta• que no• 

agradan d• nuaatra 

paraJa, pod9moa p•dirle 

qua •uatituya •••• 

conductas por otra• qua 

•aan convenlgntaa para 

amboa. 

Igualm•nt• importante 

•• ºref'orzar" a nu•atra 

paraJaJ as d•cir, 
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H: 

M: 

H: 

M: 

comunicarle qu• as 

bueno qu• no haya 

escuchado y que esté 

deapua•to • cambiar. 

A continuación varamos 

algunas e&cenaa que 

ejemplifican lo qua sa 

acaba da axplicar. 

Lo que sigua ea una 

expraelón inadacuadaa 

ESCENA 9 

Ya está desocupa do. 

Oye ven acá. 

Si. 

Ya viste siempre es lo 

mismo dejas todo tu 

reguero, lqué crees que 

soy que o que he?. 

Me quieres decir con 

que me voy a secar, ve 

toda húmeda. 

iHay eres un cerdo! 
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Lugar: Baño 

Escena: El está en el 

baño mirándose al espejo, 

luego sale. Ella entra y 

ve todo. El la entra y le 

llama. El t·egresa y 

quedan parados Junto a la. 

puerta. 

El le da su toalla a el la 

y sale. 
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N1 En ••t• ca•o, lo 

conv•nl•nta •• qu• ella 

de•c~lba la conducta 

que 1• de••g~ada da •l. 

ESCENA 10 

H: Esta desocupado el 

baño. 

Mi Oye amor puedes venir 

un momento pot" -Favor'. 

H: Si, lqué pasa? 

M: Mira siampYs dejas el 

baño todo ttt"ado, lpo~ 

qué no lo recoges? he 

andala lsl?. 

H: Si. 

M: Para que yo me pueda 

bañar más r~pido. 

H: Andale pues. 

M: Te parece. 

H1 Ok. 

M: Entonces te espera ac4 

a Tuera. 

Ht Andale ya te hecho un 

grito. 
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lugar y Escena: Igual 3 

la anterior, sólo que al 

final el se qUeda 

recogiendo. 
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NI 

M: 

HI 

M: 

H: 

M: 

H: 

M: 

H: 

M: 

Otra ••Pr••ldn 

1 naacuada H I 

ESCENA 11 

Hay ya llegue, 

perdoname lo que pasa 

es que el metro 

estaba llenisimo. 

91 el metro, otra vez 

el metro. 

Pues que quieres si no 

hay otro transporte. 

Agarra un tcl.Xi. 

Hay un taxi, ¿to:: me lo 

vas a pagar?, yo no 

tango dinero para pagar 

eso. 

Una hora tarde, una 

hora tarde. 

Hay bueno, que es una 

her-a. 

Siempre te espero, 

siempre te espero. 

Son 12:05 una hora qua 

mau da. 
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'_L~g~r.~ Parql:'.ª 

Escena: El esta recargado 

en un poste cruzado de 

brazos espe:1·ando. El la 

llega y quedan parados 

frente a frente. 



141 



Na Aquí lo adtlcuado •• qu• 

61 •xpr••• •n TOrma 

po•ltlva qu6 •• lo que 

no l• gu•t•a 

ESCENA 12 

Hz Hola amor, disculpame, 

de veras disculpame, lo 

que pasa es que mi mamá 

se puso mala y la 

verdad es que se me 

hi%o tarde, mira nada 

más ya son 12•15, 

H: Pero bien, todo bien. 

M: Hay si, si, nada más se 

desmoyó y pues ya, 

disculpame, perdoname, 

lno?. 

H: No te preocupes, pero 

nada más hay que llegar 

más puntual. 

M: Hay, si te lo prometo. 
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Lugar: Parque. 

Escenas El está sentado 

en un parque esperando. 

Ella llega, él se para y 

quedan frente a frente. 



NI 
veamoa aho~a la 

•i;ü1ente eseen•' 

\ ESCENA \3 

l'I• Que ya te vaS a \a.l"''dªr 

~ugar1 sa\a oa una 
ca$.a• 

' 
¿vet"da.d'?, 

como giempre 
1 

E$Cenai 
El\a5 está 

ma haces tus baboeodaa. \ sentada 
en una mecedora. 



lGué crees _q~e -.s~Y?·--~~ _ _, ·l 
idiota,_ ve ,va: te .va~ ~Y j 
m.e- deJaa ·habla_ndo sola. J 

Eres un- fdi ota. ¡ 
! 
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- fumandó. El se oara 

J~nto a la puerta y luego 

se acerca·haci~ ella. 

Ella se para y quedan 

frente a frente, luego él 

se va. 



N1 En •1 •J•mplo qu• 

acabamoe de v•r la 

meJor ••ría qu• alla l• 

pldl•r• o •ug!rl•r• a 

•u par•J• •1 cambio qu• 

d••H da •11 

ESCENA 14 

H: Si compadre la qué 

hora?, ok., quieres que 

lleve discos, algo así 

por al estilo lno? ya 

tienes todo, parTecto. 

Ok., yo te veo ahí a 

las 8100, andale pues, 

bye, bye. 

Ms Oya amor lquién te 

hablo? he. 

H: Mi compadra me invito a 

una reunión, a una 

despedida ds un amigo. 

M: V vas a ir. 

Hs Un rato, pues ya tiene 

rato qua no los veo. 
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Lugar: Sala de una casa. 

Escena: El está sentado 

en un sillón hablando por 

teléfono. Luego ella 

llega y se sienta Junto a 

él Chay contacto visual, 

postura y gestos 

adecuados>. 
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M: No· amor, no vayas. 

H: Sólo un rato, no me voy 

a tardar. 

MI Quiero que te qua des 

conmigo, por f'avor y 

adem~s ya rentamos las 

películas acuerda te. 

H: iOh! es cierto las 

películas, lpor qué no 

.me acordaste ahorita 

que estaba hablando con 

él? 

M: Pues pense que te 

acoydabas tú. 

H: Pero me estabas 

escuchando que nos 

íbamos a ver. 

M: Bueno, por qué no haces 

algo, le hablas y le 

dices que ya no vas a 

Ir. 

H: Anda le pues, le voy a 

hablar y lqué le digo? 



M: Pues que no puedes ir, 

haber que is inventas. 

Me gusta hablar contigo 

porque siempre me 

escuchas y me 

comprendes. 

r---.--
1 
:. 
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1 



N1 Racordemo• ahora que •• 

muy lmportanta qua 

cuando nu•etra parsJa 

no• eecucha y accad• a 

tener un cambio, 

dtlbemo• r•forzarla, •• 

decir, alentarla. 

PARTE IV 

N1 La conver•acidn •• un 

rscur•o qua aetA al 

alcanc• da todoa y que 

hay qu• ••b•r utilizar 

para •Hpraear lo qua 

queramoa y ant•ndar a 

loe demás. 

Para iniciar una 

ccnvereac1Ón casi 

•i•mpra •& plantea une 

pregunta a la cual ea 

bueno raepondar 

ampllam•nta y no 

limitar•• a contaetar 
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Onicam•nta, lo qua •• 

pragunt01 •• decir, 

dar lnfarmacldn 

adlclanal. 

E•ta lnfarmacldn 

adicional •irv• da 

••tímulo para continuar 

la p.l'tlca. Eacuchanda 

lo qu• •• nea dice 

podamce hacer mém 

pregunta• y así 

continuar la 

canveraacidn. Por lo 

tanto, •• detarminant• 

••bar •escuchar. 

Otro da lo• alemantoa 

qua eat4n presenta• 

dantr'o da la 

convaraacidn aon al 

temar' y al ceder la 

palabra, evitando 

int•rrumpir al qu• 

habla a hablar 
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dilma•lado tiempo aln 

P••mltl•l• el ot•o 

pe•tlclpa•. 

V•amoa al slgulmnt• 

aJamplo1 

ESCENA 1:1 

M: lGué haces? 

H: Estoy haciendo salsa, 

pero que crees que no 

encuentyo los 

Jitomates, búscamelos 

lno?, a ver si 

encuentras nlguno. 

M: Sí. 

H: Es que luego están tan 

escondidos que yo no se 

ni donde buscarlos. 

M: Hay dos. 

H: lHay dos? perTecto, 

suTiciente. 

M-H: <hablan al mismo 

tiempo). 

Lugar: Cocina de una 

casa. 

Escena: El esta sentado 

en un antecomedor 

preparando una salaa. 

Ella saca algo del 

reTrigerador y se sienta 

a la mesa con 

periódico. 



H: La'aemana que entra 

tenemos que ver lo del 

encuentro de 

convergencia, porque 

entre el Jueves y el 

viernes tenemos que 

partir el equipo en 

dos, si es muv 

importante el encuentro 

de convergencia, 

entonces tenemos que ir 

alguno de los dos, 

tenemos que ir. 

M: Oye, fiJate que ando 

bien preocupada poi· una 

nota que salió aquí en 

el periódico es acercar 

del Ajusco y me 

preocupa mucho lo que 

plantearon, Tijate se 

me hace que van a tener 

broncas, a ver que 

p~gina es, fijate que 
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la s\tua,clórLde ,los,del ,,,, 

AJusc?'; oYe~" te; Bstoy: 
1 

platicando Daniel, de 

lo del AJusco .. 

H: Oisculpame a ver dime. 

l 
t 
1 
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N1 P•r• concluir una 

canvareacidn •• 

tndiapaneabla no d•J•r 

ning~n tama tnconcluaa. 

Todo• ••to• Rlementoa 

de la conv•reacidn van 

aiampra acompañado• por 

awpraaiona1 de nuaatro 

cuarpo como gaatoa, 

mirad&•, poaturae y 

distancia inte~paraonal 

que podemoa utilizar 

para complmmantar lo 

qua aatamoa dictando, 

eHpreear nuestro 

interés, etc., veamos 

una eJ~mplo da.una 

conva..-aacidn 

tna.dacuadAI 

ESCENA lb 

M: Va llegue Dani·el. 

H: lCdmo te fue? 

M: Bien 

153 

Lugar: Patio de una casa. 

Escena: El está Jugando 

basquetball. Ella llega 



H: ,!.Qué te dijo el doctor'? 

M: Qué necesito análisis. 

H: ¿Para cuando son? 

M: Creo que para el 

viernes. 

H: Está bien ¿no? 

M: mmm. 
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··.y se,--r"ecarga .en la pared. 

--El sigue Jugando. 

p¡'at té:an y después 

ella entra a la casa. 



NI A ccnti nuacidn me las 

presenta una 

conversación 

adacuada1 

ESCENA 17 

M: Hola s.mc:n· 

H: .!.Cómc:i te .fue? 

M: Regü.1-af· 

H: -¿Regu'lat·? que ta di Jo 

el médico. 

M: Pues que pi-obablemente 

tenga :inemía, 

H: lAnemia"? 

M: Sí. 

H: Te mando alguna 

medic:1 na. 

M: Análisis, me mando 

hace•· análisis para el 

vief·nes. 

H: Para ;l 11er"nes la qué 

hora? 

M: En la mar.a na. 

1 

1 

1 

1 
;.j 
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.¡ Luga.-:YáúO'de u.i\á ·¿asa. 
.: _ :! Es·c·e~~-~- .E'f :est~ 

¡ ·· ; . ~i; .. /~~k~~~-".A~ 
, ,/ , >:. ~~-~=·q[J;¡;dci:'~Y~-~)'~'dO~·: ~frente 
· ! -~',~; ~j~~:~·¡,~<. _i~,~~a~.'<;· _c.On'taCto ·-¡ . '.fisú~'r}. ...... 

1 

! 



H: '.6ve-, ·_ape_~.is · Va_mos 

empezan-d~~ ia~'Senlána· lte · J 

mando a·Jgúná'madi¿1n~, .· .. · .. ¡¡ 

",QuE!_~·-~~:s_C~~~~~L--~~~~ .~:~.:~.-~ 
' Comas·.· ~i~~?'.;~~-~ d~~'. i-:·.> -1 

r~,::.. 1 
M: No. ., Xh' ...... ·.•· 

,,-_ ___ ,._;,_·_<:.: >:':r~. ,/· '.:(;:~,- .;. --
H: Eueno-~ -:te._ 'd.rTiOs 1:·a ·: -·· 

'~•<'.-" 
. ·cofT'o_!:ar_ \.~~a'.'·'~i t·ám.1·nas 

-.,,., ·.: - ~--. 

-- .!.no?--, de hie·~-~ci 

l nyecc1ones, 

H: LTe Sientes bien o te 

s1e~te: mal? 

M: P.·1, ;:-er"o 1 nyecciones 

~o. 

H: Entonces :eme quieres 

cu1·art.e. adem~s eso ne 

le nace Claro a n::ldie y 

es bueno ~ue t.e 

pongamos unas 

·11tam1nas. 

M: Bueno. 

:Sé> 



NI Lo que lea hemos 

praaentado son loe 

aspectos b~eicoa de 

una buena comunicación, 

•aparamos que laa ••an 

atiles en eu relacidn 

de pareja. 
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CDNCL.UB IDNEB 

Como ya se ha visto a lo largo del presente trabajo el 

tema de la pareja slempra ha sido motivo de interés y estudio 

para diversas disciplinas, ya qua la pareja se encuentra 

inmersa en un contexto social, está afectada por diferentes 

problemas, a lo que es necesario darles solución. 

Los mismos cambios de la sociedad han modificado la 

estructura de la pareja tradicional, provocando que está se 

vea en la necesidad de hacer cambios o ajustes en su forma de 

relacionarse. Esta situación se ha presentado a lo largo de 

las relaciones de pareja, y como es de esperarse seguirán 

presentándose cambios, tanto en la sociedad como en la 

pare ja. 

Actualmente, las pareJaG están más conscientes e 

interesadas en su relación y posibles conflictos, por lo que 

han buscado ayuda de diferentes profesionales, como 

psicólogos, sexólogos, médicos, trabajadores sociales, etc. 

Es así como estos profesionales han estudiado y desarrollado 

alternativas para dar solución a dichas demandas. 
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Sin restarles importancia a todas estas disciplinas, se 

ha podidO'comprobar que un--gran número de parejas acuden a la 

ayuda-profesional del psicólogo. 

Dentro de la psicología existen d1fet·entes posturas que 

han estudiado las relaciones de pareja, aportando 

alternativas de solución a sus conflictos. Sin embargo la 

altern3tiva congnitiva-conductual ha demostrado su utilidad 

tanto en la solución de problemas específicos como en el 

ent1·enamiento de habilidades func:ion3les básicas a las 

personas, lo cual les facilita un adecuado desarrollo en 

c:ualquiet· tipo de relación interpe1·sonal, incluyendo la de 

pareja. Dentro de estas habilidades basic:as la comunicación 

es fundamental, en el mantenimiento de una buena relación; ya 

que empleándola adecuadamente se ~acilita el entendimiento 

entre los miembros de la pareja y la adquisición de nuevas y 

diferentes habilidades. 

En el entrenamiento de dichas habilidades el psicólogo 

ha utilizado diferentl:ls métodos medios. En el presente 

trabajo se desarrollo uno de los m~s novedosos y atractivos: 

el video. Este medio ha demostrado ser eficdz en el proceso 

enseñanza-aprendizaje y tia sido ut.1 l izado como un instrumento 

de inTormación, capacitación y en este caso de Tormación. 
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El video ofrece grandes ventajas tanto para el psicólogo 

como.para la poblac1on a la que va dirigido. A través del 

video, el psicólogc puede presentar la información deseada de 

manera clara .,. sistemática, valiéndose de todos los avances 

tecnológicos relativos a imagen y sonido para que ésta 

r"esulte más atractiva y fácil de asimilar .. El video es 

también una herramienta que nos permite ahorrar tiempo, ya 

que se puede presentar de manera individual o grupal cuantas 

veces sea necesar10 en cualqu1er hora y lugar, dE! acuet"do a 

los intereses de las personas. Sin embargo es recomendable 

que aunque el material en si sea claro y completo. el 

espectador tenga una orientación mas personalizada con el 

psicólogo. 

Finalmente es importante resaltar que para lograr la 

buena raali:?ac1ón de un video es necesario tener 

conocimientos b~s1~os de las posibilidades tecnolOgicas que 

se puedan emplear ya que día a día existen más yecursos de 

los cuales el psicólogo, abí como otros proTesionales pueden 

echar mano para hacer más completa su práctica pro~esional. 
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