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UN NIÑO 11 ESPECIAL " ES VERDADERAMENTE ESPECIAL . 

La llegada de un niño siempre es motivo de alegría e ilusiones... -- 

ilusiones que se desprenden M estereotipo estructurado y que la misma sociedad ha - 

explotado; sin embargo, cuando el arribo es de un niño especial, nos inunda la frus- 

tración , la desesperación y la cobardía... cobardía que encierra todas las oportuni- 

dades del ni?io especial, antes de que logre dar un paso a la vida, que intente demos

trar lo que puede hacer ... lo que verdaderamente es. Porque su llegada no produce

alegría, más bien tristeza, a él no lo acompaban las esperanzas , sino las compasio- 

nes, a él no le ven alcances únicamente limitaciones. Para él no hay la alegría de - 

los juegos dominicales con los demás niños, sólo las paredes del encierro al que lo

destinan, lo acompañan; él no es presumido por los padres con los amigos, con los

vecinos, al contrario mientras se pueda es negado y claro también rechazado. Su

apariencia física no causa entusiasmo sino repulsión, y en esta dimensión de vida se - 

le relega, se le discrimina; los normales 11 no lo aceptan, lo niegan, las escuelas - 

lo separan o lo encierran. 

En nuestra sociedad los " normales " nos creemos superiores a cual- 

quier persona que tiene una deficiencia física, psiquica o emocional, sin embargo, no

nos hemos detenido a ver y pensar que quizá son ellos los superiores a nosotros. Por

lo que en estas circunstancias me pregunto : ¿ Se puede juzgar la capacidad sin - - 

brindar una oportunidad ?, ¿ Se pueden alcanzar metas con el camino totalmente - 

bloqueado ?, ¿ Se puede lograr la integración social en una sociedad que rechaza - 

a los que no son comunes ?. 

Esto sólo podemos contestarlo, con la conciencia llena de reflexión - 

sin aventurar prejuicios que encarcelen las posibilidades de convivir en forma natural, 

porque sólo se que ... un niño 11 especial 11 es verdaderamente ESPECIAL. 
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I N T R 0 D U C C 1 0 N

La ela'-%oraci6n de este trabajo tiene como

finalidad impliamentar un programa de entrena— 

miento a padres, como c) mplemento de la aten— 

ci6n que reciben los niños con problemas de a- 

prendizaje, qu.e son atendidos en el Servi 2io - 

Social de Educaci6n Especial de la Escuela Na- 

cional de Estudios Profesionales Arag6n. 

La elaboraci6n de programas de entrena --- 

miento a padres implica un trabajo sistematiza

do, en el cual de acuerdo al perfil del Pedago

go, 6ste se enc ye-ntra en condiciones de abordar

tal campo de la educacion. Conmunmente en el- 

q,, chacer educativo r r) se ha considerado Lla im- 
portancia que cobra la participaci6n de los pl

dres en la educaci6n de su h-i1__A Sin embargo, 

esta participaci6n no es un hecho fortuitol si

no que los padres deben ser guiados gradualmeEL

te hacia aquellas actitudes que deben tener p2, 

ra coadyuvar a la educaci6n del retardado. 

Es por lo anterior, que aprovechando el - 

potencial humano que representan los padres se

diseñ6 y aplic6 un programa de entrenamiento, - 

para habilitarlos en la forma específica de c6

mo actuar con su hijo. 

El desarrollo de este programa tiene su - 
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fundamento te6rico en el Análisis Experimental de

la Conducta, que Darte de los trabajos realízados

por Skinner y algunos de los seguidores de esta - 

tendencia que actualmente han proporcionado I.as - 

11neas para trabajos en Mixico como: las de Bijou, 

Ribes, Galinde, Galguera e Hinojosa entre otros. 

Part-Lendo de las premisas básicas del análisis -- 

conductual las cuales son la conducta c..bservable, 

mensurable y cuartificable, as! como la relacion- 

que existe entre el individuo y el medio ambienteg

utilizando el mitodo empirico- deductivo y sus im- 

plicaciones sobre la nueva conceptualizac-i6n de

retardo mental, a un retardo en el desarrollo; 

una metodolog! a para el an, 3. 1- isis de la conducta

del niño tanto en la instituci6n como en el ho7.,ar

y una tecnologia para la educ-ic 5n especial. 

Para una mayor compren si6n del trabajo, ge - 

inicia en el primer capItulo con una conceptuali- 

zací(')n del retardo Cesde el enfoque tradicional, - 

lo q.-.e sento las bases para replantear el nuevo - 

concepto de retardo en el desarrollo, contemplan- 

do los fac1-ores que lo determinan, as! como su -- 

clasificaci6.r, en - etarrilo generalíza.lo y especifi- 

col

En el segundo capitulo describiremos i). pa— 

pel de los padres en la educaci6n del retardado. 
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Como primer punto, señalamos las actitudes de - 

los padres ante el hijo retardado, de lo cua,l - 

Fe desprende la necesidad de recurrir a una ---- 

rientaci6n que les permita visualizar objetiva

mente el problema del retardo y sus implicacio- 

nes. Sin embargo, considerarnos que no basta -- 

con una mera orientaci6n, sino que es necesario

que se les entrene en la aplicac<On de las tec- 

nicas de modificaci6n de conducta a fin de ha— 

cer frente a los Droblemas conductuales y acad& 

micos de su hijo y para quo coa-Iyuven al desa— 

rrollo y educaci6n del mismo. 

Para poder hablar de entrenamiento a padres

en el capItulo Ij.I hacemos una reseña de los - 

primeres trabajos -..1 respecto; as! como de la - 

labor que actualmente se realizan en algunas - 

instituciones en M6xico, específicamente los -- 

CEER, La Confederaci0n Mexicana de Asociaciones

en Pro del Deficiente Mental, A. C. y el Centro - 

de Terapia Educativa, que incluyen el entrena— 

miento a padres como meaida complementaria de - 

la atencion y educaci6n del retardado. 

En el capItulo IV, para poder elaborar un - 

programa de entrenamiento a padres, describimos

los fundamentos te6ricos de los Drogramas, así - 

corno los componentes que lo integran. 

Los zapitulos anteriores han servido para- 
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la fundamentaci6n del marco te6rico referencial

que nos permiti6 diseñar un programa de entrena

miento para padres que presentamos en el capitu

lo final. En este capitulo presentamos el dise

flo y la forna de aplicaci6n de un programa de - 

entrenamiento - 1, irigido a un grupo de padres de - 

niños con problemas de aprendizaje. 

Este trabajo constituye un primer intento - 

de hacer participar a los padres en la atenci6n

y educaci0n de sus hijos que asisten al Servi— 

cio Social de la ENEP- Arag6n. Consideramos que

la investigaci6n realizada aporta las bases ne- 

cesarias para posteriores trabajos que incursio

nen sobre este tipo de modelo de atenci6n a su- 

jetos con retardo en el desarrollo. 



C A P I T 11 L 0

CONCEPTO DE RETARDO EN EL DESARROLLO
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Este primer capitulo se inicia a Dartir de la Conceptualiza

ci6n del retardo, para lo cual se realiza una revisi6n te6rica— 

descriptiva de la trayectoria que ha tenido; empezando desde lo - 

que maneja el enfoque tradicional, hasta lo que actualmente se - 

denomina como retardo en el desarrollo bajo la tendencia Conduc~ 

tual, con el prop6sito de conocer los aspectos más relevantes de

las implicaciones que iste ha traido para la atenci6n de los su- 

jetos retardados. 

I. Coriceptualizaci6n del retardo desde el_enfoque tradicional.. 

1 ha existido a lo - IEl " retardo mental" . es un problema que

largo de la historia, y la conceptualizaci0n que Ge ha dado so . -- 

bre iste ha sido de acuerdo al contexto en que se vive, 
como el - 

momento hist6rico y las formas ideolOgicas 2 de dicha sociedad. 
As! como el tipo de enfoque en que se basan; ya sea m& dico, psi- 

col6gi.co, educativo o social.. Por ejemplo, el enfoque mádico se

basa únicamente en patologi.as que producen un daño neurol6gico,- 

1) Tármino empleado por el enfo5ue tradicionalista 
2) Se entiende por formas ideologicas a la conformacion de de— 

terminadas ideas dominantes en la s-) ciedad que orientan las - 
prácticas de los individuos. 



7 - 

y cen ello un retardo, además u-cilizasi el iérmino de paciente co

i— o portador de una enfermedad que no lograra la " cura"; en el en

foque psicol6gico tradicional se denomina retardo mental a par— 

tir del funcionamiento intelectual con base a los resultados de - 

las pruebas de inteligencia
3. 

En el caso del enfoque educativo - 

las personas sufren retardo, cuando tienen problemas para condu- 

cirse adecuadamente en una nstituci6n educativa, lo cual provo- 

ca una desadaptaci6n; y con lo que resDecta al enfoque social, - 

es retardado cuando presenta alguno de los tres -r- roblel.,as ante— 

rioreis a los tres a¡ mismo tiempo. - 

Con isto podemos ver que no existe un consenso en cuanto a - 

los conceptos sobre el ro.tardo mental dentro del mismo enfoque

tradicionalista. 

El retardo en el desarrollo ha existido a lo lai..clo de la

historia, e inclusive en l., antiguedad, ya Hipi5crates ( 460- 337A. C.) 

asociaba el retardo mental con alguna deform.-íci6n craneana; mien

tras que er la Europa Medieval se consideraba a los retardados - 

3) Para Pierre Pichot, " test es una situacion experimental es— 

tandarizada que sirve de estImulo a un comportamiento. Tal - 

comportamiento se evalna Dor una comparaci6n estadistica con
la de otros individuos colocados en la misma situaci6n lo -- 
que permite clasificar al sujeto examinado ya sea cuantitati
va o tipologicamentell. En Braunstein, Nlestor. Psicología - 

ideología y ciencia. p. 180
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como capricho de la naturaleza, pactado por el diablo y se les - 

usaba como bufones. Sin embargo, en el siglo XX han habido cam- 

bios significativos con respecto a la actitud y concepci0n del -- 

retardo, ya que los estudios e investigaciones sobre el tema, se

han ido perfeccionando con el prop6sito de encontrar mejores ex- 

plicaciones y soluciones acerca del -mismo. 

Desde Tnediados del siglo pasado la psicologia tradicional - 

trabaja el problema del retardo mental y lo estudia a partir, de - 

conceptos como los de " psique, memoria, inteligencia, temperamen

to, etz", utilizando para ello los tests psicomitricos. " Tradi- 

c ionalmente la medida del funcionamiento intelectual lo da el -- 

pi! ntaje obtenido en los te ts de inteligencia como el de Stan--- 

foi-d- Binet o el de. Weschler, .,. Ue suwiestamente informa de las ca

pacidades de aprendizaje del sujeto. El grado de socializaci6n- 

se estima medid.nte una escala de madurez social como la de Vine- 

4. 
Jo Istos algunos de los instrumentos que se utili— and 11 Sien i

zan para la medici6n de la inteligencia y madurez. 

4) Galindo, Edgar, Et. Al. Modificaci6n de Conducti en Educacion

Esp,: cial. p. 15
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5
A partir del uso de los tests de inteligencia se creía co- 

mo Gnica fuente de detecci6n y rratamiento del problema olvidan- 

do toda potencialidad
6

que pudiera tener el. sujeto. Esto traía - 

como consecuencia el uso de terminos para clasificar al sujeto - 

como deficiente mental ent" otros. Bajo estos rubros se etique

t& 7 a aquellos sujetos que tienen 11 ... un nivel general de desen- 

8
volvimiento intelectual inferior al promedio" . 

A pesar de la util5zaci6n de dichos tests, no existe un con

senso universal en cuanto a los límites del funcionamiento inte- 

lectual puesto que para algunas organizaciones como: 

La Or-sanizacion Mundial de la Salud ( OMS), la frcntera se - 
1

ennuentra entre 49 y 50, y propone el término de sul-normalidad - 

5) " I" timolO,,7ica-.i ente inteligencia viene del latín inteliaere que
quiere decir selecciona el grano bueno del malo, lo cual in— 

plica muchas actividades por parte del sujeto, primero capaci

dad para percibir el grano e-, tre la mal, 7.a, segundo poderlo - 

arrancar y torcero poder harer una Felecci6n entre los granos
recogidos. Y en ese sentido <1e capacidad de hacer distintas- 
tarez-.-,s..." In—eligencia es lo que perm te adquirir nuevos co- 
nocimientos. 

6) Se entiende DOr potencialidad a todas aquellas actividades -- 
que el sujeto re<;liza independientemente de al7un área afecta, 
da. 

C7) Etiqueta, es el término que utiliza la psicología tradicional
para agrupar a las personas de acuerdo a sus síntomas. 

8) Sarason, Irwing. Psicología Anormai. Los problemas de la con- 

ducta desadaptada p. 396. 
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mental, dividi&ndolo en dos categorías: A) retardo mental, que - 

se refiere al mal funcionamiento subnormal debido a causas ambien

tales en ausencia ¿ e una patologia en el sistema nervioso central; 

B) deficiencia mental, que se refiere al funcionamiento subnormal

ocasionado por factores patol5gicos. 

La Asociaci6n Ame:, icana de Deficiencia Mental ( AADM), mencio

na que el retardo mental se refiere al funcionamiento intelectual

general, signíficativanente inferior al tármino medio y que esta - 

asociado a una deficiencia en la conducta adaptativa, manifestada

durante un nerlodo de desarrollo. Sus limites en cuanto al fun— 

cionamiento son: 

Retraso " aental limítrofe C. I. 68- 83

Retraso mental leve C. I. 52- 67

Retraso mental moderado C. I. 36- 51

Retraso mental agudo C. I. 20- 35

Retraso mental profundo C. I. inferior a 20

La Direcci6n General de Educaci0n Espe-cial ( DGEE) en M6xico, 

adopta el termino " Deficiente Mental", y lo define como " una des- 

viaci6n significativa y permanente que presenta un sujeto en su - 

9) Rentería, Márquez, Ma. Soledad. Tesis E

la Ejecuci6n de Niños Normales y con R -e
UNAM. p. 36

Com riiiivo de - 
e

eva.
5 sarro lTo. 



15roceso cognoscitivo acompañado de alteraciones de la conducta

adaptativa" 
10. 

Y presenta la siguiente clasificaci6n: 

Leve C. 1. 50- 70

Moderado C. I. 35- 50

Severo C. I. 20- 35

Profundo C. I. 0- 20

En el siguiente cuadro agrupamos la gran diversidad de t6rmi

nos que se tienen acerca de una persona con necesidades especia - 

les, poniendo ánfasis Cnicamente en el C. I. y dejando de lado los

repertorios conductuales 11 que el sujeto pueda desarrollar. 

10) Vease- e -n Memoria del ler. Congreso Nacional sobre Deficiencia

Mental. p. 140

11) Los repertorios conductuales implican en terminos generales - 
que el sujeto debe presentar conductas como de autocuidado, - 
lenguaje ( expresivo y receptivo), conducta de desplazamiento - 

y en particular la persistencia en la ejecuci6n de la tarea. 
Hinojosa y Galindo. La Enseñanza de los niños Impedidos. p. 159
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ORGANIZACION TERMINO LIMITES CLASIFICACION

Asociaci0n Ame- Retardo Mental Limítrofe 83- 68
ricana de Defi- Levo 52- 67

ciencia Mental Moderado 36- 51
AADM) Agudo 20- 35

Profundo 20... 

Organizaci6n Subnoimalidad 49 - EO Retardo Mental
Mundial de la Mental Deficiencia Men - 
Salud COMS) tal. 

Asociaci6n Psi- 69- 70

quiatrica Ameri

cana ( APA) 

Direcci6n Gene- Deficiencia - 70 Leve 50- 70
ral de Educaci6n Mental Moderado 35- 50

Especial ( DGE: E) Severo 20- 35

en Máxico Profundo 0- 20

De lo anteriormente expuesto, podamos mencionar en forma - 

muy general lo que maneja la Psicología Tradicional con respec- 

to al tratamiento y educaci0n de los sujetos con retardo: 

El retardo mental de una persona se considera por la desvia— 

cion que sufre de la norma del funcionamiento intelectual, es

decir que su C. I. esta por debajo de la " normalidad". 
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La mayoría de las pruebas psiccj-agtricas para medir el C. I., - 

aplicados en Máxico, no son elaborados de acuerdo a las carac- 

teristicas de nuestra poblaciOn, sino que fueron disefiados pa- 

ra otras sociedades ( principalmente la norteamericana). 

Los puntajes obtenidos en las pruebas llevan a una etiqueta—- 

ci6n del sujeto, dejando de lado toda forma de tratamiento in- 

dividual en beneficio del mismo. 

El hecho de etiquetar al sujeto e incluirlo dentro de una cate

goría de acuerdo a los sintomas que presenta, se corre el ries

go de tratarlo en funcic',n de la etiqueta y así se le elimina - 

la posibilidad de ayuda particular. 

La clasificaci0n de un individuo como retardado bajo los punta

jes obtenidos en los tests, se basa en la forma idenlOgica de - 

una sociedad, ya que ista determinara la denominaci0n de acuer

do a un resultado. 

En el enfoque tradicional no se toman en cuenta las diferencias

individuales entre los sujetos, puesto que el hecho de tener - 

dos o mas sujetos con igual C. I. no garantiza que sus capacidá

des y deficiencias sean las mismas. 

Por todo lo anterior diferimos de esta teoría porque el tra

bajo que realiza con estos sujetos, son a partir del C. I., a tra

ves de la aplicaci0n de las pruebas psicom6tricas, tal vez sin - 

considerar todo un trabajo más completo que le permita al sujeto

superar aquellas carencias conductuales para que se desarrolle - 

más satisfactoriamente. 

Además que no retoma el tipo de educaciOn, ni la direccion- 

que 1-sta lleva para la atencí0n de los retardados, por lo que -- 
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consideramos que puede quedar inconcluso el trabajo con estos

sujetos, ya que al hablar de un trabajo y una educaci6n, nos— 

permite establecer que son sujetos con potencialidades ( aunque - 

menos desarrolladas) y partiendo de estas podemos encauzarlas - 

al aprovechamiento máximo. 

Hablamos de una educaci6n, porque creemos que es la parte - 

medular de todo tipo de transformaci6n de la propia realidad, y

que partiendo de esta, no significa que porque son sujetos con - 

retardo no pueden desarrollar habilidades mas complejas y que - 

la direcci6n de la educaci6n se concretiza a la repeticion y me

canizaci5n del aprendizaje de las conducta, sino que debe exis- 

tir un razonamiento para la comprensi6n de su propia transforma

ci¿Sn. 

2. Conceptualizlcion del retardo en el desarrollo. 

A raíz de las carencias del enfoque tradicional ( mentalis - 

ta) respecto a la conceptualizaci6n, atenci0n y educaci6n de -- 

los sujetos con retardo, surge un nuevo enfoque llamado Anal¡ -- 

sis Conductual, que replantea el retardo apelando a mátodos y - 

conceptos de la psicologia experimental, adoptando un punto de - 

vista objetivo que se fundamenta en el analisis experimental
12 - 

12) El mátodo experimental descansa en una serie de premisas - 
fundamentales respecto a la forma de controlar la conducta, 
que ha sido adaptada para la atenci6n de sujetos atipicos. 
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de la conducta, que estudia la conducta observable y cuantifica-' 

ble, utilizando las tecnicas derivadas del comportamiento animal

en el laboratorio, para traspolarlo a la modificaci0n de conduc- 

ta 13 de los sujetos retardados Dara su atenci6n. 

Uno de los aportes te6ricos de la psicologia con orienta--- 

ci6n conductual es el concepto de retardo en el desarrollo, para

comprender la excepcionalidad o atipicidad 14 como deficiencia. 

El termino de retardo en el desarrollo es utilizado inicial

mente por Bijou, y lo define como " Una desviaci0n en el desarro- 

llo psicol6gico y, por consiguiente se utiliza desarrollo en vez

de retardo mental. Las d,4ferencias entre el desarrollo normal y

el retardado radican en la naturaleza de las condiciones y las - 

interacciones del desarrollo pasado y el presente... '
15

Para comprender la significaci6n del retardo tendremos que - 

ver lo que es el desarrollo psicológico, puesto que el retardo

implica una desviaci6n de iste. El desarrollo psicol6gico

13) La modificaci6n de conducta se entiende como cambios en la - 
actitud en el sujeto para evitar obstaculos en el desarrollo
del mismo, 

14) La denominaci6n que se da con respecto a la atipicidad no -- 
tiene una generalidad universal, sin embargo se maneja -para - 

definir a aquellas personas que requieren de servicios espe- 
ciales. 

15) Bijou, S. W. y Baer, D. Psicologla del desarrollo infantil -- 
Vol. 2. p. 248
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consiste en una serie de cambios progresivos que va sufrien

do la conducta, durante los cuales el individuo adquiere o sufre

la aparici0n de nuevas conductas cada vez más complejas cualita- 

tivamente y cuantitativamente y que se produce en funci0n de fac

tores orgánicos, ambientales y psicol6gicos" 
16 . 

Es decir, que ~ 

el desarrollo psicolOgico es un proceso gradual, puesto que a me

dida que se va desarrollando el sujeto va adquiriendo conductas - 

cada vez mas complejas, ásto es, que parte de lo más simple a lo

mas complejo, pero sin olvidar que este desarrollo no obedece -- 

inicamente a las condiciones internas del sujeto, sino que se ve

grandemente influida por los aspectos físicos y sociales. 

En el enfoque conductual el retardo es considerado como un- 

dificit conductual, es decir se toma en cuenta que el sujeto ca- 

rece de determinadas conductas, no por un mal funcionamiento in- 

telectual, sino porque no ha aprendido las conductas propias de - 

su edad que le permitan adaptarse a su medio. 

El retardo en el desarrollo se define entonces apelando a - 

las relicionc.s entre eventos observables y definiendo funcional- 

mente esas relaciones. Es por Isto que el retardo estará en fun

16) Hinojosa, G. et. al. La Ensefianza de los Nifios Impedidos. 

p 12
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ci6n de la historia genética y adaptativa del individuo y se con

sidera inadecuada desde el. punto de vista adaptativo. 

Como menciona Ribes ( 1980), la conducta retardada o no es - 

determinada por los factores siguientes: 

a) Factores biolOgicos: 

del pasado, que bien pueden ser aspectos geniticos, cromos0mi- 

cos, prenatales y perinatales. 

del presente o actuales, que se refieren a aspectos nutriciona

les, fatiga, ingesti6n de drogas, enfermedades, etc. 

Estos factores ( biol6gicos) conforman el equipo de respues- 

tas del individuo a trav6s de los sentidos, 6rganos, tejidos y - 

el sistema nervioso, conformando el ambiente interno. 

b) La historia previa de interacci6n del sujeto con el medio: se

refiere a la estimulaci6n que ha recibido el sujeto en medio - 

ambiente fIsico y social que puede considerarse por: la caren

cia de ciertas formas de estimulacion reforzante en el pasado; 

el reforzamiento de conductas inadecuadas y la utilizaci6n -- 

excesiva de estimulaci6n aversiva. 

Estos aspectos pueden contribuir en distinto grado, a provo

car el retardo en el desarrollo. 

c) Condiciones ambientales momentáneas: se refiere a las relacio

nes de contingencias, que están presentes en el momento en el

que se hace la observaci6n del desarrollo conductual. Es de- 

cir, que se alude a la conducta que se presenta, las condicio

nes o circunstancias en las cuales se da y las implicaciones - 

de esta conducta. 
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La interrelaci6n de los aspectos mencionados pueden origi— 

nar un retardo, y no se considera que gste sea causado por aspec

tos biologicos 0 sociales por separado, sino que Istos se encuen

tran en constante interacci6n. Un sujeto cuyo equipo de respues

tas se encuentra limitado, puede presentar retardo, pero sobre - 

todo si se toma en cuenta que tiene una serie de influencias de - 

tipo ambiental, sin embargo "... el retardo puede ser compensado

o aminorado mediante el diseño de condiciones particulares, 
ajus

tadas a las carencias y caracterIsticas especiales de cada indi- 

viduo, que. faciliten el seguimiento de las conductas requeriñas- 

o su suqtituci6n, por algunos otros que le permitan un desenvol- 

vimiento autosuficiente y adecuado con el medio social" 
17. 

Es - 

decir, que se requiere diseñar aquellos procedimientos que permi

tan modificar el ambiente a fin de que el retardado pueda reci— 

bir un tratamiento que le permita establecer conductas que le -- 

son necesarias, o bien, para mantenerlas o reducirlas porque le

están interfiriendo como una limitante para su adaptaci6n. 

Las tecnicas de modificacion de conducta, 
denominadas por - 

el analisis conductual aplicado, se basa en los principios expe- 

17) Galguera, Hinojosa y Galindo. El retardo en el desarrollo. 

p. 251
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rimentales que rigen la conducta y se derivan del condicionamie-1

to oDerante. La aplicaci6n de estas t9cnicas en los casos de re

tardados se han venido desarrol-lando desde aproximadamente 1950, 

con trabajos de Bijou, Ellis, Gerardeau, Ayllon y otros. Estos - 

investigadores emplearon los principios del condicionamiento op2. 

rante para establece- diferentes conductas. 

c.,n estos estudios se demostr6 que el cowiicionamiento ope

rante era una herramienta ef<caz, capaz de eliminar problemas de

conducta, y as! mismo, establecer nuevos repertorios incluso en - 

pacientes vegetativos con los que habían fracasado otras técni— 

cas utilizadas. 

Los repertorios conductuales del ser humano, son graduales, 

es decir, que van de acuerdo a un orden de complejidad y para -- 

que un sujeto pueda desarrollar un determinado repertorio, debe - 

tener la base en el repertorio antecedente. Los repertorios bIl- 

sicos son el pilar de la conducta, puesto que a partir de ellos - 

el sujeto podrá establecer repertorios nuevos. Por ejemplo: si - 

un sujeto carece de repertorios de autocuidado, el objetivo para

áste, será, establecer dicho repertorio, por lo que será necesa- 

rio que cuente con los basicos ( atenci6n, imitaci0n y seguimien- 

t- de instrucciones), pues de hecho no se lograra el objetivo si

se carece de los repertorios antecedentes, " estos repertorios -- 
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18
son la base para la adquisici6n de otras conductas. — 

I.as áreas en que se agrupan los repertorios conductuales -- 

del sujeto son las siguientes: 

A) Repertorios básicos

B) Repertorios de autocuidado o cuidado personal

C) Conductas problemáticas o perturbadoras

D) Lenguaje

E) Conductas académicas

F) El comportamiento social

G) Control muscular

H) Area vocacional

a. El retardo genera1l *z*ado. 

Se refiere a las deficIencias conductuales de sujeto en to- 

das o la mayoría de sus funciones psicologicas humanas normales, 

presentando problemas en l Ds repertorios basicos, de autocuidado, 

de lenguaje, de socializaci6n, de movimientos finos y gruesos, a

causa de 6stos se produce un déficit en las áreas académicas, -- 

sexuales y vocacionales. 

En la mayoría de este tipo de retardo se tiene asociado un - 

18) Galindo, E. et. al. Modificaci6n de Conducta en la Educa--- 

ci6n EsDecial. p. 99
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problema biol6gico comprobable, ya sea a nivel genático, neurol6

gico, nutricional o sensoriomotor, En este caso se tratará de - 

establecer repertorios básicos de autocuidado y si fuera posible

repertorios vocacionales Censeñanza de un oficio) ya que los pro

cesos más complejos de conducta ( el aprendizaje por medio de ins

trucciones verbales, lectura de textos, análisis de situaciones - 

cotidianas, razonamiento 16gico, generalizaci6n a partir de un - 

ejemplo), no serán posibles establecerlos, sin embargo, se trata

rá de sustituir tales impedimentos y de aprovechar al máximo sus

potencialidades restantes para lo mas elemental. 

Dentro de esta clasificaci0n del retardo generalizado encon

tramos a los sujetos con Síndrome de Down o con diversos tipos - 

de problemas biol6gicos, autismo u otros. 

Se dice que 11 ... estos sujetos pueden no desarrollar jamas - 

ningdn repertorio conductual humano y ser considerados como " ve- 

getales", por el hecho de que son completamente incapaces de bas

tarse a sí mismo en ningUn área de conducta, por simple que pa— 

rezca, por esta raz6n es que muchos autores los catalogan como - 

IlvegetativoslI, 
retardados severos, profundos, graves, no entrena

19
bles o custodiables

19). Veáse en Antología de Sistemas de Educaci6n Especial I. 

Comp lador: Carrasco Nufiez Jos! Luis. - LPIE-F- A. p. 121- 12Z.- 
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Sin embargo podemos aclarar que con base a los trabajos rea

lizados por Bijou, Ellis, Ayllon y otros, y ademas los que se -- 

han realizado en México por los Centros de Educaci6n Especial y- 

Rehabilitaci6n ( CEER), dependientes de la Escuela Nacional de Es

tudios Profesionales- Iztacala, se ha logrado que el sujeto ad --- 

quiera los repertorios básicos que le permitan desenvolverse lo- 

mas irdependiente que sea posible, siendo de esta manera cuestio

nable el termino de vegetatiVO como algunos autores lo clasifi— 

cán4

Para los casos de retardo general -izado se emplea una evalua

ci0n general en el que se evaluan conductas que se consideran re

presentativas de las diferentes areas del desarrollo. Esta eva- 

luaci6n tiene como finalidad el ubicar al individuo de acuerdo a

sus particularidades para la atenci6n y educaci5n del mismo. 

b. El retardo especifico

Se presenta cuando el déficit conductual incluye un s6lo re

pertorio, y sus habilidades restantes no se encuentran afectadas. 

El d5ficit puede encontrarse por ejemplo, en inhabilidades es- 

Decíficas de aprendizaje ( problemas academicas escolares); inha- 

bilidades de comunicaci6n o bien inhabilidades sociales ( cuando - 

el sujeto no responde a las exigencias de su medio social). 
20

20) idem. p. 121
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Dentro de este tipo de retardo se pueden encontrar causas - 

de tipo orgánico Cya sea genetico, por lesiones, por escuelas, - 

factores nutricionales entre otros), el sujeto puede tener afec- 

tado una parte de su equipo biologico Y los restantes no se en— 

cuentran dañados por lo que se puede suplir el area afectada con

las otras áreas. Para áste caso, los factores sociales son muy - 

importantes, porque de acuerdo a ástos el sujeto recibira o no, - 

la estimulaci6n necesaria para superar el problema que le está - 

causando el daño organico; por ejemplo: un sujeto con algan daño

en el aparato audítivo; si se le atiende de forma temprana no de

sencadenara mas problemas y si puede superarlo, sin embargo, --- 

cuando esta lesion no es atendida provocara una perturbaci6n en - 

el lenguaje y la deficiencia verbal a su vez perturbara la inte- 

racci6n social del ind-,viduo as1 como su educaci6n. De esta ma- 

nera el problema que era especIfico puede ir evolucionando al

grado de llegar a ser un problema generalizado, puesto que las

areas de conducta no son partes aisladas del comportamiento, si- 

no que estas se interrelacionan en un todo que conforman las con

ductas observables del sujeto. 

Este tipo de retardo, puede ser provocado por factores físi

cos y ambientales, que determinan el. tipo y la cantidad de esti- 

mulaci0n que recibe el sujeto sin que necesariamente exista una- 

lesi0n. organica, por ejemplo: los sujetos que presentan proble— 

mas de lenguaje ( áste puede ser causado por falta de estimula--- 

ci6n o porque ista es administrada en forma err6nea). En el de- 

sarrollo del lenguaje en el niño, se le deben de dar las reglas - 

correctas de pronunciaci6n para que no incida en una incorrecta- 
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pronunciaci6n y en un mal entendimiento de las palabras, como en

el caso de decirle al niño que diga " zapato" le dicen que diga - 

t%papos", reforzándole sin querer una conducta impropia, provocán

dole una distorsi6n en el lenguaje y problemas de comunicaci6n,- 

que a su vez le puede traer un problema de socializaci6n, ya que

no podría haber un buen entendimiento con las demás personas. 

Dentro de esta categoría del retardo específico, podemos - 

encontrar a los " sujetos con problemas de lenguaje, sordera o - 

hipoacusia, ceguera o debilidad visual y parálisis cerebral en— 

tre otros" 21

A partir de una evaluaci6n general se puede localizar el -- 

problema especifico, ya sea como en los casos de articulaci6n de-: 

lenguaje, escritura, etc., para proceder entonces a realizar una

evaluaci6n especifica, en el área donde se haya, considerado más - 

conveniente la profundizaci6n, para determinar la conducta que - 

se presenta, la que carece o la que está perturbando el desarro- 

llo, las condiciones en las que se presenta así como las implica

ciones de ésta. Tanto en esta evaluaci6n como en la general, se

recurre a observaciones directas del individuo, entrevistas con - 

los padres, maestros, amigos; con el fin de obtener informaci<Sn- 

21) idem. p. 121
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acerca del estado fisico del sujeto, de sus posibilidades econ6- 

micas y de sus condiciones de vivienda, todos estos datos son ¡ m. 

portantes para determinar el tipo de tratamiento y educaci6n que

necesita cada niño en particular. 

Las técnicas de modificaci0n de conducta son dtiles para la

atenci6n y educaci6n de los niños con retardo, éstas no s6lo pue

den ser aplicadas por psic6logo, sino que tambien los padres pue

den aplicarlas, por lo que la participaci6n de los padres resul- 

ta de gran importancia para éstos. Numerosos estudios realiza— 

dos en Estados Unidos y actualmente en México han demostrado que

los padres de un niño con retardo pueden desempeñar un papel im- 

portante en su educaci6n, coadyuvando de esta manera a la genera

lizaci6n y mantenimiento de conductas establecidas en un centro - 

de educaci6n especial, al hogar y a la comunidad misma. 

Es por ésto que muchos de los programas realizados para la - 

enseñanza especial centran su atenci6n en el entrenamiento a pa- 

dres, sobre la manera de solucionar problemas conductuales que - 

presente el niño retardado, ya que *por un lado, podrian prevenir

o superar conductas problemáticas, y por otro, mantener las con- 

ductas que el niño ha aprendido durante el tratamiento para ha— 

cerlas extensivas a su hogar. 

El entrenamiento a padres pretende modificar las conductas - 

de éstos para que a su vez ellos puedan modificar la de sus hi -- 

jos. Es posible que de principio, los padres no acepten el pro- 

blema de sus hijos, debido a que desconocen quizás, las implica- 

ciones reales de éste, si no cuentan con una ayuda, por lo que - 
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hablaremos más detalladamente en el siguiente capítulo, de la - 

funci6n que tienen los padres en la educaci0n del retardado. 



C A P I T U L 0 11

EL PAPEL DE LOS PADRES EN LA EDUCACION

DEL NIÑO CON RETARDO
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En este segundo capítulo abordaremos primeramente las acti

tudes que tienen los padres cuando se enfrentan ante la situa - 

ci6n de tener a un niño que sufre retardo, ya que & stc> nos dará

pauta de la necesidad que tienen de una orientaci6n que les per

mita actuar con bases reales sobre la problemática y de esta ma

nera coadyuven al desarrollo y educaci6n del retardado. Es por - 

ésto, que mencionaremos sobre el papel de la orientaci6n, sus - 

modelos, principios y objetivos que les permitirá clasificar el

papel de los padres para auxiliar y cooperar con la atenci6n -- 

del niño con retardo. Así como, mencionaremos los trabajos ex- 

perizmentales que sustentan y demuestran que los padres son un - 

factor importante en la educaci6n de los sujetos retardados a - 

través de un entrenamiento que les posibilite involucrarse en - 

el trabajo con los ninos. 

1. Actitudes de los padres ante el hijo con retardo. 

Las expectativas de los padres cuando van a tener un hijo - 

suelen ser de acuerdo al estereotipo ya establecido, sin emblar- 

go pocas son las tamilias que no hayan experimentado por sus hi

jos reacciones de conflicto y frustraci6n, porque las caracte - 

rísticas del niño no concuerdan con el ideal. Aún los padres - 

de hijos " comunes", experímentarán en el curso de su vida- que - 

estas reacciones forman parte del proceso vital. 
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En el caso de las familias que tienen a un miembro que pre

senta retardo, estas reacciones constituyen un transtorno emocio

nal que ocasiona un stress
22

más patentizado, en contraste con - 

las familias cuyos hijos son " normales". 

Hacemos referencia a gsto, para darnos una idea de que en— 

la mayoría de las familias, independientemente del estado de los

hijos, se atraviesan por crisis que podríamos considerarlas como

11universaleslI, pero con respecto al segundo caso, como es lo que

nos compete trabajar, es el que desarrollaremos. 

Ningan padre desea tener un hijo inválido, porque desea que

su hijo sea " inteligente" y sano, para que se desenvuelva en for

ma independiente dentro de la sociedad. Sin embargo, cuando se- 

dan cuenta que el niño presenta un problema en su desarrollo, el

dolor de los padres suele ser intenso, pues en ocasiones, los -- 

sentimientos de culpa, verguenza, desesperaci0n entre otros, sue

len ser muy abrumadores, a tal grado que deseen alejarse de la

realidad o de llegar a repudiar totalmente al niño. Dentro de

la misma aflicci6n, los valores religiosos y sociales suelen te- 

ner un gran peso, ya que por el lado religioso lo consideran co - 

22) Entendemos por stress, la alteracion nerviosa causada por - 
angustias, influenciadas por el medio ambiente. 
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mo castigo de Dios, y por el lado social, implica un aislamiento

del círculo de amistades. 

Algunos profesionistas tales como psic6logos, trabajadores - 

sociales, etc. que trabajan dentro del área de la educaci6n espe

cial, han manifestado que si los padres no logran un equilibrio - 

emocional, jamas podrán sobreponerse de esta situacion la cual - 

podría traer una desintegraci6n familiar que pueda acarrear pro- 

blemas severos. " La raz6n por la que es necesario que se llegue

rapidamente a un ajuste satisfactorio es porque, de otra manera, 

el niño lisiado irá teniendo cada día mayores impedimentos, y la

felIcidad y la vida social de la familia se verá parcial o total

23
mente destruIdall . Lo ideal sería que a pesar de tener a un hi

jo con retardo, las relaciones emocionales y sociales no se --- 

trastornalr1n. Con esto queremos decir, que el niño necesita ser

amado y aceptado como cualquier niño " normal", aceptandolo tal - 

cual es, con sus limitaciones cualesquiera que estas sean. Es -- 

ta aceptaci6n hara que se establezcan relaciones mutuas satisfac

torias entre el niño y su familia, lo que permitirá que la perso

nalidad del niño se desarrolle en un ambiente favorable. Indepen

23) Finnie, R. Nancie.. La atenti6n en el hogar de . 1 niño con pa
rálisis' cerebral. p. 12
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temente que sea un niño retardado o " normal", logrará más facil- 

mente su felicidad y podrá desempeñar un papel mas satisfactorio

como adulto, si crece dentro de una familia alegre, equilibrada

emocionalmente y unida. 

El niño lisiado tiene las mismas necesidades emocionales y

sociales que los otros niños. Necesita amor, pero no mimos, cui

dado pero no consentimiento y, ante todo, oportunidades para de- 

senvo verse, ser dueño de sí mismo y alcanzar el crecimiento so- 

cial que le permita ocupar en la sociedad el lugar de un adulto - 

independiente" 24 . 

A pesar de lo normal que debería ser la actitud de los pa— 

dres ante tal situaci6n con el retardado, no podemos olvidar que

para que se logre lo dicho anteriormente, es casi natural que se

pase por un proceso de crisis que servira de base para la acepta

ci0n y ayuda de su hijo. Para esto, nos referiremos a cuatro

etapas de aflicci6n, que incluyen algunas de las actitudes de

los padres para entender que en la mayoría son etapas comunes y - 

universales por las que atraviesan los padres. 

Las etapas iniciales a traves de las cuales los padres ad— 

quieren conciencia de que tienen un hijo con retardo, se caracte

24) Ibidem. p. 13
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riza por duda y ansiedad creciente. Una vez que el diagn6stico- 

ha sido confirmado, las reacciones de los padres parecen seguir - 

un patr6n de crisis. 

Para Luterman ( s/ a) especialista en audiologla, considera - 

que la crisis inicial parte de un " choque emocional". " El esta- 

do de choque emocional se caracteriza por el divorcio de uno mis
25

mo de la situaci6n de crisis" . Las personas con un choque emo

cional se encuentran en un estado de ansiedad moderada y a veces

de una confusa visi6n de uno mismo. Se dice que conmunmente es- 

te estado de choque es de corta duracio'n, desde unas cuantas ho- 

ras o dlas, Y que sirve como mecanismo de defensa para ayudar a - 

que los padres superen las demás etapas de aflicci6n. 

Para Finnie C1983), Directora del Centro de Desarrollo In-- 

fantil, manifiesta que el primer problema al que se enfrentan -- 

los padres cuando se enteran de las incapacidades de su hijo, es

que no saben como decir a sus parientes, amigos y vecinos que -- 

tienen un hijo con problemas de retardo. Por lo que ella sugiere

que en estos casos, los padres de ninguna manera niequen la ¡ den

tidad de su propio hijo, ya que de otra manera su trato social - 

25) Luterman, David. El niño sordo. C6mo orientar a sus padres, 

P. 6. 
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será cada vez mas embarazoso, les molestará enfrentarse al mundo

exterior, y el aislamiento social al que se puede llevar a la fa
milia sera en st mismo dañoso. 

Una segunda reacci6n que los padres atraviesan segán Luter- 

man, es la " negaci6n". Tras la etapa del choque emocional los - 

padres entran a un peri6do de defensa o negaci6n, 
manifestando - 

varias fasetas de la mism'4. " Ya que en ocasiones adopta la forma

de un pensamiento obsesivo, es decir, que los padres creen que - 

todo lo que les sucede es fruto de una pesadilla. 

El pensamiento obsesivo se manifiesta tambi6n en la busque - 

da de una curaci6n milagrosa. Otra de las formas que presenta -  

la negaciOn, es la ira en contra del midico que se encuentra tra

tando al niño. Este sentimiento se dirige a que los padres --- 

crean que, el mádico es incapaz de resolver el problema y cons—, 

tantemente se quejan de 61, y piensan que debería dedicarle más -,- 

tiempo a su hijo. 

Otra modalidad de la negaci6n puede ser más sutil que la. an

terior, como en los casos en que los Dadres se vuelven extremada

mente activistas, como parte integradora de un centro especial, - 

aparentando así, que se interesan re, l-xente por el hijo, sin e
1

M- 

bargo es una manera de evitar todo contacto más frecuente con el

niño, resultando de isto el descuidarlo. 

Aun con las diversas modalidades que opta la negaci6n, debe

ser considerada como un proceso normal de afliccion, pero sir, de

jar de lado que la 11negacion 11 puede ser. superada como mecanismo

de defensa, si es posible guiar a los padres para que se den --- 

cuenta de que hay formas constructivas de manejar el problema -- 
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del retardado, y lograr que el niño sea feliz y productivo" 
26

Para Farber ( 1959). en esta etapa ' l— hay fuerzas podero— 

sas sociales y personales que motivan al padre a negar la eviden

27 1 l.> 

cia del problema de su hijo" y esto ¿ por que., porque desde -- 

que es concebido el niño, los padres se- estructuran todo un este

reotipo cultural del niño ideal en donde las expectactivas que - 

tienen los padres sobre el híjo, es que éste será capaz de asu— 

mir los papeles que la sociedad le asigne y en donde las esperan

zas que tienen estos de sus ldjos es que logre todo sin ninguna - 

dificultad. 

Una tercera etapa de crisis, la conjugaremos en: sentimien- 

to de culpa- verguenza y autocompasion. 
28

a), Sentimiento de culpabilidad y verguenza: 

La culpa y la verguenza son componentes de las varias de -- 

las pautas de reacci6n. La vergUenza se utiliza en términos de- 

reacci6n como de: ¿ Qué irán a decir o pensar los de mis? "... la- 

verguenza incluye- la expectactiva del ridiculo o de la critica" 
29

26) Luterman, op. cit. 1 13

27) Farber ( 1959) En. Telford, CH y Sawrey J. Problemas' familia- 

res de las Dersonas excepcionales. p. 92

28) Para fines aclaratoríos, hemos separado a las dos reacciones
pero sin olvidar, que las dos guardan una estre-cha relaci6n. 

C29) Luterman, op, cit. p. 95
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es decir, que se dirige y[ o orienta más hacia la otra gente. --- 

Cuando este sentimiento prevalece en los padres, el hijo corre— 

el riesgo de ser negado en todo y para todos. Y ésto sucede muy

a menudo cuando los Dadres sienten que pueden ser excluidos so— 

cialmente por lo que la soluci6n que dan al problema es enviar - 

al niño a una instituci6n y en donde pocas de éstas son reconoci

das, ya que entre más lejos se encuentren de el, será una venta- 

ja para la fajftilia. 

En el caso del sentimiento de culpa, ésta se refiere a los - 

sentimientos de autoreproche o autocondenaci6n del individuo que

incluye la autoacusacion, remordimiento y un sentimiento de dis- 

crim.in¿:tci0n en la valla personal. 

En ocasiones el sentimiento de culpa puede empujar a los pl

dres a dedicarle. de manera excesiva tanto en preocupaci6n como

dedicac 6n del hijo y a sacrificar sus vidas para atenderlo. 

Sin embargo " ... la preocupaci0n excesiva, la atenci0n excesiva, 

el cuidado excesivo y la protecci0n son formas en las cuales el - 

padre o la madre pueden asegurarse asi mismos que son buenos pa - 

30
rdreá... . . Esta seguriaad, la proyectan en darle cosas mate ¡ a

les al niño, en enviarlo a las escuelas mas costosas y en una so

30) Ibidem, p. 105
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breprotecci6n excesiva que en vez de ayudarle, le están impidien

do que se desarrolle- adecuadamente. Naturalmente, el niño retar

dado requiere de más atenci6n que el niño 11normallI, pero cuando - 

se excede puede caer en que cl nifto sea incapaz de realizar co— 

sas por si mismo, ocasionándole que dependa de sus padres, ya -- 

que lo Cnico que ! Mos transmiten es una inseguridad de realizar

acciones, obstaculizándole de esta manera que se desarrolle ade- 

cuadamente dentro de sus capacidades. 

Cuando la reaccion radica primordialmente en la vergüenza - 

I... 

la amenaza al prestigio personal y al status social de la - 

familia se presentan como una sombra, a menudo en forma poca rea

lista" 31. Este sentimiento es un problema al que se enfrentan - 

los padres, ya que se- sopesa nias1lel que dirád' las demas personas. 

Tambi1n la vergIdenza, toma matIz en las creencias de que -- 

hay " mala sangre", o porque hubo descuido o falta de atencion -- 

durante el embarazo ( especialmente cuando la etiología del pro— 

blema es desconocida). Cuando se le da más peso al ridículo y

a la pirdida de prestigio, los padres suelen tomar soluciones

drasticas del problema tales como: evitar al niño lo más que sea

posible, encerrarlo en un cuarto, alejandolo de todo trato fami- 

31) Telford y Sawrey, op, cit. p. 95
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liar, abandonarlo en algán centro, etc. 

b). La autocompasion: 

En algunos padres se Dresentan sentimientos de autocompa--- 

si6n por lo que llegan a decir o pensar cosas tales como: " Qu6 - 

terrible que me haya pasado esto a mí", ¿ Qu6 he hecho yo para me

recer ásto?. En esta tercera etapas tanto el sentimiento de cul

pa, la verguenza y la autocompasiOn, son reacciones que van in— 

trisicamente conjugados, ya que de una reacci6n surge la otra, 

La cuarta y Ultima etapa en el proceso de aflicci0n es la - 

de aceptaci6n y ayuda: 

En esta etapa los padres reestructuran su estilo de vida y - 

reexaminan su sistema de valores. En gran parte de esta etapa - 

las actitudes son positivas de los padres.; ya que es aquí donde

ellos, empiezan a preocuparse realmente de su hijo, otorgándole - 

todo un valor que merece a pesar de sus limitantes. 

Queremos hacer menci6n de una de las vivencias de una pare- 

ja de padres que asistieron al tercer " Encuentro de Padres de Ni

ños con Deficiencia MentaV', realizada en la Ciudad de Mexico. - 

Esto fue lo que manifestaron: 

Padre - ' la pesar de todas las crisis iniciales por la que - 

pasamos cuando nos dieron la noticia que teníamos a un hijo con - 

retardo, fue afortunadamente una ayuda para llegar a la acepta— 

ci0n y compransi6n que necesitaba nuestro hijo", 

Madre - " nunca me había puesto a pensar en la gran satisfac

ci6n que da el tener este hijo". 

Padre - " ser el padre de un hijo atípico, es una e-xperien-- 

cia plena de dolor, de De-na y sacrificio, pero tambien es una ex
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periencia plena de gozo, sensibilidad y amor". 

Con esta experiencia vertida por los padres que participan - 

en la Asociaci6n Civil en México, queremos plasmar que el tener - 

a un niño con retardr) no es el f1n ni la perdida de muchas cosas, 

sino al contrario, creemos al igual que otros muchos padres, que

cuando se tiene a un niño atípico, es cuando empiezan los proge- 

nitores a ser realmente padres, y del cual surgen tantas aspira- 

ciones y esperanzas de que su hijo lograra hacer cosas increíbles, 

que a veces ni4ngun niño con todas sus capacidades puede hacerlo. 

EsLo demuestra realjaente que no son niños iniltiles y que tie— 

nen un gran valor como personas, los cuales merecen todo nuestro

respeto. 

Con las cuatro etapas descritas, creemos que hubo una apro- 

ximaci0n a globalizar las crisis por las cuales sin duda alguna, 

experimentan los padres de niños con retardo. Sin embargo, a pt

sar de que los padres superen con el transcurso del tiempo las - 

anteriores etapas, consideramos que si el especialista brinda -- 

orientacion adecuadag podría evitar que los padres se estancaran

en alguna de ellas, logran..lo tambien el motivarlos Dara que recu

rran a un entrenamiento de manera que ellos mismos puedan mane— 

jar la educaci6n de su hijo. 

Sobre el aspecto de la orientaciOn, lo trataremos en el si- 

guiente apartado. 

2. El papel que juega la orientaci6n a padres de niños con retar- 

do. 

En este punto se desarrollan algunos elementos trascendenta

les dentro de la orientacion como: los diversos enfoques, objeti
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vos y principios asignados a la orientaci6n, así como la impor— 

tancia que tiene el brindar entrenamiento a padres de niños re— 

tardados, como una posibilidad más de involucrarlos en la aten— 

ci6n de sus hijos. 

Es importante aclarar que no existe una conceptualizaci6n - 

generalizada sobre lo que es la orientaciOn, sin embargo existen

enfoques sobre esta ausentes de una definici6n adecuada, pero -- 

que llevan una práctica cotidiana, que se orienta voluntariamen- 

te, y no se reflexiona sobre ella o se llega a realizar una eva- 

luacion sobre los resultados obtenidos en las practicas orienta- 

doras. Cabe aclarar que ante la ausencia conceptual, de todas - 

formas se asignan principios y objetivos dentro de la orienta --- 

cion, que son confusos¡ ya que en la realizaci6n caen en el indi- 

vidualismo por recibir tratamiento subjetivo de cada uno de los - 

orientadores. 

Pese a la imprecisi6n del término, existen trabajos que me- 

recen una- revisi6n, por las consecuencias que traen sobre la --- 

orientaci6n. 

Sarason ( 1959) realizo un estudio donde marca los problemas -- 

que tienen los padres de nSflos retardados afirmando que: 

El no informar a los padres sobre la naturaleza e implicaciones
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32
del problema del niño causa muchos sufrimientos innecesarios" . 

Roos ( 1964) realiz6 un trabajo para ayudar a los padres de ni- 

ños excepcionales en donde se basa 11... en la convicci6n de que

la infelicidad, el conflicto y los transtornos emocionales de

los padres pueden reducirse mucho si cada profesional que actua- 

con los padres comparte la responsabilidad de orientarlos en for

ma inteligente" 33 . 

El primer trabajo nos muestra que la orientaci6n se encauza

meramente a proporcionar informacion a los padres sobre el pro— 

blema real del niño, dejando de lado, la participaci0n activa -- 

que el orientador puede brindar dentro de la relaci6n que tienen

los padres con sus hijos. 

El segundo estudio se asemeja con el primero, puesto que -- 

Roos argumenta que el proporcionar una adecuada orientaci6n debe

estar basado en la inteligencia del orientador, sin embargo no - 

clarifica la manera de realizarla. 

Para Sarason y Roos, es compatible la idea de que el orien- 

tador participe activamente en la relaci6n padre- hSjo, interesan

dose por ayudar a los padres a que el.lov colaboren más directa— 

32) Sarason ( 1959) en: Telford y Sawrey, op, cit. En Orienta --- 

c i6n de los padres de niños excepcionales, p. 100

33) < dem. p. IUO
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mente en. el proceso de desarrollo de su hijo. 

La intensi6n de los autores es importante, porque remueven - 

al orientador del papel que está jugando Ultimamente, como sim— 

ple informador, aunque destacamos que no basta con cambiarle el - 

nombre de informador a orientador, sino se. tiene en cuenta la ma

nera en que la orientacion se debe realizar, la formaci6n necesa

ria para los orientadores. 

En la actualidad la situaci6n antes comentada, 
se agrava

porque existe un porcentaje mas alto de poblaci6n atípical y a

pesar de contar con un nUmero mayor de centros especiales para

la atencion de estos niños, los padres no cuentan con orienta --- 

cion adecuada, y en muchos casos, ni siquiera con la informacion

necesaria sobre la ubicacion de centros especiales, 
por lo que

es urgente que se concientice el papel que debe desempeñar la

orientacion, ya que de esta dependera en gran medid a que los pro

blemas no se agudicen y tengan soluciones inmediatas a las pr— 

b3emáticas, para este caso, sobre el retardo. 

Por Isto, consideramos que la orientaci0n debe extenderse a

la informaci6n precisa sobre: el problema del niño, no vi9ndolo- 

con sus limitaciones, sino con sus capacidades que puede desarro

llar; el tipo dí, tratamiento requerido por el niño; 
los- progra— 

mas que ex¡ sten para la soluci6n al problema; 
las instituciones - 

a las cuales podrán recurrir para estos casos y los cursos exis- 

tentes de ertrenamiei¡ to para los padres, a f1n de que los manten

gan informados sobre el trabajo aplicado al niño, 
para que de es

ta manera se les entrene y ellos mismos continuen el tratamientO

en su propio hogar, articulando así el trabajo realizado en el - 
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centro especial con el reforzamiento que se brinde en el hogar. 

Es decir, que la orientaci6n no debe quedarse en el plano de- 

informaci6n de preguntas concretas por el orientador, sino que - 

debe ampliarse a una orientaci6n más práctica acorde a las nece~ 

sidades reales tanto de los padres como las del niño. Sin embar

go, es preciso señalar que la orientaci6n y la psicoterapia
34

son distintas, aunque la funci6n de ambas suele ser empleada de

forma igual. 

La orientaci6n no intenta cambiar la personalidad del orien

tado. Intenta ayudar a las personas ( padres) a que entiendan y

traten más adecuadamente los problemas que resultan de la presen

cia de un niño desviado en la familia. 0 sea, se refiere más al

ambiente y al tratamiento de problemas prácticos que a la actua- 

ci6n sobre las personalidades de los miembros de la familia. 

En base a la aclaraci6n anterior hacemos hincapié, que den- 

tro de la vaguedad de la orientaci6n, existen enfoques de ésta, - 

que dependen de las caracteristicas que presente el individuo, - 

reincidiendo en la carencia metodol6gica, ésto es, se enuncian, - 

34) Se entiende por Psicoterapia la serie de tratamientos que - 
tratan de mejorar, aliviar o curar alteraciones funcionales, 
as! como las repercusiones psiquicas que se manifiestan de
dichos transtornos. 
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pero no se indica el tipo de trabajo a realizar para lograr los - 

objetivos y finalídades. 

De acuerdo a la perspectiva de David Luterman, especialista

en audiología son cuatro los enfoques de la orientaci6n: 

1. Modelo PsicoanalItico: 

Este modelo sostiene el punto de vista ~ 

tradicional sobre la relaci6n psiquiatra -paciente. El paciente - 

es considerado como un " enfermo", desde esta perspectiva. " todo

135

comportamiento es motivado por impulsos e instintos ... El

trabajo del orientador consiste, en ayudar a que la persona bajo

tratamiento, recuerde todo aquello que se encuentra en su inte— 

rior reprimido ( comprende algunos traumas de su infancia) para - 

que de esta manera conozca el comportamiento actual, y pueda asi

el terapeuta ayudar a la persona a que cambie y se desarrolle. 

2. Modelo de Terapeutica Racional: 

Es un enfoque cognoscitivo 0--- 

rientado a que el paciente asuma toda la responsabilidad de su - 

propia conducta. Este modelo fue estructurado por Ellis cuya te

sis es que " ... la fuente de dificultades interpersonales radica - 

35) Luterman, David. El niño Sordo. Como orientar a sus padres. 

p. 27
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en el pensamiento irracional subyacente a muchos comportamientos" 
36

rste enfoque plantea que el papel del orientador está estructu

rado con base a una atenci0n sobre la forma de expresi0n del o— 

rientado y la manera como visualiza el mundo. 

3. Modelo del Potencial Humano: 

De acuerdo con este modelo " ... se - 

considera que las personas están siempre dentro de un proceso de

consolidaciOn, o sea tienen una necesidad básica de volverse com
37

petentes, desarrollarse y madurar" . Se plantea que la enseñan

za es la esencia de la filosofla del potencial humano, donde se - 

m . aneja que la propia persona tendra que ser capaz de reconocer - 

qui es lo bueno para si mismo. Se destaca que la relaci6n que - 

se establece entre el orientador y el paciente es primordial pa- 

ra este ultimo y para la liberacion de su impulso de autoconsoli

daci6n; dicha relaci0n cuando se establece es democratica e in— 

terpersonal. SegUn Rogers, si el orientador logra desarrollar - 

estos atributos como: una actitud genuina, una simpatía incondi- 

36) idem. p. 27
37) idem. p. 27
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cional y una comprension empatica
38

se produciran realmente cam— 

bios en el paciente. 

Con estos tres atributos, el paciente debe recibir lo genui

no en la actitud del orientador, su inter1s incondicional y la - 

empatía, a f1n de poder desarrollar la confianza en cualquier re

láci6n. 

4. Modelo Conductual: 

Contrario al enfoque psicoanalitico, sostie- 

ne que no interesan los antecedentes de la persona, ya que el in

terés va dirigido al comportamiento actual de la misma 11 ... a to- 

da conducta se le considera como aprendida, y todos los cambios - 

38) Actitud genuina: se logra cuando el orientador es básicamen
te una persona íntegra o integrada; es la calidad de hones:' 
tidad y el grado hasta el cual un profesionista pueda estar
sensiblemente consciente de sus propios sentimientos, sin - 

proyectarlos sobre el paciente. 

Simpatía incondicional: significa que uno respeta a la per- 
sona independientemente de los diferentes valores que pudie
ran apreciarse en su conducta. 

Comprensi6n empática: aquí es, que el orientador intente -- 
comprender el marco de referencia particular del paciente, - 

el consejo debe tratar de captar los puntos de vista y las - 
percepciones particulares del paciente sin juzgarlo como -- 
buenos ylo, malos. 

Luterman, David, El niño Sordo. C¿Smo orientar a sus padres. 
p. 29- 30. 
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en el comportamiento y desarrollo son considerados como resulta- 

do directo del aprendizaje,, 39. 
El paciente describe cual es su comportamiento actual y --- 

cual le gustaría obtener, por lo que el terapeuta debe ser un ex

perto en el aprendizaje
40 . 

En los cuatro enfoques citados anteriormente, contemplamos - 

la variedad de roles asignados al orientador, pero que en ningu- 

no de ellos se contempla una formacion para orientar, ni mucho - 

menos una metodología para el desempeño, como fue descrito desde

un principio por este apartado. Es importante aclarar, que aun- 

que el modelo conductual, nos ha posibilitado tener lineas para - 

este trabajo, no nos proporciona los elementos básicos sobre la - 

manera de orientar a los padres para la concientizaci0n sobre la

necesidad de su entrenamiento para coadyuvar al progreso de su - 

hijo retardado. 

Como ya lo mencionamos, a pesar de la vaguedad sobre la --- 

39). Ibidem, p. 26

40). Se entiende como experto en el aprendizaje en la medida
que el terapeuta enseñe la manera de cambiar la actitud, 

Puede utilizar aproximaciones sucesivas y reforzadores, ya

que de esta manera alterara los presentes comportamientos - 

por la conducta deseada, que en ese momento desee el orien
tado. 

idem. p. 26



47 - 

orientaci6n, existen autores que incluso han establecido princi- 

pios y objetivos para esta, quedándose en el nivel puramente des

criptivo, ya que no concretizan en un trabajo integrador que re - 

defina la práctica orientadora. Además que separan los princi— 

pios y objetivos como componentes aislados y no los integran co- 

mo un todo. 

En el caso de los autores Sawrey y Telford ( 1973), planteoLn

principios y objetivos, ubicándose con una ausencia de trabajo - 

integral para la orientaci6n. Antes de iniciar con los princi. 

pios que describiremos a continuaci6n, hacemos hincapié en que

unicamente se presentará un acercamiento de lo que significa ca- 

da principio, ya que el interés primordial es s6lo conocer c6mo, 

los plantea el autor. 

a). La importancia de escuchar: 

Para que tenga éxito la orienta--- 

ci6n, el orientador debe entender tanto a los sentimientos, acti

tudes, personalidad del orientado como su nivel socioecon6mico y

de Ínformacion. En la entrevista inicial es conveniente dejar - 

que el entrevistado maneje la situaci6n. Que hable todo lo que - 

quiera y que domine la entrevista. Si están ambos padres presen

tes como debe ser, podemos aprender mucho dejándoles y alentándo, 

los a que hablen del niño- 11problemall, de la naturaleza de los -- 

conflictos en los cuales necesitan ayuda, de lo que se ha hecho - 

con el niño, de los planes que tienen y de sus expectativas. 

b). El problema de la terminología: 

La mayor parte de los padres - 

de niños con retardo son personas comunes, que no entienden la - 
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terminología especializada. La comunicaciOn, por lo tanto, debe

hacerse en los terminos que entiendan los padres. Si los entre

vistados hablan prime—o, el orientador puede darse cuenta del ni

vel de vocabulario que tienen y de los tárminos que les parecen - 

aceptables. 

c). El problema de la aceptaci6n: 

Aquí el orientador debe recordar

que aunque su interes se basa sobre el niño retardado, no debe - 

olvidar que los padres tienen conflictos, que inclusive vayan en

contra del hijo. Por lo que no debe juzgarlos sino ayudarlos a - 

que ellos busquen la soluci6n más propia al problema. Ya que -- 

uno de los puntos de la orientacion como lo menciona el enfoque - 

del potencial humano, es que el orientador ayude en forma incon- 

dicional, para que los padres reciban y sientan confianza. 

d). La importancia de orientar a toda la familia: 

U. hacer sesio— 

nes para toda la familia sirve para abrir nuevas vías de comuni- 

caci0n y ayudar a unificar a todos los miembros con el fin de ha

cer planes que repercutan en el bienestar de la persona retardada. 

e). La importancia de los sentimientos y actitudes: 

Es esencial -- 

que la orientaci0n se preocupe tanto de los sentimientos y acti- 

tudes de los aconsejados como de darles informaci6n para ayudar- 

los a hacer planes formales. Los padres necesitan ayuda para -- 

clarificar sus sentimientos. Sin embargo, cuando los sentimien- 

tos emocion¿les están muy arraigados, los problemas pueden hallar

se más alla del maestro, del orientador, medico 0 psicologo esco
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lar, por lo que sera necesarío proporcionar psicoterápia de lar- 

ga duranion 

f). El lugar de la interpretaci6n en la orientacion: 

Al dar la in- 

formaci0n el orientador, es necesario que interprete y explique - 

a los padres el problema del niño, enfatizando más en sus posibi

Lidades y capacidades que en sus limitantes. 

g). Impartir informaci6n diagnostica: 

Una funci0n de la orienta--- 

ci0n es ayudar a los padres a darse cuenta de la naturaleza y ex

tensi6n del problema tan pronto como sea posible. A menudo se

pierde tiempo debido a los fracasos en el diagn6stico o en la

aceptaci6n por parte de los padres, de los factores e implicacio

nes de la informaci6n diagn6stica. Si queremos una probabili— 

dad de aceptaci0n de un diagn6stico, es necesario que se insista

en los aspectos positivos del niño retardado, mas que en sus li- 

mitaciones, para que de esta manera los padres tengan la perspec

tiva de que el niño podrá ser capaz de ejecutar conductas que le

permitan encaminarse por el lado más adecuado en forma indepen— 

diente. 

h). La importancia de los planes: 

Los planes sobre el futuro del - 

niño retardado, deben concebirse lo más pronto posible. El pun- 

to de iniciaci0n para la planificaci6n de la orientacion, es el - 

concepto que los padres tengan del futuro del niño. Los padres - 

pueden proponer dar alternativas dentro del plan, agregandose a - 

las sugeridas por el orientador, para que de esta manera se vean
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involucrados en el tratamiento de su hijo. 

i). Orientaci6n de grupo: 

La orientaci6n de grupo va desde el inter

cambio de informaci6n y experiencias entre. un grupo de padres con

problemas en comUn, hasta 1,a oríentaci6n formal en manos de un

gu a entrenado y con experiencia. Algunas de las ventajas que

trae la orientaci6n de grupo son: 

el grupo proporciona respaldo emocional

en la -¡ tuaci6n de grupo, los padres se educan unos a otros

los programas de acci6n tienen más probabilidad de tener éxito

si los ejecu-ra un grupo, que si cada individuo actua por sepa- 

rado. 

j). La orientacion cnmo un proceso continuado: 

Siempre que sea posí

ble, los servicios de orientaci6n deben hallarse disponibles en

forma contInua. Sin embargo, hay que evitar que los padres se

conviertan en personas dependientes de la orientaci6n. Los pa--- 

dres deben abandonar la orientacion con el sentim.:.en-, o de atie pue

den volver si se les presentan nuevos problemas. 

Tolfor y Sawrey ( 1973) además de los principios manejados an

teriormente, t;1mbi9n plantean objetivos que deben considerarse en

la orientacion. Estas metas de la orientaci6n son segUn ellos: 

intelectuales, emocionales y cc-nductuales. 

1. Aspecto intelectual: 

Este- aspecto consiste en proporcionarles a - 

los padres diversos tipos de informacion, tales , omo: 

diagnostica: darles informaci6n sobre la naturaleza y amplítud
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de la exCepcionalidad del niñO- 

etiologica: darles a conocer la causa probable del probl0"ft-a- 

teraplutica: darles informacion sobrn las facilidades y servi- 

cios que existen p; ra cuidar, tratar y educar al ni

ño retardado. 

preventiva: informarles sobre el futuro que probablemente le

espere al niño y sobre los programas especIficos

emas apropiados a las neceEidades de Iste. 

Sin embargo, se dice que los padres no les interesa unica-- 

mente conocer sobre este ti -no de aspectos, ya que si asi lo fUE- 

ra el asi)ecto emociona! no seria tomado en cuenta por el orienta

dor. 

2. Aspecto elaocional: 

Aqu1 los orientadores deben tomar en cuenta - 

a todos los temores y ansiedades de los padres para reducir la - 
vulnerabilidad emocional por la que estan atravesando, 

ya que es

importante que los padres se enfrenten a la situaci6n real. 

3. Aspecto conductual: 

Este ultimo objetivo, segun Telford y Sawrey, 

plantean que una orientaci6n adecuada debe traducirse en cambios

de conduc-ta de , os p,: dres, esto no quiere decir que se pretenda - 

cambiar la personalidad del r,orientado, 
sino que se busca que los

padres entiendan y traten de manera adecuada los problemas que -- 
suscita la presencia de un hijo retardado. 

Con las lineas que plantean los autores
mencionados, sobre - 

los principios y objetivos de la
orientaci6n, no se concluye que

isto precisamente la defina, ya que no se des,-.irrolla el procedi- 
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miento de c6mo llevarse a cabo tal practica, el tipo de formacion

profesional del orientador y la direcci6n que debe tomar la orien

taci6n. Por lo que consideramos que s6lo se hace una descripci6n

de la orientaci6n, pero sin llegar quizas, a concebirla como una - 

práctica que necesita una estructuraci6n más s6lida, a que siente

las bases para que los padres entiendan la problemática que encie

rra su hijo y propongan alternativas para ayudarlo. 

A pesar de que este apartado sobre la orientaci0n fue mera— 

mente descriptivo, lo consideramos importante para este trabajo, - 

ya que tiene una relaci0n significativa sobre la integraci6n de - 

los paclres a los cursos de entrenamiento para ayudar a los progre

sos que tienen su hijo en el centro especial en su ambiente natu- 

ral ( hogar). 

A continuaci6n hablaremos sobre la importancia del entrena— 

miento, as! como de sus posibilidades para ayudar al niño retarda

do. 
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3. El entrenamiento a padres: Una actividad necesaria dentro de - 

la problemática de niños con retardo en el desarrollo. 

Una vez detectado el retardo, los responsables de este dia£ 

n6stico tendran que proceder con toda claridad de explicar a 1,,,s

padres el problema del niño. La manera en que se explique será - 

de gran importancia para el posterior desarrollo de las relacio- 

nes padres -niño. Asl mismo lo es, el brindar a los progenitores

informaci6n acerra de las distintas organizaciones profesionales

y voluntarias a las que puedan acudir a solicitar ayuda. Es via

ble que las instituciones ofrezcan servicios de visita al hogar, 

con la. fir.al4dad de proporcionar a la familia ayuda emocional y - 

practica. La persona que se encargue de suministrar servicio a - 

los padres debe analizar las condiciones ambientales en las que - 

e encuentra el niño, así como ofrecer sugerencias para la ense- 

ñanza o el tratamiento de las necesidades familiares en su pro--- 

pio hogar " ... el bieneslar de la familia, debe ser considerazlo- 

como un todo y las necesidades del niño deben considerarse en el

contexto familiar, de manera que se, puedan tener en cuenta los - 

problemas mayores, tales como las relaciones con los otros m..,*.em- 

bros de la famil5all 41. Esto es con el f1n de que cuando se tra- 

41). Memoria. ler. Congreso Nacional de la Deficiencia Mental. 
IEP. p. 2
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ce un programa de entrenamiento se apegue realmente a las necesi

dades de la familia, sin olvidar que los padres necesitan estar - 

estrechamente comprometidos en el proceso de desarrollo del niño, 

as! como en la seleccion de los objetivos de enseñanza afines a- 

las necesidades del niño. 

El entrenamiento a padres tiene como principal finalidad, - 

que ellos comprendan, no s6lo las limitaciones, sino las capaci- 

dades que tiene su hijo. 

A los padres no se les deben presentar unicamente hechos - 

sobre las limitaciones de sus hijos, sino que se les debe tam --- 

bien indicar sus capacidades y talento, de forma que pudieran -- 

42
confiar en ello" . De esta forma, los padres tienen posibilid l

des de adquirir confianza, en que con su ayuda, el hijo pueda de

sarrollar capacidades que el mismo no ha considerado. 

Algunos estudios indican que la cooperaci6n de los padres - 

con los profesionistas, proporciona mejores resultados para coad

yuvar a resolver problematícas que presenta el niño con retardo, 

ya que una adecuada y estrecha cooperaci0n entre ellos, posibili

ta que el niño alcance el grado mas alto de independencia social

y de autosuficiencia. 

42) Ibidem. p. 8
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Con gsto presentamos un acercamiento de la manera de c6mo - 

interpretamos el entrenamiento a padres, siendo una actividad de

participaci0n conciente de éstos, dentro del proceso de desarro- 

llo del retardado, por lo que ahora nos referimos al entrenamien

te como una forma de trabajo práctico y sistematico. Siendo ne- 

cesario revisar algunos conceptos de entrenairLientog bajo la pers

pectiva de algunos autores que nos indican inclusive el trata --- 

miento t6cnico para llevarlo a cabo. 

Mares y Hick ( 1984), mencionan que el entrenamiento a pa--- 

dres puede ser considerado como 11... el procedimiento mediante - 

el. cual los padres adquieren una serie de conocimientos y habili

dades especIficas, que les permiten abordar ciertos problemas -- 

conductuales que presentan sus hijos, para participar de esta ma

nera en su correccion ,
43

Se puede considerar que el entrenamiento a padres consiste

en proporcionarles los elementos indispensables para un mejor ma
1

44

nejo y control de la conducta de sus hijas"¡ . 

43) Mares y Hick en: Hinojosa y Galindo, La enseñanza del niño-_ 

impedido p. 65
44) Me. Doneid y Durban. La desprofesionalizacion de la psico~- 

jJLa en el área de retardo en una coniunidaF. _p. 51
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Analizando las concepciones de estos autores sobre el entre

namiento podemos afirmar que la participacion de los padres, es - 

medular dentro del programa trazado y aplicado por el especialis

ta, en donde el niño con retardo que recibe un tratamiento insti

tucional sea reforzado en est1mulos con la intervenci6n de sus - 

padres. 

Dentro del análisis conductual, existe un programa de Aseso

ria Conductual Continua ( ACC), que tiene por caracter1stica prin

cipal el adiestrar 45 a los padres para modificar la conducta de - 

sus hijos en su propio hogar, siendo ellos y no el psicOlogo 7 -- 

quienes continuen con su atenci6n y educaci6n. 

Algunos intentos por llevar entrenamiento a padres han recu

rrido a la utilizacion de diversas técnicas como: 

Conferencias: dirigidas a un grupo de padres, donde se les da - 

una serie de platicas con la finalidad de explicar y justifi— 

car los pasos que se deben seguir en tareas determinadas. 

Instrucciones: por medio de las cuales se les da a conocer a - 

los padres, una serie de pasos que pueden seguir en relacion a

la conducta de sus hijos. 

Lecturas: a través de esta técnica, se proporciona a los pa --- 

45) Adiestrar, Capacitar y Entrenar, se utilizan con la misma - 

connotacion. 
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dres una serie de lecturas de textos que contengan informaci6n

sobre c6mo definir la conducta operacional, de como registrar - 

y graficar, las tecnicas de modificacion de conducta y las for

mas más correctas de interacci5n padre -hijo. Una vez realiza- 

da Su lectura, se llevan sesiones de trabajo, en las que el -- 

instructor aclara las dudas surgidas en la lectura de texto, y

responde a las preguntas que se le hagan sobre algo en particu

lar. 

Presentaciones audiovisuales: se presentan a los padres pel1cu

las o graficas alusivas a la tarea a realizar. 

Modelamiento: en esta tecnica, el instructor hace una serie de

demostraciones de las tareas que se han de realizar. 

Representaci0n de papeles o juego de roles: en esta técnica se

asignan papeles conductuales especificos a los padres y se tra

baja hasta lograr, por medio de demostraciones y moldeamiento- 

por aproximaciones sucesivas, que éstos lo desempefien adecuada

mente. 
46

Hay otras técnicas que usualmente se utilizan como parte -- 

del procedimiento y son: la retroalimentaci6n, el reforzamiento - 

46) Hinojosa y Galindo. La enseflanza de los nifios impedidos. 
p. 66
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social, el reforzamiento tangible y la econom1a de fichas. Y de

las cuales pueden tener mayor eficacia si se utilizan en conjun- 

to, que si se aplican en forma aislada. 

De la misma manera que existen diversas tecnicas para lle— 

var a cabo el entrenamiento, tambien existen diversos tipos de - 

entrenamiento a padres, que se clasifican segUn la participacion

que se desee lograr por parte de los progenitores en el trata --- 

miento del niño. Las diversas formas de entrenar a los padres, - 

han originado la clasificaci0n de diversos tipos de entrenamien- 

to, por ejemplo Johnson ( 1972), divide el entrenamiento en dos - 

grupos: el primero lo constituye las instrucciones verbales o es

critas; el segundo lo forma la retroalimentaci0n inmediata o de- 

morada ( el uso de señales auditivas visuales, etc) el contacto - 

conductual y la asesoria del entrenamiento. 

Boyd, Stauger y Blum ( 1977), clasifican el entrenamiento de

pendiendo del tipo de procedimientos utilizados y señala que: Se

tiene el entrenamiento didactico con la intervension indirecta - 

lecturas, conferencias) y; El entrenamiento de intervensi0n ana

loga y directa. 

Mora ( 1980), esta de acuerdo con los dos grupos mencionados, 

ya que conjuga las tecnicas de los autores en dos partes tambiln, 

quedando de la siguiente manera: El primero, conformado por las - 

instrucciones que corresponde al entrenamiento didactico, con in

tervension indirecta, Y; el segundo que comprende la agrupaci6n- 

con base a la retroalimentaci6n, correspondiendo, los entrena--- 

mientos de intervenci6n análoga directa. 

Oyrisideramos que las concepciones sobre el entrenamiento ya
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explicadas se llevan a cabo dependiendo de los procedimientos y - 

técnicas utilizadas, siendo que cada autor fragmenta la manera

de llevarlo a defecto, sin considerar otra serie de elementos

que puedan integrarse al entrenamiento como: Posibilitar que los

padres puedan por ellos mismos planear objetivos de acuerdo al - 

problema de su hijo; Estructurar estrategias para que los padres

conozcan y apliquen las tácnicas de modificacion de conducta; e - 

inclusive que los mentores puedan llegar a colaborar en otros ca

sos de niflos retardados. 

Los trabajos que se realizan en la Escuela Nacional de Estu

dios Profesionales Iztacala ( ENEP I), plantean una clasificaci6n

del entrenamiento a padres, de acuerdo a los objetivos que debe - 

ran alcanzarse con el entrenamiento, los cuales son: 

l. Los que tienen el objetivo de extender el tratamiento de la~ 

clinica al hogar, mediante la participacion de los padres, a

f1n de lograr el mantenimiento y la generalizaci0n de las -- 

conductas tratadas. 

2. los que se dirigen a dar indicaciones a los padres para que - 

funjan como modificadores de conductas específicas en progra

mas particulares. 

3. Los que tienen el objetivo de capacitar a los padres para -- 

que sean ellos mismos los principales terapeutas y educado— 
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res de sus hijos de manera contínua,147

En el primer objetivo se pretende extender el tratamiento - 

de la clínica al hogar a travás de la participaci0n de los pa--- 

dres. En términos generales, puede decirse que, el entrenamien- 

to consiste en enseñarles la forma en que se estan tratando cier

tas conductas dentro de la instituci6n o centro especial, para - 

que después sean ellos mismos los que realicen tales actividades

con su hijo, en su propio hogar y asi lograr el mantenimiento y- 

generalizaci0n de dichas conductas. 

Para el segundo objetivo, por ejemplo se trata de que los - 

padres puedan llegar a modificar conductas específicas del niño. 

En 6ste, el entrenamiento consiste en enseñar a los padres el - 

procedimiento específico que deberan seguir para resolver un pro

blema conductual en particular. Con esto, se pretende lograr el

desarrollo de habilidades específicas entre las cuales se encuen

tran, el manejo de contingencias, las construcciones de situacio

nes adecuadas dé trabajo, entre otros. 

A pesar de la funcionalidad de este entrenamiento, vemos -- 

que pude tener la desventaja de no ser util para generalizar el - 

uso de mas técnicas para atender otras conductas, ya que los pa - 

47) Hinojosa y Galindo, Op, Cit. 68
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dres se ven limitados al manejo de unas cuantas tecnicas, que re

suelven el problema en particular que en ese momento desearr- aten

der, mientras que en otras ocasiones se les pueden presentar o— 

tros tipos de conductas problemáticas y que en ese momento no sa

bran como solucionarlo, ya que no cuentan con la generalidad de - 

las t9cnicas y procedimientos que les permitirán auxiliarse. En

este caso se considera de gran importancia el papel de modifica- 

dores de conducta, que los padres pueden tomar en determinado mo

mento. 

En el tercer objetivo se pretende que los padres sean los - 

principales terapeutas y educadores de sus hijos en una forma -- 

continua. Para lograr este objetivo, el entrenamiento parte de - 

que los padres manejen los procedimientos especificos y las con- 

tingencias utilizadas, tambien se les enseña a manejar algunas - 

formas de evaluaci6n, programacion y tratamiento conductual con - 

la finalidad de que desarrollen las habilidades básicas necesa— 

rias para que puedan fungir como terapeutas de sus hijos. 

Dentro del entrenamiento se encuentra un modelo llamado Por

tage Projet ( Shearer y Shearer), que se centra en el hogar, En - 

este modelo no existen las clases a nivel instruccional, esto

quiere decir, que en lugar de que los niños acudan a un centro

especial, se asignan maestros a domicilio, en donde se enseña a - 

los padres a enseñar ellos mismos a sus propios hijos. Así los - 

padres con la ayuda del maestro llevan a, cabo la enseñanza. 

El objetivo de las visitas hogareñas, es la instrucci0n de

los padres en lo que respecta a lo que se debe enseñar, c6mo hay

que enseñarlo, quá es lo que hay que estimular y como se observa



62 - 

42
y registra el comportamientoll . 

Este objetivo pretende que el maestro instruya tanto a pa— 

dres como a hermanos, o padres sustitutos, durante la visita al - 

hogar, para que despuás ellos enseñen al niño y registren sus a- 

vances diarios durante la semana, al cabo de la cual el terapeu- 

ta regresa al hogar para verificar. 

En este modelo se sigue un procedimiento general que consis

te en lo siguiente: 

El maestro evalua al sujeto, para Isto utiliza como herramien- 

tas de medicion, una lista de chequeo normativo, que comprende

una secuencia de conductas correspondientes al período de desa

rrollo del niño, que abarca desde el nacimiento hasta los cin- 

co años, ademas de tomar en cuenta una serie de habilidades ta

les como: de autosuficiencia, motrices, sociales y cognosciti- 

vas. Una vez aplicada la evaluaci6n. 

El maestro muestra a los padres, por medio de representaciones

modelamiento), lo que deben hacer ante las conductas proble— 

mas seleccionadas, aquí se les enseña a los padres como deben - 

manejar las tecnicas específicas para cada conducta en particu

lar. 

48) Ibidem, p. 70
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Despugs, se les pide a los padres que hagan lo que se* les ense

flo en forma correcta para que despugs, el maestro proceda a en

señarles la forma de registrar las conductas correspondientes. 

A pesar de la metodologla que tiene este programa, en la ac

tualidad se lleva muy poco a la práctica, ya que el presupuesto - 

es mInimo, para pagar a los maestros que atiendan y lleven aun - 

tratamiento por un tiempo determinado, para cada caso. Con este

modelo no estamos en desacuerdo totalmente de como se lleva el - 

procedimiento en general, pero queremos hacer alusi0n a algunas - 

diferencias que tiene con el programa de Asesorla Conductual Con

t1nua ( ACC), del que más adelante hablaremos con detenimiento, - 

pues en este modelo se utiliza un procedimiento de estandariza— 

cí0n de evaluacion y tratamiento de los sujetos retardados, por - 

lo que es necesario descartar algunos aspectos de este procedi— 

miento, puesto que cada sujeto es diferente con necesidades muy - 

particulares, y no podemos decir que un, tratamiento que es efec- 

tivo para un sujeto, lo sea para todos los demás. 

A pesar de las diferencias que existen entre el modelo Por- 

tage Projet y ACC, es necesario marcar que estos dos modelos com

parten la idea de que los -padres pueden fungir como terapeutas - 

de sus hijos, y en ocasiones, de una manera más efectiva que el - 

propio profesional. 

Con respecto al programa de ACC se diseño con la finalidad - 

de 11... entrenar a padres de hijos con problemas de retardo, pa- 

ra que pudieran fungir como los principales terapeutas de sus hi
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49
jos de una manera contínuall . 

Este programa coincide con algunas de las tecnicas utiliza- 

das por el modelo Portage Projet, sin embargo, como lo menciona- 

mos anteriormente, existen algunas diferencias significativas en

cuanto al procedimiento. Para hacer una comparacion entre estos

dos modelos daremos un panorama del programa ACC, para que poda- 

mos ver las caracterIsticas de cada uno. Ademas de la finalidad

con la que se diseño el programa ACC, se utilizan evaluaciones y

tratamientos adecuados para cada caso en particular, lo que con- 

duce a que exista un mayor progreso en la participacion de los - 

padres en el tratamiento, en el planteamiento de objetivos, asi- 

como el diseñar las formas de trabajo. 

Los objetivos del programa son elaborados por los propios - 

padres, de manera que éstos esten enterados de su secuencia. A - 

si que los padres podrán avanzar en el trabajo con su hijo a su - 

propio " paso", sin verse presionado por el objetivo siguiente. 

Además que no se implementan entrenamientos separados para cada - 

conducta, sino que se busca habilitar al padre para que trate -- 

globalmente los problemas que presente su hijo. Pretender que a

partir del entrenamiento, los padres sean los terapeutas del hi - 

49) Ibidem. p. 71
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jo, ofrece una serie de ventajas metodol6gicas que responden a - 

necesidades sociales, tales como: 

La forma de trabajo es constante y contínua dentro de las si— 

tuaciones y condiciones ambientales propias de la conducta me- 

ta, ásto significa que se tienen un acceso directo con el com- 

portamiento del niño tal como ocurre naturalmente. 

Facilita identificar los elementos que hacen mas factibles la- 

aplicaci6n eficaz de los procedimientos y las t6cnicas conduc- 

tuales. Esta forma de identificacion de elementos trae como - 

consecuencia que todas las conductas que el niño adquiera ten- 

gan mayores posibilidades de que se generalicen a otras situa- 

ciones, y que se mantengan en el transcurso del tiempo, ya que

estas conductas fueron entrenadas por agentes estimuladores na

turales ( padres), utilizando las contingencias propicias a las

conductas. 

Dentro del aspecto social, se pretende contribuir a partir de - 

este trabajo a la desprofesionalizaci6n de la labor del psico- 

logo en el campo de la educacion especial y a la desistitucio- 

nalizaci6n del tratamiento del retardo en el desarrollo. 

Esto significa que se pretende entrenar a no profesionales - 

los padres), para que ellos mismos y no el profesional atiendan

la educaci0n del retardado dentro de su mismo hogar. 

Con la implementaci0n de este programa, esperamos surjan -- 

nias ideas innovadoras que permitan futuros trabajos sobre entre- 

namiento a padres, ante la necesidad de posibilitar una mejor a- 

tenci0n a las personas atipicasl de manera que se busquen derro- 

teros viables para que los padres y no Unicamente la madre se in
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terese por el tratamiento y educacion de su hijo, puesto que el - 

niño necesita de la ayuda de ambos, porque la relacion que exis- 

ta entre ellos y el niño sera uno de los factores que contribu— 

yen a un desarrollo integral del niño. 

Con lo que respecta al tercer capítulo, revisaremos aquellas

instituciones que integran el entrenamiento a padres como parte - 

necesaria y complementaria del tratamiento y educacion del retar

dado, As! que se hara menci0n desde las primeras instituciones - 

que lo implantaron hasta las que actualmente lo realizan. 
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En este cap£tulo trabajaremos sobre el entrenamiento a pa— 

dres de niños con retardo, partiendo de los aportes de los primi

ros trabajos realizados al respecto, o sea donde empieza a sur— 

gir la participaci6n de los padres de una manera sistematica; p!! 

ra fundamentar lo que en la actualidad se trabaja sobre el entre

namiento, as1 como algunas de las instituciones que lo integran - 

como trabajo complementario a la educaci0n del niño retardado. 

1. Trabajos desarrollados sobre entrenamiento a padres. 

Antecedentes HistOricos: 

Las investigaciones formales respec- 

to al trabajo que los padres de niños con retardo pueden real¡ -- 

zar como terapeutas de sus hijos, se iniciaron con los estudios - 

de Willíams ( 1959) so. En ellos demos-tr6 que los padres pueden - 

fungir como terapeutas de sus hijos, a traves de un entrenamien- 

to que consistio en una serie de instrucciones precisas sobre c5

50) Williams, En Hinojosa y Galindo¿ La enseñanza de los niños. 

impedidos. p. 66



69 - 

mo responder ante las conductas problemas apli.cando los princi- 

pios del aprendizaje en forma sistematizada. 

Más adelante Wolf, Risley y Mess ( 1964) sianalizaron el pa— 

pel de los padres como eliminadores de conductas perturbadoras - 

de un niflo auti¿ta ( que hacía berrinches, no tenia hábitos ade— 

cuados para comer y se rehusaba a usar lentes). 

El procedimiento que se llevo a cabo para la realizaci6n

del estudio experimental fue: 

a). Moldeamiento por aproximaciones sucesivas para el uso de len

tes, conducta verbal y adquisici6n de habitos de comer. 

b). Uso de procedimientos de extinci0n en combinaci6n con la tic

nica de RDO ( reforzamiento diferencial de otras conductas), par3

la eliminaci0n de berrinches. 

El tratamiento fue realizado en primera instancia por los - 

experimentadores dentro de la clinica, de spues en ese lugar die- 

ron instrucciones a la madre, de como aplicar estas ticnicas pa- 

ra continuar con el tratamiento en el hogar. Se hizo un segui— 

miento de observacion durante un período de seis meses, los re~- 

sultados obtenidos fueron que la madre lorr6 generalizar lla con

ducta ( reducci6n del berrinche) deseada, aplicando las tecnicas- 

51) Ibidem. 
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que le enseñaron y con las cuales el niño había sido atendido en

la clínica. Por lo tanto se logro el. mantenimiento y generaliza

ci0n de la conducta. 

Otro estudio fue el realizado por Whaler, Winkel, Petterson

y Morrison, que data de 1965, en donde se analiz6 el rol de los - 

padres como fuente de estimulo reforzadores que mantienen condue

tas inadecuadas. Este estudio parti0 de una de las premisas más

importantes del analisis experimental de la conducta, y que es - 

la interaccion del organismo con su medio. 

Los objetivos que persegula este trabajo fueron: 

Analizar la interaccion madre -hijo para determinar las varia— 

bles ( reforzadores) que mantenía la conducta, y

ELiminar las conductas perturbadores que presentaban los suje- 

tos ( niños). En este estudio el interis primordial no era la- 

eliminacion de la conducta perturbadora, sino conocer la manera - 

de como gsta era reforzada y mantenida. 

El trabajo se llevo a cabo en la clínica equipada con un -- 

cuarto de juego, donde se encontraban dos camaras de observacion

para los experimentadores, una visual y una auditiva, ya que por

medio de ellas, se les daba informaci0n a las madres de la oca— 

si0n en que deberían mostrar determinado tipo de conductas. 

Los sujetos exper-imentales fueron tres niños, con sus res— 

pectivas madres, las cuales reportaron problemas conductuales m 

derados de sus niños. 

Cada caso se vi( en forma individual. 

Una vez que los experimentadores realizaron la entrevista - 

con las madres, se tomaron registros sobre la interaccion madre- 
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hijo para determinar: 

1. Los eventos reforzadores que mantenían la conducta inadecuada. 

2. Definir y categorizar las conductas de una manera funcional. 

Despues se les indic6 a las madres sobre la manera de c6mo- 

deberían comportarse cuando su hijo presentara conductas ¡ nade— 

cuadas. Para comprobar la eféctividad del tratamiento, se les - 

pidiO a las madres que se comportaran de la misma manera que lo - 

hicieron durante la evaluacion inic- al ( un diseño ABA, que con— 

siste en tomar medidas de línea base, introducci0n de una condi- 

ci0n experimental -linea -base). 

Los resulta dos fueron optimos unicamente en dos casos:. la - 

implicacion que tuvo este estudio fue, la posibilidad de entre— 

nar a las madres para que cambiaran las contingencias de reforza

miento que mantenia las conductas inadecuadas. 

Hawkivis, Petterson, Sached y Bijou ( 1966), llevaron a cabo

el primer trabajo que se efectu0 en el ambiente del hogar, en el

cual se analiz6 la importancia de la orientaci0n que brinda el - 

profesional, al cual acuden padres para pedir asesoría. Con res

peto a esto los autores mencionan cuatro desventajas o fallas de

la terapia " tradicional" ( contemporanea, las cuales son: 

El terapeuta rara vez observa la interacci6n padre -hijo

Rara vez se observa la conducta del sujeto al cual se modifica

rá su conducta, y deja que el padre describa y defina de acuer

do a io que " piense" del problema. 

Cuando se hacen indicaciones " pr<ácticas" son tan generales que

el padre tiene problemas para traducirlo a la conducta especl- 

f ¡ea. 



72 - 

Como no se lleva a cabo ningUn registro de los cambios experi- 

mentales en intervalos cortos, es difIcil ver la eficacia del - 

tratamiento. 

El estudio se bas0 principalmente en los lineamientos dados

por Whaler y Col ( 1965), pero con las siguientes variaciones: 

1. Se realiz6 en el escenario natural ( hogar), y

2. El diseño experimental consisti0 en un diseño ABC, donde A es

el primer perlodo de 11nea base; B es el primer perlodo expe- 

rimental, y la fase C fue un periodo de seguimiento que con— 

sisti0 en una entrevista con la madre para ver si se reporta- 

ba algUn problema. 

A partir de ese momento se hicieron tres periodos de post - 

tratamiento, para determinar si hubo algUn problema, pero en nin

gUn momento se aclara la duraci6n del post -tratamiento. 

Durante el procedimiento se detectaron las conductas que se

iban a cambiar y se procedi6 a establecer con las madres señales

especificas ( retroalimentacion), para la aplicaci0n adecuada de - 

contingencias, las cuales fueron: 

a. Instrucci0n por parte de la madre al niño para que dejara de - 

emitir la conducta perturbadora ( estimulo de preparaci0n) 

b. Aplicaci6n de tiempo fuera ( meter al sujeto a un cuarto, si - 

no hacia caso a la peticion l). 

c. Elogiar la conducta adecuada cada vez que se presentara. 

Este experimento se llevo a cabo dos veces por semana con - 

una duraci6n de 45 dlas. Finalmente los autores concluyeron lo - 

siguiente: 

El uso de reforzadores naturales y la cooperaci0n de los padres
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como aspectos importantes dentro del tratamiento, servirá para

que con mayor frecuencia y eficacia se modifique la conducta - 

que desean cambiar a su hijo. 

0

Estos estudios nos demostraron de que manera se trabajo con

los padres para que fueran ellos mismos, capaces de corregir la - 

conducta de su hijo. Sin embargo, en algunos de los estudios no

se lograron el mantenimiento y la generalizacion de la conducta, 

debido a que el tipo de diseño utilizado y por los fines del ex- 

perimento en sI, es a partir del ultimo trabajo descrito, cuando

se realiza un estudio con los padres entrenándolos en un ambien- 

te natural ( hogar). 

De tal manera que se concluye lo siguiente: 

El entrenamiento a padres surgio como una necesidad de genera- 

lizar la forma de tratamiento aplicado en la clinica, al hogar

donde se desarrolla el individuo. 

La metodologla empleada ha sido derivada de los lineamientos - 

del análisis experimental de la conductag y se han llevado a - 

cabo de manera sistematica, 

Las investigaciones que se llevaron a cabo, fueron con el pro- 

pOsito de observar la interacci0n que existe entre padre, ma— 

dre y/ o familiar con el sujeto, ya que los padres son fuente - 

de mantenimiento de conducta. 

Las tecnicas que los padres aprenden a aplicar para modificar- 

la conducta, son las que se emplean en el tratamiento, entre - 

las cuales podemos mencionar tiempo fuera, castigo positivo- ne

gativo, reforzamiento, moldeamiento por aproximaciones sucesi- 

vas, etc. 
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Además de las técnicas de modificaci6n de conducta, se har. uti

lizado otros elementos, que son los auxiliares didácticos, co- 

mo por ejemplo: videocasseteras, cintas grabadoras con instruc

ciones y películas, entre otros. . . 

Se ha incluido tambien el registro de conductas, para que los - 

padres puedan aplicarlo en su hogar y así comprobar los cam— 

bios que tengan lugar en el tratamiento ya dentro del hogar. 

A todo esto sumamos que a pesar de las carencias que exis— 

tlan sobre algunos elementos que ayudaran a resolver de manera - 

inmediata y eficiente los problemas de los sujetos, estos estu— 

dios sirvieron para que se empezara a trabajar con los padres de

una manera formal y de los cuales son atribuibles a las activida

des que actualmente se realizan al respecto. 

A partir de todo lo anteriormente mencionado, podemos vis— 

lumbrar que la participaci0n de los padres es de suma importan— 

cia, ya que de esta manera se involucran en la problemática de - 

su hijo. La pasada década, uno de los mas significativos progrt

sos en el campo de la educacion especial ha sido involucrar a -- 

los padres en la educaci6n y tratamiento de su hijo con retardo. 

El hablar de involucrarlos se refiere a su participacion acti- 

va en la ayuda que pueden proporcionar a sus hijos. A partir de

esto hacemos referencia coñcreta al entrenamiento a padres de -- 

una manera formal. Los trabajos formales realizados por la co— 

rriente conductual y en base a un programa de Asesoría Conductual

ContInua ( ACC), encontramos que algunos autores como Hinojosa y - 

Galindo que proporcionan una definici0n de entrenamiento, sin ol

vidar que la. concepci6n podría variar dependiendo de los crite— 
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rios propios, utilizados por cada autor. 

otros trabajos de gran importancia son el hecho de escribir

libros dirigidos a padres que contienen algunos ejemplos prácti- 

cos y sistematicos, que pueden auxiliar a los padres en la forma

de como actuar con su hijo. Entre estos trabajos se encuentran: 

Aprenda a convivir en Familia", ( Patterson, 1975); " Aprenda a - 

convivir con los niños, ( Patterson y Gu¡ llQn, 1975); " Los padres

son maestros", ( Becker, 1971). Estas obras, son textos progra- 

mados donde se muestran ejemplos de como definir la conducta de - 

manera operacional, formas sencillas de registro y graficacion,- 

los principios basicos de reforzamiento, castigo, c6mo aplicar - 

una economía de fichas y formas adecuadas de interacci6n padre— 

hijo. 

Estos libros han sido empleados como auxiliares en algunos - 

entrenamientos y ademas el padre puede ir leyendo y comentando - 

con el entrenador. Estos textos contienen una secci6n que trata

de evaluar el aprendizaje, por medio de pequeñas pruebas de con- 

tenido, con ejemplos que el propio padre puede proporcionar. - 

Otra forma de evaluar es el control de registro y graficas que - 

los padres, despues de leer y discutir con su entrenador, pueden

aplicar en sus hogares. Así, por una evaluaci6n directa del

niño, el entrenador podrá observar los avances del niño. 

Cabe señalar que este tipo de textos son dtiles cuando la

poblaci6n que los empleara ( padres), mínimamente tienen un nivel

de lecto- escritura, y tratando de que a la hora del entrenamien- 

to el encargado de este trate de hacer una readaptaci0n del len- 

guaje. 
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El empleo de estos textos es muy práctico, pero en el caso - 

de que los padres carezcan de una instrucci6n escolar mínima, 92. 

tos tal -vez resulten poco funcionales. 

A partir de los trabajos: antecedentes, se sientan las bases

para trabajar el retardo en el desarrollo a partir del an£ lisis- 

experimental; fuá Bijou en 1967 quien incluyo en México este ti- 

po de tareas en el Departamento de Psicología en la Universidad- 

Veracruzana y en especial se desarroll6 en el Centro de Entrena- 

miento y Educaci0n Especial ( CEEE), con resultados Optimos. Aun

que en ese momento no se incluyo el entrenamiento a padres. En - 

los Centros de Educaci0n Especial y Rehabilitaci0n ( de los cua— 

les hablaremos especificamente más adelante), siguen la misma li

nea de trabajo con los niños y que además inician una labor de - 

entrenamiento a padres como complemento del trabajo con el niño - 

retardado. 

A continuacion describiremos qu9 son los CEER y como funcío

nan, así como algunas otras instituciones como CETEEDUCA y la -- 

Confederaci6n Mexicana de Asociaciones en Pro del Deficiente Men

tal. A. C. ( que realiza los primeros intentos de brindar entrena

miento a padres). 
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2. Centro de Educaci6n E§.p-_cí¿il y Rehabilitacion ( CEER). 

Antes de explicar lo que en cada centro acontece, 
hablare— 

mos sobre la organizacion de un Centro de Educaci0n Especial y - 

RehabilitaciOn, para que tengamos una visi0n general de los tra- 

bajos que se han realizado en las demás instituciones. 

La formacion de estos centros de educacion especial impli— 

can la vinculaci6n de los padres dé niños retardados y los espe- 

cialistas, en la atenci0n de los problemas del retardado. Sin - 

embargo, el aspecto central del trabajo con los padres no sera - 

sOlo lo relacionado con los problemas de su hijo en particular, - 

sino que la creaci6n de un centro de esta índole es en primera - 

instancia la labor de organizaci0n y concientizaci0n de los pa— 

dres para tratar de resolver conjuntamente los problemas de sus - 

hijos, en forma inmediata, y por otro lado, lograr la consolida- 

ciQn legal de una asociaci0n civil, con todo el respaldo jurídi- 

co que les ayude a solventar los problemas de sus hijos; en la - 

familia, la escuela, en el trabajo en general9 en la sociedad, - 

ya que es una constante lucha de reinvindicaci6n para todos los - 

individuos con algun impedimento físico, psíquico 0 social. 

En los Centros de Educacion Especial se trabaja con objeti- 

vos que vayan acordes a las necesidades reales del retardado y/ o

involucrar a los padres activamente, para que en ultima instan— 

cia, sean ellos mismos los encargados de la educaci0n de su hijo. 

El interás por el que surgieron los Centros de Educacion

Especial y RehabilitaciOn, fue el de apoyar los trabajos de

las otras instituciones o centros especiales que actualmente co- 

laboran con el problema del retardado y- el entrenamiento a pa--- 
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dres, por lo que a continuaci0n hablaremos de algunas de ellas. 

a. Antecedentes - 

El primer CEER fué fundado a fines de 1976 en las instala— 

ciones proporcionadas por la Direccion General de Educacion Espe

cial ( DGEE), de la Secretarla de Educaci6n Publica ( SEP). Este - 

primer centro llamado CEER Juanacatlan, dejo de funcionar a me— 

diados de 1979 por problemas administrativos. El segundo centro

CEER Naucalpan, se iniciO a mediados de 1977; en donde primero - 

por dos años funciono con tres turnos y actualmente con uno solo, 

en colaboraci6n con el programa para Pl Desarrollo Integral de - 

la Familia ( DIF). En estos dos centros fueron atendidos casos - 

de retardo generalizado, asl como problemas de lenguaje, sordera, 

autismo y algunos de parálisis cerebral infantil. En los dos -- 

centros, por primera vez se aplicaron programas de entrenamiento

a padres, y de la cual surgieron necesidades de incluir a estos, 

en los programas de enseñanza especial para niños sordos, ciegos

y que ahora los centros que actualmente funcionan se basaron en - 

las experiencias de estos centros. 

El Centro de Educaci0n Especia -1 y Rehabilitaci6n de la C15- 

nica Universitaria para la Salud Integral ( CEER- CUSI), se inici6

a principios de 1978 en la clinica situada en el campo universi- 

tario. Dicha clinica ofrece servicios médicos y psicologicos a- 

la comunidad, además que se encuentra un centro de psicologla -- 

clInica en donde sn destina tina área de educacion especial y --- 

rehabilitaci6n. En este centro existen varias formas de traba— 

jar, ya sea individual, de grupo, de consulta externa y mixta, a

excepci0n de la comunitaria; por lo tanto los niños son internos
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o externos dependiendo de la forma del trabajo que se les apli— 

que. 

b. CEER ' Trogreso y Desarrollo". 

Este centro inici6 sus labores a principios de 1980, con -- 

las, condiciones antiguas del CEER Naucalpan, Este centro es au- 

tOnomo; es decir, que es administrado por los padres de los ni— 

ños atendidos, los cuales han sido entrenados y asesorados por - 

el CEER. Aunque la rehabilitaci6n es realizada por el personal - 

especializado, se prevee que los pr6ximos que se hagan cargo del

tratamiento del niño seran los propios padres. Los casos atendi

dos son principalmente de retardo generalizado, aunque se encuen

tra algunos. de autismo y sordos. Se aplican programas de reper- 

torio basicos, socializaci6n, lenguaje, cuidado personal, motri- 

cidad y academicos ( niños con retardo); programa de lenguaje y

formacion de conceptos ( a sordos); programas de socializacion

autistas). Tambien se encuentran un grupo de adolescentes que - 

reciben entrenamiento vocacional. 

Las formas de trabajo son la individual y la de grupo. Los

padres han formado una Asociaci0n Civil, y todos ellos son de - 

escasos recursos economicos con una escolaridad media de cinco - 

años y que además son de provincia asentados en los barrios mar- 

ginados. 

c. CEER - Chalma.' 

Este centro se fundo a principios de 1980 por un grupo de - 

personas de bajos recursos economicos, que patentizaron la gran - 

necesidad de contar con un psic6logo, así como la creaci0n de

servicios educativos especiales, ya que se encontraban con un
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gran námero de casos de retardo en ese lugar. 

El objetivo del trabajo que actualmente desarrolla este cen

tro es entrenar a los padres para que en un futuro no sOlo se en

carguen de organizar y administrar su centro, sino que también - 

apliquen programas de entrenamiento y rehabilitaciOn, asesorados

por el personal especializado. 

Los casos que se atienden son de retardo generalizado y de - 
problemas de aprendizaje. Los programas que se aplican son de - 

socializaciOn, cuidado personal, lenguaje, academicos y preacadá

micos. 

d. Centro Satelite. 

En base a las experiencias que se obtuvieron del CEER " Pro- 

greso y Desarrollo" y del CEER Chalma, dos pasantes de la carre- 

ra de Psicologla de la ENEP- I, propusieron la creaci6n de un cen

tro satelite que empezo con sus actividades en 1980, logrando

mantenerse en funci0n por un año. 

El trabajo principal del centro es entrenar a los padres, 

que fungirán como administradores y terapeutas bajo la asesoria- 

de dos psicologos. Por lo que se espera que en base a ésto, se - 

organicen varios centros satélites mas. 

Estos centros dependerán del area de educaci0n especial y - 

rehabilitacion s6lo en los siguientes aspectos: 

lla). Entrenamiento de los padres como terapeutas y administrado- 

res; 

b). Asesoria técnica continua, y
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c. Reclutamiento de person?Ll". 
52

Con este proyecto se prevee que tanto el CEER ' Trogreso y - 

Desarrollo", como el CEER Chalma, puedan crear sus propios saté- 

lites, ya que en estos dos centros los padres han sido entrena— 

dos, por un lado, como administradores, y por el otro, como tera

peutas. Cabe aclarar que hay otro centro con este tipo de traba

jo que es el de Chamapa, en donde la organizaci6n se encuentra - 

en manos de los padres, de recursos econ6micos precarios, pero - 

que al fin y al cabo la valla que tienen estos centros es inica- 

mente para el beneficio de éstos y de los niños. 

En estos centros se aplican programas de rehabilitaci6n pa- 

ra los problemas siguientes: 

Retardo generalizado, 

Inhabilidades especificas de aprendizaje, 

Ceguera, 

Sordera, y

Parálisis Cerebral Infantil. 53

Además de todos los programas que aqui se mencionan también

52) Galguera, Hinojosa, Galindo. El retardo en el desarrollo. 

p. 334

53) Hinojosa y Galindo. La enseñanza de los niños impedidos. 

P. 15
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existe el programa de entrenamiento a padres, que se aplican en - 

todos los centros y un servicio de asesorla conductual continua - 

consulta externa) en el que los padres, cuyos hijos no han sido

admitidos en el centro reciben consejo y entrenamiento para tra- 

tar el problema en el hogar. 

Servicio Comunitario. 

Esto no es un centro, sino más bien es un Drograma de pre— 

venci6n no institucional que se iniciO a mediados de 1980, para - 

ver la posibilidad de tratar los casos de retardo dentro del mis

mo hogar. 

El programa se fundamento en los siguientes planteamientos- 

teoricos y practicos: 

Las formas de tratamiento institucional no parecen ser capaces

de resolver el problema a escala social. 

El hogar presenta una instancia clave para atender y combatir- 

la invalidez. 

Esta demostrado que los padres pueden ser entrenados para fun- 

gir con exito como terapeutas de sus hijos. 

No es necesaria una instituci0n para entrenar a los padres" 
54

54) Galguera, Hinojosa y Galindo. El retardo en el desarrollo. 

p. 333. 
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Este programa tiene similitud en lo que actualmente se tra- 

baja en los CEER, sin embargo esperamos que no sean los dnicos - 

centros que operen sobre el trabajo ya realizado, sino que se -- 

tenga mucha más conciencia tanto de padres como de profesionis-- 

tas, de que es una manera viable para ayudar a aquellos niños -- 

que por sus impedimentos, no tienen acceso a veces a una aten--- 

ci6n adecuada dentro de una institucí6n, por lo que con la alter

nativa de estos centros es que por medio del entrenamiento a los

padres, éstos sean capaces de llevar a cabo el tratamiento y edu

caci6n, para que coadyuven de esta forma a la superaci6n de sus - 

capacidades del niño con retardo a través de la modificaci6n de - 

la conducta, con el fin de establecer repertorios conductuales - 

adaptativos y eliminar los ínadaptativos. Resumiendo podemos - 

decir que los CEER son los lugares donde realizan sus prácticas - 

los estudiantes de psicología asesorados por los maestros de la - 

carrera de psicología; atendiendo a niños entre cuatro y doce -- 

años ( y algunos adolescentes), que sufren de problemas del retar

do psicol6gico, procedentes en su mayoría de comunidades margina

das. Los casos que se atienden son: a) retardo generalizado, - 

b) sordera, c) ceguera, d) problemas específicos de aprendizaje

y, e) parálisis cerebral infantil, con sus respectivos programas

particulares, como se ha mencionado. 

Las formas de intervenci6n pueden ser directa o inderecta: 

La directa, se refiere a que el terapeuta trabaja personalmen- 

te con los niños, aplicando uno o varios programas de rehabili

taci6n. 

La indirecta, se refiere a que los padres son terapeutas de -- 
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sus hijos. El padre trabaja en el hogar y asiste al centro pa

ra recibir asesoría. Dentro de las formas de intervencion --- 

existe una tercera modalidad, la llamada comunitaria, en la

que el terapeuta itinerante se hace cargo Ce una comunidad y

entrena a los padres como terapeutas asesorándolos periodica— 

mente en el hogar. 

Como ya mencionamos sobre los programas que deben ser apli~ 

cados dependiendo de cada caso particular, tienen entre todos

ellos características semejantes que deben ser contemplados en

cada uno, siendo estas: 

1. Definici0n de un objetivo general y de objetivos particulares. 

2. Un analisis de la tarea que habrá de enseñárseles. 

3. La definici6n de las conductas precurrentes. 

4. La especificaci6n de los procedimientos que se seguirán. 

5. La especificaci0n de las formas de evaluaci0n y registro. 

8. La especificaci6n de los procedimientos motivacionales. 55

A pesar de que el trabajo que realizan estos centros y de - 

los accesos que tiene la gran mayoría de los padres para ayudar- 

a su hijo, no debemos olvidar, que las condiciones en las que vi

55) Hinojosa y Galindo. La enseñanza de los niños impedidos. 

P. 15- 16
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ven algunas familias son excesivamente precarias, ya que a pesar

de las facilidades que tienen para pertenecer a algunos de estos

centros, los padres no acuden, puesto que para ellos es primero - 

el trabajo para comer, y el problema de la atenci0n del niño pa- 

sa a segundo termino. Sin embargo pese a todo y de algunas ca— 

rencias que todavia no han logrado subsanar los CEER, no dejamos

de reconocer el tipo de esfuerzos que han venido desarrollando - 

en estos ultimos años, y que así como éstos hay otras institucio

nes que merecen el reconocimiento y señalamiento en nuestro tra- 

bajo. 
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3. Confederacion Mexicana de Asociaciones en Pro del Deficiente. 

Mental, A. C. 

Esta es una asociaci6n civil que tiene sus in. cios mucho an

tes que los CEER, y del cual consideramos que sin tener el apoyo

de! Estado o de alguna empresa partScular, se han mantenido por - 

grandes esfuerzos y arduos trabajos de los padres, ya que ellos - 

son los más interesados en que sus hijos sean considerados como - 

personas dignas y respetables como cualquier otra persona. Para

conocer un poco más sobre esta asociacAn, detallaremos los orl- 

genes, sus objetivos y la manera de trabajo que realizan para lo

grarlos. 

Historia de la Confederaci6n - 

En 1975, un grupo de padres de adolescentes con deficiencia

mental, sintiendo una honda preocupaci6n por el futuro de sus h¡ 

jos, se dieron a la tarea de organizarse y luchar para alcanzar - 

objetivos fundamentales que - Llevaran al pleno reconocimiento de - 

los derechos y la dignidad de la persona con deficiencia mental. 

Algunos padres asistieron al Congreso de la National Asso— 

ciation for the Retarded, celebrada en 1976 en Estados Unidos, 

AL11 conocieron al Dr. Gold, quien fue invitado .-:t México. En - 

1977 el Dr. proyect6 una pel5cula y dict6 una conferencia moti— 

vando grandemente a los padrr.s de familia y profesionistas a que

lo escucharan. Fue as1 como en Septiembre de 1978, ante el Not!! 

rio PUblico No. 10 qued6 constituída la Confederaci6n Mexicana - 

de Asociaciones en Pro del Deficiente Mental, A. C. 

Sus principales objetivos son: 
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Promover la creaci6n y uni6n de Asociaciones en toda la Rep bli

ca Mexicana. 

Hacer difusi6n del problema a través de los medios informativos

a fin de concientizar a la sociedad sobre las necesidades y po

sibilidades de los deficientes mentales. 

Promover la legislacion que ampare los derechos de la persona - 

con deficiencia mental. 

Ofrecer orientaci6n, informaci6n y asesoramiento a los padres - 

de familia. 

Ofrecer a los profesionistas medicos, psicOlogos, educadores y

padres de familia; material bibliografico y audiovisual que -- 

les ayude a incrementar sus conocimientos e incentive trabajos

de investigacion. 

Promover la creacion de Centros de Capacitaci0n y Talleres Pro

tegidos para la habilitaci0n de personas con deficiencia Men— 

tal en el trabajo. 

Promover su empleo tanta en el Sector Privado como en el PUbli

co. 

Impulsar la creaci6n de una Casa -Hogar, para que puedan parti- 

cipar en las distintas formas de vida de la comunidad. 

Realizar y fomentar las actividades de tipo cultural y recrea- 

tivo para las personas con deficiencia mental. 

Para logarar los objetivos se ha creado: 

La comision de Orientacion a Padres, que organiza Encuentros - 

Nacionales, Escuelas para Padres y Reuniones de asesoramiento. 

La comisi0n de LegislaciOn, que promueve el estudio, la actua- 

lizac-16n e implementacion de las leyes. 
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El Centro de Informaci6n que es la biblioteca que contiene en - 

la RepUblica, la mayor informacion sobre el tema. 

El Programa de Difusi6n que dicta pláticas sobre lo que es la - 

Deficiencia Menta.V1 a Universidades e Instituciones de Educa - 

cion Media. 

Un taller protegido y un Centro de Capacitaci0n para el traba- 

jo. 

El programa de atenci0n y canalizaci0n de casos. 

El programa de administraci6n del tiempo libre, que organiza - 

paseos, excursiones, campamentos, visitas a museos, ¡ das al ci

ne y restaurantes, intercambios nacionales ( Guadalajara) e in- 

ternacionales ( España, Estados Unidos y Costa Rica). 

El programa de cursos de actualizaci0n cuyo objetivo se orien- 

ta a organizar cursos para proporcionar informaci0n actualiza- 

da sobre los adelantos, experiencias y nuevos descubrimientos - 

en otros países en materia de Deficiencia Mental dirigidos a - 

profesionistas y a padres de familia interesados en esta pro— 

blematica. 

Como podemos ver en la confederacion, los trabajos que los - 

padres realizan tienen un alto nivel de participaci6n, para lo— 

grar los objetivos que ellos mismos han propuesto, con el fin de

ayudar a sus hijos, independientemente de que se utilice el ter- 

mino de deficiente mental, tratando de incorporarlos a una vi

da cotidiana y haciándolos respetar como cualquier otra persona, 

sin querer crear un mundo especial o de condiciones ajenas a los

demas miembros de la sociedad. 

Tocante a su participaci6n en el aspecto educativo, se están
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planeando cursos de entrenamiento y manuales dirigidos a los pa- 

dres para que apoyen estos cursos y sean auxíliares en las prac- 

ticas que istos realizan en su hogar con su hijo. 
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4. Centro de Terapia Educativa CCETEDUCA) 

Este centro es una instituci6n privada que atiende la educa

ci6n y rehabilitaci6n principalmente de sujetos con Sindrome de - 

Down, desde los tres días de nacidos hasta la edad adulta. El -- 

nivel socioecon6mico de la poblaci6n atendida es básicamente me- 

dio y bajo. 

Los profesionistas que laboran en este centro son: psíc6lo- 

gos, médicos, profesores de educaci6n especial, trabajadoras so- 

ciales, pedagogos, entre otros. El trabajo esta estructurado en - 

base a un diseño curricular que constituye la parte medular de - 

éste, de ahí se desprende la elaboraci6n y empleo de las cartas - 

descriptivas, que después se otorgan a los padres para que éstos

realicen el trabajo en su hogar, propiciando de esta forma una - 

vinculaci6n entre el centro y el ambiente natural del sujeto. 

Así mismo se elaboran una serie de manuales acordes a las carac- 

teristicas, necesidades y formas de tratamiento de cada niño. 

El entrenamiento con los padres es constante, puesto que para -- 

ayudar a su hijo tienen que Darticipar de forria activa en su edu

caci6n. El entrenamiento los capacita para actuar de la forma - 

más conveniente con sus hijos, así como en la forma de evaluar - 

los logros de éstos a través de registros crue los mismos padres - 

realizan. Por lo que el trabajo con los padres es sistemático, - 

basado en las líneas de los trabajos de Petterson y Morrison. 

Por medio de la práctica, se ha demostrado tanto la necesi- 

dad de la participaci6n de los padres, como la trascendencia de - 

la misma. 
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Así podemos decir que lbs trabajos realizados sobre entrena

miento a padres de sujetos retardados, son de vital importancia - 

como se demuestran en las in3tituciones anteriormente menciona— 

das, sin olvidar que pueden existir otras má s en las que se este

llevando a cabo una labor similar con los padres. 



C A P I T U L 0 IV

ALGUNOS ELEMENTOS BASICOS A CONSIDERAR EN £ A ELABORACION DE UN

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO A PADRES
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Hasta este momento del trabajo se han desarrollado tres ca- 

pitulos que resaltan los aspectos más relevantes en cuanto a la- 

conceptualizaci6n y atenci6n del retardo en el desarrollo. Esto

nos da la pauta para proponer un modelo de atenci6n a partir del

entrenamiento a padres de los niños que son atendidos en el ser- 

vicio social de la E. N. E. P. A; en la cual se involucra la parti- 

cipaci6n de los padres en el trabajo que se desarrolla en dicha- 

instituci6n, a fin de que coadyuven al desarrollo educativo del - 

niño. 

Con el fin de explicitar lo que hasta este momento se ha -- 

trabajado se presenta el siguiente esquema: 

I. Conceptualizaci6n del retardo. 

Para llegar a una conceptualizaci6n del retardo se hizo una

comparaci6n entre lo que aporta, la psicologia tradicional y el - 

enfoque del análisis conductual en cuanto a los siguientes aspec

tos: 

Concepto: Tradicionalmente el retardo se concibe como un défi- 

cit intelectual por debajo de la norma, causado por - 

factores biol6gicos. 

Bajo el enfoque conductual el retardo es considerado

como un déficit en los repertorios conductuales del - 

sujeto, que puede ser provocados por factores biol6- 

gicos, ambientales o mixtos. 

Diagn6stico: Tradicionalmente el retardo se diagn6stica a par- 

tir de los resultados que se obtengan de la apli- 

caci6n de pruebas psicom6tricas. Este diagn6sti- 

co es de tipo estructural ya que agrupa a los su- 
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jetos segdn las caracterIsticas similares llevgn- 

dolos a una estipulaci6n para su tratamiento cla- 

sificcíndolos en: leve, moderado, profundo y seve- 

ro. Muestras que el enfoque conductual el diag— 

n6stico es funcional ya que efectda un análisis - 

de los repertorios que posee el sujeto, en el pro

p6sito de identificar los factores ambientales -- 

que los controlan, el tipo de reforzadores a los - 

que responden y señalar qué repertorios se habrán

de establecer. Clasificando el retardo en genera

lizado y especifico. 

Tratamiento: Tradicionalmente el tipo de atenci6n que se da a - 

los sujetos, es en funci6n del grupo al que ha si

do asignado, utilizando para su tratamiento pro— 

gramas estandarizados, dejando de lado las necesi

dades particulares de cada individuo. 

En contraste con el enfoque conductual, ofrece

una serie de procedimientos para el control del

ambiente del individuo, cuyo objetivo es facili— 

tar y promover el establecimiento de las conduc— 

tas de las cuales carece el individuo, o bien tra

tando de desarrollar otras conductas que suplan, - 

para de esta forma tratar de aminorar el retardo. 

Los aspectos primordiales del tratamiento son: el

establecimiento de conductas nuevas, el manteni— 

miento de las conductas ya existentes; y, la re— 

ducci<Sn de conductas problemáticas, recurriendo a
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la utilizaci6n de las técnicas de modificaci6n de

conducta. 

Para efectos del trabajo, se retomo el enfoque conductual

no como la ánica fuente de resoluci6n de la problemática de es— 

tos sujetos, sino que a diferencia del enfoque tradicional, ofre

ce la posibilidad de que los padres participen de manera activa - 

y determinante en el control de las condiciones ambientales; ayu

dando al establecimiento, mantenimiento y/ o reducci6n de conduc- 

tas del retardo. 

Con este primer acercamiento y h-aciendo alusi6n a la impor- 

tancia que tienen los padres para coadyuvar en la atenci6n que - 

los niños reciben en la E. N. E. P. Arag6n; en el segundo capitulo - 

planteamos el papel de los padres en la educaci6n del niño con - 

retardo. Para iniciarnos en este aspecto, fue preciso señalar - 

algunas de las actitudes que los padres manifiestan ante la si— 

tuaci6n de tener un hijo con retardo, algunas de ellas son: El - 

choque emocional, que es la manifestaci6n de ansiedad provocada - 

por el hecho inesperado; la negaci6n, en donde se detectan diver

sas modalidades de comportamiento ante la confrontaci<5n con la - 

realidad; el sentimiento de culpa -vergüenza y compasi6n, donde - 

se manifiestan diversas reacciones que pueden ir desde el remor- 

dimiento, la minusvalla personal, etc.; y la etapa de aceptaci6n

donde se vislumbran cambios positivos donde los padres se encuen

tran en condiciones de ayudar a su hijo, estableciendo metas rea

listas para el desarrollo del mismo. Sin embargo, para que los - 

padres logren llegar a la etapa de aceptaci6n es necesario brin- 

darles una orientaci6n que les permita ampliar la visi6n de la - 
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gama de potencialidades que el niño puede desarrollar, si se --- 

cuenta con su participaci6n conciente. Considerando a la orien- 

taci6n como una actividad que rescate la informaci6n adecuada - 

de las diversas instituciones y programas que se encuentran para
ayudar al niño as! como la posibilidad de proponer un entrena --- 

miento a padres que les habilite en el uso de las técnicas de mo
dificaci6n de conducta, con el fin de establecer un vInculo en— 

tre la atenci6n que el niño recibe en la instituci6n como la del
hogar. 

La idea de entrenamiento a padres se ha basado en algunos - 

estudios extranjeros que han aportado experiencias significati-- 

vas para fundamentar los trabajos que se realizan en algunas ins
tituciones de México. Los primeros trabajos que incursionaron - 
sobre la temática, fueron realizados en laboratorios, donde se - 

guiaba a los padres en la forma de como actuar, para eliminar -- 

una conducta inadecuada de su hijo, proponiendo a los padres co- 

mo terapeutas de su hijo. Ante ésto, en el tercer capItulo reto

mamos estos intentos y los que se han desarrollado contemporanea
mente en México, en algunas instituciones como: Los Centros de - 

Educaci6n Especial y Rehabilitaci6n ( CEER); La Confederaci6n de - 

Asociaciones Mexicana en Pro del Deficiente Mental A. C.; El Cen- 

tro de Terapia Educativa ( CETEDUCA); donde se han realizado tra- 

bajos mas estructurados y sistematizados, con el prop6sito de in

tegrar la participaci6n de los padres en la atenci6n que recibe - 
el niño. 

Analizando el tipo de trabajos llevados a cabo y confrontan
do diversas experiencias, nos brinda un marco referencial, para- 
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proponer un proyecto especifico de entrenamiento a padres, que - 

esté acorde a las caracteristicas y necesidades de la poblaci6n- 

que se atiende en la E. N. E. P. Arag6n. 

En el cuarto capitulo se hace la fundamentaci6n te6rica don

de se respaldarán el programa de entrenamiento, es decir la pro- 

puesta de sistematizar retomando algunos aspectos de las llamadas

cartas descriptivas con el fin de asegurar la mejor planeaci6n - 

para el mismo. 

En este apartado se trabajan los aspectos centrales que al- 

interrelacionarse permiten concretizar el programa. Estos aspec

tos son: A) Análisis y selecci6n, de algunas técnicas para la mo

dificaci6n de conducta y, B) Elementos básicos para la configura- 

ci6n de un programa de entrenamiento. 

Respecto al primer inciso es conveniente aclarar su utili— 

dad e importancia para instrumentar el programa, porque lo que

interesa primordialmente es que los padres tengan una primera

aproximaci6n al manejo de las técnicas de modificaci6n de condue

ta. 

Gracias a los trabajos te6ricos de autores como Bijou, Ribes, 

Galindo, entre otros, se tiene conocimiento de una gran variedad

de técnicas. 

1.— Con la finalidad de que se conozcan n1gunas técnicas repre- 

sentativas de cada uno de los aspectos que engloba la modifica— 

ci6n de conducta, presentamos de manera sintética el procedimíen

to de las siguientes técnicas: 

a). Para establecer o adquirir conductas- 

Reforzamiento positivo: Este procedimiento por el cual. se -- 
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pueden establecer conductas a través de objetos o hechos que

al presentarse inmediatamente después de la emisi6n de una - 

conducta, hacen que esta conducta se pueda repetir con más - 

probabilidad en el futuro, es decir, aumenta la probabilidad

de ocurrencia de dicha conducta. 

Los reforzadores son los que comunmente denominamos recompen

sas o premios, por ejemplo: dulces, c,aricias halagos, entre - 

otros. 

Moldeamiento por aproximaciones sucesivas: El primer paso

consiste en definir de la manera más precisa posible, cuál

es la conducta final que se desea obtener. Una vez definida

la conducta, se comienza por elegir una conducta más amplia - 

dentro de la cual esté incluida la que se ha previsto, o --- 

bien que tenga alguna semejanza formal con ella. El paso si

guiente consiste en restringir la amplitud de la conducta e- 

legida hasta hacerla lo más parecida a la conducta deseada - 

mediante el reforzamiento de índole diferencial. Este proce

dimiento promueve la adquisici6n de nuevas conductas a tra— 

vés del reforzamiento diferencial de respuestas cada vez más

parecida a la respuesta final previamente determinada. El - 

resultado del procedimiento es una respuesta, muy diferente - 

de aquella a partir de la cual se inici6 el moldeamiento. 

Reforzamiento negativo: En este procedimiento se trata de

retirar un objeto o un hecho que comdnmente antecede a la

respuesta que interesa; al igual que el reforzamiento positi

vo, este tipo de reforzamiento negativo aumenta la frecuen— 

cia de la respuesta. 
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Imitaci6n: Este procedimiento s6lo se puede emplear con su- 

jetos que poseen un repertorio conductual minimo previo, lo - 

cual hace que no siempre se pueda recurrir a él. En la ¡ mi- 

taci6n se presentan tres aspectos importantes: 

la semejanza entre la conducta del sujeto imitador y la -- 

del modelo. No es necesario que las conductas sean identi

cas, basta con que se parezcan. 

la relaci6n temporal entre estas conductas. La respuesta - 

del sujeto que imita, debe producirse inmediatamente des— 

pués de la del modelo. 

la omisi6n de instrucciones explicitas para que el sujeto, 

imite la conducta. Este aspecto es muy importante, puesto

que la conducta puede ocurrir por si sola ante la simple - 

presencia de la conducta del modelo. 

b) Para mantener conductas: 

Reforzamiento intermitente: Cuando la probabilidad de la - 

ocurrencia de una conducta es muy baja, se necesita como - 

primer paso, reforzar inmediatamente todas y cada una de - 

las conductas del sujeto. Cuando la frecuencia de ocurren

cia aumenta se puede considerar que se ha establecido la -, 

conducta, para mantenerla ya no es necesario reforzar to— 

das las conductas, sino que ahora el reforzador se presen- 

ta de manera discontínua o sea que se refuerza solamente - 

algunas de ellas. 

Control de estimulos: En la conducta o respuesta y sus con

secuencias, existe otro aspecto de gran importancia en el - 

control de la conducta, se trata de los estimulos, que son
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objetos o eventos que proceden a la respuesta que se re --- 

fuerza. Estos estímulos no causan necesariamente la res— 

puesta, sino que s6lo guardan una relaci6n temporal con -- 

ella, con respecto a cuya emisi6n son en cierto modo neu— 

trales. El hecho de estar presentes siempre que la respues

ta es reforzada, adquieren un cierto control sobre ella. - 

El procedimiento para poner una conducta bajo control de - 

estímulos consiste en que una vez que la respuesta se emi- 

te con determinada frecuencia, bajo reforzamiento continuo, 

se presenta un estímulo cualquiera de preferencia fácilmen

te describible ( una luz, un sonido) y se refuerza la res— 

puesta proporcionada en presencia con objeto de obtener -- 

que la presencia de tal estímulo aumente notoriamente la - 

probabilidad de la respuesta. 

Reforzadores condicionados: El procedimiento por el cual - 

se puede condicionar nuevos reforzadores, haciendo que el - 

sujeto aprenda a responder de la misma manera frente a con

secuencias de su conducta que antes carecían de importan— 

cia para él. La mecánica del procedimiento es: aparear la

presentaci6n del estimulo u objeto que deseamos condicio-- 

nar como reforzador con la presentaci6n de un reforzador - 

que ya funciona como tal en la práctica. El objeto o est1

mulo que se va a establecer como reforzador condicionado - 

debe proceder al reforzador incondicionado. Así un refor- 

zador condicionado puede sustituir al reforzador incondi— 

cionado, logrando mantener la conducta. 

Encadenamiento: Este es un procedimiento que consiste en- 
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el eslabonamiento de segmentos conductuales más simples en

una s6la conducta compleja. Para encadenar diversas res— 

puestas es necesario seguir un orden preciso que va desde - 

la d1tima respuesta, que es la reforzada, hasta la primera

dentro de la cadena que es la que se halla más distante -- 

del reforzamiento. 

c) Para la reducci6n o eliminaci6n de conductas: 

Extinci6n: Este procedimiento consiste en suspender la en

trega de reforzamiento, o sea, suprimir las consecuencias - 

que siguen a determinada conducta. En si la extinci6n es - 

una disminuci6n gradual en la frecuencia de las respuestas

hasta llegar a desaparecer completamente. 

Tiempo - fuera del reforzamiento: Este es un procedimiento - 

bastante itil cuando, adn conociendo el reforzador que man

tiene la conducta, no podemos suspender su administracion, 

luego entonces el recurso es sacar al sujeto de la situa— 

ci6n cuando emite la conducta que se desea suprimir así el

sujeto pierde contacto con los estimulos discriminativos,- 

reforzadores condicionados y reforzadores incondicionados. 

Es conveniente asociar al tiempo -fuera del reforzamiento

un estimulo discriminativo, como pueden ser las aclaracio- 

nes verbales, para constituir la forma de control del me— 

dio en el que el sujeto da la respuesta indeseable. 

Castigo positivo: El castigo es un procedimiento por el - 

cual se aplica un estimulo punitivo ( castigador), como con

secuencia de la conducta; el efecto que se persigue es la- 

supresi6n de dicha conducta por reducci6n de su frecuencia. 
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Hay que llenar dos requisitos: uno, que el estimulo puniti

vo se presente después de la respuesta y como consecuencia

de ésta; dos, que realmente se reduzca la probabilidad de - 

la conducta en cuesti6n, si no se cumplen estos requisitos

no se puede hablar de castigo. Lo más recomendable es que

solo se recurra al castigo en casos extremos y después de - 

haber intentado disminuir la conducta mediante otros proce

dimientos, ya que algunos autores consideran que sus conse

cuencias son poco convenientes, pudiendo provocar conduc— 

tas como el alejamiento social, la hostilidad, etc. 

Estímulos aversivos condicionados: Este es un procedimien

to semejante al establecimiento de reforzadores condiciona

dos, s6lo que en direcci6n opuesta En la supresi6n condi

cionada se presenta un estimulo neutral que parece no te— 

ner efecto alguno sobre la conducta, y se le apareja o aso

cia con un estimulo punitivo. Es estímulo neutral que pue

de ser una palabra, la presencia física de una persona, un

estímulo físico cualquiera ( luz, sonido, etc.), debe pre— 

sentarse muy poco antes del estímulo punitivo. Dado que - 

el estimulo punitivo funciona por definici6n como castigo, 

se da que la asociaci6n de estos dos estímulos se hará en - 

presencia de la conducta que se desea suprimir. Después - 

de repetir varias veces la presentacidn conjunta de estos - 

estímulos bastará presentar el estimulo neutro para que la

conducta se suprima mientras aquel está presente. 

En lo referente a los elementos básicos para la estructura- 

ci6n de un programa consideramos adecuado por las necesidades de
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sistematizar y operacionalizar el curso de entrenamiento, armar - 

una fundamentaci6n que oriente el diseño del programa y que a su

vez sirva para otros trabajos, como base minima a cuidar para ga

rantizar el logro de los objetivos propuestos. 

La sistematizaci6n de la enseñanza ha sido la labor de lo - 

que ahora se conoce como la tecnologia de la educaci6n, y que en

tre sus aportaciones está la realizaci6n de las cartas descripti

vas, en las que se proponen lineas que estructuran eficiente y

sistemáticamente cualquier curso y/ o programa. Y tratando de

conformar un programa de entrenamiento adecuadamente, hemos reto

mado ciertos elementos de las cartas descriptivas con la inten— 

ci6n de vigilar rigurosamente tanto la estructuraci6n del progra

ma, como la evaluaci6n del mismo, pensamos que estas 11neas deben

ser consideradas seriamente, cuando se de marcha a otros inten-.- 

tos de entrenamiento a padres. 

2.- Elementos básicos a considerar en la estructuraci<5n de un pro- 

grama: 

I.- Objetivos

II.- Unidades Programáticas

III.- Contenidos

IV.- Actividades

V.- Técnicas

VI.- Recursos Didácticos

VII.- Evaluaci6n. 

I.- Objetivos: Son las metas propuestas a alcanzar a partir de - 

las cuales se conforma todo el trabajo a desarrollar, sirven
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cias y criticas para llegar a una conclusi6n grupal; demostrati- 

va, representaci6n fisica que permite una observaci6n directa; - 

juego de roles, representaci6n fisica de acciones que los suje— 

tos manifiestan ( intencionalmente). 

Para verificar el logro del objetivo general y la eficacia - 

de la planeaci6n del programa, la fase a seguir es una evaluaci6n

que nos lleve a un reconocimiento en el logro de los objetivos a

nivel cualitativo y cuantitativo respecto al logro en la totali- 

dad de los objetivos propuestos, y poder rescatar elementos que - 

sirvan de marco referencial para la reestructuraci6n del progra- 

ma y el proyecto de nuevas actividades tendientes a realizar nue

vas formas de trabajo. 
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3. Planeaci6n didáctica para el curso. 

Con el prop6sito de conocer cuáles y como se seleccionarían

y organizarían los contenidos del programa, fue necesario esta— 

blecer las características de la poblaci6n a la cual estaría di- 

rigido el entrenamiento. Partiendo de la aplicaci6n de una pre- 

evaluaci6n que nos orientara a un diagn6stico de necesidades que

permiti6 establecer objetivos más precisos, para tener una vincu- 

laci6n más estrecha entre los niños, préstadores de servicio y - 

padres con respecto al trabajo que se realiza en la instituci6n. 

Basados en el estudio socioecon6mico hecho por la institu— 

ci6n a cada niño, se identific6 una serie de características en - 

los padres que sirvieron de referencia para la estructuraci6n

del programa, tales como: 

Nivel Socio- econ6mico: los asistentes pertenecen a una clase

baja. 

Nivel de Escolaridad: se identific6 que los padres alcanzan un

nivel de primaria. 

Ocupaci6n: amas de casa y obreras. 

Edad: oscila entre los 27 y 38 años. 

Estos elementos sirvieron entre otras cosas, para adecuar - 

el tipo de lenguaje a emplear en el curso, buscando un entendi— 

miento claro y sencillo, utilizando diversas técnicas grupales. 

Así mismo se contempl6 la necesidad de que el curso tuviera -- 

una utilidad práctica inmediata. 

Lo anterior hizo factible diseñar y laborar un manual que - 

sirviera de reforzador en el desarrollo del entrenamiento. 

Ver anexo ( A) 
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El curso se dividi(5 en sesiones, en cada una de las cuales

se trabajaría un t R<4ja discutir. Las sesiones que engloban el

trabajo para la primeta unidad se conforman en tres sesiones, - 

en las cuales se pretende un reconocimiento de la influencia -- 

del medio ambiente sobre las conductas del niño y como la fami- 

lia constituye el espacio de moldeamiento para las conductas ¡ m

puestas por el conjunto social. Asi mismo se pretende generar - 

una discusi6n para considerar las distintas conductas de acuer- 

do a las criterios de inadecuada o adecuada. 

Con lo que respe cta a la segunda unidad y rescatando las - 

experiencias que deje la discusi6n sobre los diversos tipos de - 

conducta, proponemos que los padres tengan a su alcance el cono

cimiento de una serie de técnicas accesibles para el moldeamien

to de conductas tanto académicas como de socializaci6n a fin de

reforzar el trabajo académico que brinda la instituci6n. Para

lo cual la labor de la segunda unidad se centra en el conoci--- 

miento de las tres intenciones de la modificaci6n de la conduc- 

ta que son: adquisici6n, mantenimiento y reducci6n de conductas. 

Con respecto a la adquisici6n se plantean tres sesiones, en

las que se estudiar¿ín: imitaci6n, moldeamiento por aproximaciones

sucesivas y reforzamiento. 
Que se consideran de fácil compren— 

si6n y aplicaci6n, y que servirán para que los padres identifi— 

quen el tipo de conductas convenientes a adquirir y mantener por

parte de sus hijos. 

Mientras que para necesidades de mantenimiento de ciertas - 

conductas se plantean dos técnicas que son: 
Reforzamiento inter

mitente y encadenamiento, que se exponen en la Sa. y 6a. sesi6n. 
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Finalmente entre las sesiones ga y 12a se concluye el tra- 

bajo de exposici6n de técnicas con las de reducci6n de conductas, 

para lo cual se seleccionaron las siguientes: Extinci6n, tiempo

fuera, castigo y economia de fichas. 

Con el objeto de vigilar el proceso del curso se propone -- 

una evaluaci6n final que incluya las evaluaciones parciales y -- 

permita corroborar el alcance en el logro de los objetivos pres- 

tablecidos. 
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DESARROLLO DEL CURSO

Unidad I. El medio ambiente como factor determinante de las con

ductas del niño. 

Objetivo Particular: 

I. Al término de la unidad los participantes, valorarán la in- 

fluencia del medio ambiente en el desarrollo y educaci6n del ni- 

ño. 

Para iniciar a los padres en el uso y aplicaci6n de las téc

nicas de modificaci6n de conducta fue preciso introducirlos a un

panorama general de la importancia que tiene el medio ambiente - 

como determinante de las conductas, a fin de que relacionen las - 

técnicas como instrumentos para controlar la estimulaci6n que el

niño recibe en el hogar. 

Partiendo de que la familia como ambiente inmediato del ni- 

ño, ejerce una influencia en la ejecuci6n de conductas adecuadas

e inadecuadas, producto de la calidad y cantidad de estimulaci6n

que puede ser adecuada, inadecuada, tardia y/ o aversiva, que -- 

conjugado con otros factores podria producir un retardo en el de

sarrollo. Que en nuestro trabajo está referido a problemas de - 

conductas académicas y de socializaci6n. 

Las conductas adecuadas e inadecuadas estan sustentadas en - 

parámetros sociales que son los que determinan cuándo y porqué - 

una y otra conducta es considerada como tal. 

En cuanto nuestra problemática central los padres utiliza— 

rán reforzadores propios, que le permitan al niño fortalecer y - 
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continuar el aprendizaje establecido en la instituci6n, utilizan

do reforzadores sociales de aprobaci6n que estimulen un avance - 

más fructifero en la medida que incrementa la frecuencia de las - 

conductas académicas elementales y las de socializaci6n. 

A manera de ejemplo, los padres podrán utilizAr técnicas de

moldeamiento, imitaci6n y de reforzamiento, a fin de que el niño

ejecute una tarea planeada por los prestadores de servicio, pro- 

curando la manera más propia a cada actividad para propiciar un - 

aprendizaje concreto y práctico del mismo. Vislumbrando de esta

manera el rol determinante de cc5mo la familia identifica las for

mas de modificar la conducta, estableciéndola y manteniéndola -- 

con el uso de dichas técnicas conductuales, procurando delinear

las conductas preestablecidas que permitan al niño conducirse en

el ámbito escolar y social. 
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Primera Sesi6n. 

Objetivo de sesi6n

1. 1 Los padres comprenderán el concepto del medio ambiente y su

clasificaci6n. 

Conténidos: 

l. l.lConcepto de medio ambiente. 

El medio ambiente es uno de los aspectos más importantes en

el desarrollo del niño. El medio ambiente es todo' aquello que - 

nos rodea, desde que nacemos hasta que morimos. 

1. 1. 2Clasificaci6n del medio ambiente. 

Para una mejor comprensi6n podriamos clasificar al medio am

biente de la siguiente manera: 

a) Fisico, que se refiere a las condiciones geográficas en las - 

cuales viven los individuos, como por ejemplo: el clima, la - 

temperatura, la altitud, entre otros aspectos. 

b) Cultural, que se refiere a todas las normas que la sociedad - 

establece, para que las personas se comporten de determinada - 

manera. Ejemplo: la forma de vestir, de comer, lo que se de- 

be hacer, lo que no debe hacerse en determinadas circunstan— 

cias, etc. 

c) Emocional, este aspecto se refiere a las interacciones que el

sujeto mantiene con los demás miembros de la familia y de la - 

sociedad. El grado de aceptaci6n y/ o rechazo. Por ejemplo: 

los padres agresivos, enseñan y mantienen conductas agresivas

en sus hijos. As¡ mismo, se destaca la forma en que el niño - 

ha sido atendido en sus necesidades fIsicas. 
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d) Social, se refiere a las personas que rodean al niño y que de

alguna manera influyen en su comportamiento como: los padres, 

hermanos, primos, amigos, clubes, maestros, sacerdotes, pro— 

gramas de televisi6n etc. 

e) Material, se refiere a todos aquellos objetos que el niño tie

ne a su alrededor, como la casa donde habita, los juguetes, - 

la cantidad y calidad de alimentos, etc. 

1. 1. 3Relaci6n del medio ambiente con las conductas del niño. 

El medio ambiente ejerce una influencia que nos lleva a com

portarnos de determinada manera, así como por ejem4 una influen- 

cia del medio físico puede ser el frio, que en el recien nacido - 

hace que llore, porque así lo estimula el medio para comportarse

de esta forma; pero en el caso de un niño mayor ( S 0 6 años), la

forma de comportamiento ante este estímulo, cambia, porque el

niño ya puede hablar y entonces manifestará que tiene frio di--- 

ciéndolo o bien cubriéndose él mismo con algdn suéter. 

Es así como el medio ambiente va configurando a las personas. 

Es claro que la influencia del medio a la que llamamos estimula- 

ci6n, no es aislada, sino que como ya lo mencionamos, se refiere

a un todo que nos rodea. A diario, estamos aprendiendo de los de

1mas, ya sea en forma directa o indirecta como por ejemplo los me

dios masivos de comunicaci6n ( radio, televisi6n, peri6dicos, ect.) 

Actividades: 

Breve explicaci6n de los temas por parte de las entrenado— 

ras. 

Participaci6n de los padres, en cuanto a sus aportaciones y
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criticas de! tema. 

Tecnicas didácticas: 

Expositiva, 

Lluvia de ideas. 

Evaluaci6n: 

Se evalu6 observando y registrando la participaci6n activa de

los padres, mediante las respuestas verbales que dieron a pre

guntas hechas con respecto al tema tratado. 
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Segunda Sesi6n. 

Obietivó de sesi6n

1. 2. Apreciarán el papel de la familia como ambiente inmediato -- 

del niho. 

Contenidos: 

1. 2. 1. La funci6n educativa de la familia. 

La familia constituye el ambiente inmediato del niño duran- 

te las primeras etapas de su vida, ya que es el primer grupo de - 

personas con las que convive. Es por ésto que la familia juega - 

un rol importante en la educaci6n y formaci6n del niño, además - 

de que sirve de puente socializador para futuras relaciones que - 

se establecen en un ambiente más general. 

Dentro de la familia tenemos que: 

Los padres enseñan a los hijos

Los hijos enseñan a los padres

La esposa enseña al esposo

El esposo enseña a la esposa

Todos aprendemos de todos. 

As! que mucho de las conductas ( sobre todo durante la infan

cia), se aprenden de lo que nos enseñan los demás. Por ello es - 

posible modificar las conductas que querramos, cambiando primero

la nuestra. 

Con lo anterior, podemos decir que los padres pueden modifi

car la conducta del hombre, en la medida en que ellos mismos mo- 

difiquen la suya, modificando a su vez la estimulaci6n que el ni

ño, recibe en el hogar. 
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Por ejemplo. Si los padres no tienen el hábito de la lectu

ra, no se pueden presentar como modelo para que el niño adquiera

la conducta de leer, por lo que será necesario que los padres, - 

para que influyan en el niño, deberán modificar su aptitud, le— 

yendo cualquier contenido ( revista, peri6dicos, libros, entre --- 

otros), reforzando una aptitud similar en su hijo, haciendo en - 

este caso uso de la técnica de imitaci6n; y de reforzamiento uti

lizando como reforzadores cuentos infantiles que despierten el - 

interés a esta actividad. 

En este ejemplo se comenta la adquisici6n de una conducta - 

que servirá a un posterior desenvolvimiento académico y por tan- 

to constituye una conducta adecuada. 

Para que los padres sepan discriminar las características - 

de las conductas adecuadas e inadecuadas, pasaremos a desarro--- 

llar este tema en la siguiente sesi6n. 

Actividades: 

Los padres, atenderán a la. explicaci6n del tema por parte de - 

las entrenadoras. 

Participaci6n de los padres, en cuanto a aportaciones y criti- 

cas al tema. 

Técnicas did9cticas: 

Espositiva

Lluvia de ideas

Evaluaci6n: 

Se evalu6 observando y registrando la participaci6n activa - 

de los padres, de acuerdo a las respuestas verbales, de las pre- 

guntas sobre el tema. 
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Tercera Ségi6n

Objetivo de Sesi6n: 

1 . 3. Los padres discriminarán las conductas adecuadas e inadecua

das. 

Contenidos: 

1. 3. 1. Concepto de conducta. 

La conducta es el comportamiento que tienen los individuos, 

cuando entran en relaci6n con el medio ambiente, ésto es, que la

conducta humana es un conjunto de formas más o menos complejas - 

que tiene el hombre para relacionarse con su ambiente. 

1. 3. 2'. Conductas inadecuadas o problemas. 

Las conductas problemas son aquellas formas que el organis- 

mo actua con su medio ambiente, el calificativo de problema es - 

un criterio social impuesto en la medida de que dichas conductas

no se apegan a los criterios de sus grupos de referencia o bien, 

estas conductas alteran el funcionamiento normal de los indivi— 

duos. Es decir que una conducta se considera como problema, --- 

cuando el individuo al entrar en contacto con su medio ambiente, 

su comportamiento no encaja con los criterios que se tienen de - 

la generalidad. Por lo tanto para que no sea considerada como - 

problema, debe estar de acuerdo con lo que dicte la mayoria.. 

También aquellos comportamientos que impiden el desarrollo - 

del niño. Por lo tanto todos aquellos comportamientos que no

permiten al sujeto que se integre a su medio escolar, social y

cultural, provocan problemas para el individuo, por que es recha

zado por su grupo y por la sociedad. 
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Algunas de las conductas consideradas como problemáticas se

glin GalindQ ( 1984) son: 

1) La hiperactividad: que es un comportamiento que ocurre con mu

cha frecuencia y que resulta molesto para los demás. Por ejem— 

plo, cuando un niño esta saltando contínuamente, cuando sus movi

mientos son excesivos, es decir, cuando anda de un lado para o— 

tro sin control. Esta conducta se torna más problemática dentro

de la escuela, ya que por las reglas de disciplina impuestas den

tro de un sal6n de clases, son sin duda alguna que el niño debe - 

estar atento a lo que la maestra dice. 

2) Molestar o interrumpir a otros cuando están hablando o hacien

do alguna actividad ( interrumpir conversaciones, dar empujones, 

insultar, quitar algun objeto a una persona, etc.). 

3) Agresi6n física o verbal. Esta es una conducta física que -- 

provoca violencia y daño para los demás, por ejemplo: golpear a

otros, dar patadas, pelliscar, etc. 

4) Autodestrucci6n: es una conducta que produce daño físico al - 

mismo individuo, como puede ser, morderse, golpearse, arañarse, - 

etc. 

5) Berrinches:, son conductas como golpear cuando no se les hace - 

caso, patalear, llantos espontáneos. 

Otros casos de conductas problemas pueden ser: la indisci- 

plina, la impuntualidad, realizar alguna conducta que no vaya -- 

acorde a las reglas normativas ( no controlar esfínteres a una de

terminada edad. 

As! mismo existen conductas que son problemas sobre todo en

un nivel académico, y que no permiten el avance del aprendizaje, 
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por ejemplo: problemas de lecto- escritura, problemas de cálculo - 

matemático, etc. 

A manera de conclusi6n con respecto al desarrollo de este - 

tema, podemos considerar las conductas adecuadas, como aquellas - 

que se ajustan a los parametros sociales preestablecidos, y por - 

ende, permiten al individuo desenvolverse sin problemas dentro de

la sociedad. 

A n -P- 4 - 4 ri A,¡.  - 

Los padres harán una lista de las conductas adecuadas y una de

las inadecuadas. 

Explicarán con sus propias palabras, porqué las consideran co- 

mo tales. 

Exposici6n del tema en forma general. por parte de las esposito

ras. 

Técnicas didácticas: 

Expositiva

Lluvia de ideas. 

Material didáctico

Láminas, gis y pizarr6n. 

Evaluaci6n: se evalu6 observando y registrando la participaci6n- 

activa de los padres, mediante las respuestas verbales emitidas. 
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Gonclusi6n' de la Unidad I

Con los temas desarrollados los padres tendrán un panorama

general de la influencia que tienen en la modificaci6n de conduc

tas de sus hijos, para coadyuvar al logro de una reintegraci6n - 

al sistema educativo " normal" y a una socializaci6n que le permi

ta relacionarse propiamente en un ambiente determinado. 

Así mismo, están en posibilidades de determinar cuales y -- 

porque son las conductas que su hijo necesita establecer, mante- 

ner y o reducir. 

Para lograr la modificaci6n de conducta continuaremos en la

segunda unidad a, brindarles una serie de técnicas conductuales- 

que aplicarán de acuerdo a las necesidades que requiera cada ca - 

SO. 
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Unidad II. Técnicas de modificaci6n de conductas. 

Objetivos particulares: 

Al termino de la unidad los participantes: 

2. 1. Aplicarán las técnicas para la adquisici(5n de conductas nue

vas. 

2. 2. Manejarán oportunamente las técnicas para el mantenimiento

de las conductas establecidas. 

2- 3- Emplearán adecuadamente las técnicas para la reducci6n de

conductas inadecuadas. 

Como consecuencia de la primera unidad, surge la necesidad

de habil . itar a los padres en el procedimiento y aplicaci6n de - 

las técnicas de modificaci6n de conducta, como instrumentos pr9c

ticos y accesibles que les auxiliarán a modificar el ambiente na

tural en el que se desenvuelven sus hijos para brindarles una es

timulaci6n adecuada a partir del uso y manejo de los reforzado— 

res, que es en lo que consisten las técnicas mencionadas, para - 

establecer y mantener aquellas conductas necesarias y/ o reducir - 

aquellas que se consideran inadecuadas o problemáticas. 

Dentro de las técnicas para la adquisici6n de conductas, se

desarrollan la de Imitaci6n, Moldeamiento por aproximaciones su- 

cisivas y la de Reforzamiento. 

El orden de presentaci6n de estas técnicas, obedece a un -- 

proceso de complejidad gradual, es decir, iniciamos con la técni

ca de imitaci6n por ser una actividad más cotidiana, que ejerce - 

gran influencia en la conducta del niño, y que a su vez no se -- 

contempla la trascendencia de esta técnica, ya que no existe un- 
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previo conocimiento de la importancia de la aplicaci6n adecuada

de la misma, lo que puede provocar emisiones tanto de conductas

adecuadas como inadecuadas. Como consecuencia de ésto, propone

mos que los padres presenten en primera instancia modelos ade— 

cuados. 

Siguiendo la continuidad de la presentaci<Sn, se desarrolla

la técnica de moldeamiento, ésto es, porque los cambios de la - 

conducta en algunos casos no se presentan en forma inmediata, - 

sino que requiere de procesos paulatinos para lograr una conduc

ta f inal. 

Estas dos técnicas se apoyan a su vez en la de reforza --- 

miento, ya que cuando una conducta se va adquiriendo por imita- 

ci6n o por moldeamiento, es necesario reforzarla para incremen- 

tar su frecuencia de emisi6n. 

En la técnica de reforzamiento que se desarrolla en este - 

trabajo, se hace alusi6n a la forma de c6mo, cuándo y por qué - 

se deben reforzar las conductas, as! como una serie de estímu— 

los que pueden ser utilizados como reforzadores, los cuales se - 

pueden encontrar al alcance de cualquier ambiente. 

En cuanto a las técnicas de mantenimiento de conductas, - 

se contemplan las siguientes: Reforzamiento intermitente y Enca

denamiento. En la primera se utiliza el reforzamiento no cada - 

vez que el sujeto emite la conducta, sino cuando ya está esta— 

blecida, se refuerza espor9dicamente, dándonos entrada para ir - 

uniendo conductas cada vez más complejas, haciendo uso de la -- 

técnica de encadenamiento. 

Y como parte final presentamos las técnicas para la reduc
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ci6n de donductas, tales como: Extinci6n, Tiempo -fuera, Castigo - 

y Economía de Fichas; que se estructuran para suprimir reforzado

res que propician la emísi6n de conductas inadecuadas, invirtien

do el proceso para la presentaci6n de conductas adecuadas. 

Como puede apreciarse las técnicas de modificaci6n de con— 

ducta que se trabajan dentro del programa de entrenamiento a pa- 

dres, constituyen instrumentos prácticos que los padres pueden - 

emplear para controlar la estimulaci6n que el niño recibe de su - 

medio ambiente natural ( su hogar). De esta forma los padres mo- 

difican su propio comportamiento al hacer uso de las técnicas y - 

como consecuencia modifican la conducta de sus hijos. 



131 - 

Cuarta Sesi6n

Objetivo de Sesi6n. 

2. 1. 1. Los padres serán capaces de hacer uso de la técnica de I- 

mitaci6n para la adquisici6n de con ductas nuevas. 

Contenido: 

2. 1. 1. lLa técnica de imitaci6n es un procedimiento que se puede em

plear para fomentar el aprendizaje de conductas nuevas. Esta -- 

técnica se emplea en sujetos que tienen un repertorio conductual

minimo previo, por lo que no siempre se puede recurrir a ésta. 

El repertorio de entrada es la atenci6n del sujeto. La imita--- 

ci6n consiste en reproducir una conducta que se presenta como mo

delo, en un lapso de tiempo breve. 

Para la imitaci6n existen tres aspectos muy importantes, -- 

que son: 

a) La semejanza entre la conducta del sujeto imitador y la con— 

ducta modelo. Esto es, que la conducta que se presenta como - 

modelo debe ser copiada por el sujeto imitador, aunque no ne- 

cesariamente debe ser igual, sino basta que se le parezca. 

b) La relaci6n temporal entre estas conductas. Es necesario que

la conducta copiada se presente inmediatamente después de la- 

que se model6. 

c) La omisi6n de instrucciones explicitas para que el sujeto ¡ mi

te la conducta . Para imitar no es necesario explicar lo que - 

se quiere a través de instrucciones verbales, la conducta ha - 

de producirse por si s6lo ante la simple presencia de la con- 

ducta modelo. 

31
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Una ventaja muy importante de la imitaci6n es que: através

de ella se pueden adquirir infinidad de respuestas, sin necesi— 

dad de reforzarlas directamente, ya que no se refuerza la imita- 

ci6n, sino lo que se reforzará será la conducta imitida. 

Debido a la sencillez de la técnica, ésta puede aplicarse - 

en casa, pero no siempre se imitan las conductas adecuadas, ya - 

que por ejemplo: existen personajes en la televisi6n que defor— 

man el lenguaje, ésto puede ser fácilmente imitado por los niños. 

De ahi que se deben cuidar los modelos que se prejentarán al

niño para que no imite conductas indeseables, y después se le

culpe por tener tal o cual comportamiento, y considerarse como

problema, puesto que el problema seria el medio que está propor- 

cionando y reforzando la aparici6n de estas conductas. 

Dentro de la imitaci6n puede darse el caso de que se dé ins

trucciones al sujeto, por lo que el seguimiento de instrucciones

seria toda conducta motora que corresponde a la instrucci6n ver- 

bal previa y que se dé con una latencia no mayor de cinco segun- 

dos, por ejemplo: Agáchate como yo, alza el brazo, dame la pelo

ta, entre otros. 

Actividades: 

Las exposit4ras representarán la técnica de imitaci6n, de algjj

nas conductas adecuadas y otras inadecuadas. 

Las madres anotarán lo que observaron. 

Las madres enlistarán una serie de conductas adecuadas e ¡ nade

cuadas que consideren que podrian ser adquiridas por la imita- 

ci6n. 

Por parejas las madres representarán ejemplos de conductas ad- 



133 - 

quiridos por medio dé la imitaci6n. 

Las expositoras, explicarán el procedimiento de la técnica. 

Técnicas didácticas: 

Juego de roles

Lluvia de ideas

Expositiva

Láminas ilustrativas

Pizarr6n y gís

Mesas, sillas, comida, muñeca, hojas

Evaluaci6n: 

Se evalu6 con la participaci6n de las madres en la representa

ci6n de las técnicas que se hizo durante la sesi6n. 
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Quinta Sesi6n

Objetivo de Sesi6n: 

2. 1. 2. Los participantes comprenderán el procedimiento y aplica- 

ci6n de la técnica de moldeamiento por aproximaciones su- 

cesivas. 

Contenido: 

2. 1. 2. 1. Para aplicar la técnica de moldeamiento se realizan los

siguientes pasos: 

1) Precisar la conducta que deseamos obtener, 

2) Se elige una conducta más amplia dentro de la cual esté in--- 

cluida la que se ha previsto, o que tenga alguna semejanza

formal con ella, 

3) Luego de elegir aquella conducta que por supuesto el sujeto

debe demostrar dentro de su repertorio, se le refuerza consis

tentemente hasta que se presente con frecuencia, 

4) Después se restringe la amplitud, de esta conducta, para ha— 

cerla cada vez más parecida a la conducta deseada. 

Por ejemplo: nuestro prop6sito es que un niño que se aisla

del resto de los demás, permanezca cuando menos durante un minu- 

to tomado del brazo de un adulto en el patio de juego. 

Lo primero que se hará es reforzar cualquier movimiento que

lleve al niño a acercarse al adulto en cuesti6n. El segundo pa- 

so consistirá en reforzarlo dnicamente cuando se acerque a una - 

determinada distancia, no reforzarlo cuando ésta aumente. Poste

riormente, se reforzará al niño cuando permanezca alrededor del - 

adulto aunque no haga contacto físico con él. El paso inmediato
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será reforzar al niño únicamente cuando haga contacto fIsico, no

importa cuan breve sea. Y por iltimo el reforzamiento se aplica

rá dnicamente cuando la conducta prevista se haya logrado. 

Actividades: 

El tema se desarrollará por las expositoras. 

Expositivas. 

M— t— iAl ei i AA - t" i on

Laminas ilustrativas. 

Pizarrones y gis. 

Evaluací6n: 

Se pidi6 a las madres que explicaran por medio de ejemplos

el procedimiento de la técnica. 
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Sexta Se5í6n

Objetivo de Sesi6n: 

2. 1. 3. Los participantes manejarán el procedimiento y aplicaci6n

de la técnica de reforzamiento. 

Contenido: 

2. 1. 3. 1. El reforzamiento es un procedimiento que sirve para fo- 

mentar la adquisici6n de una conducta nueva. Una vez que el ni- 

ño ha aprendido una conducta nueva, es necesario reforzarla para

que siga apareciendo. 

El reforzamiento consiste en premiar una acci6n del niño in

mediatamente después de que se presenta. Ya que el reforzador - 

produce consistentemente un aumento en la probabilidad de Presen

taci6n de la conducta. El reforzador puede hacer que la conduc- 

ta se presente con más frecuencia, porque esta siendo premiada. 

Los reforzadores son premios o recompensas que se dan inme- 

diatamente después de que el niño hizo algo que los padres desean; 

pero este reforzador se debe dar tan luego como se present(S la - 

conducta. No todos los reforzadores son útiles de igual manera - 

en todos los niños, ya que cada niño es diferente por lo que se - 

habrá de buscar qué cosa o situaci6n sirve como reforzador de la

conducta del niño. AsI, una vez que tenemos claro qué conductas

nos gustarla incrementar, como por ejemplo: comer adecuadamente, 

obedecer, hacer la tarea ordenada y limpia, guardar los juguetes

en un sitio adecuado, entre otros. 

Algunos ejemplos de reforzadores pueden ser: Elogios, Cari~ 

cias, Comida, Dulces, etc. 
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Actividades: 

Exposici6n del tema por las entrenadoras, 

Enlistado de ejemplos de objetos o cosas que pueden servir co- 

mo reforzadores, 

Enlistados de las madres de los reforzadores que emplean en ca

ca con sus hijos, 

Técnicas: didácticas: 

Expositivas

Lluvia de ideas

Material didáctico: 

Rotafolio

Pizarron y gis

Evaluaci6n: 

Aplicaci6n de un cuestionario * a los participantes

Ver anexo ( 2) 
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Séptima Sesi6n

Objetivo de Sesi6n: 

2. 2. 1. Los participantes comprenderán el procedimiento y aplica- 

ci6n de la técnica de reforzamiento intermitente. 

Contenido: 

2. 2. 1. 1. Este proceso consiste en premiar la acci6n deseable pe- 

ro ya no cada vez que ocurre, sino que se va a premiar a veces - 

si y a veces no. 

Ejemplo: Si la mamá de Nachito le pide que le ayude a regar

todo los días las plantas, y éste lo hace, la mamá lo reforzará - 

inmediatamente después de que lo hizo. Así el primer día puede - 

reforzarlo diciéndole ¡ Qué muchachito tan trabajador!. Al segun

do día le podrá decir ¡ Qué bien lo hiciste!. Y puede ser hasta~ 

el quinto u octavo día, en que lo refuerce diciéndole ¡ Qué niño - 

tan cumplido, mira -las plantitas estan cada vez más bonitas!. 

Con ésto queremos decir, que cuando la conducta se presenta

con cierta frecuencia, es que el sujeto la ha adquirido por lo - 

tanto, no es necesario reforzar cada vez que se presenta la con- 

ducta, sino bastará que se refuerce en ocasiones para que se si- 

ga presentando. Ya que de lo contrario seria costoso en tiempo - 

y atenci6n, el estar reforzando continuamente, además de que la - 

conducta no se mantendria. 

Lectura por parte de los participantes del tema del manual, 

Exposici6n de ideas sobre el tema, 

Conclusi6n del tema por parte de las entrenadoras, 
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Técnicas didácticas: 

Expositiva

Lluvia de ideas

Material didáctico: 

Manual

Rotafolios

Pizarr6n y gis

Evaluaci6n: 

Aplicaci6n de un cuestionario * a los participantes. 

Ver anexo ( 3) 
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Octava Sesi6n

Objetivo dé Sesi6n: 

2. 2. 2. Los participantes comprenderán el procedimiento y aplica- 

ci6n de la técnica de encadenamiento. 

Contenido: 

2. 2. 2. 1. El encadenamiento consiste en unir conductas simples p l

ra formar una compleja, es decir, de acuerdo a la conducta que - 

deseamos que el niño presente, lo encausamos de lo más sencillo - 

a lo más dificil, hasta lograr lo que deseamos. Está técnica -- 

conjuga las de reforzamiento, imitaci6n y moldeamiento por apro- 

ximaciones sucesivas. Ejemplo: queremos que Ricardo se sepa la- 

var la cara. Lo primero que tenemos que hacer es que el niño se

acerque al lavabo ( con ayuda de nosotros o quien nos vea hacerlo) 

El segundo paso consistirá en que Ricardo abra la llave. El - 

tercero serd que se lave la cara. En el cuarto momento ser Er -- 

que cierre la llave y por l itimo que se seque la cara con la toa

lla. 

J.—. - A- 

Lectura de la técnica contenida en el manual, por parte de

los participantes. 

Aportaciones de los participantes de algunos ejemplos donde

se aplique la técnica. 

Exposici6n de la técnica por parte de las expositoras. 

Técnicas didácticas: 

Lluvia de ideas

Expositiva



Material didgctico: 

Manual

Rotafolio

Pizarr6n y gis

Pit A I ii;; ni An! 

Aplicaci6n de un cuestionario a los participantes. 

Ver anexo ( 4) 
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Novena Sesi6n

Objetivo de Sesi6n: 

2. 3. 1. Los participantes conocerán la funci6n y aplicaci6n de la

técnica de extinci6n. 

Contenido: 

2. 3. 1. 1. La extinci6n consiste en quitar aquellas situaciones u - 

objetos que premian la acci6n, así poco a poco la conducta se

irá disminuyendo, hasta lograr que se presenten muy de vez en

cuando o que definitivamente ya no aparezca. Ejemplo: Cuando Ro

sita hace berrinche, su mamá le dice " ya callate' I, " ya no llores", 

ira que fea te ves"; de esta manera le está dando atenci6n y - 

puede ser que Rosita siga haciendo berrinche. En este caso es - 

conveniente que ya no se le diga nada, ni se le preste atenci6n- 

para que los berrinches desaparezcan. Tal vez al principio, Ro- 

sa hará más berrinche, pero si la mamá es firme y no le hace ca- 

so, Rosa se cansará y dejará de hacerlo. Es importante ignorar - 

al niño durante el tiempo que haga el berrinche, pues si por --- 

ejemplo Rosita sigue llorando durante cinco minutos y la mamá le

habla, entonces lejos de disminuir y desaparecer el berrinche, - 

entonces lo hará más porque atrae la atenci6n de la mamá y esto - 

le provoca que siga haciéndolo. 

Actividades: 

Las madres leerán la informaci6n contenida en el manual. 

Las madres enlistarán individualmente algunas conductas inde— 

seables ( por medio de ejemplos) para que ellos sepan cuándo y - 

como aplicar la técnica de extinci6n. 
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Exposici6n de conclusi6n grupal. 

Tecnicas didácticas: 

Corrillos

Interrogativa

Discusi6n dirigida

Evaluaci6n: 

Aplicaci6n de un cuestionario * 

Ver anexo ( 5 ) 
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Décima Sesi6n

Objetivo de Sesi6n: 

2. 3. 2. Los participantes aplicarán la técnica de tiempo -fuera. 

Contenido: 

2. 3. 2. 1. La técnica de tiempo -fuera consiste en retirar al niño - 

de una situaci6n que está reforzando su conducta indeseable. Se

recomienda buscar un lugar donde el niño pueda estar de 5 a 10 - 

minutos solo, pero donde no exista ningdn distractor para él, ya

sean juguetes o la televisi6n. Es necesario explicarle al niño - 

la causa del por que lo estan encerrando en el cuarto, para que - 

él mismo se dé cuenta de que la actitud que está tomando la madre

o el padre es, a causa de un comportamiento inadecuado que él -- 

mismo ha provocado. 

Ejemplo: resulta que Alejandro hace berrinche cuando se enoja, - 

entonces lo que podemos hacer es que en cuanto lo haga, llevarlo

a un cuarto ( pero no obscuro) donde no exista nada de su agrado, 

y ah! permanecerá hasta que el llanto o enojo desaparezca. En-- 

tonces al ver lo mal que es estar lejos de lo que le gusta, lo - 

más probable es que no vuelva a hacerlo, se le advertirá que si- 

lo repite, se le llevará nuevamente al cuarto. 

A - -#- ' ' ' , A  A -  . 

Lectura del manual y comentarios sobre el tema por parte de -- 

los participantes. 

Exposici6n de los participantes de algunos ejemplos del uso de

está técnica. 

Conclusi6n grupal. 
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Técnicas didácticas: 

Lluvia de ideas

Discusi6n dirigida

Expositiva

Material díd9ctico: 

Manual

Láminas ilustrativas

Pizarr6n y gis

Evaluaci6n: 

Aplicaci6n de un cuestionario a los participantes. 

Ver anexo ( 6) 



146 - 

ONCEAVA SESION

Objetivo de Sesi6n: 

2. 3. 3. Las participantes comprenderán el procedimiento, uso, ven

tajas y desventajas del castigo. 

Contenido: 

2. 3. 3. 1. En el castigo se puede eliminar los premios para que -- 

disminuyan las conductas indeseables, como por ejem: el domingo, 

el dulce o algUn juguete preferido. 

El castigo físico, consiste en golpear a los niños, pero és

to no es muy recomendable, porque puede suceder que en el niño - 

surjan resentimientos hacia los padres o que se vuelvan agresi— 

vos con los demás. 

Un ejemplo de castigo no físico puede ser el siguiente: 

Si el papá de Rodolfo le pide ver la tarea que le dejaron en la - 

escuela y 61 dice que todavía no la ha hecho y se sale a jugar - 

con su bicicleta, el papá lo que podrá hacer es prohibirle usar - 

su bicicleta si no antes ha hecho su tarea, para que el niño vea

que no podrá salir a jugar, si no antes ha hecho su tarea prime- 

ro. 

De esta manera estamos castigando al niño en prohibirle u- 

sar su bicicleta para salir a jugar y por lo tanto, no se está - 

utilizando el golpe para obligarlo a que haga su tarea. 

Actividades: 

Exposici6n de algunos ejemplos del castigo físico y no físico, 

que los participantes han empleado con sus hijos en el hogar. 

Exposici6n del tema por parte de las entrenadoras. 
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Conclusi6n grupal. 

Técnicas, dídgcticas: 

Lluvia de ideas

Discusi6n dirigida

Expositiva

Material, didáctíco: 

Manual

Pizarr6n y gis

Evaluací6n: 

Aplicaci6n a los participantes de un cuestionario * 

Ver anexo ( 7) 
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Doceava Sesi6n

Objetivo de Sesi6n: 

2. 3. 4. Los participantes conocerán el procedimiento, ventajas y - 

aplicaci6n de la técnica de economía de fichas. 

Contenido: 

2. 3. 4. 1. Este es un procedimiento que puede permitir a ustedes -- 

orientar, dirigir y motivar a sus hijos para que los niños cam—— 

bien sus conductas inadecuadas por conductas deseables y de esta - 

manera se puedan lograr mantenerlas. 

Esto es más bien como un juego en donde consiste, en que ca- 

da vez que el niño haga algo que se le pida, le daremos una fichi

ta. Cuando el niño haya justado un cierto número de fichas lo p2

dremos premiar con algo que le guste. 

Que pasos se seguirán para aplicar esta técnica? 

a) Se puede trabajar con todos los niños

b) Hay que explicar a los niños de lo que se va a tratar, aclar9n

doles qué es lo que queremos que haga o deje de hacer, por --- 

ejemplo: que no haga berrinches, que cuelgue su ropa que está ti- 

rada, que tienda su cama o que no diga groserías. Por lo que le - 

diremos que cada vez que deje de hacer algo que no nos gusta y ha

ga lo correcto, le daremos una fichita, un boleto de color, entre

otros, y que cuando junte determinada cantidad de éstos ( 5, 10, - 

12 ... ), se los cambiaremos por un premio. 

e) Debemos establecer cuantas fichitas, boletos o papelitos deben

juntar los niños para premiarlos. 

Ejemplo: Toño es un niño que siempre hace su tarea sucia y - 
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por eso mismo la maestra lo regaña. En su casa la mamá le dice.. 

Tofio, vamos hacer un trato, dada vez que hagas limpia tu tarea, - 

yo te daré un papelito rojo, así es que diario cuando termines de

hacerla me la enseñas, y si está limpia entonces te daré otro pa- 

pelito. Cuando hayas juntado cinco papelitos rojos, te llevaré a

donde más te agrade ir. 

Ant 4 xPi ¡ A rl c - 

Lectura previa de los participantes, de la técnica contenida en

el manual. 

Lista de ejemplos de los participantes en el uso de la técnica. 

Exposici6n por parte de las entrenadoras del procedimiento de - 

la técnica. 

Conclusi6n grupal. 

T¡Irn 1 nA Q M a-4n* 4 AC - 

Lluvia de ideas

Expositiva

Evaluaci6n: 

Aplicaci6n a los participantes de un cuestionario * 

Ver anexo ( 8) 
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Treceava Sesi6n

Evaluaci6n final del curso, mediante un cuestionario aplicado a - 

los participantes. 

Fase de Coordinaci6n con_ los—Prestadores de Servicio: 

Como parte final del procedimiento del curso, se inform6 a - 

los prestadores del servicio sobre la forma en que se trabaj6 con

las madres: El objetivo y los contenidos del curso, las técnicas

didácticas aplicadas, los materiales de apoyo utilizados, así co- 

mo las formas de evaluaci6n. Tambi4n se le otorg6 al servicio So

cial un manual que se ocupo durante el curso, para que quedará co

mo material de apoyo a futuros trabajos con los padres. Así mis- 

mo se discuti el plan de trabajo y se aclararon dudas de los --- 

prestadores de servicios. 

Esta fase es muy importante en la medida que ofrece la posi- 

bílidad de comprender más ampliamente las relaciones que se esta- 

blecen en el hogar de los niños, para que los padres sigan refor- 

zando los avances que se logren en el servicio, evitando de esta - 

forma limitar el trabajo de los prestadores de servicio. 

Este trabajo sienta las bases para posteriores entrenamien— 

tos a padres, ya que se ha dado el primer paso para involucrar -- 

inicialmente a las madres, en la problemática de su hijo, y para - 

hacerlas participar en su educaci6n. 

Ver anexo ( 9) 
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RESULTADOS DEL CURSO

la. Sesi6n: A ésta asistieron cuatro madres, de las cuales s6lo- 

a una se le notaba cierta inhibici6n por exteriorizar sus ideas, 

por lo que fue necesario recurrir a establecer un raport, para - 

que la participaci6n fuese activa y se integraran todas las ma— 

dres al trabajo. 

2a. y 3a. Sesi6n: Asistieron cuatro madres y todas tuvieron una- 

participaci6n activa durante el desarrollo de la misma. 

4a. Sesi6n: Asistieron cinco madres, cuatro de ellas participa -- 

ron sin ayuda de las expositoras, s6lo una tuvo que ser encauza- 

da por las entrenadoras y por la ayuda de las demás madres. No - 

hubo resistencia de las madres para participar. 

Sa. Sesi6n: La asistencia fue de cuatro madres, quienes después - 

de una demostraci6n de la aplicaci6n de la técnica, realizar6n - 

una demostraci6n. 

6a. Sesi6n: Se expuso el tema por las entrenadoras, posteriormen

te se indic6 a las madres que dieran algunos ejemplos de objetos

o cosas que puedan servir como reforzadores, así como un enlista

do de reforzadores que emplean en su casa para con su hijo. En - 

esta sesi6n asistieron cinco madres. 

7a. Sesi6n: De las cuatro madres asistentes, s6lo a una se le di

ficult6 la técnica tratada, ya que la confundia con la técnica - 

de reforzamiento, ( adquisici6n de conductas), por lo que fue ne- 

cesario darle varios ejemplos y reforzar el conocimiento con una

tarea que se les dej6 para que la hicieran en casa, y fueron --- 
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ellas mismas quienes aplicarían la técnica con sus hijos ( los ni

ños asisten al servicio social). Al día siguiente, nosdimos --- 

cuenta que adn existía confuci6n en el tema, por lo que fue nece

sario volver a reemplantear el tema y aclarar con ejemplos, has- 

ta que quedará entendido. 

8a. Sesi6n: En esta sesi6n se pidi6 a las madres que leyeran la - 

técnica por ver, en el manual, antes de empezar la clase, para - 

que fueran ellas mismas las que dieran entrada a la exposici6n. 

Después de que tenían claro en que consistía la técnica, enlista

ron una serie de ejemplos para saber de que manera aplicarían el

procedimiento de la técnica. Dado lo anterior, las entrenadoras

por medio de la exposici6n se fortaleci6 más el tema. Las madres

que asistieron a la sesi6n fueron las cinco, y se reflejo en --- 

ellas un gran interés en la clase. 

9a. Sesi6n: A esta sesi6n asistieron tres madres, inicamente se - 

concretaron a participar con base a las preguntas que se les pro

porcionaba sobre el tema. Por el námero de asistentes, fué nece

sario reforzarlas para que hubiera una participaci6n voluntaria. 

10a. Sesi6n: En esta sesi6n asistieron cinco madres, las cuales - 

mostraron gran interés sobre el tema expuesto, ya que cuando se- 

termin6 la sesi6n, vertieron algunas de sus experiencias, manifes

tando que sin saber que era una técnica, ellas ya la hablan apli

cado con sus hijos. 

lla. Sesi6n: En esta asistieron lánicamente cuatro madres, las -- 

cuales participaron previamente a la exposici6n del tema, y en - 

donde detectamos que con una referencia previa a la exposici6n,- 
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las madres son capaces de participar activamente sin la ayuda o - 

presi6n de las expositoras, pues en esta sesi<Sn manifestaron que

fué un tema de gran interés pues ya habían aplicado el castigo - 

con sus hijos, y ahora se daban cuenta de la manera más viable - 

de utilizarlo. 

12a. Sesi6n: Asistieron cinco madres, se les pidi6 que leyeran - 

el tema por ver contenida en el manual, lo cual hicieron todas - 

sin ninguna dificultad, y por lo que fueron ellas mismas las ex- 

positoras y guiadoras de la clase. Dada la participaci6n se les

pidi6 que aplicaran el procedimiento de la técnica en el hogar - 

con sus hijos, y que para el día siguiente vertieran las reaccio

nes y logros de los hijos sobre la aplicaci6n de la técnica. 

13a. Sesi6n: Asistieron cinco mamás a la evaluaci6n final del -- 

curso. 

Para poder evaluar las respuestas de los cuestionarios apli

cados en las sesiones se utilizaron los siguientes criterios: 

A). Cuando las madres comprendieran el concepto, el procedimien- 

to y puedan aplicar la técnica con una eficiencia satisfacto

ria. 

B). Cuando las madres sin manejar el concepto, si comprenden el - 

procedimiento y por lo tanto puedan llevar la aplicaci6n de - 

la técnica. 

C). Cuando la comprensi6n del procedimiento result6 confusa y -- 

por lo tanto, su aplicaci6n también lo es. 

Estos criterios se tomaron en consideraci6n a partir del ob- 

jetivo general. Adnque lo que más interes6 realmente, fue que - 
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las madres sin que manejaran los tecnicismos fueran capaces de - 

aplicar las técnicas con sus hijos sin dificultad para modificar

la conducta de éstos, en el propio hogar. 

La puntuaci6n y el porcentaje dada para cada criterio fue - 

el siguiente: 

CRITERIO PUNTUACION PORCENTAJE

A 3 100% 

B 2 66. 6% 

C 1 33. 3% 

A continuaci6n presentamos los cuadros donde se concentra - 

la puntuaci6n obtenida por cada una de las madres durante el cur

SO. 
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CUADRO DE CONCENTRACION DE PUNTUACION OBTENIDA EN EL CURSO

NUMERO DENUMERO D E

SESION
5

SUJETOS

Sujeto 1 2 2 2 3 2 2

Sujeto 2 2 2 2 2 2 1

Suj etc, 3 1 1 1 2 1 3

Sujeto 4 3 3

Sujeto 5 2 2 2 3 2 3
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RO DE

SESION

SUJETOS

7 8 9 10 1- 1

1
12

SUJETO 1 1 1 2 2 3

SUJETO 2 1 1 2 3 3 2

SUJETO 3 1 1 3 3 3 2

3 3 3 3 3 3

3 3 3 2 2 2
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SUJETOS

PUNTUACION

FINAL

PORCENTAJE

FINAL

SUJETO 1 22 61. 1% 

SUJETO 2 23 63. 8% 

SUJETO 3 22 61. 1% 

SUJETO 4 24 66. 6% 

SUJETO 5 29 80. 5% 

TOTALES 120 66. 6% 
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En base a la puntuaci6n alcanzada por cada una de las madres

y general por el grupo de las mismas, 
durante el curso de entre

namiento, podemos observar que de acuerdo al porcentaje logrado, 

que se ubica en el criterio B, es decir, que las madres sin ma- 

nejar conceptos, comprendieron el procedimiento y por lo tanto - 

están en condiciones de aplicar las técnicas de modificaci6n de

conducta, vistas en el entrenamiento, de forma adecuada a la -- 

circunstancia y necesidad específica de cada sujeto en particu- 

lar, estableciendose el vinculo entre la atenci6n que el niño - 

recibe en el Servicio Social y la que recibe en su hogar. Por - 

lo anterior llegamos a la conclusi6n de que el objetivo general

se alcanz6 de una manera satisfactoria. 

A partir de esta experiencia, que constituye el primer tra

bajo que se realiza en Servicio Social, para involucrar a los - 

padres en la atenci6n que los niños reciben en este servicio, ~ 

nos permitimos hacer las siguientes sugerencias que considera— 

mos como básicas para continuar con futuros trabajos con los pl

dres: 

a) Aprovechando el gran potencial humano que representan los p l

dres, proponemos que al planear los programas de atenci6n p l

ra los niños, se planee un programa de entrenamiento a padres

buscando que responda a las necesidades y características es

pecificas de cada caso, para lograr establecer una coordina- 

ci6n estrecha del trabajo de los prestadores de servicio y - 

los padres. 

b) El entrenamiento a padres consideramos que debe ser visto C2

mo un proceso continuo, a partir del cual los padres se ve— 
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rán cada vez más involucrados en la problemática de sus hijos, 

hasta lograr una participaci6n conciente y activa que coadyuve - 

al proceso educativo del niño con retardo. 



C 0 N C L U S I O. N E S

Una vez finalizado el trabajo podemos decir que: 

El análisis conductual proporciona una serie de aportes, tan

to te6ricos como prácticos para la enseñanza especial. Si --- 

bien es cierto que la corriente conductual ha sido bastante -- 

criticada por su postura' positívista en la educaci6n, también - 

es cierto que ha sido una de las que ha incursionado para ayu- 

dar a la atenci6n de sujetos con retardo en el desarrollo, pro

mulgando una educaci6n individual sujeta a las necesidades par

ticulares de cada individuo, y que por lo tanto la utilizaci6n

de técnicas, métodos y procedimientos están adecuados para la - 

enseñanza de los retardados. 

La utilizaci6n del conductismo para la fundamentaci6n te6rica- 

de este trabajo, no implica que ésta se considere como la pana

cea en la resoluci6n de los problemas de los sujetos retarda— 

dos, pero por el momento, puede considerarse como una alterna- 

tiva a partir de la aplicaci6n de la técnica de modificaci6n - 

conductual para la modificaci6n de la conducta dentro de la es

cuela, as! como para la utilizaci6n dentro del hogar. Coadyu- 

vando ambos medios para el desarrollo y educaci6n de los retar

dados. 

El análisis conductual ofrece una serie de técnicas para la so

luci6n de problemas académicos y sociales para los sujetos que

presentan un retardo en el desarrollo. Sin embargo, considera

mos que estas técnicas son utiles para el establecimiento de - 

conductas simples, en sujetos con retardo generalizado, ya que
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les permite adquirir los repertorios necesarios para una relati

va autonomía. Pero no para limitar a, aquellos sujetos cuya ca

pacidad les permita ir más allá que la adquisici6n de conductas

simples, sino llegar a un trabajo más amplio que les permita -- 

realizar un análisis reflexivo y transformador de su propia rea

lidad. 

A partir de los trabajos realizados actualmente en México a tra

vés de los CEER y de CETEDUCA, de los intentos que se realizan - 

en la Confederaci6n Mexicana de Asociaciones en Pro del Defi--- 

ciente Mental A. C., se visualiz6 que la participaci(5n de los p! 

dres, antes, durante y después del tratamiento del niño es de - 

vital importancia para el desarrollo y educaci6n de los retarda

do s. 

Con los antecedentes de los trabajos de estas instituciones y - 

con la experiencia obtenida en el diseño y aplicaci6n de un pro

grama de entrenamiento a padres en la ENEP Arag6n, reafirm6 la - 

gran necesidad que existe de vincular a los padres, en los pro- 

gramas educativos de sus hijos. 

El entrenamiento a padres constituye una alternativa más para - 

la atenci6n de sujetos con retardo, estableciendo un vínculo en

tre el ambiente escolar y el del hogar. 

El entrenamiento a padres debe plasmarse como un trabajo cons— 

tante, para fortalecer los avances que el retardado está adqui- 

riendo en su proceso de desarrollo. 

Los programas de entrenamiento no deben ser estandarizados, si- 

no diseñados de acuerdo a las características y necesidades tan

to del niño como de los padres. Incluyendo, las característi— 
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cas del problema especifico del niño, como el nivel de escola- 

ridad de los padres, entre otros aspectos. 

Que los contenidos de los programas sean accesibles y gradua— 

les procurando una secuencia que les permita ir comprendiendo - 

más las actitudes que deben tomar para la soluci6n de proble— 

mas conductuales que sus hijos presenten. 

Que el pr6grama de entrenamiento tenga intenci6n de concientí- 

zar el papel de los padres en su proceso educativo del niño -- 

con retardo, así como contemplar las capacidades y logros que - 

el niño pueda desarrollar. 

Para lograr la validez de los programas de tratamiento del ni- 

ño y del entrenamiento a padres, se deben emplear evaluaciones

y registros de los cambios ocurridos en. la conducta, procuran- 

do dirigir la enseñanza a la satisfacci6n de las necesidades - 

tanto del niño como del padre. 

Este curso sirvi6 de base para introducir a los padres en su - 

participaci6n en la educaci6n del niño con problemas de apren- 

dizaje. Por lo tanto, se propone que se continúe entrenando a

los padres, y se les entrene en las formas de evaluac16n y re- 

gistro de los cambios conductuales producidos en el retardo, - 

sin desvincular los contactos de los prestadores de servicio, - 

ya que conjugando esfuerzos entre ambos se avanzará más al be- 

neficio y educaci6n del niño. 

Con la experiencia surgida a través del entrenamiento pudi- 

mos darnos cuenta que el pedagogo dentro del área de la educaci6n

especial, además de poder intervenir directamente en la atenci6n

de los niños con retardo, puede planear programas de tratamiento
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para el niño y diseñar programas para entrenamiento a padres, -- 

por lo que hacemos un llamado a todos los pedagogos de que su in

tervenci6n es importante para desenvolverse en el campo de educa

ci6n especial, y que no es el psic6logo el dnico interventor en - 

esta área. Y por d1timo, que este trabajo se considere como uno

de los intentos sobre esta temática que se ha realizado dentro - 

de la ENEP- Arag6n. 
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M A N U A L P A R A. P A D R E S

CURSO DE ENTRENAMIENTO --' PADRES EN LA UTILIZACION

DE LAS TECNICAS DE MC-- lFICACION DE CONDUCTA" 



A LOS PADRES

En este manual ustedes encontrarán algunas

orientaciones prácticas y sencillas que tienen - 

como prop6sito, ayudarlos a conocer mejor las - 

necesidades académicas de su hijo ( s) y las for

mas en que pueden favorecer el desarrollo de -- 

sus capacidades, asl como la manera de c6mo co- 

rregir algunos problemas de conducta que presen

te su hijo. Queremos que ustedes participen en

las cosas que él hace y aprende y además que re

conozcan la influencia que ustedes tienen al -- 

respecto. 

Es importante aclarar que este manual está

elaborado como una gula u orientaci6n para que - 

ustedes puedan colaborar con su hijo en la com- 

plementaci6n de la atenci6n que los niños reci- 

ben en el Servicio Social de la E. N. E. P. Arag6n. 

Para mayor comprensi6n se ha dividido en - 

dos partes. En la parte nimero 1, hablaremos - 

de la importancia del medio, la forma de cimo - 

influyen los padres en el comportamiento del ni

ño. Y en la segunda parte mencionamos
algu— 

nas técnicas que podrian aplicar en casa para - 

modificar la conducta de su hijo. 



LA EDUCACION DEL NIÑO EN LA FAMILIA

Los niños son seres humanos que para valerse por sí mismos, nece

sitan primeramente de la ayuda de los padres para comer, bañarse, 

caminar, vestirse, ir al baño, aprender el lenguaje, aprender a - 

vivir con los demás. 

Durante sus primeros. años el niño pasa la mayor parte de su tiem

po en casa. Es ahí donde empieza a convivir y a comunicarse con

otras personas, donde puede adquirir conductas de colaboraci¿n y

compañerismo que les servi rán durante toda su vida. Es por isto

que se dice que la formaci6n del hombre se inicia en el hogar. 



Al niño le interesa lo que sucede a su alrededor, le gusta obser

var y descubrir cosas. Todo es nuevo para él. Continuamente

pregunta: ¿ Por qué sale el sol? ¿ Por d6nde se mete el sol? 

Qué son las estrellas? ¿C6mo nacen los niños?, etc. 

Hay que tener paciencia cuando los niños pregunten y contestar— 

les en forma muy sencilla. 



up

Es necesario ayudar y orientar. al niño, pero sin hacerle todo. 

As! por ejemplo es conveniente dejarlos comer solos, vestirse, 

ponerse los zapatos, lavarse las manos, ya que están empezando

a valerse por sí mismos, lo que se debe hacer es alentarlos

reforzarlos), utilizando frases como: " que bien lo hiciste" 

eres un buen chico ( a)", " me gusta que lo hagas"; o bien pro- 

porcionA ǹdole premios que estén al alcance de sus posibilidades, 

ya que de esta manera pretendemos que el niño continje presen- 

tando las conductas deseadas. 



Sin embargo, no debemos esperar que el niño se comporte de tal 0

cual manera, s6lo porque as! se le pide. El niño aprende porque

imita lo que ve y repite lo que oye. Por ésto se dice que gran - 

parte de la educaci6n se da con el ejemplo, así es que la educa- 

ci6n no s6lo se recibe en la escuela. Los padres y en general - 

todas las personas que conviven con el niño, educan por medio de

su forma de ser y de sus costumbres. 



Para saber c6mo piensa su hijo, qué siente y qué le interesa sa- 

ber, hay que platicar con él y escucharlo. Esto permitirá esta- 

blecer una relaci6n sana y afectuosa. Mediante esta comunica--- 

ci6n, ustedes sabrán en que forma orientarlo, c6mo encaminarlos, 

cuándo poner límites y que dosis de libertad e independencia ne- 

cesita en cada momento. 
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LA INFLUENCIA DEL MEDIO EN LA EDUCACION DEL NIÑO

El medio es uno de los aspectos más importantes en el desarrollo

y crecimiento del niño. Todo aquello que nos rodea desde que na

ce hasta que morimos es el. medio, y podemos distinguirlo como: 

Medio fisico .......... El clima, la temperatura, los vientos, las

lluvias. 

Medio emocional ....... La relaci6n con los padres, hermanos, abue

los, amigos, maestros. 

Medio material ........ Tipo de alimentaci6n, casa, juguetes. 

Medio cultural ........ Las normas de la sociedad. 



El niño desde pequeño y en general todos los humanos estamos - 

recibiendo una influenc'ía del medio ambiente, 
a la cual llamamos

estimulaci6n. La estimulaci6n que nos llega de nuestro medio es

inmensa, ésta nos lleva a comportarnos de determinada forma des- 

de que nacemos. Por ejemplo: cuando un pequeño tierie hambre, - 

lo que suele hacer es llorar, luego la madre lo alimenta, y el - 

bebé deja de llorar, en este caso los estimulos son el hambre, la

madre y el alimento. 

Sin embargo a medida que vamos creciendo, el tipo de estimula- 

ci6n va cambiando, y nos vamos acoplando cada vez más a ciertas - 

formas de comportamiento de un grupo ( la familia, el barrio, la - 

comunidad en general). Es as! que un niño de 6 años, cuando tie

ne hambre, ahora no será correcto que llore, sino que deberá pe- 

dir sus alimentos y entonces la madre lo atenderá. 

La estimulaci6n va cambiando porque el niño convive con un ni - 

mero cada vez mayor de personas, as¡ que aprendera cosas nuevas - 

del medio cultural, por ejemplo: c6mo debe comer, vestirse; qué

es lo que se considera correcto e incorrecto. 

CUANDO Y POR QUE LAS CONDUCTAS DEL NIÑO SON ADECUADAS 0 INADECUADAS

Qué es una conducta? 

Una conducta es la acci6n o actitud que presenta el niño Y que

puede ser observada como comer, llorar, escribir, sumar, saltar, 

correr, jugar5 etc. Las conductas que presenta el niño son el

resultado de la relaci6n que existe entre él y su medio ambiente

ya sea adentro o fuera del hogar. 



A medida que el niño se desarrolla psicol6gicamente, 
va adqui- 

riendo forma de comportamiento cada vez más difíciles y diferen- 

tes ( complejas), pero no se descartarán las anteriores, porque - 

les servirán de base para las formas de comportamiento futuras. 

Veamos un ejemplo: El niño para comer empieza a haco:.rlo con - 

las manos, posteriormente aprenderá a emplear la cuchara, y des- 

pués podrá hacerlo con cubiertos, y para ésto sigue emplenado

los movimientos de sus manos. 

Muchas de nuestras conductas están determinadas por el medio

ambiente cultural, pues éste nos dice, como vestir, qué y c6mo

comer, que hacer en determinadas situaciones, etc. 

Cuando el niño va aprendiendo todo lo que su medio le pide, -- 

tiene conductas adecuadas o deseables, ya que le permitirán desa

rrollarse de acuerdo a lo que el grupo social le pide. Estas

conductas el niño las va aprendiendo día con día ya sea en su

casa, en el barrio, en la escuela. 

Las conductas inadecuadas o indeseables, son todas aquellas

que causan algin problema en el desarrollo del niño o que afec— 

tan su convivencia con los demás, algunos ejemplos de estas con- 

ductas son: 

los berrinches

la agresividad

la desobediencia

pronunciaci6n incorrecta de las palabras

tartamudeo

no saber vestirse a una edad en que ya debería hacer

lo. 



hacer sucia la tarea

escribir las palabras juntas

no identificar los colores

En ocasiones estas conductas inadecuadas son propiciadas por - 

los padres sin darse cuenta. Aclararemos con el siguiente ejem- 

plo: 

Cuan.do M6nica trata de vestirse, lo hace muy lento, y por las - 

prisas de sus padres, la viste su mamá o papá. De esta forma M6

nica se acostumbra a que la vistan sus padres en vez de hacerlo - 

sola. 

También existen conductas que el niño no ha aprendido y que le

son necesarias. Aqui los padres pueden ayudar a que ellos las - 

aprendan. 

El ser humano no nace con todas las conductas que debe real¡ -- 

zar, sino que las va aprendiendo a través de su crecimiento y de

sarrollo y con la ayuda de sus padres, amigos, hermanos, maes--- 

tros, abuelos, vecinos. 
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QUE PUEDEN HÁCER LOS PADRES PARA QUE SU HIJO APRENDA ( ADQUIERA) 

CONDUCTAS NUEVAS

HAY UNA SERIE DE CONDUCTAS QUE SON NECESARIAS QUE EL NIÑO

APRENDA, COMO: comer solos, vestirse, ir al baño, lavarse las ma

nos, a comportarse bien en varias partes, en f1n muchas otras ac

tividades. Para que el niño aprenda ciertas actividades, hay -- 

una serie de procedimientos, que pueden ayudar a que el niño las

adquiera. 

MOLDEAMIENTO 0 IMITACION: 

El niño desde su#G ptimeros años de vida aprende a comportar

se de determinada forma porque imita a los mayores. Este es un - 

procedimiento itil para fomentar que el niño aprenda actitudes - 

nuevas y buenas. Si el niño observa lo que hacemos, puede ¡ mi— 

tar la actitud sin necesidad de pedirselo ( por medio de 6rdenes) 

y la imitaci6n se hará después de observada la acci6n. 

Ejemplo: 

Para que Juanito se abotone la camisa, lo hace primero su

mamá, después por imitaci6n él aprenderá hacerlo, claro que pue- 

de hacerlo de diferentes maneras, como iniciar abotonándose de - 

abajo hacia arriba, o de medio para abajo y luego hacia arriba. 

Otro ejemplo es; que si Pedro observa que Carlos se sienta a ha- 

cer la tarea, entonces Pedro por imitaci6n puede hacer lo mismo. 

Por lo tanto, este procedimiento consiste en dar el ejemplo

de lo que queremos que aprenda el niño y que la repetici6n de la

acci6n no precisamente debe ser idéntica, sino que s6lo será ne- 

cesario que se le parezca. 
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La imitaci6n no dnicamente se da por medio de presentacio- 

nes, sino que si queremos también que el niño imite la conducta, 

será necesario en algunas ocasiones darle algunas instrucciones, 

como por ejemplo: 

haz lo mismo que yo

ve a tu cuarto

siéntate

alza el brazo

dame un beso

deja eso aquí

abre la boca

repite lo que digo

ia
JE . 10 DI



Los niños también imitan lo que observan en: los cuentos, 

revistas, los peri6dicos, la radio, la televisi6n o el cine. Es- 

tos son medios de comunicaci6n que llegan a mucha gente e influ- 

yen en la formaci6n de las personas. Así por ejemplo: tenemos - 

que existen algunos programas de T. V., que deforman el lenguaje, 

o sea, que los personajes hablan mal, o pronuncian incorrectamen

te las palabras. Esto puede imitarlo el. niño, por lo que posi— 

blemente le traerá problemas en su lenguaje y por lo tanto le -- 

afectará en su educaci6n. ) //'* 



Es necesario evitar conductas indeseables, para que los ni- 

ños no las imiten, y despu s se consideren a los niños como pro- 

blemas, puesto que el problema no son ellos, sino el ambiente en

que están viviendo. 
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ACERCAMIENTO PAULATINO PARA APRENDER CONDUCTAS NUEVAS

MOLDEAMIENTO ) 

La aplicaci6n de esta técnica será cuando el niño no posea - 

una determinada conducta, en lo absoluto, es decir, que jamás la

haya manifestado anteriormente y que por lo tanto deseamos que - 

la aprenda ( adquiera). 

Ejemplo: 

Queremos que Luisito aprenda a caminar". El primer paso

será que gatee, después el niño tratará de pararse deteniéndose - 

de cosas que le sirvan de apoyo, después con la ayuda de sus pa- 

dres tratará de dar susprimeros pasos para que posteriormente - 

el niño adquiera confianza y se desprenda de cualquier objeto o - 

persona que le sirva de apoyo, para que él sea capaz luego de c a

minar por si solo. Entonces ustedes deberán premiarlo ( reforzar

lo) como: qué lindo muchachito( a), ven cariño, ve con papá o ma- 

má. 

ver ejemplo en la página siguiente) 



Qué bien!, En todas partes hay algo de

d nde agarrarse. 



EL REFORZAMIENTO

Este procedimiento consiste en premiar cuando el niño hace

una conducta adecuada, es decir, proporcionarle inmediatamente - 

un estimulo agradable, con la finalidad de que esa conducta se - 

Siga presentando cada vez con mayor frecuencia. 

Qué lindo muchachito! tienes muy

ordenado tu cuarto. 



Algunos ejemplos de reforzadores pueden ser; 

Elogios ............ Qué bien, eres un chico muy listo, estuvo

muy bien, lo hiciste bien. 

Caricias ........... Tocarle la cabeza, darle un beso, darle

una palmadita, tocarlo de la cara. 

Comida ............. Pastel, fruta, algán postre que le guste. 

Dulces ............. chocolates, paletas, bombones, chicles. 

Gestos ............. Sonreir, guiñar un ojo, gesto de aclama

ci6n. 

Actividades ........ Permitirle ver un programa de T. V., lle

varlo a la feria, al cine, al parque, - 

jugar con él, dejarlo salir un rato con

sus amigos. 

Un ejemplo, en donde el reforzamiento no se utiliza adecua- 

damente, es decir, inmediatamente es el siguiente: 

Si Pancho tiende su cama y a los 5 minutos le da un beso su

mamá y le dice lo bien que lo hizo, en los 5 minutos que pasaron

Pancho pudo haber roto un jarr6n, por lo que accidentalmente se - 

le está premiando. Por lo que es necesario que el reforzador de

be seguir inmediatamente a la conducta correcta presentada. 



MANTENIMIENTO DE CONDUCTAS

Qué es el mantenimiento de conductas?. Es lograr que las con

ductas se conviertan en hábitos, y que no

exista la necesidad de seguir reforzando. 
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EL REFORZAMIENTO INTERMITENTE: 

Este proceso consiste en premiar la acci6n, pero ya no cada

vez que ocurre la conducta, sino que se va ir premiando a veces - 

si y a veces no. 

Ejemplo: 

Si la mamá de Nachito le pide que le ayude a regar todos - 

los dias las plantas, y éste lo hace, la mamá lo reforzar9, inme

diatamente después de que lo hizo. Así el primer dia puede re— 

forzarlo diciéndole ¡ Qué muchachito tan trabajador!. Al segundo

dia le podrá decir ¡ Qué bien lo hiciste! y puede ser hasta el 5- 

0 8 dia, en que lo refuerce diciéndole ¡ Que niño tan cumplido, - 

las plantitas están cada vez más bonitas!. 

Con esto queremos decir, que cuando la conducta se presen

ta con cierta frecuencia, podemos decir que el sujeto la ha ad— 

quirido, y por lo tanto no es necesario reforzar cada vez que se

presenta la conducta, sino bastará que se refuerce en ocasiones - 

para que se siga presentando. 

A' 
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EL ENCADENAMIENTO: 

Consiste en unir varias conductas simples para formar una - 

compleja, es decir, de acuerdo a la conducta que deseamos que el

niño - presente, lo encauzaremos de lo más sencillo a lo más di- 

ficil, hasta lograr lo que nosotros deseamos. 

Ejemplo: 

Queremos que Ricardo se sepa lavar la cara. Lo primero que

tenemos que hacer es que el niño se acerque al lavabo. El segun

do paso haremos que Ricardo abra la llave. El tercer paso será - 

que con sus manos coja agua para lavarse la cara. El cuarto paso

queremos que cierre la llave y el quinto y itimo paso que se se

que la cara con una toalla. 

Acercarce al lavabo abrir la llave



lavarse la cara

ME

cerrar la llave

secarse la cara



REDUCCION 0 DISMINUCION DE CONDUCTAS

En ocasiones existen actitudes del niño que causan daños o

conflictos que pueden ser negativos para él o para los demás, y

que por lo tanto es necesario disminuirlas. Algunas conductas - 

indeseables pueden ser: 

Agresi6n ( molestar o pegar a los demás, decir groserías) 

Berrinches

Desobediencia

No hacer la tarea

Que tome las cosas ajenas. 

Para ir ayudando a la disminuci6n de algunas conductas inde

seables, existen una serie de procedimientos muy sencillos para - 

lograrlo. As! tenemos los siguientes. 



EXTINCION: 

Este es un procedimiento que consiste en quitar aquellas si

tuaciones u objetos que premian la acci6n, así poco a poco la

conducta se irá disminuyendo, hasta lograr que se presente muy

de vez en cuando o que definitivamente ya no aparezca. 

Ejemplo: 

Cuando Rosita hace berrinche, su mamá le dice " ya cállate", 

ya no llores", " mira que fea te ves"; de esta manera le está -- 

dando atenci6n y puede ser que Rosita siga haciendo berrinche. 

En este caso es conveniente que ya no se le diga nada, ni se le - 

haga caso para que los berrinches desaparezcan. Tal vez, al prin

cipio, Rosa hará más berrinche, pero si la mamá es firme y no le

hace caso, Rosa se cansará y dejará de hacerlo. Es importante - 

ignorar al niño durante el tiempo que haga el berrinche, pues si

por ejemplo Rosita sigue llorando durante 5 minutos y la mamá le

habla, entonces lejos de disminuir y desaparecer el berrinche, - 

entonces lo hará más, por

que atrae la atenci6n de
177

la mamá y ésto le re - 0
u

fuerza que siga hacién

dolo. 



Es de suma importancia mencionar, que cuando se aplique es- 

ta técnica, es necesario dar atenci6n a las conductas adecuadas - 

para contrarestar el efecto, es decir, que cuando Rosita dej6 de

llorar es entonces cuando la madre podrá decirle " Qué bonita te - 

ves sin que llores", " así me gusta que estés". 

TIEMPO FUERA: 

En esta técnica se retira al niño de una situaci6n que está

reforzando su conducta Indeseable. Se recomienda buscar un lugar

donde el niño pueda estar de 5 a 10 minutos solo, pero donde no - 

exista ningin distractor para él, ya sean juguetes o la televi— 

si6n. Es necesario explicarle al niño la causa del por qué se - 

le encerr6 en el cuarto, para que él mismo se de cuenta de que - 

la actitud que toma la madre o el padre, es a causa de un compor

tamiento inadecuado, que él mismo ha provocado. 

Ejemplo: 

Resulta que Alejandro hace berrinche cuando se enoja, en- 

tonces lo que podemos hacer, es que cuando lo haga llevarlo a un

cuarto ( pero no obscuro), donde no haya nada de su agrado, y ahí

permanecerá hasta que el enojo o llanto desaparezca. 

Entonces al ver lo mal que se siente estar lejos de lo -- 

que le gusta, lo más probable es que no vuelva hacer berrinche, - 

y cada vez que lo quiera volver hacer se le dirá que se le lleva

rá nuevamente al cuarto. 





CASTIGO: 

El castigo consiste en eliminar los premios para que dismi- 

nuyan las conductas indeseables, como por ejemplo: el domingo, - 

el dulce o alg n juguete preferido. 

El castigo puede ser físico y no fisico. 

El castigo físico, consiste en golpear a los niños, pero és

to no es muy recomendable, porque puede suceder que surjan en el

niño resentimientos hacia los padres o que se vuelva agresivo -- 

con los demás. 



Un ejemplo donde se aplica el castigo no físico puede ser el si- 

guiente: 

Si el papá de Rodolfo le pide que le enseñe la tarea que le

dejaron en la escuela, y él dice que todavía no la ha hecho y se

sale a jugar con su bicicleta, el papá lo que podrá hacer es pro

hibirle usar su bicicleta si no antes ha hecho la tarea, para -- 

que el niño vea que no podrá salir a jugar si primero no hace la

tarea. 

De esta manera estamos castigando al niño en prohibirle usar

su bicicleta para salir a jugar y por lo tanto, no se esta utili- 

zando el golpe para que haga su tarea. 



ECONOMIA DE FICHAS EN SU CASA: 

Este es un procedimiento que puede permitir a ustedes orien

tar, dirigir y motivar a sus hijos para que cambien sus conduc— 

tas indeseables por conductas deseables. 

Esto más bien es como un juego consistente en que cada vez - 

que el niño haga algo que se le pida, le daremos una fichita. 

Cuando el niño haya juntado un cierto número de fichas lo podre- 

mos premiar con algo que le guste como: patinar, andar en bici— 

cleta, ir al parque, ver la televisi6n, etc. 

Qué pasos se seguirán para aplicar esta técnica? 

1) Se puede trabajar con todos los niños

2) Hay que explicar a 1,os niños de lo que se va a tratar, acla— 

rándoles qué es lo que queremos que haga o deje de hacer, por

ejemplo: que no haga berrinces, que cuelgue su ropa, que tien

da su cama, que se cambie de uniforme, que no diga groserias, 

que no pegue, etc. Por lo que le diremos que por cada vez

que deje de hacer algo que no nos gusta y haga lo correcto, 

le daremos una fichita, un papelito de color, y cuando junte - 

cierta cantidad de éstos ( 5, 10, 20 ...), se le cambiará por - 

un premio. 

3) Debemos establecer cugntas fichas, boletos o papelitos deben - 

juntar los niños para premiarlos. 

Ejemplo: 

Toño es un niño que siempre hace su tarea sucia y por eso

la maestra lo regaña. En su casa su mamá le dice " Toño, vamos a

hacer un trato, cada vez que hagas limpia tu tarea, yo te daré - 



un papelito rojo, así que diario cuando termines tu tarea me la - 

enseñas, y si est9 limpia entonces te daré otro papelito. 

Cuando hayas juntado 5 papelitos rojos, te llevaré al cine - 

o al parque. 

o,— 
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Através del desarrollo de este pequeño manual, 

han podido observar y comprobar que la conduc- 

ta de sus hijos puede modificarse y que ustedes

como padres, son un factor muy importante. 

Para lograr el cambio, es necesario que primero

establezcan qué es lo que se pretende, y de es

ta manera poder elegir la técnica mas apropia- 

da para cada caso. 

Y lo m9s importante, es comprender que los cam

bios se dan poco a poco. 



I ) 

CUESTIONARIO PARA PADRES

DATOS GENERALES: 

1. Nombre del nifto ( a) 

Edad Lugar de nacimiento

Escolaridad

Direcci6n

Nombre

Edad

Sexo

P A D R E M A D R E

Nombre

Edad

Escolaridad Escolaridad

Ocupaci6n Ocupaci6n

Direcci5n Direcci6n

Teléfono Teléfono

1. ¿ Qué lugar ocupa el niho dentro de la familia? 

2. ¿ Cuántos hermanos tiene? 

3. ¿ Cúal fué el motivo por el cual usted lo trajo al servicio? 

4. ¿ En qué situaciones se presenta el problema de su hijo ( a)? 

5. ¿ Con qué frecuencia se presenta el problema? 



6. ¿ Qué hace usted cuando el nifto presenta el problema y porqu" 

7. ¿ Ha recurrido usted a alguna ayuda profesional? 

S. En caso de hacer afirmativa la anterior, especifique de que - 

tipo : 

9. ¿ El niño ( a) ha sido atendido anteriormente? 

10. En caso de ser afirmativa la anterior, especifique¿en donde, - 

por cuanto tiempo, si actualmente asiste o si ya no lo hace, ex- 

plique por qué ? 

11.¿ C6mo se enter6 de este Servicio que presta la ENEP- Arag6n? 

12.¿ Qué espera de este Servicio? 

13.¿ Le satisface la manera de c6mo están atendiendo a su hijo, - 

explique por qué? 

14.¿ Se ha enterado de las actividades que realiza su hijo cuando

asiste al servicio ? Mencione algunas de ellas: 

15.¿ Le gustarla cooperar para que su hijo siga superando su pro- 

blema. Explique c6mo y por qué? _ 



16.¿ Qué importancia co"nsidera usted que tendría su participaci6n? 

17.¿ Alguna vez a recibido algfin entrenamiento para ayudar a su - 

hijo? ¿ De qué tipo? 

18.¿ Estaría dispuesto a participar a un curso de entrenamiento - 

que le proporcionara algunos medios para que en su hogar usted - 

contribuya al trabajo de su hijo? Explique¿por qué? 



2 ) 

CUESTIONARIO DE LA 6a. SESION

INSTRUCCIONES: Escriba dentro de cada espacio la respuesta correc

ta. 

1. ¿ Un reforzador puede ser efectivo de igual manera para un nino

que para otro? SI_ NO , ¿ Por qué? 

2. Después de una conducta correcta se debe aplicar el reforza— 

dor: 

a). 10 minutos después b) 10 segundos después c) inmediatamente

3. ¿ Qué sucede cuando apLicamos el reforzador inmediatamente des- 

pués de la conducta que deseamos? 

4. Cuando empezamos a enseftarle a Pepe a que haga su tarea lim— 

pia y ordenada debemos cada vez que lo - 

haga. 

5. Escriba tres reforzadores que podrían emplear en casa. 



3 ) 

CUESTIONARIO DE LA 7a. SESION

INSTRUCCIONES: Escriba dentro del espacio en blanco la respuesta

COrrecta. 

1. Explique en que consiste la técnica de reforzamiento intermi- 

tente. 

2 -¿ Por qué, se emplea el reforzamiento intermitente2

3. Sefiale con una cruz, cual de los siguientes ejemplos se está - 

empleando el reforzamiento intermitente: 

1) Juanito cuando llega de la escuela se cambia su uniforme y lo

cuelga en un lugar destinado para ello, por lo que la madre, - 

lo premia diariamente diciéndole: íQué lindo muchachitotiQué- 

ordenado te has vuelto` 

2) Pepito ya aprendi6 a hacer su tarea limpia y ordenada, por lo

que su mamá lo premia de vez en cuando con un dulce. 

4. ¿ Qué sucede cuando una conducta deja de reforzarse definitiva

mente? 

S. Desarrolle un ejemplo de¿ cc5mo aplicaría la técnica de reforza

miento intermitente con su hijo en el hogar? 



4 ) 

CUESTIONARIO DE LA 8a. SESION

INSTRUCCIONES: Complete las siguientes preguntas. 

1. ¿ Cuál es el procedimiento que consiste en ir uniendo las con

ductas que ya se aprendieron? 

2. Ordene con números las conductas que se van uniendo para que

Ricardo se lave la cara. 

Secarse la cara Acercarse al lavabo

Enjabonarse Tomar el jab6n

Abrir la llave Cerrar la llave

Enjuagarse la cara



5 ) 

CUESTIONARIO DE LA ga. SESION

INSTRUCCIONES: Conteste las siguientes preguntas. 

1. Explique con sus propias palabras,¿ en qué consiste la técnica

de extinci6n y para qu6 se utiliza2

2. En la extinci6n el reforzador de una conducta inadecuada se - 

retira. 

a) definitivamente b) exporadicamente c) se mantiene

3. Senale con una cruz en cual de los siguientes ejemplos se a— 

plica la técnica de extinci6n. 

a) Cuando Rosa hace su tarea y está encendida la televisi6n se - 

distrae y no lo hace correctamente, por lo que su mamá apaga- 

rá la televisi6n, siempre que haga la tarea. 

b) Victoria siempre hace berrinche a la hora de la comida y su - 

mamá siempre le está reganando. 

4. La técnica de extinci6n se emplea para

a) para mantener la conducta inadecuada

b) para reforzar la conducta deseable

e) para reducir la conducta inadecuada

d) para reducir la conducta adecuada

5. Mencione un ejemplo en el cual aplique en su hogar la técnica

de extinci6n con su hijo. 



6 ) 

CUESTIONARIO DE- ' LA 10a. SESION

INSTRUCCIONES: Conteste las siguientes preguntas. 

1. Explique¿ en que consiste el procedimiento de la técnica de -- 

tiempo- fuera2

2. Dé un ejemplo de c6mo aplicaría el tiempo - fuera parcial. 

3. D(; un ejemplo de c6mo aplicarla el tiempo - fuera total. 

4. El lugar destinado para aplicar el tiempo - fuera debe ser: 

a) un cuarto obscuro b) un lugar donde no exista ningGn distrac- 
tor . 

c) en un sitio donde haya juguetes d) en un lugar obscuro donde
haya distractores. 

5.¿ Cuáles serlan los resultados obtenidos, de aplicar correcta— 

mente la técnica de tiempo -fuera? 



7 ) 

CUESTIONARIO DE LA lla. SESION

INSTRUCCIONES: Conteste las siguientes preguntas. 

1. Explique con sus propias palabras en que consiste el procedi- 

miento de la técnica de Castigo. 

2.¿ Cuáles son los tipos de castigo? 

3. Mencione algunos ejemplos del castigo no físico

4. Mencione algunas desventajas de emplear el castigo físico. 

S. Mencione un ejemplo en el que aplique el castigo en su hogar - 

con su hijo. 



8 ) 

CUESTIONARIO DE LA 12a. S*ESION

INSTRUCCIONES: Conteste correctamente las siguientes preguntas. 

1. ¿ Qué finalidad tiene el aplicar la técnica de economía de fi- 

chas? ....................................................... ( ) 

a) Disminuir paulativamente una conducta inadecuada

b) Aumentar una conducta inadecuada

c) Propiciar conductas adecuadas

d) a y c

2. ¿ Cuál es el procedimiento de la aplicaci6n de la técnica de

economía de fichas? ...... **************''"****************** ( 
1

a) Establecer qué conductas se desea que haga o deje de hacer

Explicar que cada vez que haga o deje de hacer la conducta, 

según sea el caso, se le dará una fichita

Establecer el número de fichas que acumularán para canjear- 

las por un premio

Canjear las fichas por un premio. 

b) Tener claro la conducta meta

Cambiar las fichas por el premio

Prometer canjear las fichas por el premio y no cumplirlo. 

3. Dé un ejemplo de ¿ c6mo aplicaría y para qué la técnica de eco

nom1a de fichas? 



9 ) 

EVALUACION FINAL DEL CURSO

INSTRUCCIONES: Coloque en el paréntesis la letra que corresponda

a la respuesta correcta. 

1. La formací6n del hombre se inicia ......................... 

a) la escuela b) el hogar c) el barrio

2. La educaci6n s6lo se recibe en la escuela ................. 

a) falso b) cierto c) a y b

3. Es todo aquello que nos rodea, del cual recibimos una Influen

cia que nos lleva a comportarnos de determinada manera ....... 

a) el medio b) el hogar c) el colegio d) b y c

4. Son ejemplos de conductas indeseables ..................... 
1

a) - los berrinches b) - agresividad

hacer bien la tarea - obediencia

comer incorrectamente - decir groserias

c) - pronunciaci6n incorrecta

hacer sucia la tarea

hacer berrinches

S. Son personas del hogar que en ocasiones refuerzan conductas

indeseables ........ .......................................... 

a) los vecinos b) los amigos c) los padres

INSTRUCCIONES: Mencione un ejemplo de c6mo aplicarla usted en el

hogar las siguientes técnicas. 

6. Imitaci6n

7. Moldeamiento



8. Reforzamiento

9. Reforzamiento intermitente

10. Encadenamiento

INSTRUCCIONES: Conteste a las siguientes preguntas. 

11. Explique¿en qué consiste la técnica de extinci6n? 

12.¿ En qué consiste la técnica de tiempo - fuera, y explique su - 

aplicaci6n? 

13. Explique¿en qué consiste la técnica de castigo? 

14. Mencione las ventajas de emplear el castigo no físico con - 

el nirlo

15. Explique con un ejemplo,¿ c6mo aplicaría la técnica de econo

mía de fichas? 
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