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I N T R O D U e e I O N 

Existen en el mundo una gran cantidad de niftos que pre

sentan requerimientos de educación especial. El problema ha sido 

cuantificado por el concenso de la opinión de los expertos, los

cuales reportan que en la actualidad, "existen de un 10 a un 15% 

de nifios considerados como déscapacitados y necesitan una inter

vención ictiva, lo mismo que una serie de ser~icios de educación 

especial" (Unesco 1979, pag~ 4). 

En Mfixico, el problema se ha estimado que alcanza apro

ximadamente al 10% de la población, que posee necesidades espe-

ciales, distribuidas en diferentes tipos de sujetos que sufren -

algún grado de deficiencia. (Dirección General de Educación Esp~ 

cial, SEP, 1981). 

-una de 1as- categorías o tipos de nifios considerados en

esta distribuci6n, son los denominados como niftos con "problemas 

ó dificultades de aprendizaje". 

En nuestro país, los sujetos aquejados con esta proble

matica, se estima que abarcan de un "2 a un 4%" de la población~ 

(Ibidem, pag. 30). La presencia de este tipo de problemas, ha -

sido relacionada a la dificultad que presentan los niftos en 
:!; 
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edad escolar en la adquisici6n y/o mantenimiento de repertorios

académicos básicos, tales como: la lecto-escritura y las habili

dades aritméticas elementales, a ser desarrolladas en los salo-

nes de clases regulares; al presente, se carece de ~ifras en 

cuanto a la incidencia anual de estos niftos, sin embargo, los da 

tos de prevalencia mencionados, permiten apreciar la magnitud 

del problema y sus implicaciones. 

En nuestro medio, la creciente demanda de servicios edu 

cativos especiales ~ara nifios que presentan problem~s de aprend! 

zaje, ha comenzado a ser abordada como un problema que requiere

acci6n inmediata, -un ejemplo de ello, son los Grupos Integrados 

y los Centros Psicopedagógicos de la SEP-, sin embargo, es impo~ 

tante considerar que, las soluciones al presente, obedecen tenta

tivamente al problema planteado y que ~e ninguna manera pueden -

ser establecidas como definitivas. 

Por otra parte, la importancia del problema hace nece-

saria una labor continua y permanente, en la busqueda de formas

adecuadas para el tratamiento de los niftos que padecen este tipo 

de dificultades. 

De lo anteriormente expuesto, resulta claro que las ex

periencias educativas llevadas a cabo en diferentes contextos en 

el tratamiento de niftos con problemas de aprendizaje, merecen 

ser ámpliamente expuestas, para que en su descripción permita a-
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interesados en el campo, .contemplar los alcances y fracasos obt~ 

nidos y para que en su consideración~ réplica o crítica, permita 

un mayor conocimiento en cuanto a la forma de aproximarse _a la -

solución del problema. 

El desarrollo del presente estudio de téiis, esta hecho 

pasando en la posibilidad de comunicar una forma de trabajo apli 

cado con ninos con problemas de aprendizaje, el cu&l surge como-

producto de la experiencia educativa obtenida en la actividad 

docente de entrenar estudiantes universitarios, a tratar este 

tipo de problemas en un escenario aplicado y como resultado de -

la investigación bibliogr&fico en el campo de la ensenanza de 

precisión y de la ensa~a~2~ correcti~a. 

El próposito del presente trabajo, es el de presentar -

un estudio descriptivo sobre conductas académicas en ninos con -

problemas de aprendizaje, haciendo énfasis en la evaluación con-. . 

ductual llevada a cabo en el marco de la ensefianza de precisión

y los procedimientos de tratamiento conside~ados en la ensenanza 

c0rrectiva. 

La manera de presentaci6n de los tópicos tratados en 

esta tésis, presenta como punto de partida los antecedentes que-. 
subyacen a los problemas de aprendizaje, en donde se plantea en-

forma general, algunos aspectos relacionados al individuo excep

cional y en forma particular, con diferentes aspectos r~laciona-
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dos a la definición y características que presentan los niños 

con problemas de aprendizaje. 

En el capítulo uno, se presenta una revisión acerca de

los elementos teóricos, gr~ficos y de anllisis de datos, que 

sustentan a la enseñanza de precisión. 

La presentación de esta parte del trabajo, persigue dos 

propósitos: el primero, es el de introducir al lector en el estu 

dio de la enseña~za de precisión como "un m€todo para evaluar 

procedimientos educativos". Y el segundo, es el de fundamentar

el trabajo aplicado descrito en el tercer capítulo, así como la

forma de análisis de datos presentados en los resultados obteni

dos. 

En el capítulo dos, se describen diferentes aspectos a

considerar en la programación de la enseñanza correctiva, en re

lación a los procedimientos individualizados que pueden llevarse 

a cabo en un salón correctivo. 

El propósito de presentación de esta sección es doble;

primero, describir dentro de un marco general de referencia, di

ferentes procedimientos a ser llevados a cabo por un instructor

en el tratamiento individualizado en conductas acad€micas de un

niño con ~roblemas de aprendizaje. Y segundo, fundamentar la des 

cripción de actividades y resultados obtenidos en un salón co- -
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rrectivo-presentados en .el siguiente capitulo ... 

En el capítulo tres, -parte medular de esta tésis-, se

presenta la descripción de las actividades llevadas a cabo en un 

salón correctivo, en donde son entrenados estudiantes universita 

ríos, en el tratamiento académico de nifios con pr~blemas de apre~ 

dizaje y los resultados obtenidos durante un semestre de trata-

miento. 

La descripción detallada de este capitulo, pretende ha

cer mención de una forma de trabajo, en donde su sistematiza- -

ción tiene implicaciones en cuanto al entrenamiento de instructo 

res, la rehabilitación de los problemas tratados y la posibilidad 

de investigación con alcances tecnológicos dentro de esta área d 

de educación especial. 

Por Oltimo, se presenta una discusión general, en cuan

to a los contenidos vertidos en esta tésis Y. los resultados obte 

nidos de los análisis realizados. 
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ANTECEDENTES 

El diccionario Larousse define al individuo como: "per

sona considerada aisladamente, en relación a una colectividad";

por otra parte, la individualidad puede ser considerada, como el 

conjunto de características que diferencian a un individuo de 

otro y le dqn el carácter de único en relación a los demás miem

bros de su especie. 

Diferencias psicológicas, sociológicas, físicas, genétl 

cas intelectuales etc. pueden llegar a distinguir al individuo -

en relación a sus "iguales"; sin embargo, es factible observar -

que mientras más notables son las diferencias de los individuos

en relación a condiciones consideradas "normales" o "normativas", 

mas distinguible se vuelve y en cierta manera más fácil es iden

tificarlo. 

El estudio de las diferencias individuales, ha llevado

a diferentes disciplinas -psicología, sociología, educac1ón ·etc.

a categorizar a los individuos con propósitos de estudio y trata 

miento profesional. 

En la educación especial el énfasis en el estudio de 

las diferencias individuales ha si~o dado en los ninos que de 
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alguna forma son dif~rentes de los ninos "promedio", los cuales

con propósitos de identificación, se denominan como "ninos 

excepcionale .• 

"En la literatura de la educación especial, la palabra

excepcional es usada ~ara describir a tos niños quienes debido -

a sus problemas psicológicos, físicos y educativos, requieren 

para· ~u instrucción ~§todos especiales y maestros especialme~te

entrenados" (Myers y Hammil 1969, pag. 2). 

Hallahan y Kauffman (1976), definen esta condición 

como: "Los niños excepcionales son aquellos que requieren educa

ción especial y servicios relac1onados, para producir su poten-

cial humano completo". (pag. 4) 

De acuerdo al t§rmino excepcional, las diferencias de

los niños catalogados como tal~ presentan diferentes incapacida-

des a partir de las cuales pueden ser clasificados: 

Mcintosh y Dunn (1973), señalan que la educación espe-

cial por el año de 1950 habia definido 10 diferentes tipos de 

niños con desventajas: ciegos, videntes parciales, sordos, oyen

tes parciales, problemas de lenguaje, perturbados emocionales, -

inadaptados sociales, retardados mentales, lisiados y niños con

problemas cronicos de salud. El empleo de esta clasificación 

fue criticada por su integración y. contenido, por lo que se hizo 
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necesaria una recategorización para la organización de sus áreas 

y la inclusión de niftos excepcionales que no se vefan integrados 

en ella. 

Recientemente, Haring (1978), clasifica a los niftos 

excepcionales en relación a los siguientes ti~os de desventajas: 

1) Desventajas sensoriales, que incluyen niños con deterioros 

en la visión y en la audición. 

2) Desviaciones mentales, que incluyen a los sobredotados (gifted) 

asf como a los retardados mentales. 

3) Desordenes de comunicación, que incluyen desordenes del habla 

y del lenguaje. 

4) Incapacidades de aprendizaje. (Iearning disabilities) l/ 

5) Desordenes conductuales. 

6) Deterioros de salud, que incluyen los defectos neurológicos,

condiciones ortopédicas, enfermedades como distrofia muscular 

y anemia celular falciforme, defectos de nacimiento e impedí-

y 

mentas de desarrollo. (pag. 2) 

En éste escrito es utilizado el término problemas de aprendí 
zaje para referirse a los niftos afectados por este tipo de ~ 
desventaja. 
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De estas categorías, la última en surgir como área de 

investigaci6n y tratamiento, es la referente a los "problemas de 

aprendizaje". 

De acuerdo a diferentes autores, el nacimiento de esta

área de la educaci6n especial es muy reciente y puede ubicarse -

.en los años 60s. "Este t~rmino (problemas de aprendizaje) fue -

esencialmente desconocido para la mayoría de los educadores an-

tes de 1965, no recibio familiaridad general en los rangos de 

educaci6n especial hasta cerca de 1970, pero fue de uso común p~ 

ra una mayoría de educadores por 1976". (Gearheart 1977, pag. 3) 

De acuerdo a diferentes autores, (Mcintosh y dunn }973, 

Hallahan y kauffman 1976, Gearheart 1977, Lovitt 1978, Johnson -

1979), el movimiento de los problemas de aprendizaje, comienza

con Samuel Kirk, quien en 1963 acuña el t~rmino, con el que se -

descartan diferentes clasificaciones, como disléxia, disfunción

cerebral mínima, daño cerebral, desventajado perceptual, lento -

aprendizaje, estrefosimbolia etc., utilizado por padres y profe

sionales para describir a los niños con problemas escolares de -

aprendizaje. 

"El inter~s y atenci6n enfocados en los problemas de 

aprendizaje, evolucionó como el resultado de un conocimiento ere 

ciente de que un gran número de niños no recibían los servicios

educacionales necesarios, debido a que ellos se encontraban en -
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el rango normal de inteligencia y no eran idoneos para ser colo

cados en clases para retardados y que su colocación en clases 
... 

para niños perturb'ados emocionalmente et'a igualmente inapropia--

da·". (Hallahan y Kauffman 1976, pag. 121). 

Se han dado diferentes definiciones de problemas de 

aprendizaje, sin embargo, no ha existido un acuerdo generalizado 

en cuanto a lo que debe i~cluir y excluir el tfirmino come defi-

nicién. Y 

Por otra parte, aart cuando diferentes definiciones han

sido propuesta~. se puede apre~iar que existen en la mayorfa de-

ellas algunas caracterfsticas que comparten; de esta manera de -

acuerdo a los señalado por Gearheart (1977) y Johnson (1979), un 

acuerdo básico de la mayorfa de las definiciones puede centrarse 

en los siguientes puntos: 

1) Existe un principio de discrepancia o disimilaridad entre el

nivel real de funcionamiento del niño (en lectura, matem6ti-

cas, desarrollo del lenguaje etc.), y el nivel de funciona--

miento que puede ser esperado cuando es considerado su poten

cial intelectual, su capacidad sensorial y sus experiencias -

~/ Amplias discusiones sobre la definición de problemas de apren 
dizaje y diferentes proposiciones, han sido dadas en los tra~ 
bajos y Myers.y Hammil 1969, Mcintosh y Dunn 1973, Ha1lahan
y Kauffman 1976, Gearheart 1977 y Lovitt 1978. 



11 

educacionales. 

2.) No.existe -necesariamente- una disfunción o patología del 

sistema nervioso central, como evidencia de los problemas 

de a p re n di z~ j e • 

3) Se excluyen los problemas fisiológicos primarios; este prin-

cipio de exclusión, abarca a niños con impedimentos visuales

Y auditivos, patologías de lenguaje etc. como problemas prim~ 

ri os. 

4) Se excluyen algunas áreas problema tales como: el retardo 

mental, perturbaciones emocionales o desventajas culturales-

como entidades causales de los problemas de aprendizaje. 

5) La relevancia del problema para el proceso de aprendizaje es-

importante; los esfuerzos en el remedio de los problemas de -

aprendizaje han sido enfocados en aquellos procesos y conduc

tas necesarios para una ejecución educacional efectiva. 

1 

Por otra parte, es de considerar que aan cuando existen 

diversas formas de definir los problemas de aprendizaje -depen-

diendo de los propósitos o puntos de vista de diferente~ auto- -

res-, tambi~n existen un nUmero de características que comunmen

te son asociadas con los niños'que presentan este tipo de defi--

ciencias. 
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Hallaban y Kauffman (1976), Gearheart (1977), Lovitt 

(1978), enlistan las más frecuentemente citadas en la literatura: 

1) hiperáctividad, 2) daños perceptuales-motores, 3) inestabi

lidad emocional, 4) deficiencias generales de coordinación, 

5) desordenes de atención, 6) impulsividad, 7) desordenes de -

memoria, 8) problemas específicos de aprendizaje, 9) desorde-

nes de lenguaje 10) signos neurológicos equívocos.'}_/ 

Esta clasificación de características, implica que el -

niño con problemas de aprendizaje tiende a mostrar una o mas de-

ellas, las cuales los identifican como sujetos de intervención -

en los programas diseñados para su remedio. 

Es evidente que las caracterfsticas señaladas, pueden -

incidir negativamente de una u otra forma en el logro académico-

de un alumno, de aqui que diferentes programas deberan ser ela--

horados con el fin de facilitar su avance gradual, que permita

el desarro1lo de habilidades escolares dentro de situaciones edu 

cacionales naturales, tales como los salones de clase regulares. 

En el presente trabajo se hace énfasis en el tratamien

to y evaluación de niños con problemas de aprendizaje, principal 

mente en una de las características que han sido identificadas -

como "problemas específicos de aprendizaje. 

~/ Cada uno de estos puntos se describen en detalle por los 
autores arriba citados. 
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El termino "problemas especfficos de aprendizaje se re

fiere a la incapacidad para desarrollar ciertas areas académi- -

cas. Muchos ni~os presentan dificultades de aprendizaje para 

decir palabras, leer en contexto o comprender. otros tienen.~ro

blemas con la escritura, escritura creativa, ortograffa y matem& 

ti6as", (Lovitt 1978). 

Con propósitos operntivos, en el presente texto se uti

liza el término "pr·oblemas de aprendizáj.e académico", para deno

tar a aquellos ni~os cuyas deficiencias conductu~les académicas

en las Breas de aritmética, lectura y escritura imposibilitan 

el avance normal dentro de un salón de clases regular, y por lo

tanto requieren de algún tratamiento correctivo que los habilite 

o capacite en dichas Breas, para su integración a las escuelas -

regulares a un grado adecuado en donde no requieran de entrena-

miento especia] pa~a su desarrollo escolar. 
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CAPITULO I 

ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LA ENSEÑANZA 

DE PRECISION 

Ciertamente uno de los aspectos fundamentales que defi

nen el quehacer práctico de un educador escolar, se encuentra en 

los métodos instruccionales utilizados como medio para la capaci 

taci6n académica de los alumnos bajo instrucción. Es evidente -

que la efectividad de dichos métodos instruccionales, puede es-

tar en función de diferentes factores, tales como, la habilidad

del maestro para utilizarlos, las caracterfsticas propias del -

alumno a ser atendido, o en cualquier otro evento que acampane -

a la instrucción. 

Por otra parte, también es claro que la efectividad de

un método instruccional, sólo puede ser apreciado a partir de -

los logros educativos alcanzados por los alumnos. 

La evaluación de los logros académicos del educando, -

suelen ser obtenidos como el producto del desempeño en pruebas -

de rendimiento escolar, las cuales regularmente son utilizadas -

semestral o anualmente con fines de calificar el aprovechamiento 

obtenido y como una forma de observar si el alumno es capáz de -

salvar el obstáculo y ser promovido al siguiente grado escolar.-
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Resulta claro observar que la evaluación de los alcances académi 

cos obtenidos mediante el uso de pruebas finales. solo permite -

una estimación general del grado de avance de los alumnos y por

ende de la efectividad de los métodos de ensenanz~ utilizados. 

La carencia de un método de evaluación continua dentro

del salón de clases, puede ser la diferencia entre un alumno con 

un rezago académico y uno que se ajusta a las exigencias del 

maestro; Esta diferencia, en gran medida pudiera ser subsanada

cuando los métodos de evaluación utilizados, permitan al maestro 

obtener una retroalimentación directa e inmediata entre sus for

mas de ensenar y los logros individuales, lo que a su vez permi

ta tomar decisiones de cambio en el momento oportuno, con propó

sitos de dirigir al alumno al logro de objetivos instruccior.a- -

1 es. 

La necesidad de crear un sistema que respondiera como -

solución práctica a la evaluación contína de la conducta dentro

del salón de clases, llevo a Ogden R. Lindsley junto a ur gran -

nGmero de estudiantes y maestros, a desarrollar la Ensenanza de

Precisión. 

El término Ensenanza de Precisión) no se·refi_ere: a un mé 

todo de instrucción o a una corriente o aproximación para ense-

nar. El término se refiere, a un medio por el cual se hace más

precisa la evaluación de los cambios obtenidos en la instrucción. 
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Como mencionan White & Liberty (1975) "la Ense~anza de-

Precisión no es un método de ense~anza, sino es una forma de en-

centrar lo que se esta enseñando; es decir, es una forma en la -

cual los efectos de los planes de ense~anza y medio ambiente de

aprendizaje pueden ser medidos y evaluados contfnuamente". (Pag. 

1) . 

La Enseñanza de Precisión, no enfoca la instrucción que 

el maestro deba proporcionar a sus alumnos en clase, simplemente 

agrega una técnica para evaluar con más precisión los cambios que 

lleve a cabo dentro de un sistema de ense~anza, para que ésta -

sea más eficiente. 

Backhoff (1979), define la Ense~anza de Precisión como-

"un método objetivo de evaluar procesos educativos", y se~ala, -

que prácticamente es una forma de planear~. usar y analizar téc

nicas, métodos o estilos de enseñanza, que permitirá evaluar las 

habilidades de cada estudiante y avanzar a su pripio ritmo. -

(Pag. 2). 

Lindsley resume: "con la Enseñanza de Precisión esta-

mos tratando de que el niño trabaje en clase con mayor fortuna,-

realizando cambios en los planes y programas de estudio que lo -

obliguen a participar_en el proceso de aprendizaje y no intentan 

do reforzar planes y programas de estudio aburridos con recompe~ 

sas para quien real ice tareas aburridas" (1971, Pag. 552). 



!~ 

17 

Es el propósito del presente capítulo, hacer una des- -

cripción y un análisis de los elementos teóricos y gráficos que

sustentan a la Enseñanza de Precisión, así como la forma de resu 

mirlos datos que surgen de su aplicación con propósitos de aná

lisis. 

1.- CARACTERISTICAS DE LA ENSEÑANZA DE PRECISION 

La Enseñanza de Precisión tiene su fuente de origen en

los métodos de Condicionamiento Operante, derivados del trabajo

desarrollado en el laboratorio por B.F. Skinner. 

Lindsley (1972),comenta que para la creación del siste

ma se han retenido algunos de sus principios y otros han sido -

abandonados; entre algunas de las características que comparte -

la Enseñanza de Precisión, discutidas por el auto~ están: 

1) El registro de fr:ecuencia de la conducta (t~y_a_ de respuestas) 

2) La graficaci6n standard (registro acumulativo) 

3) La estrategia de observar la frecuencia en maltiplog. 

4) El registro de lo que se esta manipulando o r-eforzando 

5) Las deftniciones descriptivas o funcionales de la conducta 

6) El registro de la conducta en condiciones de· operante libre 

7) El empleo de métodos personalizados. 

Por otra pat·te, menciona que el sis~tema ha abandonado -
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el uso de ambientes de laboratorio aislado, el uso de la priva-

ción, el empleo de consecuencias extrfnsecas, el registro automá 

tico, y el uso de lenguáje técnico de laboratorio. 

Diferentes autores han mencionado las características -

integradoras del sistema, Lindsley (1971,1972); White & Liberty

(1975); White & Haring (1976); Eaton (1978); Lovitt (1978); 

Backhoff (1979) entre otros. Resumifindo lo dicho por los auto-

res, la Enseñanza de Precisión queda definida a partir de las si 

guientes caracterfsticas: 

a) La selección y definición precisa de la conducta a tratar --

(pin point) 

2) Determinación de las metas de cambio a lograr 

3) La medición continua de la conducta 

4) La graficación diaria de la conducta registrada 

5) La evaluación frecuente de las ejecuciones obtenidas 

6) las decisiones educativas en base a los datos recolectados 

Si bien, las características mencionadas por los auto-

res antes citados, son f4ndamentales para entender los lineamie~ 

tos que sigue la Enseñanza de Precisión para evaluar el proceso

de enseñanza; por otra parte, --y no desligadas de ést~s--, es -

básico considerar que si la Enseñanza de Precisión es un "método 

para evaluar procesos educativos", tendremos que observar la im

portancia de la medición del proceso, como una característica --
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fundamental que contiene todos los elementos de la Ensenanza de

Precisión. 

La obtención de datos que nos proporcione información -

acerca de la ejecución de una habilidad específica, nos permite~ 

conocer el grado de avance que presenta una conducta y hacer las 

consideraciones per.tinentes pat·a su intervención. 

Considerando la importancia de la medición en la Ense-

nanza de Precisión, comenzaremos por plantearnos algunas pregun

tas para abordar el tema, ¿qufi medir? ¿con qufi frecuencia me-

dirlo? ¿cómo lo vamos .a medir? 

Para contestar fistas preguntas en el contexto de 1a En

senanza de Precisión, necesariamente tendremos que enfatizar los 

conceptos teóricos que la apoyan, tales como: 

1) El movimiento cíclico 

2) La medida diaria y directa 

3) La frecuencia o tasa de respuestas 

2.- EL MOVIMIENTO CICLICO 

El movimiento cíclico es la unidad de respuesta que em

plea la Ensenanza de Precisión, para observar el cambio en el -

aprendizaje a travfis del tiempo. Para su definición es necesa--
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rio comentar los supuestos de los que parte: 

1) Que implique movimiento_ 

2) Que presente un principio y un final bien definido 

3) Que sea repetible 

E1 primer rasgo, es que implique movimiento; El rilOVi---- -

miento es una propiedad de la conducta, la ausencia de movimien

to implica necesariamente la no emisión de conducta observable -

en cualquier situación; por lo tanto, cuando nos referimos a la

medición de un evento observable, necQsariamente contemplamos el 

registro del movimiento de un hecho o evento. White & Haring 

(1976), definen el movimiento como "cualquier cambio en la posi

ción del cuerpo". El cambio puede ser observado de dos formas a 

saber: 

1) Como un cambio físico, que involucra el cambio contínuo de -

una posición a otra de cualquier parte del cuerpo involucra

da en el movimiento, y 

2) En términos de sus efecto crítico, que implica el producto -

del movimiento sobre el medio ambiente en el cual es produci 

do. 

Partiéndo de estas dos observaciones, es posible consi

derar la importancia que presenta el movimiento para la defini-

ción ·de la conducta que pretendamos medir. 
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Una segunda característica, es que presente un princi--

pio y un final bien definido. 

Una unidad de respuesta dentro de un continuo conduc- -

tual, debe presentar en su definición con propósitos prácticos -

de evaluación~la identificación del momento en que comienza y el 

momento en que termina. La identificación de estos dos momentos 

en la emisión de una respuesta son denominados como Ciclos o Mo

vimiento Cíclico. 

En este caso, Kunzelmann (1970) ilustra lo anteriot' con 

el siguiente ejemplo gráfico (Fig. I), en donde las flechas se

extienden desde un punto.de partida {principio) hasta la comple

tación del círculo (final); --por ejemplo, e] estar sentado 

(principio) pararse y regresar al punto de origen (final)--. 

() 
~-

L_--.:-----

F i g. 

Representación gráfica de un movimiento cíclico 



22 

Otra característica de la definición del movimiento cí

clico,es que sea repetible. A menos que una conducta suceda más

de una vez. esta no podrá ser cambiada: 

Para determinar que tan repetible es un movimiento a -

ser utilizado como meta de cambio es necesario hacer algunas con 

sideraciones. 

De acuerdo a White & Haring (1976): 

a) El número de repeticiones debe provee¡· suficiente oportunidad 

par a que ;a conducta sea cambiada. 

(Uno o dos movimientos por minuto proveen poca oportunidad -

para instrumentar una estrategia de cambio). 

2} Que cada repetición de movimiento sea de igual importancia. 

(El registro de fonemas en lectura como unidades de medida -

resulta más eficaz que el registro conjunto de fonemas y sí

labas, ya que la primera provee un índice de comparación más 

confiable para el evaluador que la última). 

3) Que el movimiento ocurra lo suficientemente frecuente para -

su evaluación confiable. 

(Diez movimientos en una unidad de tiempo,se considera un nú 

mero adecuado para su evaluación). 
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4) Que sea factible observar el progreso 

(Que la ejecución de la conducta pueda ser mejorada al menos 

en una ocasión diariamente). 

Una conducta o movimiento cíclico es repetible cuando

ésta comienza y termina (Fig. I) y dicha acción es ejecutada de

nuevo. 

La evaluación de movimiento cíclico en una situación -

instruccional organizada, provee un estandard de comparación ade 

cuado para observar el progreso de nuestro educando a través del 

tiempo; en otras palabras, mientras más movimientos cíclicos CQ 

rrectos presente nuestro estudiante a través del tiempo, mayor -

efectividad tendrán nuestros procedimientos de cambio. 

Ejemplos de movimientos cíclicos serían: 

LECTURA: 

a) Leer vocales 

b) Leer sílabas 

e) Leer palabras de un texto 

A RITME TI CA: 

a) Hacer sumas de un dígito más un dígito, cuyo resultado no -

sea mayor de 10. 
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b) Contar por unidades un grupo de objetos 

e) Restar operaciones de 3 dígitos menos dos dígitos, llevando

en las unidades. 

ESCRITURA: 

a)· Escribir nameros del 10 al 99 siguiendo un modelo 

·b) Escribir letras del abecedario siguiendo un modelo. 

e) Hacer trazos de líneas curvas, rectas siguiendo un modelo 

Se puede observar que cada uno de los ejemplos presenta 

un movimiento cíclico bien identificado, lo que define con mayor 

precisión la conducta o movimiento que deseamos medir. 

Como menciona Backhoff (1979) "como regla general, en-'-

tre más pequeña es la categoría conductual o movimiento cíclico, 

mayor será su sensibilidad aunque no necesariamente más práctica, 

es por esto que los movimientos cíclicos se deben ajustar (agre

gar o achicar), segdn sean las necesidades del entrenamiento" -

(pag. 5). 

Resumiéndo, la Enseñanza de Precisión utiliza el movi-

miento cíclico como unidad de respuesta, el cual es una conducta 

que presenta al menos lassiguientes características: 

1) Que involucre movimientos directamente observables. 
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2) Que presente un principio y final bien definido y fácilmente 

identificado. 

3) Que sea repetible a través del tiempo. 

3.- MEDIDA DIARIA Y DIRECTA 

Una de las características más importantes en la Ense-

ñanza de Precisión, es la evaluación diaria y directa de los mo

vimientos cíclicos programados para su cambio. 

Por medida diaria,se entiende que la conducta de inte-

rés deberá ser medida todos los días o lo más frecuente posible. 

La medición continua de un movimiento cíclico previamente defini 

do, presenta algunas ventajas a ser consideradas: 

1) Permite observar la variabilidad de la conducta día a: .. día. 

La posibilidad de apreciar las fluctuaciones de la conducta

registrada frecuentemente, permite seguirla a través de su -

proceso de cam~io todos los días que es evaluada. 

2) Proporciona evidencia directa de la efectividad de las técni 

cas empleadas. 

Los datos recolectados diariamente al ser entrenado el alum

no, nos permite comparar los efectos producidos por la técni 

ca utilizada y observar su consistencia todos los días que -

es replicada. 
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3) Permite tomar decisiones de cambio en el momento oportuno. 

En muchas ocasiones los movimientos producidos por el alumno 

no cambian en la dirección deseada; esto es, que el alumno -

no presente cambio o que empeore su ejecución. Resulta más

fácil decidir abandonar una técnica instruccional por otra,

o seguir utilizando la misma, cuando las observacione~ son -

contínuas que cuando son periódicas. 

La medición contínua de la conducta~ofrece ventajas adi 

cionales, como proporcionar retroalimentación contingente al 

maest~o y alumno de los cambios produc~dos, y comunicación más -

confiable con otras personas (padres y maestros), entre otras. 

Por medida directa se entiende que, la conducta que es

definida sea la misma que se mide. "con esto se quiere decir, -

que los cambios registrados contínuamente represente~ directame~ 

te a los cambios de la conducta de acuerdo a su definición. Por 

ejemplo, no es lo mismo evaluar el aprendizaje de un alumno a -

partir de sus ejecu~iones individuales (medida directa) que eva

luar el aprendizaje de un alumno a partir de las ejecuciones del 

grupo Q por pruebas de progreso, en donde los puntajes estan pr! 

viamente estandarizados (medidas indirectas). 

De acuerdo a lo anterior expresado, resulta de particu

lar importancia que la conducta meta a ser observada sea regis-

trada contín.uamente, y como mencionan Harring & Eaton (.1978) "es 
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evidente que la importancia de la medida diaria y directa radica 

en que mantiene eventualmente una evaluación confiable y precisa 

de la ejecución del niño y de la efectividad de la enseñanza". 

Resumiéndo: La Enseñanza de Precisión emplea la medida 

diaria y directa, para evaluar el proceso de cambio de los movi

mientos cfclicos previamente definidos, en referencia a las téc

nicas o estrategias de instrucción utilizadas. 

4.- FRECUENCIA O TASA DE RESPUESTAS 

La frecuencia o .tasa de respuestas.representa el dato -

que utiliza la Enseñanza de Precisión para observar el cambio de 

un movimiento cíclico. 

La tasa de respuestas se define como "el número de res-

puestas que ocurre en una unidad de tiempo", y la fórmula para-

ser obtenida es: 

TASA (r) . RESPUESTAS (R) 
TIEMPO (T) 

La importancia qUe la tasa tiene como dato para estu- -

diar la conductalha sido discutida por diferentes autores; entre 

ellos Skinner (1966), y Honig (1966). ·Sin embargo, el uso de la 

tasa, adquiere sentido para la Enseñanza de Precisi6n cuando se

observan sus ventajas prácticas a partir de la cuales es posible 
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observar un cambio en la conducta de un alumno. 

Entre algunas de las ventajas prácticas que ofrece el -

empleo de la tasa de respuestas se encuentran: 

1) La simplicidad de su obtención en escenarios naturales 

2) Reflejan con facilidad los cambios a través del tiempo 

3) Expresa la cantidad de conducta observada (Kazdin, 1978) 

4) Proporciona una comparación conductual adecuada (Lindsley, -

1972) 

5) Es una medida de celeraéión que permite observar el progreso 

conductual (Backhoff, 1979) (4) 

La importancia de la tasa de respuestas como variable -

dependiente se hace evidente, cuando se observa la confiabilidad 

que como medida tiene para representar un cambio, y su utilidad

se observa, cuando la respuesta-meta es discreta y cuando d~ra -

un periodo relativamente constante. De aqui, que la Ensenanza -

de Precisión obtiene la medida de tasa sobre los movimientos ci-

clicos previamente definidos. 

Por otro lado, es de mencionarse que la obtención de la 

tasa de respuestas implica una medida del cambio relativo de va-

(4) Celeración, se refiere a la dirección del cambio que presen 
ta una conducta a través del tiempo, la cual puede observar 
~e como aceleración, mantenimi~nto o desaceleración. -
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rias respuestas individuales, obtenidas en un lapso de tiempo, -

ya que representa una suma de los puntajes absolutos. Sin embar 

go, la calibración o ajuste adecuada a las conductas (movimien-

tos cíclicos) que contiene el dato de tasa, permite dar la con-

fiabilidad a la variabilidad interna del dato,como una medida-

representativa de su suma obtenida. 

La Enseñanza de Precisión utiliza la medida de tasa-de-

respuestas, tanto para la evaluación de respuestas correctas co

mo de respuestas incorrectas, en el mismo período de tiempo en -

que es observada la conducta, el uso de ambos datos de tasa son

denominados "pares iguales" (fair-pair) y su empleo permite ob-

servar los patrones de respuesta que van surgiendo en una fase -

de observación. 

Por otra parte, el empleo de pares iguales, prevee in-

formación confiable de la cantidad y precisión de las respuestas 

evaluadas; de cantidad, porque proporciona información del núme

ro total de respuestas correctas e incorrectas; y de prefisión,

porque muestra las diferencias de ejecución entre ambas ,respues

tas. A su vez, el empleo de la tasa de respuesta~ de los pares

iguales nos informa sobre el porcentaje de respuestas correctas, 

al dividir la tasa de respuestas correctas entre· el total de ta

sa de respuestas correctas más incorrectas y multiplicar el va-

lor lor por 100. 
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Por Oltimo}cabe mencionar que la Enseftanza de Precisión 

utiliza el mfnuto como la unidad de tiempo sobre la cual se ob-

tiene su frecuencia, lo que permite hacer comparaciones signifi-

cativas, aan cuando los conteos fueran colec.cionados sobre dife-

rentes longitudes de tiempo. 

Resumiéndo, la Enseñanza de Precisión utiliza la medida 

de tasa de respuestas para evaluar los movimientos o respuestas

correctas e incorrectas (pares iguales), que se dan en un tiempo 

de observación medido en mfnutos, para lo cual utiliza la siguie~ 

te fórmula: 

TASA DE MOVIMIENTOS POR MINUTO # DE MOV. CORRECTOS O INCORREC. 
# DE MINUTOS DE OBSERVACION 

El dato obtenido por tal procedimiento$es el punto que-

ubicado en la gráfica, nos muestra la evaluación individual del

educando en su ejecución diaria y nos permite contlnuamente el -

avance obtenido a través de los diferentes momentos de la ins- -

trucción. 

5. ELHtENTOS DE GRAFICACION 

A) La gráfica: 

Una vez que se han obtenido los puntajes de la tarea 

que estamos estudiando, el siguiente paso para el evaluador será 

confeccionar o utilizar una .gráfica estandard 3 que le permita 
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interpretar los datos obtenidos. La Enseñanza de Precisión, 

emplea un tipo de graficación conductual estandard para represe~ 

tar los cambios de frecuencia de los movimientos cíclicos regis

trados; para su descripción, es importante hacer algunas consid~ 

raciones que permitan su mejor comprensión: 

Una gráfica conductual debe poseer al menos dos dimen-

siones de referencia del cambio graficado; a saber, éstas dimen

siones, quedan representadas por un eje vertical (ordenada), que 

indica el nivel de la conducta, como frecuencia absoluta o rela

tiva (porcentaje) del dato obtenido, y por un eje horizontal --

(abscisa), que indica el tiempo seleccionado, para la obtención

del déltQ, tªl c;omo l_a~ sesiones, ensayos o días en los cuales se 

ubica la medición conductual. 

El e a m b i o en el n i ve l de 1 a r; "', ,:' < '>~ ( orden a da ) , gen e-

ralmente queda representado por el empleo de una escala aritmétj_ 

ca o por el empleo de una escala de razón, en donde los valores

absolutos de frecuancia o porcentaje, son observados dependiendo 

del tipo de escala seleccionada para representar dichos valores. 

El empleo de una escala aritmética, presenta como cara~ 

terística, que los valores de referencia presentados a lo largo

de la escala, se distribuyen a distancias iguales entre cada una 

de las unidades representadas (obser~ar Fig. 2, ordenada izquie~ 

da). Como se puede observar, en la sucesión de valores del o al 

10, existe una equidistancia entre el O.y 1, entre el 1 y 2, ---
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entre el 2 y 3, etc. 

Por otra parte, las distancias entre los valores más 

bajos y m~s altos de la escala se van incrementando aritmética-

mente a lo largo de la misma, de tal forma que la distancia en-

tre O y 1 es la mitad que entre el O y el 2 y la tercera ~arte -

del O al 3 y así sucesivamente; de la misma forma, observamos 

los cambios entr~ 2 puntos graficados por este medio. 

Cabe mencionar que la mayor parte de las gráficas con-

ductuales)representan a través de este medio, los datos obteni--

dos en una ejecución. 

En relación al empleo de una escala de razón, los valo

res de referencia presentados a lo largo de la escala, se distri 

buyen a distancias proporcionales entre los valores representa-

dos (observar Fig. 2, ordenada derecha). Como se puede observar, 

las distancias entre la sucesión de valores del 1 al 10 se van -

haciéndo más pequeñas, a medida que se aproximan al techo de la

escala, existe una distancia entre el 1 ~ 2, ésta se hace más 

pequeña entre el 2 y 3, se reduce entre el 3 y 4, y así sucesiva 

mente. 

Por otra parte, se puede observar que las distancias 

entre algunos de los valores señalados en la escala son exacta-

mente iguales; por ejemplo, la distancia entre el 1 y el 2 es la 
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misma que entre el 2 y el 4, o que entre el 4 y el 8, ya que el

valor referido en la escala es el valor proporcional de cambio -

entre ambos valores o distancias, en estos casos las distancias-

son iguales, ya que la proporción del cambio es del doble 

(2 ~ 1 = 2; 4 ~ 2 = 2; 8 ~ 4 = Z); asi mismo se puede observar 

que la distancia entre el 1 y el 3 es igual a la distancia entre 

el 3 y el 9. En este caso la distancia entre dichos valores es-

en una proporción del triple (3 ~ 1 = 3; 9 ~ 3 = 3). 

De esta manera, Backhoff (1979) resume dicifindo: "los -

intervalos que se observan son proporcionales a los múltiplos 

de las tasas que se grafican. Es decir, la distancia entre dos-

-val-ores con- una pr-opo-reHn <'lete-t"mirrada-sel"~ 1-a m~sma- qlle· la di-s

tancia entre dos valores diferentes pero con la misma propor-

ción" (pag. 9) 

La diferencia en el uso de ambas escalas (aritmética 

y razón) pu~den ser observadas en la Fig. 2, en donde se obser-

van los siguientes valores, que podrían representar los valores

de cualquier conducta: 

Día 1 2 respuestas 

Día 2 4 respuestas 

Día 8 

Día 9 

5 respuestas 

10 respuestas 

Los círculos (o) representan los valores graficados de

acuerdo a la escala aritmética (izquierda en la gráfica); y los-
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triángulos ( ), representan los valores graficados de acuerdo -

a la escala de razón o logarítmica (derecha de 1 a gráfica) 
10 10 

9 

9 
8 
=¡ 

8 6 

7 5 

e:( 
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4 
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w 

o 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fig. 2 Comparación gráfica de datos de 1 mismo valor 
en una escala Aritmética y una de razón. 

Como se puede observar, los datos graficados· de acuerdo 

a la escala aritmética (O) muestran un mayor cambio en los 

días 8 y 9 (aproximadamente una distancia y media mayor) que los 

cambios observados en la parte más baja de la gráfica (días 1 y-

2). 

.., 

Por otra parte, la graficación realizada con los mismos 

grupos de datos de acuerdo a la escala de razón ( ), permite -

observar que la distribución del cambio proporcional es exacta-

mente la misma, aunque en diferentes partes de la escala. 
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La Enseñanza de Precisión utiliza una escala de razón -

o logar1tmica, para representar los cambios de frecuencia que 

surgen del registro de un movimiento cíclico. 

Como menciona Haring (1978), "el uso de una escala de -

razón presenta como ventaja, que los cambios en la ejecución se

muestran proporcionalmente, de tal forma que la tasa relativa de 

aprendizaje es más aparente que la cantidad absoluta de aprendi

zaje" (Pag. 9) 

Por otra parte, la gráfica conductual posee al menos 

otra dimensión que nos· indica el _segundo punto de referencia 

para ubicar los datos en el espacio de la gráfica; cada una de -

las divisiones de la abscisa, representa una unidad de tiempo en 

la cual se mide la conducta, que por norma son segundos, minutos 

u horas, en los que se registran ensayos o sesiones diarias. ~1-

registro gráfico de las sesiones de registro, puede ser observa

do de dos formas a saber: 

1) Por la graficación consecutiva de los datos, en donde los va

lores obtenidos por sesión son graficados continuamente, ind~ 

pendientemente de los días transcurridos entre la obtención -

de un dato y otro. 
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2) Por la graficación sucesiva de los datos, en donde los valo-

res obtenidos por sesión son representados de acuerdo al día

en que se obtuvo el dato, dejando ausentes en la gráfica los

días en los cuales no se obtuvo registro de la conducta eva-

luada. 

El utilizar una gráfica por días consecutivos, permite

observar el resumen de las sesiones en las que fue evaluada la -

conducta al ser presentados de manera continua; sin embargo, ca

rece de la información de los días sin registro, que se presen-

tan entre la graficación de un dato y otro, lo que puede afectar 

la estimación real del cambio a través del tiempo. 

El empleo de una gráfica que contemple el uso de días -

sucesivos, permite observar por una parte, el registro por sesi~ 

nes graficado y los días ausentes anteriores o p6steriores al d~ 

to en la gráfica, lo que indica el tiempo que pasa entre la ob-

tención de un dato y otro; por otra parte, proporciona informa-

ción acerca de la forma de comportarse los datos en diferentes 

días de la semana, sí el registro es tomado por días sucesivos -

de calendario. 

• 
Lo anterior puede quedar ejemplificado, al mostrar la -

diferencia existente, al comparar la representación del mismo 

número de datos en ambos tipos de graficación. 
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La figura 3 muestra una comparación· con datos irreales, 

entre el mismo namero de datos, observados en una gráfica por 

días consecutivos (A) y por otra gráfica de días sucesivos de ca 

lendario (B) 

4 

3 

2 

123456 

Fi g. A. 

F i g. B. 

0 

0 

9101112 1234567 

FIG. 3 

Graf1cación por d1as consecutivos 

Graficación por dias sucesivos 

Comó se observa, la gráfica "A" presenta los datos d~,

manera continua, lo que visualmente muestra una aparente conti-E~ 

nuidad en el procedimiento de obtención de datos. La gráfica 

"B" permite o&servar la misma cantidad de datos con las mismas -

frecuencias; sin embargo, se aprecia que los puntajes graficados 

son descontinuados por los días que no se evaluó y/o graficó la

conducta. Este hecho, permite al observador darse cuenta del 

tiempo total que requirió la obtención de los datos, los posi

bles efectos del paso del tiempo sobre la ejecución de una condu~ 

ta y el día preciso en el cual se produjo una ejecución particu

lar. 
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La Ensenanza de Precisión hace uso de la graficación 

por dias sucesivos de calendario para seguir la conducta a trav~s 

del tiempo, lo cual está directamente relacionado con la medida

diaria y d.irecta anteri-ormente discutida. 

B. LA GRAFICA DE 6 CICLOS 

Kunzelmann (1970), menciona que mientras mayor sea la -

sensibilidad de una gráfica para observar un cambio, mayor será

su utilidad como instrumento de medida. En la Ensenanza de Pre

cisión es utilizado como instrumento de medida una gráfica con-

ductual estandard denominada "Gráfica de 6 Ciclos". 

La descripción de los elementos que conforman la gráfi

ca ha sido tratada por diferentes autores (Kunzelmann, 1970; 

Bates & Bates, 1971, Sokolove, 1973; White, 1974; White & Liber

ty 1975; White & Haring, 1976; Fantasía, 1977; Backhoff, 1979; -

entre otros). 

A continuación se enuncian las características que con

templa la gráfica, y posteriormente se discuten los elementos 

de su uso y el análisis de los datos que surgen de su empleo. 

La Fig. 4 muestra un modelo de ésta gráfica. 

Las dimensiones de referencia (discutidas con anteriori 

dad) quedarán representadas por la combinación de una escala 
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logar1tmica o de razón en la ordenada y, ·por una escala aritméti 

ca en su abscisa, lo que la define como una grAftca semilogarlt

mica. 

Como se puede observar, en la abscisa se encuentran re

presentados los valores de días sucesivos de calendario (140 en

total), los cuáles se encuentran señalados por líneas que atra-~ 

viesan la gr§fica, denominadas "lineas diarias". Las 11neas 

diarias se encuentran separadas por semanas (20 en total), en 

donde las líneas obscuras representan los domingos y los días 

que le siguen, los restantes 6 días de la semana. 

En la ordenada se encuentran representados los valores

de frecuencia o tasa de respuestas por minuto, los cuales se en

cuentran distribuidos a lo largo de la escala,por razones propo~ 

cionales entre cada una de las 11neas que atraviesan la gráfica

a lo largo; dichas lfneas reciben el nombre de "Lfneas de Fre- -

cuencia" las que se agrupan en 6 conjuntos de 10 lineas, cada 

una de las cuales se denomina como Ciclo. De aquí su nombre de

Gráfica de 6 Ciclos. 

Cada uno de los c1clos presenta una distribución exact~ 

mente igual a los restantes, variando solamente los valores de -

las líneas de frecuencia, dependiendo del c1clo en donde queda-

ron incluidas. 
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Los valores de los ciclos es como sigue: 

1) De la línea de frecuencia 1 (que atravieza horizontalmente 

por la mitad a la gráfica) a la línea de frecuencia 10, los -

valores se van incrementando de 1 en 1 (uno, dos,· tres. etc.) 

2) De la línea de frecuencia 10 a la línea de frecuencia 100, 

los valores se van incrementando de 10 en 10 (10, 20, 30 etc.) 

3) De la línea de frecuencia 100 a la línea de frecuencia 1000-

(techo de la gráfica), los valores se incrementan de 100 en -

100 (100, 200, 300, etc.) 

4) De la lfnea de frecuencia 1 a la línea de frecuencia .1, los

valores se van decrementando de .1 en .1 (.9, .8, .7, etc.) 

5) De la línea de frecuencia .1 a la línea de frecuencia .01, los 

valores se van decrementando de .01 en .01 (.09, .08, .07, 

etc.) 

6) De la línea de frecuencia .01 a la línea de frecuencia .001 -

(piso de los ciclos), los valores van descendiéndo de .001 en 

.001 (.009, .008, .007, etc.) 
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Los valores graficados representan la tasa de respues--

tas obtenidos por minuto y, como se puede observar, la gráfica -

permite el registro de un máximo de 1000 conductas por minuto ~ 

(línea de frecuencia 1000) y un minimo de una respuesta en lODO

minutos (línea de frecuencia .001) y un poco más. 

El procedimiento para graficar un dato implica solamen

te seguir la línea diaria que represente la fecha en que se obt~ 

vo el puntaje y ubicar el punto en la intersección con la línea

de frecuencia que presente el valor de tasa obtenido. 

La figura 5 presenta los 6 cíclos de la gráfica por se-

parado, en donde se presentan los siguientes valores graficados-

en el peri6do de una semana: 

A) 130, 240, 400 B) 15, 50, 73 C) 1.5, 5, 7 

D) .2, .33, .8 E) .03, .04, .05 F) .009, .003, .002 

1 -~.Q.... .1 -~~·S~, .01- .IF .~ 
.s -.' .05- .005-, ' 

1 i ¡ 1 

. 1 1 ! 
. . 1 

.1 _ .o1- LJ_ .oo1- · 

F IG. 5 

Representación semanal de· los valores de una 

gráfica de 6 ciclos, presentados en forma 

aislada. 
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Como se puede apreciar, la relación proporcional que 

muestran los ciclos hace más aparente el cambio en las partes 

más bajas que en las más- altas, por lo que se hace más evidente un -

cambio que representa los valores pequeños. 

Por otra parte, las relaciones proporcionales que guar

da el ciclo, son las mismas que se tienen entre 2 líneas de fre: 

cuencia; de esta-forma, se puede observar por ejem~lo, que si en 

cualquiera de los ciclos, los valores de 300, 30, 3, etc., se re 

tienen a la mitad del ciclo y los valores de 500, 50, 5, etc., -

se ubican aproximadamente a las 2/3 partes del ciclo; de la mis

ma forma se puede observar que valores como: 130 (ciclo A) se 

ubican a la mitad entre las líneas_de frecuencia de 100 y 200, -

y valores como 15 (éí~lo B), se observan a las 2/3 partes entre

las líneas de frecuencia 10 y 20. 

Resumiéndo, la Enseñanza de Presición utiliza una forma 

de graficación estandard de tipo semilogarítmico, que agrupa los 

valores de fricuencia en 6 ciclos, en donde se representan dia-

riamente los cambios proporcionales de las conductas graficadas. 

C) CONVENCIONES GRAFICAS. 

La Enseñanza de Precisión hace uso de convenciones grá

ficas que permiten aumentar el valor informativo de la gráfica -

de 6 ciclos. 
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Como se mencionó anteriormente, la Enseñanza de Preci-

sión registra los valores de tasa de las respuestas correctas e

incorrectas, pares iguales, para evaluar la ejecución de una 

tarea. La graficación de los pares iguales queda señalada por ~ 

el uso de un punto ( $ ) para la graficación de respuestas corre~ 

tas y por el uso de un triángulo (a ) o una ( X ) para las res

puestas incorrectas. 

Antes de dar comtenzo el registro de la conducta, se 

hace necesario la selección de un período de tiempo en el cual 

van a ser recolectado,s los datos. Dicho período de tiempo de 

registro recibe el nomb¡·e de "Longitud de Observación". La lon

gitud de observación, es usualmente seleccionada en base a la 

dificultad de la tarea que se esté evaluando; mientras mayor sea 

la dificultad de una tarea, mayor será el tiempo de registro y -

mientras menor sea ésta, menor será el tiempo necesario para ob

servar un cambio confiablemente. 

De acuerdo a White & Liberty (1975), la longitud de ob

servación seleccionada,debe permitir observar al menos diez 

respuestas. La longitud de observación seleccionada puede ser -

constante o variable de un 'día a otro, para el primer caso, el -

tiempo se mantiene constante a través de las diferentes sesiones 

~e observación, mientras que en el segundo caso, las conductas -

a cubrir son constantes, por lo que varia el tiempo para su res~ 

lución. 
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El tiempo en minutos seleccionado como longitud de obse~ 

vación. es.traducido en términos de tasa en la gráfica mediante~ 

la siguientes convenciones: 

J 

a) Registro Mínimo o de Piso (Record floor) 

b) Registro Máximo o de Techo (Record ceiling) 

Registro Mínimo o de piso: Es la tasa m1nima posible

diferente de cero. para una longitud de observación dada (Kunzel 

mann, 1970; Backhoff, 1979); ya que siemp~e la cantidad mínima

de respuestas diferentes de cero será uno, (independientement~

de la longitud de observación), la fórmula para obtener el regi~ 

tro mínimo será: 

R~gistro ~1ni~o 
1 

long. de observ. 

La fórmula del registro mfnimo. permite obtener en tér-

minos de tasa, el punto en la gráfica a partir del cual se obse~ 

va cualquier dato de frecuencia que se presente en la longitud -

de observación seleccionada. En otras palabras. el resultado de 

dividir uno entre la longitud de observación>nos indica el punto 

en la gráfica sobre o arriba del cual caerán todas las respues--

tas registradas. 
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Por ejemplo, si el tiempo seleccionado es de un minuto~ 

el valor de tasa que representa el registro mínimo será de 1, 

ya que 1 7 1 = 1 si el tiempo es de 2 minutos, el valor de tasa~ 

será .5, ya que 17 2 = .5 si es de 5 minutos, el registro míni

mo será de .2, etc. 

La Fig. 6 muestra en su lado derecho diferentes regis-• 

tros mínimos que corresponden a diferentes longitudes de observ~ 

ción. 

El registro mínimo puede ser obtenido a partir de una -

longitud de observación variable o constan1e. En--el caso de ser-

variable, el registro de piso deberá quedar indicado para cada -

una de las sesiones correspondientes (Fig. 6A). En el caso de -

que la longitud de observación sea constante, entonces quedará -

indicado por una línea discontinua que va de lunes a viernes 

(Fig. 6B). 

Registro Miximo o de Techo: Representa la tasa máxima -

posible para una longitud de observación (Backhoff, 1979). Por -

su parte White & Haring (1976), la definen como "la tasa más 

alta por minuto, calculada para una situación de evaluación". 

La obtención del registro máximo, se lleva a cabo cuan

do el nOmero de oportunidades para responder es fija y la longi

tud de observación es constante. De aquí que para encontrar el -
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registro máximo se aplique la siguiente fórmula: 

Registro máximo No. máximo de oportunidades 
longitud de observación 

De esta forma, si por ejemplo se presentan palabras en

lectura cada 5 segundos en una longitud de observación de 2 mín~ 

tos, lo primero será determinar el número de oportunidades que -

se tienen de responder; la forma de obtener el número de oportu

nidades será simplemente dividiéndo el total de segundos que co~ 

tiene la longitud de observación, entre el tiempo seleccionado-

en segundos como criterio fijo para responder. En el ejemplo, -

120 segundos que dura la longitud de observación entre 5 segun-

dos que dura la presentación fija de las palabras;dará como re-

sultado 24, que son el número de oportunidades que se tienen de

responder. De acuerdo a la fórmula, si dividimos el número de 

oportunidades (24) entre la longitud de observación (2 minutos), 

nos dará como resultado el registro máximo, que en este caso 

será 12 (24 2 = 12). 

La forma de indicar el registro máximo en la gráfica 

será con una l~nea discontinua ~ue va de viernes a lunes (Fig. 

6C). 

Tanto el registro máximo como el registro mínimo como -

convenciones gráficas, -indican limitaciones en la tasa, puesto -
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que dependen de la longitud de observación seleccionada para 

su registro. 

Una tercera convención que tiene que ver con la indica

ción de la tasa en la gráfica, se refiere a la Meta o Tasa ·oese~ 

da. Con éste término se refiere a los objetivos de cambio espe

rados en términos de tasa y día en que la conducta pretende est~ 

blecerse. La representación gráfica de la tasa deseada queda in 

dicada pol" el empleo de el símbolo (/t;) para las respuestas co 

rrectas (Fig. 60), y por el símbolo Pr/-) cuando se trata de res-

puestas incorl"ectas (Fig. 6E}. Ambas marcas deberán coincidir

con las coordenadas de tasa y día de calendario seleccionadas -

como meta (en el siguiente capítulo se mencionan algunas formas

en cómo pueden ser obtenidas tales índices.) 

Línea cero 

Hasta este momento se han discutido las limitaciones -

de la tasa, cuando es graficada por su registro mínimo y máximo; 

sin embargo, cuando registramos una conducta por sus pares igua

les, frecuentemente encontramos la ausencia de respuestas corre~ 

tas o incorrectas en la evaluación de una conducta. Ya que la -

gráfica conductual de 6 ciclos no presenta un punto cero en nin

guno de ellos, este tiene que ser asignado arbitrariamente en el 

espacio de la gráfica. 
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La asignación gráfica de cero respuestas,dependerá del

registro m1nimo obtenido a partir de una longitud de observación, 

de tal forma que la no emisión de respuestas se tiene que ubicar 

debajo del registro mínimo, sea éste fijo o variable,a través de 

las sesiones de registro. 

La línea cero queda asignada convencionalmente en la 

gráfica por una línea continua por debajo de la línea de regis-

tro mínimo (Fig. 6F). 

- Líneas de cambio de fase 

Una fase puede ser definida, como un período de Obierv~ 

ciones en los que se mantienen constantes las mismas condiciones 

ambientales, bajo situaeiones similares de registro y evaluación. 

Cualquier condición ambiental que cambie a través del registro,

deberá ser senalado en la gráfica para indicar un nuevo cambio -

en las condiciones generales de una conducta bajo observación. 

Las líneas que separan una condición de otra, se denom! 

nan "Líneas de Cambio de Fase" y se representan por una línea 

vertical trazada medio d1a antes que la nueva condición ambien-

tal o fase esté en efecto (Fig. 6G). 

Por último, una convención gráfica utilizada, se refie

re a la unión de los datos graficados. 
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Todos los datos que se grafican continuamente se unen -

por una línea; sin embargo, de acuerdo a Kunzelmann y Col. (1970) 

existen dos razones por las cuales los datos no se grafican para 

un día particular. 

l. Cuando el movimiento o conducta no tiene oportunidad de ocu-

rrir, por lo que se denominan como "Días sin Oportunidad". 

2. Cuando los movimientos han ocurrido pero estos no han regis-

trados y/o graficados, por lo cual son referidos como "Días -

Ignorados". La diferencia gráfica se establece porque los 

días sin oportunidad entre 2 puntos no se unen, lo que impl1-

ca que no hay continuidad en el registro (Fig. 6H); mientras

que dichos puntos si se unen cuando entre estos exista un día 

ignorado, lo que significa, seguimiento del proceso en la gr! 

.fica (Fig. 61). 

Resumiendo, la Enseftanza de Precisión hace uso de con-

venciones que permiten mayor información de la gráfica de 6 ci-

clos, entre las que se observan, el uso de puntos y cruces para

la representación de los pares iguales, el registro mínimo yjo -

máximo obtenidos a partir de la longitud de observación, la indi 

cación de la tasa deseada por día y frecuencia, el registro de -

la ausencia de respuestas por la línea cero, la división de las

fases de observación por las líneas de cambio de fase y la dis-

tinción gráfica de los dias ignorados y los días sin oportunidad. 
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6. FORMAS DE RESUMIR DATOS CON PROPOSITOS DE REPORTE Y ANALISIS 

El seguimiento diario de la conducta de un alumno, 

como ya fue mencionado, permite al educador una retroalimenta- -

ción inmediata de los logros obtenidos durante las diferentes 

fases de evaluación. Sin embargo, un aspecto muy importante 

en la Enseñanza de Precisión~ lo constituye el resumen de dichos

datos con propósitos de reporte y análisis. El propósito de re

sumir los datos, es determinar lo que sucede en un programa par

ticular, comparado a lo que el maestro espera que suceda en la -

conducta académica del alumno. 

Existen diferentes métodos para resumir los datos que -

surge~ en las diferentes fases en las cuales se evalua la conduc 

ta. De acuerdo a Lovitt (1975), hay 3 formas al menos, en 1as -

cuales pueden ser descritos los datos en forma resumida: 

1) Medidas de tendencia central 

2) Variabilidad 

3) Dirección o tendencia 

6.1 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

Young & Veldman (1965), definen las medidas de tenden-

cia central, como "un intento de identificar la calificación 

más caracteristica o tfpica, en un grupo de calificaciones". 
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Asimismo, existen 3 medidas de tendencia central que 

pueden ser utilizadas en una distribución de frecuencias. La 

media, el modo y la mediana. 

La media, proporciona un dato de la ejecución promedio

del estudiante, que aún cuando no representa una ejecución típi

ca, permite un análisis comparativo entre diferentes grupos de • 

datos en donde se selecciona la misma medida. 

El modo se define, como la calificación más frecuente-

de una distribución. Este a su vez permite observar el puntaje~ 

que se rep-ite mas en la ejecuc'ion t'ip1ea del e-nuatantey su-----

empleo puede depender del interés particular de observar un dato 

que represente al mayor número de frecuencias que se dan en una

condición de evaluación. 

La mediana se define, como: "el puntó de una escala deba 

jo de la cual queda el 50% de los casos". La mediana describe -

la ejecuEión más tfpica del estudiante de todas las ejecuGiones

producidas y la de mayor uso en los proyectos en donde es utili

zada la Enseñanza de precisión. Esta puede ser obtenida directa 

mente de la gráfica.al encontrar el punto medio y contar lasta

sas de abajo hacia arriba, el punto que indique que la mitad de

las frecuencias se encuentran por arriba, representa el dato de

mediana que será reportado. 
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Cualquiera de las medidas de tendencia central, propor

cionan un análisis comparativo de diferentes grupos de dates y -

por lo general, se utiliza una de ellas para comparar diferentes 

fases o condiciones de evaluación. Su asignación gráfica, queda 

representada por el uso de un círculo con un protuberancia hacia 

abajo, cuando el dato representa respuestas correctas. Y un c1r-

culo con la protuberancia hacia arriba, cuando se trata de res-

puestas incorrectas (Fig. 7). 

6.2 La segunda dimensión mencionada por lovitt, es la VARIABILI

DAD, la q~e se puede obtener fácilmente mediante el rango, -

sustrayendo en un grupo de datos el valor más pequeño del 

más a 1to. 

Eaton (1970) señala que el uso de medianas y medias, 

son medidas estáticas, las cuales no reflejan un patrón de cree! 

miento y que éstas deben ser usadas conjuntamente con medidas 

de crecimiento, tales como las Líneas de Progreso. (Lo mismo es

aplicable al modo y la variabilidad anteriormente citadas). 

6.3 DIRECCION O TENDENCIA 

Como se mencionó anteriormente, los datos graficados 

en términos de la tasa de respuesta, permiten observar el cambio 

en función de su celeración: es decir, la conducta puede variar-

escencialmente en 3 direcciones: 
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1) Acelerándose 

2) Manteniéndose 

3) Desacelerándose 

Si la conducta graficada presenta un patrón de creci- -

miento a partir de )a celeración, por lo tanto es posible descr! 

bir el cambio de la conducta en estos términos. 

"Una serie de frecuencias conductuales graficadas diari~ 

mente en una gráfica de 6 ciclos, pueden ser presentadas con 

precisión por una línea recta" (Koenig, 1972); esta línea recibe 

el nombre de "Lfnea de Celeración'' (Koenig, 1972; Lindsley, 

1972); o "Lfnea de Progreso" (White, 1975). 

La línea de progreso (o de celeración) se describe, co

mo "una 11nea trazada a través de los datos, que ~uestra el pro

medio de crecimiento a través de la fase" (Eaton, 1978). 

Existen dos formas para representar las línea de celera 

ción o progreso: 

1) El método de Intersección quartilar (Koenig, 1972), y 

2) El método de división media (White, 1974) 

El método de intersección quartilar (IQ), comprende 5 -

pasos (Fig. 8). 
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Paso l. Contar el nDmero de datos graficados que se desea resu

mir. 

Paso 2. Dividir los datos en 2 grupos iguales, trazando una 

línea vertical a través del día medio. 

Paso 3. Encontrar el día medio de cada una de las mitades resul 

tantes, trazando una línea vertical a través de los da

tos de la primera y segunda mitad. 

Paso 4. Encontrar la mediana de las tasas graficadas, de las 

dos mitades obtenidas en el Paso 2. 

Paso 5. Trazar una línea a través de los dos puntos de intersec 

ción obtenidos de los pasos 3 y 4. 

El método de división media, utiliza los mismos proced! 

mientas para la obterrción de la línea de celeración por medio de 

la I.Q., a la que se agrega un siguiente paso, -el cual puede 

ser opcional para la estimación del cambio-. Este consiste en -

ajustar la línea de progreso obtenida, moviéndola paralelamente

a la línea original) hasta que divida los datos exactamente a la

mitad. Paso 6, (Fig. 8) 

Cuando esta línea de progreso se extiende~puede ser utl 

lizada como un instrumento de predicción. White (1974), anota 

que con 7 días de graficación, es posible predecir 7 días en el

futuro con 64% al 80% de éxito. Con 9 días es posible predecir -

a los siguientes 9 días, entre un 70% y 90%; y con 11 datos se -

puede obtener una predicción a los 9 días siguientes entre el 
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83% y 92% de éxito. Por tanto recomiénda para utilizar la línea-

de progreso con fines de predicción~recolectar entre 7 y 11 días 

de medición. 

La curva resultante del método de Intersección Quarti--

lar, indica la tasa de cambio proporcional por semana; la forma

de establecer su valor numérico es, primero seleccionar un día -

por donde cruce la línea de celeración y asignarle su valor de -

tasa correspondiente. El siguiente paso es, contar 7 días (una -

semana) y obtener el valor de la tasa del siguiente punto en la-

línea, de tal forma que los datos obtenidos serán de un lunes -

con un lunes o un mat·tes con un martes, etc. (es importante que-

los valores obtenidos sean directamente de la línea de celera- -

ción y no de los valores graficados diariamente). El tercer paso, 

será dividir el puntaje mayor entre el puntaje menor y reportar

el puntaje obtenido (Fig. 8). Por ejemplo, si tomamos dos miér-

coles cuyos puntajes de tasa sean 10 y 16, entonces el vale~ de-

la línea deceleración será de 1.60, ya que 16 IO = 1. 60 

Cuando la línea de progreso muestre un patrón de acele

ración se le antepone el signo (X) al dato semana·l resultante 

(en caso de no haber cambio, es utilizado el valor XI). Si la -

línea de progreso muestra un patrón de desaceleración, entonces-

se le antepone el signo ). 

Su asignación en la gráfica queda representada por el -
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uso de un triángulo colocado con el vértice hacia abajo,para re

presentar (en su interior) el valor de la celeraci6n de respues

tas correctas (\j) y con el vér·tice hacia arr"iba para ·indicar 

el valor de celeración de las respuestas incorrectas ~) 

(Fig. 9). 

- CELERACION MINIMA -

Los procedimientos anteriormente descritos para la ob--

tención de la línea de celeración y su valor numérico, nos permi 

ten estimar el patrón de crecimiento que representa una conducta 

que esta siendo graficada; no obstante, es de suma importancia -

establecer un valor mínimo de cambio, que permita tomar decisio-

nes en el momento oportuno. 

Al respecto, White & Liberty (i975), reportan un estu--

dio, en donde se revisaron 361 proyectos con conductas diferen--

tes; encontraron que el 50% de los ninos en los proyectos de ce-

leración, mostrarán un crecimiento a una tasa de X l. 33 y-

1.46 en los proyectos de desaceleración; el 53% llegaron a mejo

rar el valor de X 1.25 en metas de celeración y el 56% lo pudo -

ha e e t' e o n u n va 1 o r de -;- 1 . 2 5 e n 1 a s m e t a s d e d es a e e 1 e r a e i 6 n ; -

en base a esto, se propone utilizar el valor de 1.25 como crite-

rio de celeración mínima para respuestas correctas (X) 1.25 y p~ 

ra respuestas incorrectas ( ) 1.25. 
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o 10 

Fig. 7: Datos correspondientes a la obtención de media
nas de respuestas correctas e incorrectas. 

o 10 20 

Fig. 9: Datos correspondientes a la obtención de línea

de celeración de respuestas correctas e inca- -
rrectas. 
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Resumiendo: 

Existen diversas formas de resumir los datos obtenidos, 

con propósitos de reporte y análisis; la combinación"de una medí 

da estática, como las medidas de tendencia central, con una medi 

da dinámiaa, como el valor semanal de la lfnea de progreso, per

mite una estimación comparativa de los resultados obtenidos a 

través de diferentes fases o condiciones de evaluación. (En la -

tercera· parte de este trabajo se demuestra la forma en cómo pue

den ser utilizados éstos valores en la evaluación de diferentes

técn1cas de tratamiento y e.n la s-elección de criterios de camb16 

que surgen a partir del análisis). 

- PALABRAS FINALES DE~ CAPITULO -

En las páginas precedentes, se ha tratado de definir 

los fundamentos teóricos, gráfi~os y resumen de d~tos, resultan

tes de 1a utilización de la Ensenanza de Precisión, asf como su

importancia como un método de evaluación en la ensenanza. 

Debido a que el término Enseñanza de Precisión puede 

confundir a muchos~ es importante hacer énfasis, en que éste no

significa un método de Ensenanza, sino una fo:ma en como ésta 

puede ser mejor entendida. Por otra parte, se debe mencionar 

que no representa una solución total a todos los problemas de 

evaluación que surgen en el análisis del comportamiento indivi--
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dual y que en gran medida su uso dependerS de la naturaleza de -

las respue?tas que estemos interesados en estudiar. 

En sl campo de la instrucción académica, resulta muy 

eftcaz su implementación, ya que permite observar el logro indi

vi~ual a partir de una estrategia instruccional anteriormente 

seleccionada y verificar el valor de la toma de decisiones y 1a-

evaluación educacional de los datos directamente registrados. 

Sus implicaciones prácticas, han sido comentadas por di 

versos autores: Galdsholt (1970); Lindsley (1971-1972); Haughton 
- -

(1971); (1972); Starlin (1971); Cohen & Martin (1971); Breuning-

(1978); entre otros. Sin embargo, sólo la aplicación sistemáti-

ca y la observación de resultados de su uso en una situación in~ 

truccional estructurada, nos permitirá comprender mejo~ sus im-

plicaciones y su importancia, dentro de la tecnología de la 

enseñanza. 
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CAPITULO I I 

ALGUNAS CONSIDERACIONES EN LA PROGRAMACION DE UN SALON CORRECTIVO 

Con frecuencia sucede en los salones de clase regulares, 

que la mayorfa de los alumnos avanzan en. la instrucci6n de forma

más o menos pareja; es frecuente también, que 2 o 3 alumnos sobr~ 

salgan·del resto de la clase y que éstos sean los indicadores del 

maestro en relación a sus métodos y técnicas de ensenanza; sin -

embargo, también s~ele suceder que uno o mas niños no avancen al

mismo rftmo y que por lo mismo muestren dificultades en logTo de

tareas académicas, que la mayorfa de los alumnos llegan a dominar. 

Como maestro de un sal6n de clases regular es posible -

entonces encontrar alumnos que difieren sustancialmente de otros. 

Las deficiencias académicas que presentan alguno de estos niHos

pueden·llegar a ser marcadas, al grado de afirmar que no pueden

aprender tan ~ápido como otros niHos y que su estancia escolar -

apoya más su retraso en lugar de ayudar a su progreso. 

La necesidad de una ensenanza especial que corrija las

deficiencias a~adémicas que muestra un alumnc, se hace evidente-

cuando a pesar de la instrucci6n impartida por el maestro al gru

po, éste sigue difiriendo de la "norma" y cont1nuamente presenta

problemas académicos que le impiden avanzar al ~ismo rftmo de sus 
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compañeros. 

La enseñanza que tiene por objetivo corregir los pro-

blemas de aprendizaje académico que presentan los alumnos en los 

salones de clase regulares, se denomina "Enseñanza Correctiva". 

"La Enseñanza Correctiva, es la educaci6n que se impa~ 

te a los estudiantes que han fracasado en una o más áreas acadé

micas y requieren de técnicas especiales o individualizadas" --

(Backhoff, 1979). 

Un sal6n correctivo será entonces, el ambiente donde 

se aplique 1a Enseñanza Correctiva y su función, la de regulari

zar al estudiante en las áreas que lo requiera, hasta que se en

cuentre capacitado para proseguir su instrucci6n en un sal6n ·re

gular, con las caracterfsticas que éste contempla. 

El prop6sito de ésta segunda parte, es la de describir 

algunos puntos a considerar en la programaci6n de un sa16n ce -

rrectivo, haciendo énfasis en los procedimientos de tratamiento

de los alumnos y en las actividades a realizar por el instructor 

como una forma de programar y evaluar la enseñanza. 

Cabe se~alar que el orden de presentaci6n de los t6pi 

cos que se comentan aqelante, no representan necesariamente. la 

secuencia a seguir en el tratamiento de los alumnos, sino una --
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forma de presentación lógica de los considerandos a tomarse en--

cuenta para la programación de un salón correctivo. 

Por otra parte, se debe mencionar que los puntos que -

se comentan, se derivan de la forma de trabajo que se lleva a ca 

bo en el salón correctivo de la Clínica Universitaria de la Sa-

lud Integral (CUSI), ~/en donde son atendidos ninos con ~ife--

rentes problemas académicos de diversos grados escolares. 

A continuación se enumeran los puntos a tratar y post~ 

riormente se comentan por separado cada uno de los tópicos enume 

radas: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

~/ 

Identificación de sujetos y definición del ambiente 

Identificación y definición de áreas conductuales 

Selec¿ión de criterios de evaluación 

Evaluación inicial 

Colocación y programación del alumno 

Elaboración de objetivos generales y específicos 

El salón correctivo de la CUSI forma parte del programa del 
área de Educación Especial y Rehabilitación de la Carrera -
de Psicología, impartida en la ENEP Iztacala. 
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7) Selección de formas de evaluac:~. , rec~stros 

8) Obtención de la Línea Base 

9) Selección de un diseño de enseñanza 

10) Establecimiento de criterio de cambio 

11) Selección de una estratégia instruccional 

12) Evaluación final. 

1).- IDENTIFICACION DE SUJETOS Y DEFINICION DEL AMBIENTE . 

. 
Un primer punto a considerar en la Enseñanza Correcti-

va, es la identificación de los sujetos que serán atendidos y la 

-~. ---d-e-f--i-fl-i-e-i-én---G-e-1----ame-4-efl-t--e -{-%a"l-é-A-€-B-r-l"€-G-t-i-v-o-)--e-n--4G+Ide-s-e-~á-n-ua-ta~-- __ 

dos. 

La identificación de-los sujetos, consiste en la eva -

·luación indirecta de las características generales del sujeto,--

que permitan la elaboración de un "perfil general" de su condi--

ción actual. Dicha evaluación indirecta puede ser obtenida di--

rectamente a través de diferentes formas de información s~pleme~ 

taria: 

a) Entrevistas a Padres: Las cuales permite~ obtener informa --

ción acerca- de las condiciones fami-liares, situación socio--

económica, historia del desarrollo, etc. 
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b) Entrevistas a Maestros: Que aportan información acerca de la 

situación académica en la que se desarrolla el sujeto, como: 

tipo de problemas escolares, problemas de conducta, interac

ción con compañeros, etc. 

e) Historias Académicas: Que proporcionan información acerca 

del desarrollo escolar del sujeto y problemas que con más 

frecuencia se han presentado. 

d) Expedientes o Reportes Médicos: Que proveen información ace~ 

ca de las condiciones de salud actual del sujeto, medicamen

tos, enfermedades, etc. 

La información obtenida po~ estos medios, permite iderr 

tificar al sujeto en relación a como es visto por otras personas 

y ~onocer de manera general el tipo de problemas más frecuentes

que pudieran estan interfiriendo con el proceso de aprendizaje.

Al respecto, es importante que la información recolectada por m~ 

dio de e~trevistas, sea obtenida de su medio natural, es decir,

en la casa y en la escuela que es en donde el sujeto pasa la ma

yor parte del tiempo, ya que e~to aumentará la confiabilidad del 

reporte verbal obtenido a partir de la entrevista. 

Por otra parte. esta información nos permite obtener -

indicios generales de las condiciones de desarrollo pasadas y -

presentes; sin embargo, de acuerdo con Bijou y Grimm (1975) "La-
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informaci6n obtenida con padres y maestros no se enfoca como --

fuente de pistas para reconstruir la historia de un niño, sino -

más bi§n como indicadores de las condiciones de su situaci6n ac

tual" (pag. 372) 

Un segundo aspecto de este punto, consiste en la defi

nición del ambiente en_donde ha de ser tratado en sujeto. La im

portancia de la definición del ambiente radica en la "posibili-

dad de controlar" los eventos o condiciones observables que int~ 

ractuan con el sujeto en el momento de la Enseñanza Correctiva y 

detectar si algún cambio en t:l medio afecta su ejecución en el -

momento de la instrucción. 

Dentro de este aspecto, se pueden considerar los si--

guientes puntos: 

a) Espacio físico: que abarca las caracter1stiCGS de mobiliario 

y su. distribución en e1 espacio que ¡·odea al sujeto. Ejem-

plo: mesas, sillas, pizarrón, etc. 

b) Sujetos: que conte~pla el número de personas, nifios y adul-

tos que interact~ran con el estudiante en el mismo espacio -

físico y el papel que representan en la situación de instru~ 

ción. Ejemplo: instructores, compañeros, asesor, etc. 

e) Material: que incluye todos los estfmulos de apoyo que se--
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utilicen en la situación de instrucción (ábacos, fichas, ta~ 

jetas) y 16s instrumentos de registro y medida para la eva--

luación del sujeto (hojas de registro, cronómetros, hojas de 

evaluaciones). 

d) Distribución de tiempo: en donde se sefiala la hora del dfa -

en la cual se entren~ al sujeto y la duración que tengan los 

periódos de instrucción y evaluación de la conducta bajo .es-

tudio. 

Las caracterfsticas sefialadas en la definición del am-

biente, deben permanecer lo más constante posible, durante el 

tratamiento del sujeto, ya que su alteración pudiera llegar a 

afectar el proceso de aprendizaje. Tal sefialamiento, surg~ de-

la suposición que si el alumno se encuentra adaptado a la situa-

ción de ensenanza, menos reactivo será el ambiente y mayor la PQ 

sibilidad de facilitar su entrenamiento. Por tal motivo, es re

comendable que antes de dar comienzo formal al entrenamiento del 

alumno, se proporcione un tiempo de adaptación, que le permita

"conocer" los elementos que conforman parte del medio en donde -

será instruido. 

2).- IDENTIFJCACION Y DEFINICION DE AREAS CONDUCTUALES. 

Un siguiente aspecto a considerar, es la identifica --

ción y definición de las áreas conductuales en donde ha de ser -
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evaluado el sujeto con problemas de aprendizaje. 

La identificación de diversas áreas conductuales estan 

relacionada con la detección de los déficits particulares y gen~ 

rales, en donde el alumno pudiera estar teniéndo problemas, y en 

donde estemos interesados en evaluar con propósitos de tratamierr 

to. La distinción se hace útil cuando por ejemplo, se han iden-

tificado las áreas de a·l"itmética, escritura y lectura (ft·ecuent~ 

mente áreas problemas), y se presenta a tratamiento un sujeto 

con problemas mDltiples o conductas problema que salgan fuera de 

nuestro interés o competencia eomo educadores. Tal sería el ca-

so del niño referido para entrenamiento correctivo en un área -

académica, que además lJ res en tara ¡:¡rob 1 ema s___d_e_liu_ta_cuj_daJ;lo----O--Pi'o~---~ 

blemas motores. 

La identificación de diversas áreas-problema, conlleva 

a un análisis de tarea de las conductas que la integran, a par-

tir de las cuales es posible definirlas. La importancia de la -

definición de un área conductual y de sus componentes, radica en 

la posibilidad de clasificar las diferentes conductas en las 

cuaJes pudiera presentar preelemus un sujeto dB tratamt<!nto. 

Así por ejemplo, el área de aritmética puede ser defi-

nida a partir de sus categorías (sumas, restas, multiplicaciones, 

etc), y a partir de las conductas o subcategorías que integran -

cada una de las categorías (sumas del tipo de llevar y de no lle 
.· 
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var). 

El análisis y definición de los componentes de una --

área identificada, se encuentran directamente relacionadas con -

la elaboración o selección de instrumentos de evaluación de habl 

lidades especfficas en donde han de ser detectados los problemas 

que interfieren con el desarrollo académico del estudiante. 

Es por lo tanto importante, que la identificación y d~ 

finición de áreas y conductas ha ser evaluadas en un salón co--

rrectivo, resp~ndan a las necesidades de los sujetos atendidos y 

!JUB _ _és_tas s_e_encu_entrÉn- reJ_acionadas al en-tl"enam-i en-~g c-orl"~~Hv-Q 

de los sujetos. 

La identificación y definición de áreas y conductas -

ptleden quedar integradas en un p~ograma general de evaluación, -

en donde las conductas seleccionadas pueden ser muestreadas en·

un principio a partir de un instrumento diagnóstfco, que detecte 

el nivel. de funcionamiento del sujeto en dichas áreas y lo rela

cione a objetivos generales y específicos .eLe tratamiento. 

3).- SELECCION DE CRITERIOS DE EVALUACION 

Un aspecto importante a ·consid~rarse en la evaluación

de la conducta académica, es la forma en como han de ser regis-

tradas las eJecuciones del alumno en una situación de prueba. --
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La se l e e e i ó n de e r ít e r i os de e val u a e i ó n e o n si s te en l a a da p'ta--

ción de formas estandarizadas de referencia, que permitan identi 

ficar una conducta acad§mica como correcta o incorrecta. La op~ 

racionalización de criterios para evaluar un tipo de respuesta-

pr·ovee al instructor del medio por el cual, es posible identifi

car, el logro o fracaso de una respuesta espec_ífica, y su estan

darización permite el registro de una habilidad que se sucede a

lo largo de diferentes momentos de la evaluación del alumno. 

Por otra parte, la sensibilidad que presente un crite

____ _rjJl _g(! _(!1{<!l_Up.j: i ón_, _<:_Oj;Q_jg_djLJlOr <;_tJilTi·O~_Q~ _C_QI]fi a.b i li dad,_ R-Q~.1-

bilitará un registro adecuado de una conducta bajo observación. 

La definición de una respuesta a partir de sus crite-

rios de evaluación, puede variar en relación al tipo de conducta 

y caracteristicas que se desee observar para calificarla como co 

rrecta o incorrecta. 

Como punto de partida, para seleccionar criterios de -

evaluación de una respuesta académica, es importante observar el 

modo en el cual se produce: escrita, oral u o_tra. En el caso de 

las respuestas escritas, los criterios de evaluación deben par-

tir de los productos permanentes que proporciona la ejecución -

del alumno. 

En la mayoría de las respuestas a operaciones aritméti 
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cas (sumas, restas, multi~licaciones, etc.) los criterios de ev~ 

luación son fácilmente identificables, ya que pueden ser definí-

dos a partir de la correspondencia correcta entre la presenta --

ción de cantidades numéricas como estfmulos y la asignación ade-

cuada de un namero como respuesta. Criterios adicionales, a in-

terés del instructor, podrían ser la forma o tamaHo de los name-

ros, aan cuando estos implican más a la producción trrpográfica 

qu~ a la precisión numérica de la respuesta. Por lo tanto, es -

importante estar de acuerdo en lo que se quiere registrar como -

correcto e incorrecto, en las respuestas aritm§ticas. 

Por otra parte, la selección de criterios de evaluación 

-en una- respuest-a es-crita, pueden -ser re-feridos a-lacal-igraf-ía,~ 

como en el caso de la escritura de letras, palabras o ndmeros. 

Hansen (1978), sugiere tres criterios de evaluación en 

relación a la caligráfia de letras impresas: la forma la inclina 

ci6n y el espaciamiento. 

En relación a la caligrafía de lett·a .. cursiva el autor.-

anade dos criterios, la terminación en el caso de escritura de -

letras, y la conexión entre letras en el caso de escritura de p~ 

labras. 

Ahora bien, Rayek & Nesselroad (1972), definen la res-

puesta de copia o dictado en un programa de escritura, a partir-
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de la forma, en donde se utilizan dos criterios específicos: 

1) Que las letras se encuentren tocando los estímul0s de apoyo, 

y 

2) Que las líneas horizontales, verticales e inclinadas sean -

rectas y las curvas sean uniformes. 

Criterios adicionales, no excluyentes de los menciona

dos, pueden ser, la calidad lineal y el tamaño. 

-Es· imporhnte_l_a_ deftn;-c·i-&n c-1-ar-a-y precisa -de -los crf -- ~

terios seleccionados, sobre todo en la escritura donde ia produ~ 

ción de respuestas pueden presentar el mayor grado de dificultad 

de registro de las respuestas académicas. 

El ajuste de criterios de evaluación puede ser utiliz~ 

do por otra parte, con propósitos de detectar los cambios que -

estan siendo producidos a lo largo del entrenamiento de escritu

ra. 

En el caso de las conductas académicas, en donde el mo 

do de respuesta es oral y en donde el alumno no produce un regi~ 

tro permanente, los criterios de evaluación pueden ser estable-

cidos a partir de la respuesta verbal, en emisión a los estímu-

los presentados pon el instructor. El ejemplo más característi

co de. este modo de respuesta, lo representa la lectura. 
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Hansen & Eaton (1978) sugieren 5 crfterios de evalua--

ción a utilizarse en la lectura de letras y palabras a partir de 

sus errores: 

1) Omisiones 

2) Inserciones 

3) Mal pronunciación 

4) Sustituciones 

5) Titubeos mayores de 4" 
- --- ---- __ ______¡__ 

A su vez, sugieren el registro de dichos críter1os so-
---------------------------------------------------------------
-------------- ------------------ -- - --

ore -el nraterfa1 de-l ettura aup11 c-ado, en donde -se-~ ;-gue-1 a ~J=e~Q-- ---¡ 

ción del alumno y en donde se apunta el tipo de error cometido. 

Los ejemplos anteriores muestran tan sólo algunos eje~ 

plos, de la forma en cómo pueden ser seleccionados crfterios de-

evaluación, los cuales a su vez, permiten detectar fuentes de ~-

error en las respuestas del alumno. 

4).- EVALUACION INICIAL: 

Un aspecto esencial a tomarse en cuenta en la program~ 

ción de un salón correctivo, se refiere a la evaluación inicial-

de los repertorios conductuales que muestran un sujeto y la con-

siguiente detección de problemas que se presentan en las áreas y 
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conductas identificadas. 

La evaluación inicial se refiere a la recolección de -

información de entrada de un alumno, mediante la aplicación de -

un instrumento diagnóstico que muestree y evalue grupos de habilj_ 

dades en una o diferentes áreas académicas. 

En este escrito, el diagnóstico es conceptualizado co-

mo un método de esc1·utinio general, que contiene todas las áreas ., 

y conductas previam~nte identificadas, el cual en su aplicación, 

. _ p_e tm_i te __ l_a_ cO b..te~ILCÍ.Ón da _j .a ..e'l a lu a CÍQ_n_ inie.i aL a __ jH !" ttr _d_e_ J_g_ - - = _ . 
cual se definirán las necesidades de instrucción y los objetivos 

~---'a_lo.g.r_ar_s_e_. 
• r· ---- -~- -- -- ---- -- --- --- -- -

"La evaluación inicial proporciona información acerca-

de las conductas de entrada del nino y una base para determinar

el punto de partida de un programa educacional para él" (Bijou & 

R~yek, 1978) (pag. 362) 

Asimismo, A1·cher & Edgar (1976), comentan que para que 

una evaluación sea efectiva,debe ocurrir en el tiempo; la vali--

dez y la confiabili~ad de los procedimientos de evaluación se iR 

crementa si son adm·inistrados más de una vez. "Los datos de ev-ª-

luac)ón de varios ?ías de prueba, reduce la probabilidad de que

eventos centrado en el nino (enfermedad, fatiga, etc.) y eventos 

disposicionales (ruido, instrucciones mal dadas, etc.) afecten-
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directamente la instrucción del ni.Ho" (pag. 17). 

La evaluación inicial por medio de un diagnóstico con-

ductual acad~mico debe aplicarse de 3 a 5 veces para aumentar la 

confiabilidad de los datos obtenidos (Backhoff, comunicación pe~ 

sonal). En esta instancia, ·Hansen & Eaton (1978) y Hansen 

(1978) sugieren el uso de la evaluación de conducta social y ac~ 

d~mica del niño (Asbak), para la evaluación de lectura y escritu-

ra respectivamente, o el uso de cualquier instl·umento que conte.!!_ 

_____ g_~__li!_Ujl_C)_~ _?~_~_élbilj_9a~?_ _911~ jlU<i_i_e_r<lll_ -~-~~~~_tai" __ P)"_(l~l_ema~_ para -

cualquier estudiante. 

diagnóstico conductual acad~mico como una forma de detectar pro-

blemas acadªmicos en la Ense~anza Correctiva. 

La evaluaci6n inicial en un salón correctivo es lleva-

da a cabo directamente, lo cual implica que ha de ser realizada-

individualmente. 

El empleo de un diagnóstico conductual con propósitos 

de evaluar inicialmente a un alumn~ puede ser acompañado de un -

registro del tipo de errores más frecuentes que presenta el 

alumno, como una forma de detectar los problemas especffico5 que 

surgen en la evaluación inicial. El análisis de los errores que 

5urgen ae la evaluación, permitirá al evaluador precisar además-
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·de las conductas problemas, las fallas que ocurren más frccuent~ 

mente; _un análisis de errores facilitará a su vez la programa -

ción de las conductas a intervenir y la selección de una estrat~ 

gia instruccional para su tratamiento. 

Por otra parte, es importante considerir que la evalua 

ción inicial forma parte de un conjunto de procedimientos de eva 

luación que proporcionan información contínua del proceso de -

aprendizaje del estudiante, dicho conjunto de procedim~entos ed~ 

cativos que a su vez proporcionan información para el desarrollo 

- de--p-r-o-g rama-s-~-ns tf'u GG-~-on-al¡.¡.s-- ha -s-ido -conceptu a~-i-zada poJ" _Bijou_ & 

Grimm (1975) y Bijou & Rayek (1978) como "diagnosis". 

Como nota final de este inciso, es de enfatizarse que

el diagnóstico como instrumento .de medición que proporciona la -

evaluación inicial, debe contener medidas estrictamente conductua 

les, ev{tando el uso que originalmente se le ha dado por los mé

dicos y psicometristas. Puntos discutidos mas ampliamente por -

Bijou & Grimm (1975), Zarzosa (1979). 

5).- COLOCACION Y PROGRAMACION DEL ALUMNO: 

Un aspecto importante ligado directamente a la evalu~ 

· ci6n inicial, es la colocación del alumno para su entrenamiento. 

La colocación es conceptualizada en este escrito, como "asignar 

al alumno a un nivel adecuado en donde no requiera conductas 
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precurrentes para i~iciar la instrucción". 

Diferentes autores han diferenciado entre evaluación -

inJcial y colocación (Archer & Edgar, 1976; Lovitt, 1978; Hansen 

& Eaton, 1978) 1 Según estos autores, la evaluación inicial es ob

tenida a partir de una muestra de conductas los suficientemente

amplia para sugerir áreas de manejo y d§ficit en la ejecución_: 

del alumno, para lo cual se emplea una prueba diagnóstica. Por

otra parte, la colocación implica un análisis detallado de la --

-------eJecU-C-i Ón~d-e-1-ecs-tu-dj ancte-e O-áx.ea-S _d_e_b_a bjJj _ _cl_a_d_es_p_ecj"f_i_c_a , __ p_a_t·_a ----- --'

lo cual se emplea una prueba o inventario de colocación en donde 

-. --se.-amp-1-i..an-eJ-núm.e-l'-o----de-mu.e.s_tl'-as----d.e_J_g.s----enn cLu.c-t.a.s_p_l"-QbJ-ema.s----C-D 11----- --. 

propósitos de análisis. 

De acuerdo a estos autores, la evaluación inicial no -

implica la colocación. Sin embargo, aún cuando la colocación -

idealmente debe seguir los pasos descritos, un problema que sur

ge en su implementación, es la cantidad de tiempo empleada en la 

aplicación, graficación, análisis y conclusiones obtenidas de am 

bas pruebas (diagnóstico y colocación), para posteriormente rea

lizar pruebas consiguientes para la obtención del nivel operante 

de la conducta problema. Una alternativa que se presenta en §s

te punto, es que la prueba diagnóstica sea utilizada a la vez -

que con propósitos de evaluación inicial, con propósitos de in~

ventario de colocación. La estrategia sugerida a seguir en el -

salón correctivo es la siguiente; primero, la aplicación del 
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diagnóstico (en donde quedan asentados las áreas J conductas --

previamente identificadas) un mfnimo de 3 veces. Simult~neamen

te Se deber~n registrar tanto las respuestas correctas como in-

correctas, asf como el tipo de error resultante de las respues-

tas incorrectamente ejecutadas • 

. Segundo, seleccionar las áreas problemas y conductas -

en las cuales sea necesario entrenar, de acuerdo a crfterios pre

viamente establecidos. (hasta este paso se cubre lo referente a -

la evaluación inicial). 

Tercero, analizar el tipo de problemas y errores resul 

t--a-n-te-s-d-e---l a--e-\' a 'h!Hl.t--i GF>- ~ n~ G 'i-a 'h 

Cuarto, agrupar a los niftos de acuerdo a problemas se

mejantes con propósitos de instrucción y relacionarlos a objeti

vos generales de tratamiento. 

Un pilso que sigue a la obtención de la colocación, se~ 

rá la programación individual del ·alumno. 

La programación de las conductas problema con fines -

de tratamiento, implica su ordenación sucesiva o paralela en la

cual han de ser intervenidas, en base a los repertorios precu--

rrentes y a los objetiv~s generales a lograrse, La programación 
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individual ha de tomar en cuenta si las conductas problema se --

ubican en una área específica o en diferentes áreas. Si los prQ_ 

blemas del alumno se ubican en áreas académicas diferentes, la -

programaci6n general será llevada a cabo tomando ~n cuenta la --

programaci6n por separado de las diferentes áreas problema, en -

donde fueron observados problemas específicos. 

El orden en la secuenciaci6n de intervenc16n puede ·ser 

realizado a partir del grado de complejidad que muestren las con 

ductas problema, en donde el manejo de una habilidad específica

dentro de una área acádémica, determinará el entrenamiento en --

las siguiente conducta problema más compleja y así consecutiva--
, J---=.-.~-o~------~--"=---"--'=--"---=.o_=---=-..o..o_-=-;o-=.;:_--=o=-=-----=o_-=-=---=~--=-==-=--~~~---=--=-=-==----=---=-.o...=--'--="---'--'-"'---o__c;-..=.-.;..=_o~:-cc~ ---=----"----'----____;.:c.---o-..c;;._--=-- --___e:-,--"---=·--"'"~. 

- mente-,ha-sta-a1cunzar t·odas- -las conduct<ts -programadas.-

6).- ELABORACION DE OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS: 

Una de las razones para evaluar la co~~ucta del nino,

es relacionarlo a objetivos ienerales de instrucción. 

El establecimiento de un objetivo o meta general en la 

Ensenanza Correctiva, implica al creaci6n de repertorios conduc-

tuales académicos en el alumno, de acuerdo a su nivel o grado e~ 

colar, que le permita ingresar o reingresar a un sal~n de escue-

la normal, sin les problemas académicos que estan provocando ~u-

retraso. 
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Para el establecimiento de un objetivo genera!, debe-

mos tomar en cuenta dos aspectos: 

1) La evaluación inicial, y 

2) Los objetivos de la escuela regular de referencia del sujeto 

La evaluación inicial como ya se mencionó, ·permite co

nocer los repertorios mínimos que posee el alumno. A su vez, -

los objetivos de la escuela regular nos informan acerca de los -

repertorios acadfimicos que el estudiante debe cubrir en un grado 

escolar. El objetivo general entonces ser~ descrito en términos 

de que el alumno adquiera los repertorios correspondientes al --

o bJ e t LV o -º~- Y n _g rar! o_ es c_o 1 ar ,_ a_ pg_r_t J r_ de J os re.p_e do r_Jos _o bs.e..r

vados en la evaluación inicial. 

Ejemplifi~ando lo anterior, si un alumno ha sido remi

tido para su ensenanza correctiva por presentar problemas en el

tercer ano de primaria y la evaluación inicial nos informa que -

el alumno presenta problemas en las áreas académicas correspon-

dientes al segundo grado, entonces el objetivo general para fiste 

alumno,se¡·á que alcance los objetivos trazados poi" la escuela r~ 

gular para ese grado. Si los objetivos generales han sido alean 

zados en el salón correctivo. se facilitará el avance del alumno 

en la escuela regular, ya que posee los repertorios precurrentes 

que anteriormente no presentaba y le impedían avanzar regularme~ 
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te. 

Por otra parte, un objetivo general en gran medida im

plica un objetivo a largo plazo. Su consecusión depende de que

las conductas programadas alcancen objetivos específicos, a cor

to plazo. 

El establecimiento de objetivos específicos por condu~. 

ta a entrenar permitirá al educador tener un punto de referencia 

hacia donde dirigir los logros de la instrucción, dicho objetivo 

o meta evitará que el alumno sea sobreentrenado o que su ejecu-

ción no llegue a un nivel adecuado para su mantenimiento. Corno-

-menciona-n Whit-e-&- H-ari-ng- (-19-76)-"-a'l est-abl-ecet'una-rneta--, d-ebernos

tomar un críterio estandard de éxito o ·fracaso, para saber si un 

nifto realiza adecuadamente su conducta. Este crfterio represe~ 

ta ~a norma o nivel de ejecución, el cual a su vez, nos propor-

ciona un nivel de comparación en relación a la ejecución de una

tarea dada". 

Existen al menos dos elementos para definir un objeti

vo específico: 

1) El porcentaje o la t~sa deseada que se pretende ~lcanzar, y 

2) El tiempo máximo en el cual pretende lograrse. 
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La obtenci6n de tasas deseadas puede ser seleccionada-

por diferentes medios. El más comGn es el de seleccionar una ta 

sa arbitrariamente y observar posteriormente si resulta ser fun

cional o no en la conducta del alumno. Sin embargo, la selec--

ci6n de una tasa deseada puede ser obtenida a partir de crfte---

rios. 

De este modo, Lovitt (1978) menciona 4 formas posibles 

de obtener ffietas específicas, como tasas deseadas de instrucción~ 

avanzad o e¡, 1 a eje e u e i ó n . 

----"--Z) . tl~Jfiite=r--'--'--d-a=nt~~w=t~m mi s m Q· . g r s. d Q 

3) .Obtener dato~ de un estudiante de un grado más avanzado 

4) Obtener datos de un adulto y especificar su tasa al 50% de -

la tasa obtenida. 

Asimismo, Eston (1978) seHala otras 2 formas de obte-

ner tasas deseadas como metas estáticas de cambio: 

1) La tasa de ejecuci6n de una habilidad previamente entrenad~ 

2) El valor de la tasa obtenida en una conducta precurrente --

cuando resulta ser funcional en una conducta posteriormente 

evaluada. 

Ef segundo aspecto a considerar en la elaboración de -
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un objetivo especffico, es el tiempo en que pretende alcanzarse-

la tasa· objetivo. Comunmente el tiempo es seleccionado arbri---

trariamente de acuerdo al instructor; sin embargo, pueden seHa--

larse al menos dos crfterios obtenidos directamente de la gráfi-

ca: 

1) A partir del valor de la lfnea de progreso obtenida en una -

tarea académica similar; en donde a partir de la mediana de-

los últimos 3 datos de la fase anterior se prolonga la línea 

-dE-progreso hasta- ertlZ-al"-la tas-aodeseada-;- e-1-~tciempo se- obt-~e 

ne al contar en la gráfica el número de días que toma alean-
____ -------------~7-------------- ---------

;-¡ _ _ zat' 4-a---'t-ft-:S-a:- e::s-ee-ei-f'i-~ d:a----::y E-a't:e-n, 1~8) 

2) A partir del crecimiento semanal de 1.25, en donde se si---

guen los mismo procedimientos del punto anterior, pero el -va 

lor de la línea de progreso es 1;25 ~/ (White & Liberty, 

1975). 

1 
Cuando el tipo de conductas programadas conteng'an "pa-

res iguales", el objetivo deberá definirse tanto para Ja¿ res---

puestas correctas como para las incorrectas. 

~/ Estos procedimientos son funcionales sólo para gráficas semi 
logarítmicas de 6 cfclos. 
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Un ejemplo que ilustre la definición de un objetivo es

pecífico para una conducta académica sería: el alumno realizará 

sumas de un dígito más un dígito sin llevar, a una tasa de 15 -

respuestas correctas y 2 incorrectas, en un tiempo máximo de - -

10 días de instrucción. 

7.- SELECCION DE FORMAS DE REGISTROS Y GRAFICACION 

Un aspecto importante a considerarse en la programación 

de un salón correctivo, es la selección de formas de registro y

~~~~g±act:lc:aLi~lL~CJUR~~J11Lt_é]_tL§cg_guir a1 a1umno durante su tratamfen-

to. 

- ----~ ~- --- -Por- fot·mas -de regTstroy -graTicacT5n-,- se -con-sTdera a -t:Q.-- --~ 

dos aquellos medios que permiten observar como producto permane~ 

te, la información del tratamiento del sujeto y/o los resultados 

que de éste surgen. 

En un salón de clases correctivo, la selecci~n de las -

formas de registre puede quedar instrumentado por el empleo de -

dif~rentes hojas de trabajo. 

1) Hojas de evaluación 

2) Hojas de seguimiento 

3) Hojas de registro 
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Las hojas de evaluación, son pruebas que agrupan un con 

junto de operaciones del mismo tipo, que permiten evaluar diaria 

mente el nivel de manejo de la conducta registrada como producto 

permanente, su elaboración esta directamente relacionada con el-

tipo de conductas problemas, programadas para intervención. Las 

hojas de evaluación deben contener diferentes problemas del mis-

mo .:.tipo-:: los cuales se encuentran bien "ajustados" de acuerdo -

a su definición, (el apéndice lA, lB, lC, muestran 3 hojas de --

evaluación diferentes) (7). 

Por otra parte, otro tipo de hojas de trabajo que perml 

teu r eg i s-trar-e+-p-r-mlttc-t-o--de 1 a con-dtl-tta del es-t-t:td-i-aute, so¡¡---'j--t~-" _____ _ 

son las hojas de prueba que permiten seguir y registrar, la eje-

cución académica de un estudiante cuando ésta no es producida CQ 

mo producto permante -cual es el caso de la lectura-- su repre-

sentación esta seHalada por la duplicación del material leido, -

y su uso queda indjcado por el seguimiento de la conducta en el

mómento en que se produce y el seHalamiento en dicha prueba de -

las respuestas correctas e incorrectas y el tipo de errores pro-

ducidos. (un ejemplo de hoja de seguimiento se observa en el --

apéndice ID) (7). 

(7) Hojas de trabajo utilizadas en el salón correctivo de la 
CUSI. 
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El empleo de hojas de evaluación y seguimiento debe ir-

acompañada por el registro del tiempo en el cual se produce la -

observación de la conducta evaluada. 

Un tercer tipo de hojas de trabajo necesarias a utili--

zar en un salón correctivo, son las denominad~s Hojas de Ragis--

tro, las hojas de registro, son hojas de trabajo en donde se re

sume la información del tratamiento de la conducta y en donde se 

vacían en t~rmínos num~ricos, los valores obtenidos a partir del 

empleo de las hojas de evaluación y seguimiento. Básicamente un 
- - -

sa16n co•rectívo t'lel:re-f!star f.lFOVisto--aol meRes Eice 2hejas se re---

gistro: 

1) Hojas de registro de vaciado de datos, en donde se registran 

diariamente los puntajes obtenidos de una ejecución particu-

1 a r y 

2) Hojas de registro de condiciones generales de tratamiento, -

en donde se resume la información general referente a la prQ 

gramación y tratamiento del alumo. (El ap~ndice lE y lF 

muestran un ejemplo de ambos tipos de hojas de registro) (7) 

En relación a la selección de formas de graficación, --

(7) Hojas de trabajo utilizadas en el salón correctivo de la 
CUSI. 
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queda establecida.como ya fue comentado anterioramente, por la -

naturaleza de los datos registrados y el tipo de medida empleada 

para su evaluación. 

En un salón correctivo se pueden sugerir el empleo de -
gráficas standard de porcentaje y frecuencia, debido a que 1 O S -
datos que surgen de 1 a evaluación académica principalmente in e 1 u 

yen éstas medidas. Sin embargo, 1 a selección de formas de grafi_ 

cación dependerá de la forma en como el instructor desee obser--

muestra un ejemplo de una hoja de graficación por porcentajes 

diarios, utilizada cuando el interés del instructor se enfoca 

má~ en precisión de la respuesta de una habilidad, que en la ve

locidad a la cual se emite (cuál sería el caso de la comprensión 

de la lectura). 

8) OBTENCION DE LA LINEA BASE 

Un punto importante a tratar en la tarea del instructor, 

es la obtención· el nivel operante o lfnea Base de l·as conductas 

programadas para tratamiento. La obtención de la Línea Base, --

significa, la recolección de datos q~e representan el nivel de -

conducta, antes de ser intervenida por un procedimiento instruc-
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cional específico. 

Entre las razones para el empleo de la Línea Base, se -

pueden comentar las siguientes: 

1) Permite observar una conducta en el estado en que se encuen-

tra antes de iniciar su intervención, lo que a su vez permi-

te corroborar la información obtenida en la evaluación ini--

cial de manera específica. 

2) Permite una comparación con diferentes fases de entrenamien-

to, ya que al mostral' visualmente el camb1o en la grahca y 

establecer cuantitativamente e1 valor de las fases, la Línea 

----~-- Base_~s_p~fifÍea 1111 p¡:¡¡;jfi-de 'efereReia r;ara-eva~:ra---s::=es__ , 

· trategias de cambio utilizadas. 

3) Permite obtener durante el registro, el tipo de errores re--

sultantes en la mala· ejecución, lo que a su vez amplia la in 

fqrmación obtenida de la colocación del sujeto. 

4) Sugiere estrategias de entrenamiento, a partir del análisis-

conjunto del tipo de errores observados y del patron de 

aprendizaje (8) que muestran las respuestas correctas e inca 

(8) El patrón de aprendizaje significa, la dirección que mues-
tran las respuestas correctas e incorrectas durante una fa
se; el cual se puede observar gráficamente, a partir de las 
tendencias de las líneas deceleración. 
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rrectas durante la fase. 

La obtención d~ la Línea Base de la conducta, puede ob

tenida directamente en la situación de prueba, al utilizar las -

hojas de evaluación o seguimiento, en donde se registre la ejec~ 

ción del alumno, en una longitud de observación previamente se-

leccionada. 

La extensión del namero de dias de registro de la Linea 

---. -.-. _-. B-a~ ¡ytretre----s-e-r-e-staiil-e-c-1-du-a-pu-r-t-i-r--de-"1-e-ri-t e 1 i a , cl-e---t¡tt-e---a-1----irre----::-----:r. 

nos deberán ser recnlectados 3 datos antes de tomar una decisión 

-'--u e c-ambio. 

-El registro de la Unea Base, a partir' de 3 días es su-

gerido cuando: 

1) 

2) 

3) 

El nivel de respuestas correctas se encuentre en cero 

Las respuestas co¡;rectas van decreciendo 

Las respuestas incorrectas se mantienen más altas o ~e van -

incrementando en los días de registro. 

La ampliación del namero de días de observación de la-

Línea Base, puede establecerse cuando: 

4) Las respuestas correctas van incrementándo a través de las -

mediciones. 
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5) Las respuestas incorrectas van decreciendo a través del tiem 

po. 

En ambos casos la prolongación deber~ llevarse a cabo -

hasta alcanzar las metas deseadas u observar estabilidad de los-

datos (puntos 1,2,3). 

6) Un tercer caso en el cual es necesario seguir registrando --

una conducta por m~s de 3 días, es cuando ésta presenta va--

riabilidad; es decir, cuando las ejecuciones correctas e in-

correctas- fluctuen et'ffY'e~purftaTes 1c1nrs y~t>á=jos=en·-Ta -gr~fi.;. ~-l. 

ca; sí este es. el caso, un tiempo de 5 días ser~ suficiente-

fl a r a @ S t:Ml 1 €: G e r 0 n C r n1'Yt:I"C"tÍ'fCG7[llrlttcr::psrr:a=l ¡r±nrtrru:-e+ó-n de 

la respuesta bajo observación. 

Aun cuando por motivos pr~cticos se hace evidente lato 

ma de 3 datos mínimamente para realiiar un cambio a la siguiente 

fase, es importante considerar de acuerdo a Eaton (1978), que -

"para usar una Línea Base para predecir o compararla con su ere-

cimiento futuro, los datos deben ser recolectados al menos de 5-

a 7 días". 

9) SELECCION DE UN DISEAO DE ENSEAANZA 

Un aspecto importante a considerar en el trabajo de un-

instructor correctivo, es la Selección de un Diseno de Ensenanza, 
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el cual puede definirse~como el plan del programa instruccional

que se utiliza para demostrar el cambio académico del alumno. 

El empleo de un Diseno de Enseninza por el instructor,

permitirá relacionar sí la técnica o paquetes de técnicas utili

lizados, sol'l directamente respunsables rle] camb]o académico_obte 

nido. 

Entre los propósitos de Seleccionar un Diseno de Ense--

----1) -El-obs-ervar-la-confiabilidady 9eneraHda-d de las Mcn'ica-s-- --

2) Analizar la conducta en función de la variable instruccional 

aplicada. 

3) Comparar los valores del tratamiento de -la conducta a trav§s 

de las diferentes fa&es del diseño. 

4) Permitir la reaplicación de los hallazgos con fines prácti--. 

coso de investigación aplicada. 

En esta instancia. Lovitt (1975; 1978) discute el uso -

de 3 disenos en la Ensenanza: 
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AlB A2M: en donde, A1 representa la Línea Base 

B la instrucción 

A2 el regreso de la condición de la Línea 

Base 

M el mantenimiento observado intermiten-

temente. 

2) A1B A2G M: en donde, las 3 primeras fases son similares a --

las del diseno anterior. G generalización de otras conduc-

tas 

---------- ----- - - ---M-man-t-eru~'llientn 
-- - - - -- - -- - --- e-·-_-' ---- -------------~-'-

3) ATlBPlaP 2AT 2M; Este diseno es utilizado cuando en la lfnea-

--B-o:s-e-E-A-i 1 )----:-s-.e-- hiJ.-n::-i-cle-n-t-i-f+e-a-d-e-Jl-r-&b-1-e-m-a-s-~tu-e--p-U9-Q.g.n-S-t>-Y'-d-i:V-J:- -_-_ --~ 

didos para su instrucción; BP 1 , que indica la intervención -

en el p1·imer problema detectado; BP 2 , la intervención del se 

gundo problema, despu¿s de. lo cual se replica la primera con 

dición (AT 2) y se observa o programa el mantenimiento de la

c-onducfa en la.- úHfma fisá CM} 

Discusiones detalladas acerca del uso de diversos dise-

nos utilizados en la evaluación de la Modificación de Conducta,-

han sido dados por otros autores (Ribes, 1976; Kazdin, 1978: en

tre otros). Entre los disenos comentados por estos autores, que 

pueden ser dtiles en la ensenanza estan: 
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a) Diseño de Línea Base Múltiple: el cual permite observar los-

efectos de generalización del tratamiento, al ser utilizado-

en 2 o más conductas o situaciones instruidas en forma suce-

si va. 

o) DBeño ele Línea Base eom:urrent-e; (/u e p·ermite obs-erv-ar 1 os~ 

efectos de generalización de tratamiento, al sur intervenida 

una conducta; y ser evaluadas otra o más conductas simultá--

neamente. 

- ~~=-==---=--= -==-= ==--====--==-== =~-=---- -~_----i= 

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

e) Diseño de Criterio Cambiante:- Que permite observar el mo]--

.aaruient..o de eventos. e o n s ecu en tes ,_Lo_s cu a 1 es van cambiando-

ilasi:a 1-ugrar el o-bjetivo~nret-a. 

(Una mayor información se encuentr& en las fuentes arriba --

mencionadas). 

El tipo de Diseño de Enseñanza seleccionado, permitirá-

al instructor obtener una medida de control de 1 os procedtmten--

tos utilizados, por lo que es importante, que aún cuando las ne

cesidades del estudiante indiquen que este deberá ser cambiado,

se debe partir con la idea· de un diseño particular. 

101 ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS DE CAMBIO 

Como fue comentado con anterioridad,uno de los aspectos 

mas importantes en un sistema de evaluación educativo, lo repre-
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senta la toma de decisiones que surja a partir de los datos de -

la ejecu~ión del alumno. La toma de decisiones en una situación 

académica, queda instrumentada por el establecimiento de crite--

ríos de cambio, los cuales son seleccionados previamente a la im 

plementación de una técnica instruccional. 

l.\ntB-r i-ormB-n :te- se comenta-ra-n __ diferentes cr i t_er in5_ d_e cam

bio en relación a la obtención de datos de Línea Base, como con-

dición básica para iniciar el entrenamiento de una conducta en -

cuestión. 

En base a los datos obtenidos en la línea base de una -

conducta bajo estudio, se selecciona una estrategia instruccio--

deseada; sin embargo, la efectividad de la estrategia no se 2st~ 

blece de antemano pór su mera selección, sino a partir del logro 

académico mostrado por el alumno~al utilizar una u otra forma de 

instruirlo; no esdif~cil observar que una estrategia instruccio-

no.1 mu-estre ser efectiva -para el entrenamient-o de uno o varios -

alumnos, no así con otros. Por lo tanto se puede hacer necesa-

rio cambiar de.instru¿ci6n y seleccionar una nueva en el momento 

adecuado.-

Diferentes autores han enfatizado la necesidad de esta-

blecer criterios de cambio y han sugerido a su vez, diferentes -

formas de como pueden ser instrumentadas (White & Liberty, 1975; 
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White & Haring, 1976; Lovitt, 1978; Eaton, 1978). 

"Generalmente, los maestros en su esfuerzo para in;-

truir a los ninos, necesitan tomar dos tipos de decisiones. Una 

forma de decisi6n,es determinar si se continuan usando la técni

ca instruccional iníeialm~n~e seleccion-ada fr nwdifiear ésta-tée--

nica en favor de otra. El segundo· tipo de decisión es, si se --

continda o no, ensenando una habilidad particular o se comienza

a ensenar otra" (Lovitt, 1978). 

En relación al primer tipo de decisión --si se continúa 

o no la jnstt·ucción--. existen diferentes estrategias utilizadas 

1) Cambio semana 1 deseado de al meno·s l. 25 (Wh i te & L i berty, - -

1975)' 

En esta estrategia se utiliza el valor de la Lfnea de -

Celeraci6n en donde se asigna un cambio mfnimo de 1.25 cpmo cri-
' 

terio de cambio; la forma de llevar a cabo éste método, ~s el si 

guiente: 

-Trazar 2 líneas deceleración a partir de la :mediana-

de Línea Base de respuestas correctas (X 1.25) y de respuestas -

incorrecta~-(~ 1.25), hastaa lcanzar el valol' de la tasa desea--

da. Intt·oóucir la técnica instruccional; en caso de caer 3 da--
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tos por abajo de la lfnea de celeración mínima de respuestas ca-

rrectas y/o por arriba de la línea deceleración mínima de inco

rrectas, entonces un cambio e instrucción debe realizarse. Por-

otra parte, si los datos siguen en la dirección adecuada en rel~ 

ción a esta línea de criterio, entonces deberá seguirse la misma 

instrucción, hasta alcanzar la tasa deseada. 

Hhite & Liberty (1975)¡ declaran que -"la impo¡·tancia de

la técnica de celeración no descansa en el uso de 1.25 como es--

tandard, sino en las reglas de decisión basadas en algún concep-

-=:====tea- _ct~R'~O-g~~-Q=-cJll=Í=n=i,mo==:_ª'-c~!J=t-ªJilcf!c·= -=-GJ:J_acl q:U:cl~~-:ff:ng~~ e:::::-s-_:8 ~"'::: ____ , 

utilizado y las mismas reglas de decisión pueden ser usadas". 

2) Un segundo método para determinar el cambio de una técnica,-

esta basado en la fecha seleccionada para alcanzar una tasa-

deseada. (Lovitt, 1978). El procedimiento es similar al an-

terior mencionado,_con la diferencia, que el valor de la lí-

nea de celeración mfnima dependerá de la fecha y tasa desea-

da, seleccionados como objetivos específicos de la conducta-

a tratar. 

3) Un tercer método mencionado por Eaton (1978), es utilizar el 

valor de la línea de progreso (celeración) de una ejecución-

previa. 

El criterio de cambio al igual que en los dos métodos -
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anteriores es en base a 3 días y el procedimiento para trazar la 

linea deceleración es similar a los ya mencionados. (Estas es

trategias para establecer criterios de cambio, son aplicables SQ 

lament~ a los datos graficados en función de la tasa de respues

tas en una gráfica semilogarftmica). 

Cuando los datos se grafican en función de su porcenta

je, otros procedimientos pueden ser utilizados para establecer

un criterio de cambio; Eaton (1978) menciona 4 diferentes m~to-

o;--,. -G·M-::-¡3Mdl.~~'L<Lr--d!AdJ't&.:tr U í5 <,; 11l.fl4---A." e s.;t.e~;.¡:Q-:¡..;"~=============~ 

1) Mejora diaria; cuando los cambios no son superados en por--

· ·· --.. c<mto:j·e-&i-ar-t-ail1ente-:>e-ptleiJe--e·s-t-a·b+~~eT'-u·n-:-eai'!tl7+o -de--¡'IY.oee"':i_---- -+
miento. 

2) Comparar la mejora cada 3 días sobre la base de un cambio m1 

nimo del 30%, obtenido a partir del promedio de los 3 prime-

ros datos
1

(por ejemplo, si el promedio de los 3 primeros da

tos es 12%, entonces el 30% de ese valor será 3.6 (12 X .30= 

= 3.6), lo cual servirá como criterio de cambio cada 3 días). 

3) Un tercer método mencionado por Eaton, también se basa en el 

30% de cambio de 3 dias. A diferencia del método anterior,-

el criterio de 30% siempre es obtenido a partir del promedio

de los 3 días anteriores y no a partir de los primeros 3 ~ -

días, como en el caso anterior. Po¡· ejemplo, si el p1·omed~o 
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de los 3 primeros datos es 12%, entonces el valor de 3.5% s~ 

rá utilizado como criterio de cambio para los siguientes 3 -

datos (como en el caso anterior) sí el siguiente gr·upo de 3-

datos es 21%, entonces el 30% será 6.3% (30 x .21 = 6.3%),-

lo cual será utilizado como criterio de cambio para el prom~ 

dio del siguiente grupo de 3 datos, y asf.sucesívament~; si-

los datos obtenidos caen por debajo de éste criterio de cam-

bio, entonces una nueva técnica sefá elegida. 

4) Un cuarto método, mencionado a su vez por Lovitt (1978), co~ 

Sl ste en ·obtener caoa 3 d1as la metl-íana ae t'espuesfas e-arTe~ 

tase incorrectas, si el valor de cambio no es alcanzado so-

La autora comenta que estos métodos se encuentran toda-

vfa en proceso de experimentación, pero que pueden sugerir for--

mas en las cuales los datos de porcentaje pueden ser utilizadas-

como criterio de cambio. 

El segundo tipo de decisión mencionado -continua!' ense 

ñando una habilidad pai'ticular o pasar a otra nueva- tiene que-

ver directamente con el establecimiento de la tasa deseada. La-

emisión durante 2 ó 3 dias consecutivos de la tasa deseada, ser-

virá como criterio de cambio para pasar a instruir una nueva con 

ducta, (Lovitt 1978; Eaton, 1978). 
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11) SELECCION DE UNA ESTRATEGIA INSTRUCCIONAL 

Entre los aspectos mas importantes a mencionar en la -

enseñanza correctiva, se encuentra la. sel'ección de una estrate-

gia instruccional que permita al instructor dirigir el entrena-

miento de un niño hacia el logro de objetivos especificas y gen~ 

rales de instrucción. 

Una estrategia instruccional abarca las diferentes t~c

nic:2~~ ITlétd:~r=i il,)~~ .:t ~p_r(JH~Jill! el]t()S_ de e~s~ñaD~a~ ~~r:.~ e·l trata--

miento de una conducta acad6mic~-

selección de una estrategia se encuentra directamente relaciona

da al manejo de eventos o condiciones· que el instructor utiliza

pa~a la Modificación de una ejecución acad~mica. 

a) Acontecimientos programados: que pueden ocurrir antes, duran 

te o despu§s de la respuesta del alumno, utilizados en forma 

no contingente; y 

b) Acont~cimientos dispuestos: que dependen de la conducta y -

son utilizados en forma contingente. 



lOO 

Por otra parte, Archer & Edgar (1976) refieren a los 

eventos que ocurren antes de la realización de una tasa, como in 

tervenciones antecedentes, y al arreglo sistemático de eventos -

que siguen a la ejecución del alumno, como intervenciones conse

cuentes. --De acuerdo a éste último, en este trabajo se refiere 

a tales eventos como eventos antecedentes y eventos consecuen--

tes--. 

Como se mencionó anteriormente, la selección de una es

trategia instruccional, se pueoe sugerir a partir de análisis de 

--:::::J 0cS- ~--@o~ ~,f=.e..s ~ ahl-~p~t-~a:n- (J¡.¡- '<r~~iffF€Pi-z.~,~fro-t-en'iOils-~a_=_~~t-t'--=-at-==r-il:::: = ~:. := _. -:::_ 

Línea Base. El análisis de las ejecuciones incorrectas del alu.!_i! 

~~~-Li~a.s-e...-Jlllede_E_Q~~J_i_n.s..L~l"--=ª=~~...:f=:i:§"'l __ --~--' 

de problemas esp~cíficos, que frecuentemente se presentan en una 

' tare a. 

E1 análisis del tipo de errores puede indicar al educa

dor, fallas en el proceso de adquisición de la conducta evaluada 

o situaciones que esten interfiriendo con la producción adecuada 

de respuestas correctas. 

Identificación errónea de un número, sumar cruzado, in

vertir letras o números, omitir una letra específica en la lectu 

ra, escribir sin respetar márgenes, e~c. Pueden ser algunos de

los ejemplos de los errores que con frecuencia pud1era estar prQ 

duciéndo un alumno. Su detección permite enfocar el tratamiento 
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sobre aspectos especfficos de la conducta, evitando programacio-

nes muy detalladas en el entrenamiento a conducir. 

Otro aspecto que puede aportar información sobre la Se-

lección de una Estrategia Instruccional, es el patron de aprendj_ 

zaje obtenido en las ejecuciones repetid.as de Unea Base. Como-

ya fue mencionado, una forma de obtener el patron de aprendizaje 

de respuestas correctas e incorrectas es a partir de las líneas-

de celeración. Debido al hecho de que las respuestas correctas-

aprendizaje que surgen pueden ser muy ~iversos. 

Dos ejemplos de patrones de aprendizaje pueden ser ob--

servados en la Fig. lOA y lOB. 

A B 

FIG. 10 
Dos ejemplos de patrones de aprendizaje que se pueden 

observar en u~a ejecución académica 
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El primer ejemplo (Fig. lOA), se puede observar que- -

mientras las respuestas correctas se mantienen en la parte baja

de la gráfica, las respuestas incorrectas muestran desacelera-

ción tendiente a cera. La selección de una estrategia dirigida

a la adquisición de respuestas correctas se puede sugerir a par

tir de éste patron .. 

En el segundo ejemplo (Fig. lOB), se observa acelera- -

ción tanto de respuestas correctas como incorrectas; sin embar-

go, éstas Gltimas muestran mayor aceleración, (lo que se pued~ -

- v-s:~o=i'SB-=-=¡%:!-iiEr:e&':H=t=d"tfl±:~Es±fr----&Eii4L-l±Lqillill.EIJVS1F[&l~rl+~~a=--=:_-=-= 

selección de una técnica a utilizar~e sobre las respuestas in~o-

cL ___ ~G±a::_s-;- __________________ -·------------ _ 

Por otra parte, diferentes autores (White & Liberty, --

1975; White & Haring, 1976; Archer & Edgar, 1976; Haring & Eaton, 

1978; entre otros), han discutido que ei establec·imiento de una

habilidad conductual puede sucederse a través de diferentes esta 

dos o f~ses de aprendizaje. 

La definición de diferentes estados o fases de aprendi

zaje es establecida por éstos autores en términos conductuales,

a partir de lo cual sugieren una jerarquización que permita iden 

tificar el desarrollo de una conducta. 

La identificación de diferentes fases en una jerarquía

de aprenuizaje, ha permitido sugerir lá selección de estrategias 
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de enseñanza para la planeación de la instrucción de un estudian 

te. 

De forma general de acuerdo a lo~ autores citados, una-

conducta puede ser relacionada a las siguientes fases de aprend! 

zaje: 

1) fu!_g_uisición: indica el estado inicial en el cual se esta '-

aprendiendo una habilidad. 

da con rapidez. 

3) ~_lilnt~ni_miento-: representa la fas.e en la cual. la conducta - -

aprendida,es emitida con fluidez en ausencia de un procedí--

miento instruccional especifico. 

4) Generalización: indical el estado en el cua·l una conducta es 

emitida en condiciones diferentes a las de su instrucción. 

5) Adaptaciótl: es la fase en la cual una conducta demuestra ser 

funcional en la solución de un problema especifico. 

Si bie11 la ic!entificación de éstas fases de aprendizaje 

han sido mencionadas en proceso de investigación, los hallazgos-

resportados por diferentes autores (White & Haring, 1976; Hansen 

& Eaton 1978; Hansen, 1973; Lovitt, 1978) sugiere una gufa prác-

tica para la selección c!e una estrategia de tratamiento y la prQ 
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gramación de las actividades de instrucción. (El apéndice 2 de-

este trabaj~. presenta un resumen de algunas estrategias que se

pueden sugerir en base a los estados de la jerarquia de aprendi

zaje arriba mencionados). 

Para finalizar, si bien el análisis de errores, el pa--

tron de apl'endizaje y el estado en el cual se encuentre una con

ducta. puede sugerir el tipo de estrategias a utilizar, solo los 

datos que surgen de la evaluación de tratamiento, demuestran la-

efectividad que tienen los procedimientos de cambio para lograr-

-e 1 --G*~\tf.l#-"'!;,¿¡~4~:-a~~i:fetlf==u-&~~-§;EJ-~Ffw-:_:_-:~=-~~=-:--::~c--=_:--=-:_-_~~~ 

L-~--4-fr-~=\1::1\ct=II::Ai;c'[::tl:N=-#=N::AL------ ---- -----~------- --------------

i= 

A lo largo de las páginas anteriores, ha sido menciona--

da la importancia de la evaluación antes del tratamiento y dura~ 

te el mismo, que permita ubicar las áreas y conductas problema y 

relacionar los logros del entrenamiento a objetivos generales y

es pe e ífi. cos. 

Un siguiente aspecto a tratar en la evaluación llevada

a cabo en el salón correctivo, es el de la Evaluación Final. 

La Evaluación Final, representa la evaluación última en 

el salón correctivo de todas las áreas y conductas seleccionadas 

inicialmente para tratamiento, de acuerdo a un objetivo general. 
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La evaluación final se programa, cuando el alumno ha -

mostrado éxito en la consecución de todos los objetivos particu-

lares, o cuando el ciclo escolar programado en el salón correcti 

vo, ha llegado a su término. 

El instrumento a utilizarse en esta evaluación de sali-

das, puede ser el mismo util-izado en la evaluación inicial del -

alumno, en donde una pequeña muestra de conductas son probadas -

para observar si las ejecuciones evaluadas durante el tratamien-

no es ~capaz" de emitir una conducta en forma discriminada y si-

~ la ejecución precisa es mantenida en una situación modificada a-

l 

--=_-=_ =_ --=-_-- _:___--=_-=:---:¡ 

La forma de llevar a cabo la evaluación final, será pr~ 

porcionando al alumno las instrucciones que el indiquen como de-

be hacer la prueba, omitiendo cualquier tipo de señal que a~re-

gue información sobre su ejecución. La situación de prueba a su 

vez, debe permanecer constante para evitar fuentes de di~trac- -
1 

ción en su momento (cambios de escenario, ruidos, persqnas ex--

tr?.ñas, etc). 

Los resultados de la evaluación final deben ser regis--

tractos y graficados para permitir que estos sean cotejados con--

tra los resultados obtenidos en la evaluación inicial; lo que a-

su vez, ayudará a evidenciar en mayor grado los logros alcanza--
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dos durante el tratamiento. 

El an~lisis de la evaluación final, proveerá de inform~ 

ción suficiente, para determinar si el alumno puede ser incorpo

rado o reincorporado a una situación de enseñanza regular o si -

se siguen presentando problemas especificas, ~o que a su vez, -

llevará a enfocar el tratamiento del alumno en dichas áreas pro

blema, hasta alcanzar los criterios para "ser dado de alta" en -

el salón correctivo (objetivos generales). 

En 1as ¡¿lginas anteriores se ha tratado de esbosar de -

forma genera 1, algun-os pUntos que -pi.Teoen --ser-sugerToospara la -

sistematización de la Enseñanza en un salón correctivo, 

Es por tanto, que el presente capítulo ha pretendido 

describir los procedimientos y reglas mencionados por diversos -

autores y la experiencia práctica surgida del trabajo en un salón 

correctivo, como puntos importantes para el practicante que 

atiende niños con problemas de aprendizaje académico. 

Sin embargo, la información contenida en los diferentes 

puntos discutidos, no pretenden ser ~nunciados como la mejor fo~ 

ma de tratar los problemas académicos, sino una base de la cual

partir, para que en su caracter auto-correctivo, permita alguna-

- ~;-- _--
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reformulación de las formas de tratamiento efectivo de este tipo 

de problemas. Es por tanto, que sólo un análisis detallado de -

los hallazgos obtenidos en la práctica, permitan ampliar las po

sibilidades que brinda una situación académica para este tipo de 

alumnos y lograr con mayor efectividad, el logro de objetivos p~ 

ra estos fines elaborados. 

- --~ 
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CAPITULO III 

UN ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE CONDUCTAS ACADEMICAS 

EN UN SALON CORRECTIVO 

En las páginas anteriores se han considerado algunos 

elementos que sustentan a la ensenanza de precisión como "un m~

todo para evaluar procesos educativos" (cap. I), y se han trata

do algunas características que pueden definir a la enseñanza 

~grrecti_va en_ el tratamiento __ de n_i~os,conproblemas de_ aprendiza 

je (cap. 2). En forma general ambos capítulos fundamentan el 

trabajo que se lleva u cabo en un salón correetivo y los resuHa 

d os~y-~ana~l1 ~i s:_:qae~ .surgen .c·omo· p rodu~cto~_-d·B~ -B~s_t~a~Lormg-d_e--tra:lt<üo,~·:_·--- . ~ 

en donde·su descripción forma la parte central de esta tésis. 

Es por tanto, que la presentación de esta ter-cera parte, 

tiene dos propósitos; el primero de ellos, es el mostrar en for

ma resumida, la metodología utilizada en un salón con·ectivo para 

niños con problemas de aprendizaje, y el segundo propósito que -

se persigue, es el de describir los resultados g~nerales'surgidos 

como producto del empleo de dicha metodología, y presentar algu

nos análisis parciales resultantes, obtenid_os durante la prácti

ca de un ciclo escolar. 
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l. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL SALON CORRECTIVO 

Antecedentes 

Las condiciones de trabajo en 1as que se desarrolla - -

la presente descripción, forma parte de un programa general ~e -

prácticas aplicadas, del área de Educación Especial y Rehabilit~ 

ción (EER) de la carrera de la psicología impartidas en la ENEP

IZTACALA. '}_/ 

El programa general de prácticas -a groso modo- contem-

pla diferentes programas de educación especial y rehabilitación, 

a partir de los cuales, se proporciona un entrenamiento práctico 

aplicado a los estudiantes que cursan el quinto o sexto semestre 

---de la-car-rera-y en donde se-presenta a-si~-teneia-s-oeial-a niñns --

con requerimientos en esta área. 

El entrenamiento de los estudiantes y tratamiento de -

los niños, se ilevan a cabo en los centros de educación especial 

y rehabilitación, {CEERS), en donde los niños se aceptan en call 

.dad de pacientes, los cuales son atendidos por los estudiantes -

-instructores por períodos de dos horas diarias, cinco días a la 

semana, en el ciclo semestral marcado por el ·calendario de cla--

ses universitario. 

La dirección y supervisión del trabajo que se lleva a -

11 Escuela Nacional de Estudios Profesionales-Plantel Iztacala. 

l 

l. 



110 

cabo en cada uno de los programas, corre a cargo de un profesor

Y un ayudante de profesor del área, quienes van marcando las 

fases de entrenamiento tratamiento de los instructores niños du

rante el semestre. 

Los lineamientos generales del funcionamiento de los -

CEERs, han sido tratados por Galindo, Bernal, Hinojosa, Galguera 

Taracena y Padila (1980), a donde se remite el lector interesado. 

El presente estudio descriptivo, se llevo a cabo en el

. s~a,H:i.n· (;O•l'ªi'HilJli1Ei~V~(;) cd~ttDO~ d,e lco,s :GEii:Rs.. úbJJ::.ad.cL~e.n, La. Cli.ni~~LU11 i -. 

versitaria de la Salud Integral (CUSI) de la ENEP- IZTACALA, ba

,jo el !JI"09::1"ama-cte en_t~gara niños con proble-

mas de aprendizaje acadfimico. 

A) LINEAMIENTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO DE EL SALON.CORREC

TIVO 

Condiciones de admisi6n de los niños. 

En principio, los pacientes que acuden al sal6n correc

tivo de la CUSI, son niños referidos por escuelas regulares en

donde han presentado problemas de aprendizaje en una o más áreas 

académicas y por niños que han sido dados de alta en programas -

precurrentes impartidos en los CEERs. 

La admisión de los niños se lleva a cabo bajo los si 

guientes criterios: 

¡' 

- - l 
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1) Que no presenten incapacidad motora en miembros superiores. 

2) Que presenten un repertorio verbal mínimo. 

3) Que no presenten problemas auditivos. 

4) Que no presenten problemas superiores al tercer año de prima-

ria. 

5) Que no pr·esenten una edad superior a 16 años. 

6) Que de acuerdo a una evaluación de entrada, se observe 1 a ne-

~es i dad_ de servicio. 

Los niños admitidos bajo estos criterios, son aceptados 

gara ~u asistencia diaria de lunes a viernes con horario de 8 a

lO de la mañana, en dond& son seguidos a lo largo de su estancia 

med-i-ante la- creación de un expedi-en-te,- que inte-gl'a-toda-la inf"oE_ 

mación suplementaria y de tratamiento obtenida durante el curso. 

Condiciones de admisión de los alumnos instructores y -

procedimientos de preparación. 

Como ya se mencionó, la custodia y tratamiento de¡ los 
\ 

niños durante sü estancia en el CEER, se encuentra a carg~ de 

alum¡¡os del quinto o sexto semestre de la carrera d·e psicología-

que cursan la materia aplicada .de EER, los que son entrenados y

supervisados directamente por un profesor y un ayudante d~ lama 

teria . 

-- ~ 
1 
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Los procedimientos de preparación llevado a cabo por 

los instructores son como sigue: 

Durante dos semanas antes de dar comienzo las activida

des de salón de clases, se lleva a cabo un entrenamiento con los 

instructores, en donde por medio de seminarios y ejercicios, se

revisan los conceptos de ensenanza de precisió~ y los procedi- -

mientas generales de tratamiento de los ninos; dicho entrenamierr 

to, es seguido durante todo el período de prácticas con semina-

rios semanales, en donde se discuten los programas y logros sur-

·. gtd,(.)s:en la Jlráctica • .aclemás de amgl1ar la tnformación teó1·ica -

y práctica a utilizarse. 

A 1 o 1 argo -der semest-re, -el entrer,lriíri eñto-es -se-guido------- t 
mediante visitas de asesoría y supervisión, en relación a las fa 

ses del programa en el que se encuentre, y al final del curso 

son evaluados mediante una calificación de acuerdo a criterios -

de asistencia y puntualidad, desarrollo del trabajo durante el -

semestre y pDr la forma de integrar y presentar los expedientes-

de los nifios a su cuidado. 

B) CONDICIONES DE TRABAJO 

Escenario 

E 1 s a 1 ó n e o r r. e e ti v o de 1 a C U S I , es un a esta n e i a .de 

6 x 6 mts., provista de un espejo de doble visión, que separa -
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una c&mara de observación. El espacio a su vez consta del siguie~ 

te mobiliario: 10 mesas y 30 sillas distribuidas a lo largo del

escenario (una mesa y tres sillas por un instructor y dos alum-

nos), y por un pizarrón ubicado en una de las paredes del recin

to, y dos puertas de acceso al salón. Es en este escenario en -

donde se lleva a cabo el tratamiento de los niños y entrenamien

tos de los instructores. 

Materiales 

A 1 o Targo ael e iCTo es co 1 ar se emp 1 ean di ver sos m a tB-

riales de trabajo: 

Para detectar los antecedentes personales del sujeto 

se utiliza una entrevista, que incluye los siguientes aspectos: 

a) Datos generales (nombre, edad, dirección, etc.) 

h) Condiciones de desarrollo (embarazo, parto de la madre, enfe~ 

medades del niño, medicamentos etc.) 

e) Datos escolares (escolaridad, problemas en la escuela, anos -

repetidos etc.) 

d) Datos socio~económicos familiares (condiciones de vivienda, -

ingreso, alimentación etc.). 

l_ 
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2} Diagnóstico. 

El instrumento utilizado para detectar áreas y conductas 

de déficit y habilidad del niño, es el diagnóstico conductual 

académico (Backhoff, 1979}. El apéndice 3 describe sú contenido. 

3} Hojas de Trabajo 

Durante el semestre se utilizan las siguientes hojas de 

trabajo. 

a) Hojas de registro: 

Se éMpléan dos t1pos de hojas de registro; 

1} HQia de vaciado de datos, en donde se registra diariamente 

______ Jos_ resulLanns_ob_ten_irl_ru; _ _en __ la___hll_a 1 u a ci ÓIL de _:IJ_n--ª __ cQn~ ~¿~_tii_~ 

en función de su tasa de respuestas correctas e incorrec-

t~s y el porcentaje de respuestas correctas alcanzado por

sesión. (Apéndice lE). 

2) Hoja de condiciones generales de tratamiento; en donde se

lleva a cabo el registro de cada una de las condiciones de 

tratamiento de la conducta y en donde se resume el '(los)

~ratamiento (s) de instrucción utilizado para intervención 

y los criterios de cambio de una fase_a otra (A~éndic~ y -

lF). 
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b) Hojas de evaluación y seguimiento. 

Se utilizan hojas de problemas que contienen diferentes oper~ 

ciones del mismo tipo de la conducta evaluada. (En el capftu

lo anterior se d~scriben m5s ampliamente. El ap€ndice lA, lB, 

lC, y 10 muestran los ejemplos correspondientes de estas hojas 

de trabajo). 

4) Gráficas 

El tipo de gráficas que se utilizan para la evaluación-

d1g·r¡~=rcercti=O~lu~n i~-o~~s=o-n g·Hrl1 ~~s=-t=ifn'd~~ilr'H;6§'áh! 

micas de 6 ciclos y gráficas estandar de porc~ntaje (descritas -

- een antel"i~ill).-

5) Materiales de Instrucción 

Adicionalmente a los materiales de evaluación, se utili 

zan diferentes materiales de apoyo para la instrucción de una 

habilidad ~specffica de entrenamiento, como: tarjetas, objetos -

contables,·ábacos, pizarrón, libros de texto, lápices, hojas, 

cronómetros, tablas de operaciones aritm€ticas, material progra-

mado de escritura etc. 
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C) PROCEDIMIENTOS DE PREPARACION 

Adaptación 

Como primer paso al ingreso de los niños al centro, se-

lleva a cabo un período de adaptación durante un lapso de tres -

a cinco días. 

Durante este período se lleva a cabo diferentes activi

dades recreativas individuales y de grupo, en el salón y fuera -

de este, con el objeto de "familiarizar", a los niños con las 

earacterístic~s genetales del ambiente. 

Evaluac1on In~c1al 

A todos los niños se les administra como siguiente paso 

a la adaptación~el diagnóstico conductual acad€mico, con objeto

de determinar el nivel de ejecución inicial en la área y conduc

tas de aritmética, lectura y escritura la aplicación de dicho 

diagnóstico es llevado a cabo un mínimo de tres veces con propó-

sitos de evitar al máximo los efectos reactivos de la prueba y -

sujeto, además de permitir observar el tipo de errores m&s fre-

cuentes en exposiciones repetidas del mismo problema. 

La evaluación inicial se lleva a cabo, al agrupar en 

principio a dos niños por instructor, el que aplica individual--
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mente el diagnóstico. Los. datos resultantes son registrados y 

graficados en porcentajes de respuestas correctas y resumidos por 

escrito para su mejor uso. 

Colocación 

A partir del vaciado de todos los datos individuales 

del diagnóstico, se seleccionan todas aquellas conductas que pr~ 

sentan un nivel de ejecución menor al 80%, dichas conductas son

jerarquizadas por áreas de intervención y relacionadas a objeti-

vos :inmediatos a cubrir, de acuerdo a un grado esco~ f'iea1ante 

est_e proc;edimfento se agrupa a los niños por deficiencias simil~ 

.. _)".e_s_y _ _s_o_n _iis..i.gnarl_o_s __ a_lln_Ln_s_tr uc t O\"J.e.SJ2º-~hl.ª .-ª._l_q__l-ªJ".9Q._d1Ü_ = _ 
semestre, en relación de dos a uno (niños-instructor); posterio~ 

mente se realiza un análisis del tipo de errores resultantes de-

la evaluación inicial y se describe por escrito e1 tipo de pro--

blemas encontrados. 

D) PROCEDIMIENTOS GENERALES DE INTERVENCION 

Definicion de objetivos generales y programación'· 

En base a los repertorios acad€m1cos mostrados én la 

evaluación inicial y en relación a los objetivos escolares a lo

grarse, determinados en la colocación, se resume por escrito los 

objetivos generales a cubrirse como criterio para "dar de alta"-

-------¡-



118 

a un niño, de acuerdo al área (s) y conducta (s) en donde ha -

de ser entrenado a lo largo de todo el ciclo escolar.· 

El instructor a cargo conjuntamente con el profesor

o ayudante, realiza la programación de las conductas a .tratar

en cada uno de los niños bajo su custodia, tomando en cuenta -

los repertorios preocurrentes para el entrenamiento sucesivo o 

concurrente de conductas o grupos de conductas del mismo tipo. 

Dicha programación, se realiza tomando en cuenta el entrena--

miento por medias horas en donde han de ser tratadas diferen--

~RecoJee-c--iñn- de 1-nformaei:án- ct••p-lentan-ta~'-ica del-n-iñ 
. . 

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

Concurrentemente a la formulación de objetivos gene

rales y programación de conductas a tratar, el instr~ctor a -

cargo lleva a cabo la entrevista con los familiares de1 niño -

directamente en la' casa. 

Las respuestas al formato de entrevista, son analiza 

das e integradas al expediente del niño, conjuntamente con la

információn recolectada por la misma. fuente, como copias de e~ 

tudios practicados en otros lugares, hojas de calificaciones,-

recetas de medicamentos etc. 

---f-
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Elaboración de objetivos específicos y toma de línea base. 

Las conductas o grupos de cond~ctas programadas para -

su evaluación y tratamiento, se definen y formalizan mediante 

la elaboración de los objetivos específicos de cambio. 

La elaboración de objetivos específicos, ~on plantea--

dos en terminas de tasa de respuestas correctas e incorrectas y-

tiempo-pronóstico para alcanzarse, los que son asentados en la -

ciclos antes de llevarse a cabo la toma de línea base. 

programadas, es precedida por la selección de un tiempo de regi~ 

tro (el que es señalado graficamente y por escrito) y por la es

pec~ficación de las instrucciones antecedentes a ser proporcion~ 

das al alumno antes de ser evaluado en esta fase. 

La toma de datos de línea bas~ es obtenida a partir de 

al menos tres datos, antes de comenzar el entrenamiento fo~mal-

de la conducta en cuestión, al mismo tiempo se analizan los ti--

pos de errores resultantes,y grafícados los valores obtenidos. 

------------=¡ 
i 
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Selección de un diseno de ensenanza. 

Concurrentemente y antes de la toma de línea base, el -

instructor señala por escrito el tipo de diseño a utilizar para-

validar las estrategias utilizadas y los cambios de la conducta~ 

evaluada. 

De acuerdo a los criteriosde cambio establecidos y el -

seguimiento de la evaluación del niño en el entrenamiento, el di 

seño seleccionado es mantenido o modificado en favor de otro. 

Implementación de estrategias instruccionales. 

Mediante el analisis del tipo de errores surgido en la

evaluación inicial y periodo de línea base, así como el análisis 

del nivel de la conducta evaluada en línea base, los instructo--

res seleccionan una técnica instruccional para el tratamiento de 

las diversas c~ndu6tas programadas. 

Los procedi~ientos instruccionaJes se definen a partir

de even~os antecedentes y eventos consecuentes, los cuales que-

dan asentados en la hoja de registro de condiciones generales de 

tratamiento; Asf mismo, el instructor señala. el tipo de materia-

les instruccionales de apoyo a utilizarse. 
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Previamente a la intervención, el instructor selecciDna 

un tiempo en el cual ha de ser e~trenada cada una de las conduc-

tas y el tiempo en el cual a de·ser probada dicha conducta. 

Los resultados de las pruebas obtenidos diaria y direc-

tamente de las hojas de evaluación, se registran en porcentaje y 

tasa de respuestas correctas e incorrectas y graficad~s en fun-

ción de estas ultimas. 

lleva a cabo la evaluación final del niño, la cual queda instr~ 

mentada por la aplicación del diagnóstico conductual académico. 

El procedimiento llevado a cabo para la evaluación fi-

nal, es similar al llevado a cabo en la evaluación inicial lins-

trucciones, formas de resumir los datos, grafica~ión por pareen-

teje etc~, a diferen~ia de que en la evaluación final, la reco-

lecció de datos es obtenido mediante una sola aplicación vs tres 

aplicaciones obtenidas en la evaluación inicial, por razones ya-

comentadas. 

E) REPORTE GENERAL DE RESULTADOS. 
Reporte final de resultados. 

Al terminar la evaluación final de los niños, el último 
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paso del instructor será el reporte final de los resultados ob-

tenidos durante el curso. 

El reporte final de resultados se lleva a cabo de dos -

formas: 

1) El resumen de las condiciones de evaluación y resul 

tados; el que se presenta en hojas estandard de vaciado de datos 

(apéndice 4). 

y criticas d~l trabajo desarrollado durante el semestre (para el 

que el nino no sea dado de alta de la ensenanza correctiva para-

el proximo semestre. 

Hasta este punto se han resumido brevemente los procedi 

mientes llevados a cabo para el entrenamiento de los estudiantes 

instructores y el tratamiento conducido por estos ultimes con --

los niflos atendidos en el salón correcttvo de la CUSI. 

Posteriormente, a la entrega del expediente y la entre

ga final de resultados, el profesor y ayudante revisan los resul 

tados presentados, con el propósito de asignar una calificación

final al instructor, analizar los resultados obtenidos, tomar de 
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cisiones en cuanto a los niños tratados durante el curso y reali 

zar las modificaciones al plan de trabajo en base a la experien

cia obtenida. 
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de aritmética, lectura o escritura; Todos los sujetos con excep

ción de uno (desescolarizado), tenían una escolaridad entre el -

primero y tercer año de primaria, en escuelas públicas regulares 

o especiales; ocho de los niños fueron remitidos al centro por

haber repetido dos o tres veces el mismo año escolar, y aún cua~ 

do no se disponían de un diagnóstico especial para su admisi6n.

todos los sujetos fueron reportados con "problemas_de aprendiza

je". La mayoría de los niños presentaban un repertorio verbal -

permisivo a la inst~ucción, sin embargo, dos de ellos mostraban

problemas de articulación verbal, ROr lo gue también eran entre-

======== ~~__1"1!_-p_-o-_r_-t:e:s=:::f_:a.-rn±l±a::m=mll'e-:,_Lr-a:n=c¡~=l-a-llla.;y:o:!"-t:a=cict:éé=-===t:" 

los sujetos se presentaban problemas de atención y desagrado por 

las tareas escolares. 

Instructores.-

Un total de 7 instructores 6 tutores, 6 mujeres y un -

hombre, estuvieron a cargo de la evaluación y tratamiento de los 

sujetos, asignados en relación de 2-1 (sujetos-instructor). To

dos los intructores eran alumnos del sexto semestre de la carre

ra de Psicología de la ENEP Iztacala. 

El entrenamiento-tratamiento de niños e instructores se 

llevó a cabo en el salón correctivo de la CUSI, en donde asisti~ 
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ron diariamente de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. 

B) CASO- EJEMPLO 

En el caso-ejemplo que se describe a continuaci6n, se -

muestra el tratamiento de un grupo de conductas de aritmética s~ 

mas en donde el sujeto mostró deficiencias a partir de una eva-

luación inicial, (los resultados obtenidos en otras categorías-

y conductas tratadas en este sujeto son analizadas en conjunto y 

p9r separado en la siguiente. parte de este trabajo. 

- -- ---

El propósito de este caso-ejemplo, es mostrar los proc~ 

dimientos generales de tratamiento de un l"lii'ío en el salan corree 

tivo, desde su ingreso hasta la terminación de curso, -como un -

reporte resumido por el autor a partir del expediente del niño-, 

haciendo énfasis en el tratamiento y análisis específico de un -

grupo de conductas, lo que permitirá a su vez entender mejor la

naturaleza de los datos presentados en la siguiente parte de es

te estudio. 

METO DO 

Sujeto.-

El sujeto (Martín), fué un niño de 13 años de edad pro

veniente de una familia de ingresos económicos bajos constituida 



127 

por el padre, la madre y 7 hermanos. Los antecedentes de desa-

rrollo, obtenidos de la entrevista a padres, mostraron que Mar--

rfn presentaba problemas bronquiales desde el nacimiento, por lo 

que asistfa con regularidad a consultas al Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS), en donde se encontrabaj bajo tratamien

to médico. 

Martfn cursaba el tercer ano de primaria en una escuela 

pública del Estado de México, en donde habfa repetido en dos oca 

do; el niñ_Q fue refeddo a la CUS1 pot eJ maestro cte_p¡·imarja .... 

__ qj.!j_en_r~Ror_tQ _que_ g¡·esen t_aba_!D'Ob 1 emas _i:lCMémj cos __en_~ a escue 1 a- ___ _ 

La madre reportó a su vez, que el nino se distraía con

fa~ilidad y presentaba problemas de memoria y de conducta hacia

los hermanos. 

_Aún cuando no habfa sido diagnosticado por un espetia-

liasta, el sujeto fué admitido por presentar problemas de apren

dizaje. 

Escenario.-

El tratamiento del sujeto se 11 evó a cabo en el saón c.Q_ 

---! 
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rrectivo de la CUSI, en donde fu€ atendido por un instructor 

junto a otro niflo que presentaba características similares. ,. 

Procedimientos de preparación.-

Despufis de tres días de adaptación en donde se program~ 

ron diferentes actividades de sociealización, al sujeto le fue -

administrado el diagnóstico conductual académico (Backhoff 1979) 

con lo que se determinó el nivel de entrada que presentaba al --

inicio del curso. 

A partir del diagnóstico se realizó la colocación del 

t:::::=mtjffO[!!-=t. 4-a::Qn>1J1'ttma-e+ó'nc=Q~RI=s=m:m~ta~~eP=--tc~-&-al:facgc¡=g4muol=tu- ,.-·- ---. -
·-----~;-a--y-~ e-e-;;~ ~C i-;;_, ~e-:;}te-~p-o~area S ~-y ca te g-ITnas~ --~~p~r!ffifema :-. -·- _-----==!-

La f~gura 11 "A" muestra los resultados del diagnóstico 

en lrea de aritmfitica-sumas graficadas en porcentaje de respues-

tas. 

El anllisjs del diagnóstico. mostró que Martfn presentó 

problemas en la categoría de sumas, principalmente en las opera

ciones que requieren llevar de una columna a otra, qu~ se apre-

cia con un porcentaje de cero respuestas correctas; en las oper~ 

ciones restantes (sin llevar) se observan ejecuciones inconsis-

tentes (AS6, AS10, A$14, etc.) 
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Los problemas mas frecuentemente encontrados fueron: 

1.- Utilizar los dedos para contar, 2.- Realizar ope-

raciones de izquierda derecha, 3.- Sumar los dfgitos del primer 

sumando y agregar los del segundo sumando en el resultado. 

Respuestas elegidas.-

A partir de los datos de diagnóstico, se eligieron aqu~ 

<F---~ ·q·a~~0'@'l'f~*iffi~IJ~~I'l''=~..;¡;¡'lro.~~~~~ll~i·l~i1"i"we-"l~e~~~'¡ru,~i~Tl~~'I~-<M11"--~---~ 

80%, las cuales fueron agrupadas por caracterfsticas comunes pa-

r: 1" a-¡H'-:G.g-l'-a:ma~U~I"a-'W4ll-te-11~'&0-g..e~&tJ.e-n-s-..i~a-l-tne-R-'f;._e-{-{;-i-l'l~l~-lfa-l'-,-Y---l-l-<3. 
~---~~---~-----~---~---~ -·--- --- --- - -·- ------~--- -· -- -- -·-· ----------~4--•----- va nao) . 

El primer grupo de conductas elegidas para intervención 

fueron aquellas en donde no se requería llevar dígitos de una -

columna a otra en el resultado (AS6, ASlO, AS14). 

Objetivos.-

Con las conductas elegidas para intervención fueron 

seleccionados objetivos generales a cubrir durante e1 curso, en

donde se especificó el Srea de intervención y el. plazo para su -

manejo. 
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El objetivo general por el área de aritmética fué que: 

El sujeto realice operaciones aritméticas de suma, res~ 

ta, multiplicación y división, las escriba y las lea al nivel --

del tercer ano de primaria en un tiempo de 4 meses. 

A partir de los objetivos generales se definieron los -

objetivos específicos, en función de la tasa de respuestas co--

rrectas e incorrectas por minuto y el tiempo en días en el que -

se pretende alcanzar. 
t 

Los objetivos específicos de aritmética-sumas (AS) en -

,---------'hcs--::~s-u-bca~l19Qr-fa-s---:d-e~AS-l-6-,Y::-1\~5--1-4--.--:-f-tte-Nin~ui:-e~l--a+ttmM~~--"*·" 
• =""----'-~o=~ ~-~-==~-=-~~-~-=-~-==-=-~o-__ -_--=----==-~-~-=-~---~~~----~--~--~~-~-~--=---~---"-==~-"------=·'~---=-~--~--==--=- ~--- ~·----~ .- --~ 

realice 20 operaciones·correctas y cero incorrectas por minuto-

en un lapso no mayor a 20 días. 

Materiales.-

Después de seleccionar el tipo dé problemas en donde el 

sujeto presentó errores, se disenaron hojas de evaluación para -

cada uno de l0s problemas elegidos para su tratamiento y/o eva-

luación en generalización. 

Todas la~ hojas de evaluación en los problemas de AS 

consistieron de 25 oparaciones, las cuales fueron utilizadas dia 

riamente en todas las fases de tratamiento. 
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Loa tipos específicos de problemas utilizados en el pr~ 

sente caso-ejemplo fueron: 

AS6 sumas de 2 dígitos más 2 dígitos sin llevar. +34 
23 

ASlO sumas de 3 dígitos más 1 dígito sin llevar. +372 
5 

AS14 sumas de 3 dígitos más 2 dígitos sin llevar.+384 
____u_ 

:¡~~~~-

·=~~~=--

DISEÑO 

Un diseno de lína base concurrente fué utilizado para p 

la evaluación del grupo de tres conductas de sumas programadas -

(AS6, ASlO. AS14), en donde después de-la condición de lína base 

en las tres conductas, fue seleccionada una de ellas con propósi 

to de intervención (AS6), mientras las restantes (ASlO y AS14) -

fueron evaluadas concurrentemente, con propósito de observar--

efectos de generalización. 

La conducta bajo entrenamiento (AS6), fué evaluada me--
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diante un diseno A-B-C, en donde "A" significa la fase de la 11 

nea base, "B" la fase instruccional 1 y "C" la fase de instruc-

cci6n 2. 

Los crfterios para pasar de una fase de instrucción ~

otra, fueron que el alumno emitiera durante dos días consecuti

vos el 100% de respuestas correctas. 

El críterio para dar por terminada la fase de instruc

ción 2 fué que el alumno emitiera durante dos dfas consecutivos 

-la e OGG_R~hte ta -a- .lea- -tas_a~tte~s_e~aJla~(_l:tb;j~eí i\ e·· e_s p-;e e í f~tco_:)~~.>'=-=======-~~-±-~ 

;\-_ -----RRO.G.t:D1!1l-EitTO---~_ ----:~~-_ -- _-_ ---:---_ ~------- ------=-----~: _· 
------~-

Un instructor trabajó con el alumno durante cinco días 

a la semana, por un tiempo aproximado de 30 minutos_por sesión

en el tratamiento y/o evaluación de las conductas de suma. 

Los puntajes obtenidos al final de la sesión fueron re-

gistrados y graficados en tasa de respuestas correctas e inco-~-

rrecta~. Las tasas de respuestas fueron obtenidas al dividir el 

número de respuestas correctas o incorrectas por la longitud de

observación medida en minutos. 

Los procedimientos específicos fueron los siguientes: 

--; 
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Lfnea Base (AS6, AS10 y AS14); en esta fase el alumno -

recibió una hoja de evaluación con la siguiente instrucción: "co 

mienza a trabajar lo mejor que puedas en las operBciOhes que te

voy apresentar y deja de hacerla en el momento que te lo indi--

que". El instructor mientras tanto, registraba el tiempo, que -

fué constante a través de todas las sesiones (un minuto), termi

nado el tiempo era retirada la hoja y presentadas lps dos si---

guientes en forma sucesiva. 

peración. Durante esta fase no se manejó otro tipo de estímulos 

anteceden te S ni COn S e e U en te S, y__l__a fas_e Sc~cli_ó _g_üro iel'Jlltn.ad_a~-~~----c---e 

cuando una de 1 as co-nductas al menos mostra-ra estabi 1 idad en 1 o-s 

Gltimos datos grafjcados. 

Fas~ Instruccional 1.- Repetición verbal m&s práctica {RV+PR).-

Esta condición de tratamiento sólo fué impuesta a una -

de las conductas (AS6). 

El instructor {I) presentaba un problema resuelto al -

alumno (A) mientras eran verbalizados cada uno de los pasos de

la solución del problema, posteriormente al I cubrfa el resulta

do del modelo y el "A" debfa verbalizarlo un mfnimo de 3 veces -

sin error. Si el "A" no verbal izaba adecuadamente los pasos y -
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resultado, el I comenzaba de nueva cuenta el procedimiento hasta 

que el "A" emitiera la respuesta al criterio establecido. Si --

el "A" lo hacfa correctamente se le decia "muy bien" y se repe--

tfa el procedimiento con diferentes operaciones hasta cubrir el

tiempo asignado a la instrucción, que era de 25 minutos aproxim~ 

damente. Al finalizar la sesión, eran presentadas las hojas de

evaluación de la conducta entrenada (AS6) y de las conductas ev~ 

luadas en generalización (ASlO y AS14). 

Esta condición terminó cuando el sujeto emitió la con--

Fase instruecional 2.,.-Auto_registro. 

Esta condición se llevó a cabo para obtener fluidez en

la conducta entrenada (AS6). 

El "I" le decía al "A 11 que debía completar un número de 

terminado de·operaciones corractas durante un minuto, para lo 

Cl,!al se le_ d_eja!Ja el rnangjo del cronómetro, jnmediata111ente des~-

pu~s se corregían las operaciones a la vista del "A" y se le in-

formaba el total de respuestas correctas. Este procedimiento se 

repetía al menos en otra ocación. Posteriormente el "A 11 era ev~ 

luado sin el manejo del cronómetro ni conocimiento de resultados; 

de la misma forma, eran evaluadas las conductas medidas en gene~ 

+ 
1 
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ralizaci6n (AS10 y AS14), con lo que era finalizada la sesión. 

Esta fase se di6 por terminada cuando el "A" alcanz6 la 

tasa deseada de respuestas correctas e incorrectas durante tres-

días consecutivos. 

Post-test.-

Al finalizar el curso se obtuvo la evaluación final de-

~~ ~~~toau"S==-'}a=s=~on~tre:fa=s= -eN=a=l~ua,d~s-'=41F~l=a~l911e1Fll &=-el'l ·e~=Q'i a,g,né'S~ e 0 e:e

mo una medida de post-test en la evaluación general del sujeto. 

·~= 

·¡--~~--~---~--- -~-~--~---- --- --------------· ~- - -- -------- ---~------~-~·----_----~ --~-~~ ~--~-----, 

RESULTADOS 

Los resultados obtentidos fueron análizados en términos 

de la mediana de respuestas correctas e incorrectas y de las ~f

neas deceleración de ambas respuestas. ~btenidas por la fase·de

tratamiento en las tres cohductas evaluadas. 

La tabla 1 muestra el resamen de los datos obte~idos 

como medianans por fase de las tres conductas registradas (AS6.

AS10 y AS14) y la tabla 2 muestra los datos de la línea cte cel~ 

ración de respuestas correctas e incorrectas de ias mismas con--

ductas. 
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Las figuras 12. 13 y 14, muestran los datos graficados

semilogarftmicamente en grlficas de 6 ciclos de las tres conduc

tas análizadas y los valores obtenidos en cada una de las condi

ciones de tratamiento de la conducta. 

La figura 15, muestra una presentación conjunta de las

tres conductas gráficadas, con propósito de facilitar el análi-

sis visual global de los resultados obtenidos. 

Lfnea ~ase.-

Durante la línea base de todas las conductas se obser--

La figura 15, muestra que las respuestas correctas en -

AS6 se aceleran a lo largo de la fase y las respuestas incorrec

tas se desaceleran, sin embargo se puede observar estabilidad en 

las Qltimas sesio~es gráficadas; por otra parte,las respuestas

correctas en· ASID se mantienen sin cambio aparente en la celera-

ción sobre cero, mientras las incorrectas se desaceleran a 1~ -

largo de la fase; a su vez, las respuestas en AS14 muestran un -

patrón de aceleración de respuestas incorrectas y de desacelera

ción de las respuestas correctas durante las sesiones observadas 

en esta condición. 

r-
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Fase Instruccional I RV+PR. 

La introducción de la variable instruccional en AS6 mo

dificó el valor de la celeración de respuestas correctas, desa-

celerándolas, y el de respuestas incorrectas, manteniéndolas so

bre cero en relación a la tendencia mostrada en línea base; sin~ 

embargo, se obseva un ligero incremento en la medi~a de respues

tas correctas y un decremento e~ la mediana de incorrectas a lo

largo de la fase con una ejecución de 100% en las últimas sesio-

~, ~~=~nas~.-==-~==~ 

·t=-~·=-~~~~-:='=o~~~'l;e-&t()-S,.J)_b~s~-r-'l-ihd~eiL_l_a _ _s~-~CP~U-Q,u-";d:lL~~-E!YJ!--41~~~-¡;-J.b-_~-~~--~= 

-~-- -1"-l"-~nt-ame-n-te- Pts~l-0~ y- A.Sf4) -mu@-Stra-~1--U-n a -mayo.r _g~n.a11ccia ---e-n _}_¡\s_]_ í_.,__ -___ , 

neas de celeración de respuestas correctas que el mostrado en la 

conducta instruida, y una desaceleración de las respuestas inco

rrectas, aún cuando este cambio es menor que el mostrado en la -

conducta entrenada, Por otra parte, en cuanto a las medianas,-

la conducta ASlO presentó mayor cambio que la conducta instrufda 

(AS6) y que la otra conducta evaluada concurrentemente {AS14), -

aún cuando en ésta última también se puede observar un ligero --

cambio positivo en ambas respuestas. Mientras la dirección en -

la celeración de respuestas incorrectas afectó en mayor grado a-

la conducta en AS14 en donde se obtuvo mantenimiento en cero. 
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Fase instruccional II.- Autoregistro. 

La introducción da esta fase en la conducta bajo trata

miento (AS6), muestra como se puede observar, cambio muy pareci

dos en todas las conductas observadas, con un patrón de acelera. 

ción de respuestas correctas y de mantenimiento sobre cero en --

las respuestas incorrectas, de igual manera se vieron afectados~ 

los valores de las medianas de respuestas correctas e incorrec-

tas en todas las conductas. 

IW~O~tXca~pa±otce~;-- "l"~CJ).n_dcUoCcta~no~~anacáibcacl.oC-atlc~Q ... _]oa~~-Sca~"'- ~-~~· 

deseada durante tres dfas consecutivos, mientras las conductas -

,, ·-. ·=-~ ev_aJuªJ:Ii.t~ . E!_n . .g an er,g¡JS . .?: ª.c.i6.n . s,e .. m.a n.t uv.i.e co Jl ... en·- d.i. r,ec c.i.ó.rJ-.d.e- a-l-~ a-n~ _ - ----= . 
-------

zarla. sin ser ·directamente intervenidas. 
---- _ __J 

Post-test 

La figura 11 B, muesta los resultados obtenidos en la -

evaluación final en el área de aritmética~sumas. 

COlllo se -pueae ooserv-ar,-las respue-stas_e_n -Aso~ AS10 y 

AS14 se m-antuvieron al lOO% observallo -en la evaluación continua-

realizada. 

Por otra part~, al comparar los resultados obtenidos en 

la evaluación inicial como pretest y los de la evaluación final· 
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como pos-test, en la categoría d~ sumas (fig. 11}, se obseva que 

las respuestas emitidas al 100% durante el prestest se mantuvie

roh al ~isffio hiVél de ejecución, por otra parte ~e puede obser-

var que todas las operaciones en donde no se requería llevar dí

gitos de una columna a otra, incrementaron al 100% (AS6, AS10,-

AS14, AS19 y AS25) en relación a su medida de pretest, sin embar 

go, la mayoría de respuestas en donde se requería l)evar, se marr 

tuvieron sin cambio en relación a su evaluación inicial, no obs-

tante cuatro de estas subcategorías (AS8, AS16, AS19 y AS21) 

,¡ --~-~-"Qp_s_e.r_'Lar_on me_j_oLf_g, _en_ reJJU:üó_n "ª, lULm~dj .d_<;LtÜLR r_e_t_e_:it._ ____ _ , 

La descripción del presente c~s6-ejemplo no pretendió 

ser un estudio formal en donde se aísla y se controla una varia-

ble· con objeto de responder a una pregunta experimental o apor--

tar un nuevo hallazgo para la comprensión de la conducta acedémi 

ca de ~n alumno en el sa16n de clase~, sino más bien,ha intenta

do mostra~ en términos gener~les, la metodología emplead~ p=ra -

e 1 tratamien-to de- un- su-j e tu q a e presente ·pr-ool ellla s-es ¡re cff i~:o s 

de a¡3rendizaje y la forma de evaluación llevada a cabo en una si 

tuación aplicada, como lo es el salón correctivo ya descrito, y-

a su vez, ejemplificar la naturaleza de la obtención de los da-

tos analizados en la siguiente part~ de este trabajo. Sin embar 

go, es posible hacer algunas observaciones generales en cuanto -

- __ [ 
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a los resultados obrenidos en el tratamiento de las conductas --

presentadas. 

El empleo de la técnica de repetición verbal m~s prácti 

ca, produjo efectos negativos en la dirección de aprendizaje mo~ 

trado en la línea base de la conducta entrenada (AS6), ya que la 

aceleración de respuestas correctas y la desacelaración de las -

incorrectas permitiría suponer que la conducta entrenada alcan

zaría una ejecución de 100% y una tasa m~s alta en más corto 

tiempo sin ser directamente entrenada; por otra parte, los resu! 

• f~~~~ taao_s_ -olne-rrnnrscnrrante'- ra-ceva'l-uacrón -concü-frenn--ae-A ST4-~per m.:c---~-={ 

te observar que aún cuando se modificó la dirección de la línea-

.¡-- -:---~e ce-c:te:r:aJ:íó:n~bsd~~llaS ¡nsc:----¡;a rd'~c:tas~JLCO~e;ct:a:s=m:os::tx:a:..:-:;:-.=====::;:= 
o -=i 

das en 11nea base, la ganancia en la mediana total de la tasa de 

respuestas correctas y la pérdida en la mediana de respuestas 

incorrectas a lo largo de la fase instruccionai 1 fu~ muy simi--

lar al mostrado en AS6, lo que no justificaría el emrleo de la -

técnica por el costo de tiempo que presentó su intervención (al

menos en estas conductas con nivel de adquisición avanzado). Sin 

embargo, los resultados obtenidos en la subcategorfa AS10, mo~-

traron una adquisición abrupta de las respuestas correctas y una 

ganancia en la dirección del aprendizaje y en la tasa media en-

contrada a lo largo de la fase, lo que permite observar que la -

técnica en función afectó más en generalización a una conducta -

a nivel de adquisición inicial que a una conducta a nivel de ad-
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quisici6n avanzada, pertenecientes ambas a la misma clase de 

respuesta, lo que plantearía un estudio programado al respecto. 

Por otra parte, la introducción de la técnica de auto-

registro, mostró ser efectiva tanto en la conducta entrenada --

(AS6) como en las otras dos restantes (AS10 y AS14), ya que pro-

dujo una ruayor aceleración ~e las respuestas corre~tas y una marr

tenimiento de las incorrectas, tales resultados permiten afirmar. 

que dicha técnica fué efectiva en la conducta entrenada a nivel-

~¡-~~:~-~--- __ q ~~f_L~i~-~--~-----X ~-~-! ~-~~~-~ t§ ~ ~ ~ ~-S-iQ_~" Ji~ ____ g_~fL~_] l}_h_ª-~_.i.§._n ____ )i_j_m_} JJlt:_~_§._0~!l ~~~O_ü ~-~ ---~--~_) _ 

ductas de la misma clase en el mismo nivel de aprendizaje. 

final per~itieron observar que todas las operaciones con caract~ 

rísticas de no llevar, se mantuvieron o incrementaron al 100%, -

en relación a la evaluaci6n inicial. 1o que supone la generaliz~ 

ci6n de respuestas de la misma clase. 

-1 -

-_t -

_-_A 
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RESULTADOS GENERALES 

a).- Niños.-

De ei nOmero de casos tratados durante el ciclo escolar 

que fuerón un total de 14, uno. de ellos deserto apróximadamente 

a los dos meses de estancia y. otro de ellos se dio de baja antes 

de terminar el curso. 

¡u-=-,-~~-,~ _ n nE111ero_c!_e_~onductas tratada~~~toAP~. cc1-º~~Jl'Ll'i-Jt!ic-4M~c"'o._ 
1 . f 
l -- -t'MVbe=-e=l t-l"'anSoG-ur-s-e~decl~e-ie--lo=esceoo=l~at , fu·eron-==-2-26C.;-e-n==ao mi el[il "'e='=--=~~===-ecrF-

darón incluidas todas la conductas programadas~ en las que se -

obtuvo al menos una fase de evaluación. De éste total deconduc-

tas, fuerón seleccionadas con fines de reporte y an!lisi.s, todas 

_aquellas que cumplieran con los siguientes criterios: 

1) Que presentaran más de una fase de evaluación. 

2) Qrue.presentaran al menos tres datos en la primera fase de --

entrenamiento. 

3) Que los datos reportados graficamente por el instructor, 

coincidieran con los datos registrados en cuanto a fechas o -

cantidad .de respuestas. 
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La tabla 2, resume el total de conductas evaluadas ini

cialmente por área y categorfa durnte el curso, asf como los re

sultados parciales y globales~ en cuanto a bajas y conductas r~ 

sultantes para análisis, en donde se incluyen el número de con-

ductas evaluadas concurrentemente sin intervenci6n directa. (Ver 

tabla 2) 

Los resultados obtenidos a parti~ del total de conduc-

tas restantes (156), son presentados en forma resumida por medio 

de tablas generales, en las que se presentan los datos agrupados 

por categoría de intervenci6n. 

La_~sctgt>lªs~"4. -~~_XbL§c>]~8 y__9.mue_~strªnl~s r~_Sljl-

tados de Tas siguientes categorfas: 

Aritmética-Número (AN) (tabla 3) 

Aritmética-Sumas (AS) (tabla 4) 

Aritmética-Resta ( AR) (tabla 5A, y 58) 

Aritmética-Multi-

plicaciones y Ari! 

mética-divisiones (AM Y AD) (tabla 6) 

Preescritura (PE) (tabla 7) 

Escritura . (E ) (tabla 8 ). 

Lectura (L (tabla 9) 

-! 

i 
1 



150 

TABLA DE RESULTADOS GENERALES 

Area: Aritmética. 

Total de conductas Bajas Conductas Conductas evaluadas 
Instruidas concurt'entemente 

(Números) 

24 8 12 4 

(Sumas) 

30 7 10 13 

(Restas) 

45 12 12 21 

(Multiplicaciones) 

3 O. 1 2 

(Divisiones) 

2 o 1 1 

Areá: Escritura. 

(Pre-escritura) 

47 22 11 14 

(Escritura) 

30 7 lO 13 

Area: Lectura. 

(Lectura) 

45 14 21 10 

TOTALES; 

226 70 78 78 

TABLA 2 
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La información contenida en cada una de las tablas, pr~ 

senta los siguientes datos: 

I) Datos personales (DAT/PER), en donde se presentan

el nombre (NOM) del alumno (A) e instructor bajo su custodia 

(I), la edad del alumno (ED) y el grado alcansado en la escuela-

( G) • 

2) Condición de evaluación (CONDICION EVALUA.), en don-

de se presenta el tipo de conducta evaluada por categoría -

(CAT.), (AN5, AR3, PE4, ETC) (10), la,condición de evaluación 

contínua de la conducta (INS), en donde se puede observar, si la 

conducta fufi instruida directamente (INST) ó evaluada conc~rr~n

temente con fines de observar generalización (GEN), l los datos

en procentaje de la evauaci6n inicial y final, tratados como 

pre-evaluación (PRE) y post-evaluación (POS). 

3) LINEA BASE; que agrupa los siguientes datos: Número

de días de observación de la conducta en la fase (# D), los pun

tajes de la mediana de la fase en tasa de respuestas (MED. TASA) 

en cuanto a respuestas correctas (RC) y las respuestas i~correc

tas (RI); El porcentaje.de respuestas correctas obtenidas duran

te la fase (%RC) y los datos de la línea deceleración (CELER) -

tanto de respuestas c~rrectas (RC) como ·de ~espuestas incorrec--

tas (RI). 

(10).- El apfindice 3 permite indentificar el tipo de ~onducta -
que representa la momenclatura senalada. 
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4) TRATAMIENTO; en donde sepresentan los datos referen

tes a 1 tiempo de trata mi en t o ( s ) u ti 1 i z a dos por e o n d u e t a , en e u a~ 

to a técnicas (s) (11) utilizadas (s) por conducta, o generali--

zación de una conducta evaluada concurrentemente. 

(Se puede observar que varias conductas muestran más de 

un tipo de tratamiento, por lo cual se abarcan más líneas con 

respecto a una conducta.) 

Los datos restantes son los mismos a los descritos en -

línea base: Número de días de tratamiento (# D), mediana de tasa 

de respuestas correctas e incorrectas (MED-TASA; RC, RI), porcefl. 

tªj~ ge re~Qye~tª~ \;9fr~ctª~ ~n 1ª fª~e UIRC} y \;e}erª~ión <:le __ 

respuestas correctas e incorrectas (CELER-RC, RI). 

5) Objetivo (OBJET.); en donde se presentan numericame~ 

te la tasa deseada de respuestas correctas (#RC) y si ésta se -

cumplio o no, al final del tratamiento (C). 

6) SEGUIMIENTO. Los datos obtenidos en esta última par

te de la tabla, se presentan én función del número de días eva-

luados (#D), la mediana de los datos obtenidos (MED). en cuanto-

(11) __ El apéndice 5, presenta un resumen y descrtpct6n de las ~ 
técnicas utilizadas para el tratamiento de las diferentes 
conductas presentada~. y se enumeran las convinaciones -
utilizadas, como paquetes de entrenamiento y las nomencl~ 
turas utilizadas con referncia en las tablas generales de 
resultado. 
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al porcentaje de respuestas correctas (%RC) y tasa de respuestas 

correctas e incorrectas (RC, RI). 

El apéndice 6 presenta un resumen y descripción de los

diferentes dfsefios utilizados, para evaluar las diferentes con-

ductas presentadas, obtenidos apartir del reporte final de resul 

tactos, presentados por cada instructor. 

1 



-~ ------------~-~-----'"-- -- --· -·-- ~-

----------·-"Nm-mnos--rn·nr--.--· .. ----·-
----------------------·-------------------·----------------------------~--------------------------------------------------------------
DJ>i'-?SR eo:-.;JICION E'N,LUA. t, I N E A B A S E T R A T A t1 I E N T O 03JET. SEGUI:·!IE:~1'0 
:~:'. ED G----- CAl'. INS. :?RE POS ...... - .. "MSD. TASA , ___ --··. eELER -------.. ---·- TIPO----.-· HED. TASA ...... _ .. ·-- CELER .... _____ .. . ·- ______ ... --- 1'-lED. TAS.~--

A I .#D Re RI %RC Re RI '
1 

:!iD RC RI %RC RC RI #RC e :o %RC RC RI 

=-==---=~-=-:-::-::~----------·--------:.~::::--------:~~----------------------------r----------------------------:---:-.::.-::----:::::-::-=.-~-=---------::.--:.::..--::-_ 

1 R 11 AN 2 INST 80 lOO 5 8.5 7.5 51.2 xl.6 /1.3 MO+FB:¡ 5 33.0 1.0 97.S xl.2 /2.5 30.0 SI 3 lOO 32.0 0.0 
---.--· --- -·-- - -·· .... -- ----· . . .. ..... .. .. ... - ·"· "i- ····- . .. - ... ···-- . .,_,- . -· ···--·---· ... ----······--. ----

LB 5 32.0 0.0 100 xl.O xl.O 
1 R .. 11 - AN S INST 70 lOO 5 2.0 9.0 25.5 xlO x2.0 ~lO+Fo, 14 12.5 2.5 lOO xl. 5 /l. 5 15<1': ~:~: 1 lOO 8.0 o.o _ ... --- -· --· . --· -· ........... -·- - .. ~ -~-- -- RO'" 0 H RO··---· ~ .... . ·~--- ·----·-···- -- ··-·---

LB 
1 

5 18 .o l. 5 lOO /1.8 xl.O 
1 R 11 AN 7 INST 80 lOO 5 3.0 13.5 7 • 0 /7 • 5 X l. 0 NO+FB; 14 10.0 0.0 lOO xl.9 xl.O 15.0 SI 3 100 16. S 0.0 _________ .. 

- ·-· . --- ...... .. --·-···--. .,. ·-·. .. ... . .. . ___ , __ .,, 
~--ONO-•" ---·-·· ...... -- ' .... -. ·--··--·-· 

,_., ______ 
¡ R 11 AN 9 !NS'i' 25 lOO S 0.0 · 1.6 28.0 /2.5 xl.O MO+FB 11 9 3.5 0.45 82.0 /1.35/1.4 15.0 N::> 
r B 7 1 A'~ 5 .!NST -76 . .6 23.5 3.5 82.0 xl.l /1.4 1-íO+FB, 6 14.0 0.0 95.0 xl.2 /1.5 25.0 SI 
'B--7"'·.:.·--A~ 6 GEN.-·37-------·6 ll.o--·4.0"54.0 /l.l.xl.l··-·--GEN. ¡-;-·--6 5.0· 0.0 9l.O-xl.6/2.7--l0.0-SI 
'B 7 ~ A~ 7 GE~. 80 6 20.5 2.5 85.0 xl.S /5.0 GEN. 

1 
6 19.5 0.0 90.0 xl.S /5.0 25.0 SI 

L 9 l A'N 3 It\ST 13 88 5 6.0 10.0 18.0 x2.4 /2.9 PRI:\.C.i-iFB 8 8.5 4.0 71.8 xl.45/l.6 
~ L lO 1.-··A.;-..; 3 INST ·24. so---s- 4.0 18.5 19.5/2.3 xl.s·---·- PRAC..f.IFB '6 15.0 4.0 75.4'x6.5 /7.5-------· 

H 11 5 !0~ 4 DlST 5 5.0. 1.0 78.0 :>:2.8 /1.7 1'10 1 3 16.0 0.0 lOO 
H 11 '3 A~< 8 GEN. 5 9.0 1.0 89.0 xi.8 xl.O GEN. 3 12.0 0.0 

1 R n·:z.--;..N 3 INST 29100--512.0 '4,0 72.8 x1.6 xl.s---·r·lO+FBI:·~-·10 20.0 ·a.5 86.4-xl.l xl.0--30:0--NO' 
1 R 11 '2.. Jl.}l 8 INST 6.6 lOO 5 6.0 7.0 46.2 x3.5 x1.4 HO+FB' 9 18.0 1.0 96.3 xl.l xl.O 30.0 NO 

e 16 AN 3 INST 47 lOO 6 !.':"')· 3.0 ?r .• 1 /l.5 /1.1 HO+FB ~ 7 4.0 1.5 74.9 xl.5 /l. S 10.0 SI 
-------- ··· ·-- ·-·· ---·--· ·-· -- ---·"!10+FB ____ ... 15 11.5'"'0.5 93.7 xl.3 /1.5·--·-_-.. 

C 16 AN 8 INST O lOO 5 0.0 6.2 0.0 xl.O x1.25' CORRE(!,. 19 5.5 0.5 81.4 xl.l5/l.3 
e 16 A~ 9 GEN. 50 lOO 5 1.5 1.25 52.0 xl.O xl.26 · GEN.AN3 6 1.50 1.5 51.0 xl.6 /1.05 

" 

...... - ............ -----·--·--··-.......................... -·-·······---GEN.Al\l',S---11·3.50 .... 0.5 84.6 x1.,35/1.2' 

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

------·----·-------· .. -----------------------------

------------·--··N··-···--··""--+-:-.------·--··-·--·--·--·----------------·--

' ' --------------·-·-·------1--·" --.. ·-·------------------------------------,--

-·-------·--·-·-----------·-.. -·--·----+--··-••-~--ONH _____ -,--• 

·------·--- ____ , -"'---------.. ------------·-- - _, ....... ,._, _________ _ 
11 

' .. i¡. 

l! 

TABLA 3 
--------·--- --- ..... ,,_,_,. . - .. .. .. ···- ---.. .... .. .. -·-------------------------- ···-··--------

----- '- .... -----·-·· --·---·------··. ·- _________ .... -· ..... --.... ·-· ._ .. ·-·--... -........... ~---··-~·:~.---4 -· -· ·- ' ... '"' -·· ' ...... - .. -.. --~···· -·· .. ----~--··-- --·--------·----------------------
---·~·-------



-=~::-:=--~=-~-.-_.::·_---- -- -· - -.-- -. :~~-· . ...::-::: __ :-- " --_:: .......... '" s"iii-lAs ......... -" .ir:-~:~:-·- ... ~-~~.: ~-:-~---~
1

-----·-.... -·=-----=-----:-.:::·-- -- -----=:_-:_-:::-.::.:.:.=....:~~ 
---------------------------------------------~---------------------1~----------~--~-------~-----~-----------------------------------
i:JAT-?E:R Cd~mreiON EVALUA. L I N E A B A S E: ¡! T R A. T A N I E N T O 03JET. SEGlJ:i:.'·!EN?O 

_:i'.):-1 ED G __ CAT. INS .. PRB POS--·-- MED. TASA-- ... CELER. ··-···--·-- ... - T]PO···--·-· HED. TASA '-- ----- CELER -·-----:-· .. - .---·-----· -· :-~ED. T.::..s.; --
A I liD RC RI %RC RC RI 11 #D RC RI %RC RC RI ;Re e ~D %RC .RC RI 
---------------------·-------------------------------------~----·------1.1....---------------------------------------------------------------

------··· 

~-~ R 11 AS 1 INST o 100 3 0.0 B.O o.o t-10+~13 3 0.0 L3 0.0 10.0 NO 
¡.:o+SS+PR 6 2.0- 0.0 lOO xl.35xl.O-· ·-· -- --------------··- - ····-·-··· . ·- --

J F. 8 3 ASlB I~IST 50 5 6.0 0.0 lOO /1.6 
B 3 9 .1. .ll..S 1 INST O lOO 13 s.o 2.0 52.0 xl.l 

x1 .• O 
/1.2 

INS'lj¡.'+FB 10 9.0 0.0 100 xl.8 xl.O 10.0 S! 
!10+E'iB 414.5 0.0 95.0 10.0 SI 2 89.013.5 1.5 

.S ·· B 9 !. AS 3 

li '"" ·-----.. ' ... , __________ ·----
~O+FB 5 5.5 0.0 92.0 x1.1 /2.5 9.0 SI 

. -. -
INST O lOO 6 3.5 2.5 53.0 xl.2 /10 

B B 9 .:. AS 7 INST O O 4 0.0 4.5 0.0 MO+~~ 7 1.0 1.0 50.0 x2.9 /1.9 7.0 NO 
--~LH 11.'3 ___ AS12 n.JST._.o ... ------·- 5 .. o.o. ·4.0 o.o xl.O xl.3 .... 1·!0 . . 3 · 5.Q ... 0.0 lOO·---··--· ------------
; ti .:1 11 3 . AS 3 
; ~.¡ H 11 3 AS 4 
-~ _ H 11 3 __ l'.S .S 

N H ll ;) l-.S 7 
N H 11 .J AS 9 

xl.O /1.6 GEN~~Sl2 3 7.0 0.0 100 
xl.O xl.O GEN.AS12 3 6.0 0.0 92.0 
xl.O xl.O .. ·--GEN.IIt>S12- 3-'·5.0·- 0.0 83.0 
xl.O xl.75 GEN.1

1 ~S12 3 4.0 1.0 60.0 
x1.0 xl.lS GEN.~Sl2 3 3.0 0.0 66.0 

GEN. O . 5 0.0. -9.0 0.0 
GEN. O 5 O. O 6. O O. O 
GEN-----G-----5 ... o.o ... 5.o ... o.o 
GEN~ 0 5 0.0 6.0 0.0 
GEN. O 5 0.0 6.0 0.0 

..lLH. .. ll 3 .. -·-.ASlO 
; Ñ H 11 ~ ASll 
! N F. ll ~ l-.513 

xl.O xl.5----GEN.,~\S12·-··3·· 7.0-·0.0 91.0-·-··-:--· 
x1.0 xl.2 GENJ~Sl2 3 8.0. 0.0 66.0 

GE:N. ---.0---------5 - O. O - .6. O- O. O 
GEN. O 5 0.0 6.0 0.0 
GE::-.J. O 5 0.0 8.0 0.0 

L.S._A_lL ~--·AS 3 msT .. _o 100.--.6---3. s ., .. 3. o .. 67. 4 
x1.0 xl.S GEN~~Sl2 3 4.0 0.0 66.0 
/l. 5 x2.3 .. - RV+IliR+FB 11 7. O l. O al. 3 xl.06xl.0·-----10 .0-SI--1·-100 ------

SPHj8 '6 10.5 0.0 97.8 x1.3 xl.O 
AU'NIREG. 812.5 0.0100 x4.0 xl.O 

,..S.J.._.ll "l___.AS 6 GEN.-.. O lOO-- 6 --3 • .5-•.• 3 .0. 56.6 /l. 5 xl.O ----- GCN;j.\53-1 11 4. O -- 2. O 68.6 xl.2 xl. 0-~ 1-100------
, GEN~p3-2 6 8.5 0.0 96.3 xl.4 xl.O 

GE~~s3-3 8 10.5 o.o 97.0 xl.06xl.O 
:_K_A 13.3 __ AS 6 I::-iST..-50 100 ___ 6 ... 6.0 .. 2.0 78.6.xl.36/3..6 RV+E)IR 15 7.0-1.0 88.8 xl.2 !T.I ·· 

AUTOrEG. 9 16.0 0.0 99.2 x1.35xl.O 
K A 13 ~ ASlO GEN. O lOO 6 0.0 3.0 11.0 xl.O /I.60 GEN~p6-1 15 6.0 1.0 76.6 xl.2 /1.1 

IKA-Ú 3 AS14·-·GEN.-··so"ioo·-------·-6·---5.5-··a.5-'92.0 /1.5 x1.s'" '""'g~~.~~~=f 1; 
1 ~:~ ·- ~:g ~~~l--~i:~5~i:~----------------

! . GEN~~6-2 9 10.0 0.0 94.0 xl.4 xl.O 
L.E e 16 __ ;..s 3 H:ST __ o 100·.---'--s .. O.IL .. 7.5. o. o xl.O /1.1----- NO+dbRR. 14 7.5 0.25 95.8 xl.35/l.l5---s.o sr:----------

E C 15 AS 6 GEN. 50 lOO 5 4.0 5.5 89.5 xl.05/1.8 GEN.~S 3 11 5.5 0.0 91.9 xl.25/1.7 
E C 16 AS 4 INST· O 50 S 0.0 2 •. 0 0.0 xl.O x5.6 tW+dORR. 11 3.0 1.0 82.2 -:r: r. ü.l 5.0 SI 

___ .. --·---·· .. ·----·---·-·-------.. --------·· ... --- .. ··--·-·-·---I~sl. 4- .s.5-0.5 92.2 ·x2:o x2.25·-·---------· 
:E e 16 AS 7 GEN. O 100 5 O.D 2.0 O. O xl.O /1.5 GEN~~4-1 11 1.0 2.0 34.7 xl.6 /1.85 

GEN~S4-2 4 4.5 0.0 93.7 /2.0 xl.55 
1! 

~---·------------------ ------· 

----'-------- --------~: 

r----- --- ·-··----··----- ·----···- ·-·· -·- ----··---- ··-· -·---·-rr---------··-· ____________ ., _______ _ 
TABLA ~ 

-----·--·------·---------·----·-·-···---------·- ----------·-·-''''""'""'"'"'"-1·'·------· --------

____ '_,_--.,..__ 



'-------:-------. ·-· . _ ····------·--- .. ·-·--·---··-·--·-·--···· .... RESTAS~--··-·····-··-··· ..•. .;...-~---·········---········------··-··--··--------

-----------------------~-----------------------------------------------~--------------------------------------------------------------DhT-?3R CONO!CIO~ EVALüA. 
J·i0:-1· ED. G. ·---· CAT. HiS. PRE POS 
A I iD 

L I N E A ·B A S E 
MED. TASA CELER 

RC RI %RC RC RI 

!TRAT.l\.HIENTO OJJET. SEGUIMIE~TO 
TIPO·····- MED. T.l\.SA -· · CELER · ··-- --·--- ·· '~!E!:l. ·rAS.l\.--

#D RC RI %RC RC RI #RC C ~D %RC RC ::<! .-------------------:----.. -------------------------~---------------------¡--------------------------------------------------------------

V 3 7 ~ AR 1 INST O 6 2.5 14.5 11.0 
.J .. H. 8 !. __ AR S I~ST O-····. S 0.0 3.0 0.0 
·3 3 8 ~ AR 6 INST O 5 4.0 0.0 94.0 
.J E 8 ~ AR 7 I~ST O S 0.0 3.0 0.0 
.J P. tl 1--- l,R 8 G.EN. - O ......... 5 0.0 3.0 0.0 
L .:1 ll 3 .?.R 9 VIST O S O. O 4. O O. O 
L H 11 3 AR 1 GEN. O 5. 0.0 12.0 0.0 
L .. H.ll 3 __ AR 2 G.EN •. _ .. O- ..... S 0.0 S.O. 0.0 
L H ll 3 AR 4 G E~J. O S O. O 9. O O. O 
L H 11 3 AR 6 GEN. O S O. O O. O O. O 
~L_H_ll :?. __ AR13 GEN.·- 0· .... ---·---.5 .... 0.0-5.0 .. 0.0 
S A 11 ~ AR 4 INST. O 100 6 U.5 4.0 3~.6 

/1.6 
xl.O 
/1.6 
xl.O 
xl.O 
xl.O 
xl.O 
xl. O 
xl.O 
xl.O 
xl.O 
xl.3 

xl.O 
/1.44 
xl.7 
xl.4 
xl.O 
/l. 45 
xl. 5 
xl.O 
/1.15 
xl.O 
/l. 4 ·-·
xl.7 

i·10+FB' 6 3.5 0.0 95.0 x2.1 
r10+E'!3 ·-· 5 5. O O. O 100 xl. 7 
I!\lST. ¡ 5 10.0 0.0 100 xl.7 
CO.KR. ' 5 4.0 0.0 94.0 x3.6 
GEN.AR 7 S 3.0 0.0 95.2 x2.4 
MO+CO~FB 4 4.5 0.0 lOO 
G8~.AR 9 4 9.5 0.0 lOO 

/l. 2 10. O SI 
xl. O --·10. O· NO-----------
xl.O 8.0 SI 
xl. O 8. O NO 
/l. 8 ···--·. -----··· 

GEN.AR 9 4 5.5 0.0 lOO-·····----···-·····-·--·· 
GEN.A~ 9 4 4.5 0.0 lOO 
GEN.AR 9 4 4.S 0.0 95.0 
GEN.AR 9· 4 ···3.S-· 0.0 lOO··--·-------
MO+PR~F8 4 2.5 0.0 91.5 
AUTOR9G. 6 6.0 O.S 77.5 

- ·· ·-·-· AUTOR-iiFB · 3 · · 4.0 · 0.0 100 -····-· ·-·-····· ···-·----------------
SA.ll¡_ 6 . 5. o AR 1 GE~. O 1QO 

SAll:;>-· AR 2 GEN. 

4.0 S9.0 xl.2Sxl.O GENAR~-1 4 6.S 0.0 lOO xl.3 xl.O 
GENAR~-2 6 11.5 0.0 97.0 xl.3 x1.0 

·-· ··--· ··-·· ·-···· .. -· -··········. --- GfoNAR4:-3 3 lO. O · O. O 9 6. O 
O lOO 6 4.5 3.0 66.0 xl.25x1.S5 GSNAR~-1 4 6.0 0.0 lOO xl.O x1.0 

. . G&i.~AR'll-2 6 7.5 0.0 lOO xl.2 xl.O 
------ ---·· ·····-- ·-· ------- ·---·-···· ·-···· ··--··---·---··-··--- ·· GEt~AR41-3 3 10.0· 0.0 97.0 · ··· - ··-·------------~...__-
.8 A ll L AR 6 GEN. O lOO 6 3.5 2.5 S2.0 /1.3 x1.5 GENAR4-l 4 4.0 0.0 lOO xl.3 xl.O 

GSNAR~-2 6 5.0 0.0 97.0 xl.2 x1.0 
•-----·-·--·····-· ·-··-··- -··· -·--··--··--··-· ···---·--·-···-···-·-···-·--··-·· .. ·-··--· GENAR4 1-3 ·3 -· 6.0-0.0 100 ··· 
S A 11 ~ AR 9 GEN. O lOO 6 1.0 4.5 15.0 x1.0 xl.25 GENAR~-1 4 3.5 0.0 lOO xl.25xl.O 

GE:~~AR4 1-2 6 5.5 0.0 95.0 xl.75xl.O 
-----·---- ---···· --·--··. . ·--···-----·---··-······-····----·- --··GE:N.AR41-·3·· 3 · 4.0·- 0.0 86.0- ·-· · ·······----------------
SAll:Z. AR13 GEN. · O lOO 6 1.0 4.5 12.0 xl.3 xl.25 GENAR~-1 4 3.0 0.0 100 xl.OSxl.O 

GENAR~-2 6 3.0 0.5 92.0 xl.O xl.O 
_· --- ··-·-···---· ···-··---·-- ·------------·· GENAR4;-3·· 3 ··- S.O -·l. O· 89.0- ·--------,-----------

0 lOO· 3 0.0 9.0 0.0 1-l.O+FB, 3 4.0 0.0 83.3 O R 11:2. AR 3 INST 7.0 SI 
FB 14 5.2 0.25 97.5 xl.2 xl.O 

O R l_1__1,. _ _A!L.5 .. INSL_0_.1QQ_· ·-~--0 .0-.4. 0- O. Q. ·-MO+FB··!----··3···-·1.0 -· O. 5·-63 .·3-· -
"· ·-- . .. . ·------·-----·-------------·· .... -···-----· .. -- ·--···-···-··-·-·-·· -··-------·-·- .. 15-;0-NO 
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------· -- ---- -- ·· -- - fH·--:---"14-
) .K A 13 ~- AR13 INST O lOO 6 1.5 2.0 46.8 /2.0 x2.7. HO+~R+FB 6 3.5 0.0 91.6 xl.45xl.O 

;, • u-- o--;--z:s-~n--:s-·x--r~-3 :r.:r. 

~ 

~ 

~ 

'-------·--- -- --------- -------:- ----------------_ ----------------:--.,..--------------------------------- ~~I·j~i~: 1~ ~: 6 -- ~: ~ i ~ 0 o -~-~-- 2- --~ 1 ~-~---------------

K A l3 S ~~-=--~EN~~-~o-~-----6---~-·-~--~-~-~--~~-:~---~~-~-~--=~-·_3 ____ ~~~~~~i~=~ ~ g:~ __ t; ~~:~ -~~_:_15xl_<~_s_· _____________ _ 

K A 13 3 AR 2 GEN. O lOO 

KA;l.3~ AR 4 GEN. 50 lOO 
r------------ --------------------- . 
K A 13 3 AR 6 GEN. O lOO 

K A 13 ~ AR 9 GEN. O lOO 
...--- ----· 

Re 13 3 AR: 3 INST 50 lOO 
?, e .13 3 ______ !-.R S GE::I. . 50 lOO ... 
Re 13 3 ARlS INST O lOO 

6 

6 

6 

6 

S 
S 
6 

5.0 l.S 6S.3 xl.7 /2~0 

2.S 2.S 4S.S x2;8 /1.5 

l. O 2.5 89.8 xl.3 xl.SS 

l. O 1.5 44.1 /2.5 x4.6 

4.S O.S 88.5 xl.7 /1.2 
3 • 0 - · l. 0 7 9 • 3 X 2. 4 /l. 4 5 
3.S O.S 81.6 xl.2 xl.65 

GSN~Rl3-310 17.0 1.0 93.2 xl.05xl.5 
GEN~Rl3-l 5 5.0 0.0 90.0 ·x1.25/l.25 
GENAIR13-2 2 8.5 1.5 85.0 
GCNAR13-310 10.5 0.0 95.3 xl.2 xl.O 
GEN~Rl3-l 6 4.0 1.0 74.6 x1.0 x1.0 
GSN}:I.1Rl3-2 2 · · 6.0 ·- 1.0 80.0 
GENNR13-3l0 8.5 1.0 87.1 x1.3 /1.8 
GE~~Al3-1 6 5.0 0.0 91.8 x1.25/1.4 
GEN~Rl3-2 2 7.0 0.5 91.5 
GENNR13-310 B.O 0.0 98.3 x1.0 xl.O 
GEN~Rl3-l 6 3.5 0.5 79.1 xl.4 /1.3 
GEN~Rl3-2 2 2.5 1.5 46.5 x2.15x4.0 
GE~~Rl3-310 4.5 0.0 91.3 xl.15/l.2 
INSTI+FB 18 10.0 0.5 94.1 xl.1 /1.25 
GEN.'AR 3 18 6.1 l. O 86.3 xl.2 /1.2 ·---------------------------------
MO+I~ST 7 6.0 0.0 93.5 x2.4 x1.0 8.0 SI 
LB ' 7 8. 0 O. 0 9 4. 8 x l. 3 /l. 3 

.R .. e ..• l3_3 __ AR. 8 GEN • __ o .. lOO---·- 6----3. O -4.5---39.5- x3. 2 ·/l. 8-- -· CENI'.IRlS-1 7- 3. O -D. O 91. 5· /l. 5 /l. 5 -----·q-- ---------------

. GEN~R15-2 7 10.0 0.0 92.2 x1.15/2.45 
O 50 6 4.5 3.0 70.2 x1.1Sx2.0 GEN~Rl5-l 7 6.0 0.0 90.5 x2.4 /1.65 ~ Re 13 3 AR 2 GEN. 

r: e 16 AR 1 INST 
·----------------------- - ··---·- GEN.l'IIRlS-2 7 ll.O·-- 0.0 95.8 xl.3 /1.2·---

0 lOO 5 0.0 2.0 0.0· XI.C-x2.1 lNST~MO 18 3.8 1.0 98.1 xl.7 /1.55 5.0 SI 
TAB+lNST 4 9.0 5.0 92.1 x1.0 /lO 

~-e_l6 · AR 2 GEN. __ .O lOO ____ S--- D. 0._-l. O--_-O.O---xl.O-x2. 45----GENAIRl-l-18 ·- 2. 5--l. O 63.9 xl. 4- /l. 4 ---J:·o-sr 
z e 16 AR 4 GE~. 

-

i 

GEN~Rl-2 4 7.0 0.25 75.7 xl.2 x2.0 
O lOO S O. O 2.0 0.0 xl.O x2.7 GENA~l-1 18 1.0 l. O 50.2 xl.$ /1.5 
-----------------------------·-------GENAIRl-2-- 4 ··· 4.8-0.~5 90~8 ·/1.6 x3.3 

--------·----------

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

___ _:_ ___ T.L!:!A~t?>¿_:t. A s- ~-,..,.'---------

1 lt_. ___ _ 

----- --·---···---~- -·----------------------~-:---·--~.-~··~----:-·-·-----------------~-·- --- -·---
"'1-

3.0 SI 



,_. __ ---···----~--·- ----- ----

---------.-···---·----·---·--·------------------MULTIPLICACIONES~···-----------

----------------------------------------·-----------------------------~---------------------------------------------~----------------
DAT-PER CO~DIC!ON EVALtJA. L I N E A B A S E T R A T A 1·1 I E N T O 03JET. SEG:.Jim2:\TO 

-~.:>~-1 ED G---CAT. INS.·PRE POS-·---~-Z.lED. TASA··-········CELER --····--·-·T:CP<D--·-· t1ED.· TASA···-·------·CELER --·-·-···· ···-------····-· 1·:20. Tr.SA-
A I f.D RC RI %RC RC RI . !fD RC RI %RC RC RI iRC C ~O %RC RC RI 

-----------------------------------------·----------~--------------------------------------------------------------------------------
----·-·--····· ------ ---····-··-·- --· ·- ···-----·,(-·-· ····---. --·-- ---· ......... ..¡.. 

1 M00- -:-- 00 0 O M 0 O-·-- .. O ... ·-'-··- ···--·-·--·- -···· O·-···-·--·--·---·-···------------- 0 0 -- _ .. ______ _ 

R C 13 3 A~! 9 INST O lOO S O .O O.S 30.0 x1.9 /4.0 ¡ PR~C-TAB 13 
0.0 86.0 x6.2 /2.0---- GEN.Ml 9 13 
O.S .74.0 x.l.6 /l.7S GEN.M 9 l3 

2.0 O.S 87.4 .xl.05/l.06 
4.0·-·o.o 94.4 xl.O xl.0··---
3.0 O.S 87.6 xl.lS/1.05 

-P. C·l3 3-·--·AM 7 GEN.--50 lOO --·5 ···2.0 
R C 13 3 A:-1 S GEN. O lOO S 2. O 

..' 

-·-···-·--··---------· 

---------------·----------- -·------·· ·-- -·-·- - ···'---·- ..•. - --·--· !-·- •. ·---·----···---·-··· ·-·- ·-·--- -···--· •. 

---------------------·- ------· ---~------·---·--·---··-·-·-· ........ - -·· ·---- ·----·1·-···--··----·-·-·---·---------··-- --- -·--------
DIVISIONES 

----------------------·-------------------·-----------------------------,.--------------------~------------------------------------------
--:)~.T-PSR---·-CONi:>ICION EVALUA.-··-------·-L·I N E··A-···B A··S E·····-·--···-····---·-+ T·R A T A·M I·E N·T O ---·-·---·------oBJET;----s:c:GUI;·:IENTO __ _ 

• 1 

l'<O:i ED G CAT. !NS. PRE POS MEO. TASA CELER TIPCD MED. TASA CELER :•!C::J. TASA 
A I :!10 RC RI %RC RC RI . #D .RC RI %R.C RC RI frRC C i'D · ·%RC RC RI 

------------------------------------·-------------------------... ---""'!'---------------------------------------------------------------

--R-C-13-~-- AD 2 INST ---0-- ---S·· O. 5 ·---5 .O 63.2 ·/lO ·xlO ·------MO+FB ·----lS ·· 6. O ··-·l. O ·87 .4-xl.l--/L2S·-. ---
R C 13 3 AD 1 GEN. O 5 l.S l.S 68.9 /2.2 xlO GEN.AD 2 lS E.S 0.5 92.4 xl.3 xl.O 

.1 

·----------·--------··-------· --·¡-··----·--···-----·· -·-----

,__ _________ . __ 

----··----
1 

---.--------- ------------------------

TABLA 6 
-.---------- -----·- . ·-·--··- -·- --·--·--·--··.- ·-- ·-----:··--------------~---·-· -·-·-~--·--···-" ·-· ··~·1·~--- ---·-·-·--···· -~-----··----·--- -·-------------·-----·------·---

·--------·----_--·-~···--~-··----·-··--·---~-------~----··--···-·-----··-·-----=··-:.t.-······----:····--·---_-----------------·--._------.-. -



- .;.;.:._.:._:.._:...:.·.:.--~=-~----.:.~=~--~ ___ :.;::.:~·-_.: ___ ;:;.·_:.._·.:::.;:..~-~--:..:~::::::::~~~-:.L::::::.::.:. ___ :.::..:. __ :::.-:~:.:~:.-..:~.:.-~:.:::::-___ :...::~-.:.::.:.:.==~====:--~~~~=-==~~:.::.:::-
D;..T..,.?ER eON!HCIO~ EVALUA. L I N E A B A S E . T R A T A M I E N T O 03JET. S2GUii-1IE~Tv 
NO:-i.ED G CAT. INS. PRE POS.~ l-1-EO. TASA .... CELER ·-·-·······TIPO ..... HED. TASA ............. CELER ----·-···-·----------· -~:ED.·TASA-

:~-:~--=~=:~~----~------~---~-~~--:~--~~----:-=-~-~~~~~-:~ ___ :.: _________ l_ ___ !: __ :~ ___ :: ___ ~:~--:~ ___ :: ______ ::~--:----~=--~~~--:~ ___ ::_ 
-------- -- . 1 . . ··-····-------- -------

Y V 7 1 PE 1 INST 66 83 5 13.0 11:0 66~0 /2.0Sxl.OS MO+I~+FB 12 18.5 3.5 82.1 x1.1 /1.4 30.0 NO 
_Y _ _v_]) ... ___ PE _2 GEN •. 6 91 .. _.5 14.0_ 4.0.70.8 x2.0 /3.6_. GEN.~E 1 12 16.0 .. 0.5 95.0 xl.1 xl.2-----·· --------
jl-1 R 11 PE 2 INST 2.7 lOO S 0.5 12.5 1.7 xl.O x1.2 -MO-Eif+FB 9 3.0 5.5 43.7 x7.0 /6.0 20.0 SI 2 97.6 8.2 0.25 

--------·---

1 1 

i· 
YR-ii PE 4 INST S. S 100--- .. -- :(· 0.0·--·- .... ---· ... 4.0 0.0 xl.O x2.2 

HO-SE+FB 
MD-E4+FB 

8 .9.0 1.0 77.6 x2.7 x2.1 ... - .. -·····------ ·····-··· ------
5 7.0 10.5 43.4 x5.0 /4.2 20.0 NO 2 96.4 13.5 0.5 

'·! R-Ü 
! -

··········--· _ ................. -... . ..... . .... ··-· _ .. FB ......... lO ... 2.0 -· 2.0 87.4. xl.25/2. 5--····--··-----------
0 lOO S 0.0 •2.5 0.0 xl.O /1.5 MO+F. S 3.5 3.5 26.0 x10 x1.0 10.0 SI PE S INST 3 89.5 6.0 0.5 

¡ 
' VB--7"1.-- PE ·si·------· 5 3s.s. · ,Q.o 76.o 

.. ____ FB ... 12. 3. 5 l. 2 6 O. O xl.1 x l. 2 -----------------'---

V B 7 :... FE 
1 INST 
2 GEN. 52 5 34.0. ~.o 87.0 

/2.3 xl.l :-10+CGJRR. 6 14.0 O.Oi 91.0 xl.2 /2.3 30.0 NQ 
/1.2 x3.5 GE~-~E 1 6 15.0 0.0 94.0 xl.6 /2.9 

V B 7 .!.. ?E: ¡v i3-· 7 ·.~.--PE 
3 GEN • ·-- 7 5 ·------·- S 2 4 , O 18 • O S S • O 
4 GEN. 5 5 22.0 10.0 61.0 

x2.3 /9.2 .. _ GE~l.~E 1. .. 6 17.0 .. 2.5 77.0 x2.7 xl.O--------
x3.0 /4.4 GEN.~E 1 6 21.0 1.0 91.0 x1.9 /3.2 

i V B 7 :... PE 
j V 3 7 1 PE 
-S A-11 ~--PE 

S A ll 'l.. PE 
S A 11 ?...' PE 

¡·!<· A-13 3-- PE 
! 

S GEN. o 5 11. o 4.0 69.0 
6 GEN. .. so ___ .. 5 47.0 18.5 54.0 
1 INST 75 92 6 14.5 10.0 56.0 
2 INST 33 ·83 6 15.0 11.0 S6.0 
3 GEN .... 50 lOO __ 6 17.5, 2.4.5 40.0 
1 I!~ST 2S lOO 6 22.0 10.0 64.0 

i . 

/1.4 l/.2 GE~.PE 1 6 10.0 0.0 95.0 x1.6 /1.5 
/5.2 x5.6 .... ___ GEN.BE 1 .6 29.5 .... 0.0 95.0 xl.3 /2.9---
x1.05x1.2 eOPI++FB 8 9.5 2.0 75.0 x2.1 /2.2 
/1.25/1.9 COPIAI+FB 8 11.0 3.0 7S.O x1.9 /3.6 
xl.65xl.05. __ G'ENP~--P2. 8 20.5--4.5 80.0 .. xl.3-/1.45 
xl.8 /1.2 COPit+FB 618.0 1.0 94.5 xl.5 xl.O 

1 

. - ......... ____ _ 
2 91.5 
2 go·. s 

·------2 -96.0-----.-
.2 96 • S 3 5 • O 2 • O 

L_l<_j\_13 ... 3-. ___ PE 2 GEN. ___ 50 91 ____ .. 6 25.5 .. 16.5 59.6 /2.25/1.45 __ GEtL~E 1-.6 19.0--2.5 81.4 x2.1 /2.4 --------·--2- 35.0 -31.0--5.0-

K A 13 ~ PE 3 GEN. H lOO 6 43.0 7.5 83.0 /1.5 x9.2 GEN.~E 1 6 30.0 2.0 92.5 /1.2 xl.O 2 98.5 42.0 0.5 
~--· ·---· ·--- .... _, ___ .. ..... . . ·------ 1······-· ·--·--···- ..... -· ..... - ... ·--.. ·--·-
: R C 13 3 · PE 5 INST 50 S 0.0 2.5 12.0 /2.6 xl.8 110+FB 9 2.0 0.5 76.7 x2.8 /1.3 3.0 SI 
; R C 13 3 PE: 1 GEN. 75 5 7.5 27.5 21.0 xl.2 /1.2 GE:~.IÜ: 5 9 29.0 6.5 77.6 xl.4 /1.6 20.0 SI 
~R ... C 13 ?. ____ PE 2 GSN._:_58 ..... ___ 5 __ 6.0.25.5 18.8 xl.O /1.5 .. ___ GEN.~E 5_ 9 22.5 ... 5.5 78.0 xl.6./10 ---20.0 -SI ·----------

E e l6 S PE 5 I!"ST 50 lOO 5 2.0 3.0 39.5 xl.4 xl.4 tvíO+FS S 1.5 0.0 37.0 /l.2 /1.8 3.0 SI 1 2.S 0.0 
E e 16 PE 1 GEN. SO lOO S S.5 28.0 16.~ x2.0 /1.35 GEN.~E 5 S 22.0 7.5 66.2 x1.7 /6 .. 8 20.0 NO 1 98.3 30.5 0.5 . ' 

¡---- ··- .---- .. -. -··· - ··--.;...·-· ··-.- ··- ·-~· . ··--. ,· ···-· · ••• -- ... -·-·· 1 .. ·--·· '"'' ..... -·-···---- ---------·- --. ·-----------------··· ···--- ·--·-·----

¡E C 16 PE 6 GEN. 50 lOO 5 3.5 49.0 6.4 xl.8 x1'.3S GEN.~E S 5 18.0 7.5 57.7 .x5.3 /9.0 20.0 SI 1 98.0 30.5 0.5 

; E G...:.l.?. .J?E .. 4 .. .INST __ 83 .100 ____ 5_ ... 2. s_s .0_33.Lxl.2_xl.05._!1Q+F~ .. --5-.. 4. 0-0-,0-95 .0-xl.S---/1.-25--3-.-0-S!---1-100-8··:1--o.-o-

·E e 16 PE 3 GEN. 75 lOO S 31.5 12.0 75.2 x1.4 ;1:2s 
i 

GEN.~E 4 S 33.0 1.5 93.2 x1.26/3.3 

~ 
1 

1 

! 

·---~ --------··· ·------·-·- ·-----···--··----------~--·-·---·---·· -·-·-·-· ····-------------

' 

20.0 SI 

-~----

.. -~-----·------ -- -------·---.---------·-~--- ............. ..:..-t·-·-·-----~------------·--------- ---

TABLA 71
1 

• 

--·····-------·--- -- -:------· .. ···- ---·-·----·--·----------··---·--.. --· ........... ····- -~·· , _____ ·------- -------· 

1 

' .,. 

1 lOO 39.5 0.0 
1 

--1--



.. --- ---· __.._,_.,. _____ ,..._....,._ ... .._ .... _. _ _. ... _...-. .. 7 .............. -............. _ .................. "':'._ .... - ....... - t-· --·- .... ____ ... ~-·- ............ -...... --. .......... -.o¡,;-.......... .--... ------.,.---...-~--·--....-----...-~,.;¡;;;.-.... -.. -.... ~---~-..... -----.--...--....------

-;.:.:....:. ____ .;.; ______________ .;. ___ .;.;;;.;.;;,;;;.~.;;;:;..;.:;;;..;;.;.::-:.:.:;;.-=;-:..-;;;.:::..-====:..~~:~~::~~~.;:;.;_·:;·.:.;.:;:¡_·.;...::.....::;.;.:-....:.;;.:.;;:;;;:::;:.::.:;;::.-=::.-.:·:;::::::.:.:;;-.:-::=-.::.::.-.:=:..-:::;:.-:::.::=:;:; __ ._.::=;..-==:::.:::-_-::::::..-;.::=.-=.::.::.-===-
DAT-?ER CO:-.i:>ICiml EV/',LUA. L I N E A B A S E 1 T R A T A ~! I E N T O 03JET. SEGU I:1IE~:TO 
::;o:-! ED G CAT. INS. PR8 POS m;o. TASA CELER TI~O NED. ThSA CELER KSD. TASi\ 

-A I · ·-·.. ·--·--#D RC RI .. _.%RC RC RI .. . -. ! #D RC RI %RC RC RI #RC C ... ~D .. %RC RC RI 

--------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------------------• • 1 

JH 81 E: 
JH'Sl E 

3.5 4.0 47.5 /1.8 x2.2 INST.¡ 8. 4.5 0.0 100 xl.4 xl.O 10~0 ~O 
3.0 4.5 41.7 xl.O xl.S : GE~.E 5 8 3.0 0.0 93.7 x3.5 /1.4 

S INST 71 S 
6 GEN. 50 5 

· J ·F. .. 3 l --- E 
J H, 8 l E 
J ¡:( 8 l E 
S A ll Z; ---- E 

2.0 4.0 38.5 /1.4Sxl.95 ······GEN.J:)·s .. ··a· 3.s·· o.o 85.6. x3.5 /2.3-··-··-·· .. ·· 
l. O 5. 5 32. S /1.1 /1.6 INST .1 8 3. S O. O 39. 5 /1. O /l. O 
1.0 8.5 20.3 x1.25x1.2 GEN.~ 12 8 4.0 0.0 87.5 xl.75/1.15 

. 3.S 19.0 18.5 xl.4Sxl.05 ... INST+IFB ... 7 ·12.0 5.0 71.0 /l.25xl.O ··-··--···---·- -------

7 GEN:. 67 --------.S 
12 INST 9.3 5 
11 GE:·l. 9. G S 

8 INST 42 ........... ___ .. 6 

CO+V~+FB 4 15.0 2.0 83.0 
SAlll... E 3 GE~. 58 6 2.0 12.0 19.0 xl.3 /1.15 GE~.E~-1 7 9.0 3.0 6G.O /1.05xl.O 

·····--·-· -···-· ..... --··G8N.EI8-2 ··.¡ 9.0 .. 1.0 80.0 
SAll'l.. E 9"GEN. so . 6 3.5 20.0 17.3 x3.3 xl.O GE~.~B-1 7 9.0 7.0 61.0 /1.05x1.b 

GEN.QB-2 4 18.0 2.0 84.7 
-s-;..·-u-t.--·r; ·1o GEN.--so ·5 ·-·s. o--n.o -32. 5· ·xl.2 · xl. os-·-· Gr:~. EIS-1 ... 7 · B .. o·- 7. o 53. o -·xl: 05/L os 

'GE~.E~-2 4 17.0 3.5 76.2 
O R 11 ~ E 3 INST 3S lOO S 10.0 5.0 
O·R ·11 :v--E· 4 INST 33 lOa--s· 5.0. 7.0 
O R 11 ~ E 8 I~ST 33 lOO 5 3.0 3.5 
O R 11 ~ E 9 INST 22 87 S 3.0 4.0 
K-A-13 ~---E ·10 ·INST-16 -- ·---·--6 17.5 ··27 .S 

66.4 xl.6 xl.4 MO+F'Bi 14 14.0 0.5 89.4 xl.O /1.2 20.0 NO:__ _________ _ 
4 7. O /l. S xl. 4 ---· :--IO+F3 1I 12 13. O O. 5 92 .. 4 xl.2 /l. O .. _. ··--· ----
48.2 x2.2 /3.0 MO+F3 13 7.0 0.5 83.2 xl.45/l.6 15.0 NO 

54.9 /1.7 x2.6 :oiO+Fsl' 12 6.5 o.o ·a2.1 xl.4 /1.3 ----~s:.~--r~?~----------
41.3 xl.O xl.6 --- I~~ST+FB 11 32.0 13.0 73.0 /l.02/2.6S 

FB '¡ 2 26.0 20.0 56.0 . 
COPIA 4 31.0 9.0 73.5 

K-A-·13·3·---E--1 GEN.--66-:--n·---6 ·1s.5··-9.5 ·17.8.xl.1 .. /1.05 ____ .. G~~.E~l0-111 24.0 6.0 77.0 ·xl.25xLlS 
. G8N.El0~2 2 23.5 23.0 50.0 

GEN.E~0-3 4 25.5 8.0 73.2 
'i\-A-13 .. ~--E·--2 GEN.-·S,G-·so--·G-14~5-10.0"56.8 .. xl.OSxl.O·----·GEN.EilO-lll 24.0 7.0 76.7 /L06xL07 

GEN .. El0-2 2 21.5 15.S SO.S 
G8N.El0-3 4 20.5 7.5 72.7 

K-A--.!.32-~E-3-GEN.-44 6-6·;s·-u·~-5--'37;0-·x1:·25/l"~O·---GEN.E10-lll 8.0. 6.0 54 .. 9-xLlS/L-2 
GEN.E~0-2 2 0.0 19.5 0.0 

K-A--13 3-.-·1:>·4 GEN~--18·----· 
GEN.E~0-3 4 9.S 5.0 66.7 

&--4.o·-·u··;-s-23;8--xl.O.xl:2 ---GSN .. Eil0-111 7.0 7.0 54.0 ·xl.o· xl'.OS ___ _ 
. GEN.E~0-2 2 4.5 10.S 30.5 

GEK.El0-3 4 7.5 5.0 54.2 
K-A-13'3---E--·8 GEN.--·'()· -6-·12.0-ll.5 .. 46;S·x2.15xl.3---· GEN .. E~0-111 25.0 7.0 71.9 /1'.1-/1."4·-

GEN.E~0-2 2 2S.O 15.5 69.0 
. GE~ .. E~0-3 4 24.0 6.0 78.S 

{-A-133--·E-··9 GEN~-·l6----s-l6~5-·3l:0--43"~1--xl.25xl.·6---·· GEN.E1!.0-111 31.0 9.0 75.4 xL071':"2 
GEN.E~0-2 2 24.0 17.5 S9.0 
GEN.E~0-3 4 27.S 4.5 73.5 

~-c-133-·-E-·3·rNsT--74·-.----·6·--a~5·--o.o-P.'f.ox1."15x1.o ·-·· :1o+Fs¡ 7 1o.o 3.0 72.9 x·:c.272::7·-----
. MO+VE~EA 7 11.0 1.0 89.1 x1.15/1.55 

~ C 13::0 E 1 GE:-.1. 75 6 19.5 11.5 63.9 xl.l xl.25 GEN.EG-1 7 lS.O 4.0 75.1 xl.45/2.9 
-------·---.· ·--------· ......... ----· .... - .... -----· ..... ------ GEN.Ef3E4 7 18.0 3.0 87.4 ·xl.l /2.3 
K C 13..3 E 4 INST 74 6 7.S 5.0 S9.3 xl.OSxl.1 "GEN.E~ 7 7.0 5.0 S7.3 /l.lSxl.SS 

110+VEi!-Eh 7 9.0 2.0 80.7 _/1.1 /1.3 ······-------·------------------------ --··---------------··· ..... -..... --·--- ...... - ....... . 

TABLA 8 

-~--·~·-- .. ·-· .. ···-- . .,. ___ ,,, ·······--··---·-~ ··----~------ .. ·- .. -·---.. ···--·- _ ...... -----1·--~--·--·-··- .... -------·-.. ·-··--- ___ ,. ___________ _ 



. . '- •. ·. .... l . 

..LECTURA. 
---------------------·-----------------------------------------------4---------------------------------------------------------------
DAT-PE:R CONDICION EVALUA. L I N E A B A S E . i T R A T AH I E N T O OBJET. SEGUBE:\TO __ _ 

- :·;::>:·1 ED G_ ...... CN:'. INS.- PRE Pos--- .. --~·1ED." "TASA ..... - ... -~ .... CELER ·-·---·-TI~o· .. ·-· : HED: TASA_ ........ -·-- CELE.R -·--- . . 1-:.SD. TASA 
. t-. ! . ~D . Re RI %RC ~Re RI ! f;D RC RI %RC Re RI ~Re e ~D %Re. RC RI 

' 
~-=-.:~.-::..~=--::~.--------:-~~~~--:.-_:::-M-:~:--.-:-:_:.-:-~~=-~:.::::_:--:-:-.~~-:-.:w-.~:-:::.=:.-:~:-.~:--:-.-~-----------~-:-_----:.~~::-:--:-:-:.~-::--:-:-... ::~.-::::.--.-:.-:.~-::==-~~:-.-:-:--:.-:-.--------... =--:----~-

1 

~V 7 .¡ L 1 INST 76 100 4 33.5 3.5 88.5 MO+It-j'+FB 5 39.5 O.Q_~8.8./l.2..f2.0 __ 27 .• 0.SI._._2_100 .. _64.0 __ 0.0_ 
-·--·---- ----·· -·- • --- ..... ----.---······ •.• -·--- -- ··-··· -·-· ---··-------·-------· '1' ·- ····-····-. -···. . • 

R V 7 1· L 2 GEN. 86 lOO 4 32.~ 3.5 75.5 GEN.i 1· 5 40.0 0.0 99.0 xl.l /1.45 27.0 SI 2 lOO 75.0 0.0 

-:1 ?.."11--·-.--· L"l rNsT-.. so loo-···-·5-13.5 ·-7.s ·62.7 .. 71":6 .. _xL2--·Ho+F~---· .. ·-·7 z&:·a---·2:5 9s.o ... :XL_i'_/8:·ó·:-·3s .• o ... si ______ ._, .. ___ .. ·--·-3 100 40 .o 0.0 

. FB ! 7 3 9 • O O • O 1 O O x l. O x l. O 
-!1 ?..-n-.-~-L··"2 INST·-·83·100---s-17.0"-·7.0' 57~·2--¡r;65'x2.15-·MO+Fcl"----, 27.0:-·2.0 96.Ó. x1.3 .. /2.9·--3S~O--S-Í ·----

o~c 2 lOO 41.0 
1 

FB 1 6 40.0 0.0 lOO /1.2. xl.O _____ _ 
-v·-v-7-l-·-r..--1 rtlST·-37 10o·--5·--7.o--16;-o·-zs·.·6--x2~·s-¡z·.'8--:r-¡o+F~--14 .. 25.5--1:5 88.5-xl .• l /4.9 21.0 SI 
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d) PRESENTACION DE DOS ANALISIS ESPECIFICO$ 

A partir de resumen por categorías de los resultados g~· 

nerales obtenidos durante el curso, se realizarán los siquientes 

análisis específicos: 

1) Análisis comparativo de técnicas instruccionales; En 

donde se evaluarán los resultados obtenidos en las conductas tr~ 

tadas mediante el empleo de las diferentes técnicas utilizadas.Y 

2) Analisis de genera~ización de respuesta; En donde se 

evaluarán los efectos de una c9nducta entrenada, sobre conducta

de diferente tipo, registradas simultaneamente. 

a) ANALISIS COMPARATIVO DE TECNICAS 

El análisis de las técnicas instruccionales se realizó

a partir de los datos obtenidos en 1as conductas entrenadas· a lo 

largo del curso. 

La agrupación de las conductas, se efectúo de acuerdo -

a la categoría Académica y la primera técntca tnstruccional que

se utilizó despues de la línea base. 

El análisis se llevo a cabo, en tfrminos de ganancias -
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(+) y perdidas (-) diarias, de repuestas incorrectas y/o corree-

tas, obtenidas en dos condiciones diferentes de evaluación. 

Las gananc1as ) perdidas diarias fuerón definidas, co-

mo: "La diferencia positiva o negativa, obtenida al restar el v~ 

lor total de una condición "A" {Lfnea base), del valor total de

una condición "B" (Tratamiento) - ganacia total-y dividir la di

ferencia entre el total de dfas en que fue evaluada la condici6~ 

"B" - ganancia dfaria 

La formula empleada para estimar las ganacias y perdi-

das diarias fue la siguiente: 

Condici6n "B" - Condici6n "A" 
Total de dfas de condición "B" 

Las tablas 10, 11, 12, 13, 14 y 15, muestran los resul

tados obtenidos en las categorfas de~nameros, sumas, restas, 

pre-escritura, y lectura; en donde se presentan los datos por 

conducta y técnica empleada, en cuanto a las ganancias (o perdi--

das) total y diaria, en porcentaje de respuestas correctas, y de 

ganancias ( o peridas) total y diaria de mediana respuestas co-

rrectas e incorrectas; Por otra parte, se presentan los valores 

en línea base (LB) y tratamiento (TRAT), a partir de los cuales

se estimar6n los valores de ganancia y perdida fesultantes. 
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Las figuras 16, 17, 18, 19, 20 y 21, muestan los valo-

res graficados de ganancia y pérdida diaria de las diferentes -

conductas por categorf~ evaluada, en donde las graficas "A", --

muestran los datos obtenidos por conducta, en funci6n de la ga-

nancia y pérdida diaria medidas en procentaje de respuestas co-

rectas. 

Las graficas "B" muestran la ganancia y pérdida diária, 

medidas en funci6n de la mediana de tasa de respuestas correctas 

e incorrectas. 

En ambas graficas se observan los resultados representA 

dos semilogaritmicamente. 

NUMEROS 

La fig. 16, muestra los resultados obtenidos en la. cat~ 

gorfa de números. 

Como se· puede observar en la gráfica 16 A, no existe 

una diferencia muy amplia en la ganancia en porcéntaje entre las 

técnicas de Modelamiento mas Retroalimentaci6n (MO+FB), práctica 

más retroalimentaci6n (PR+FB), y Modelamiento (MO), en 1a mayo-

r1a de las conductas, 
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La mayorfa de las gancias dia~ias, se encuentran entre 

el 5% y 10% con un promedio general de+ 6.1%. 

Por otra parte en la fig. 16 B, se observa que en la m~ 

yorfa de las conductas, se afectar6n tanto las respuestas corre~ 

tas como las incorrectas. La t~cnica de MO+F~ afectó m~s a la -

ganancia. de respuestas correctas que ~ la pérdida de respuestas

incorrectas en casi todos los casos, sin embar~o, en una de la -

conducta (AN5), se aprecia que la técnica prcduj6 tanto pérdida-

de respuestas correctas como incorrectas, con un cambio mayor -

en las respuestas correctas. A su vez~ se observa que la técn1-

ca de PR+FB afect6 m~s la pérdida de respuestas incorrectas que-

la ganancia de respue~ta~ correctas. 

El promedio de cambio en la ganancia de mediana de tasa 

de respuestas correctas, en las conductas afectadas por el cam--

bio,· fue de +2.2 diariamente. 

El pro~edio de pérdida obtenido en la mediana de res--

puestas incorrectas, fué de -.74 diario •. 

SUMAS 

La fig, 17, muestra los re5u1tados obtenidos en la cat~ 

goría de sumas. 
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En general se observa en la fig. 17 A, que las técnicas 

que utilizan modelamiento (MO+FB, MO+co! y MO), fuer6n m~s efec-

tivas, teniendo una media de +10.47 de ganancia diaria de porce~ 

taje. 

++ Las técnicas que utilizar6n repetici6n verbal (RV+PR. -

RV+PR+FB+++), tuvier6n una ganacia relativamente pobre (menor de 

1.3% diarios). 

la fig. 17 B, muestra que las técnicas que 11evar6n mo

delamiento como evento antecedente, produjer6n las mayores gana~ 

cias de respuestas correctas y las mayores pérd~das de respues--

tas incorrectas, con un promedio en la mediana de tasa de +6.66-

de ganancia diaria de ~espuestas correctas y una pérdida prome--

·dio diaria de respuestas incorrectas en los datos de mediana, de 

- .-81. 

RESTAS 

La fig. 18, presenta los resultados obtenidos en la ca-

tegor1a de restas. 

(12) + MODELAMIENTO MAS CORRECCION 
++ REPETICION VERBAL MAS PRACTrCA 

+++ REPETICION VERBAL MAS PRACTrCA MAS RETROALfMENTACION 
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Como se puede observar en la fig. 18 A, la mayorfa de -

las conductas tratadas en paquete con el modelamiento como even

to antecedente (MO+FB, MO+PR+FB; MO+CO+FB++), produjerón las ma

yores ganancias diarias en procentaje, con una media de 18.3% de 

ganancia en todas las conductas incluidas. 

Las conductas tratadas con instrucción (INSt) como téc

nica aislada o en paquete (INST+MÓ: INST+FB+++), produjerón las-

ganancias más bajas observadas en la gráfica. 

La corrección (CORR) presentó una ganacia intermedia, -

entre las tficnicas que usarán modelamiento por una parte e ins~-

trucción por la otra. 

La gráfica 18 B, muestra que las conductas tratadas con 

instrucción sola o en paquete con otra técnica, afectarán en to

dos los casos, sólo la ganancia de respuestas correctas, mante-

nientose sin cambio las respuestas incorrectas. 

El empleo de paquetes que incluyerón el modelamiento y

la retroalimentación (MO+FB, MO+PR+FB, MO+CO+FB), produjerón ca~ 

bios muy similares intraconducta, en la ganancia de respuestas -

(13) + MODELAMIENTO MAS PRACTICA MAS RETROALIMENTACION 
++ MODELAMIENTO MAS CORRECCION MAS RETROALIMENTACION 

+++ INSTRUCCION MASMODELAMIENTO 
++++ INSTRUCCION MAS RETROALIMENTACION 
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correctas y en la pérdida de respuestas incorrectas. 

El promedio de ganancias de respuestas correctas obten! 

da en el uso de estas técnicas, fué de +.7 diario, y el promedio 

de la pérdida de respuestas incorrectas fué de -1.35 respuestas

diarias •. 

PRE-ESCRITURA 

La fig. 19, presenta las gráficas de la categoría de -

pre-escritura. 

La g r á f i e a 19 A, m u es t r a que ~ n gen era 1 1 a té en i e a de -

MO+FB, afecto más la ganancia diaria en procentaje de respuestas· 

correctas, que las otras técnicas utilizadas. La ganancia prome 

dio obtenida por el uso de esta técnica fué. de 8.6%. 

La gráfica 19 B, permite observar, que todas las técni

cas utilizadas, produjerón cambios muy diferentes entre sí. 

Las conductas tratadas con COPIA+FB, produjerón tanto -

pérdida de respuestas correctas como de respuestas incorrectas,

con un mayor efecto en estas últimas 

La técnica de MO+CO, produjo asf mismo, cambio en las -
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respuestas correctas como en las incorrectas, con una mayor pér-

dida en la mediana diaria de las respuestas correctas. 

Por otra parte, la técnica de MO-EA+FB (14) mostro cam-

bios inconsistentes en las conductas evaluadas, observandose en 

una de ellas ganancia tanto en las respuestas correctas como in

correctas, con un mayor cambio en las correctas. 

La técnica de MO+FB produjo también cambios inconsiste~. 

tes en las conductas tratadas. observandose en una de ellas tan-

to ganancia de respuestas correctas como de incorrectas, con ma-

yor efecto en la prímera. En otra de las conductas se observa -

pérdida en ambas respuestas con mayor efecto en las incorrectas. 

ESCRITURA 

·La fig. 20, muestra los resultados referente a la cate-

goría de escritura. 

La gráfica 20 A, permite observar que las técnicas uti-

lizadas, produjer6n ganancias diarias en procentaje en la mayo-

ría de las conductas, sin diferencias muy notalbes entre ellas,

con una media de + 4.3 de ganancia de porcentaje diario. 

(14) + MODELAMIENTO CON ESTIMULOS DE APOYO MAS RETROALIMENTA--
CION. 
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La mayorfa de las conductas tratadas con INST. e 

INST+FB, muestran una ganancia superior a las mostradas por las

conductas tratadas con MO+FB, en donde se observa que una de las 

conductas (E#) presento una p~rdida considerabl~ (-2.01) en el -

porcentaje diario de respuestas correctas. 

En la gráfica 20 B, se observa que las conductas trata

das con INST+FB, presentar6n la ~ayor ganancia de tespuestas co

rrectas y la mayor pªrdida de respuestas incorrectas, con un pr~ 

medio de +1.3 de ganancia diaria en ia mediana de respuestas 

correctas y de - 1.7 en la mediana de respuestas incorrectas. 

Las conductas tratadas con MO+FB, presentan ganancias 

de respuestas correctas y pªrdidas de respuestas incorrectas, -

con excepción de una conducta en donde la ganancia de respuestas 

incorrectas es mayor a la de respuestas correctas. 

LECTURA 

La ftg. 21, muestra los resultados obtenidos en la cat~ 

goría de lectura. 

Como se puede observar en la gráfica 21.A, la ganancia

diaria de procentaje de respuestas ·correctas, no muestra grandes 

diferencias en la mayoría de las conductas tntervenidas con dife 

rentes tratamientos. 



171 

La media de ganancia en todas las conductas fue de 

4.3% diarios. 

La fig. 21 B, muestra que la mayoría de las conductas -

presentarán ganancias diarias altas en la mediana de respuestas

correctas y pérdida de respuestas incorrectas. 

La técnica de retroalimentación más corrección (FB+CORR) 

produjó la mayor ganancia (+4.6) de respuestas correctas y la -

mayor pérdida de respuestas incorrectas de la conducta tratada,

con una mediana de tasa de -3.3. 

El promedio obtenido en todas las conductas que obser-

vará-n ganancias ·en la mediana de res-puestas correctas, fue de '-

+1.6 respuestas diarias 

El promedio en la pérdida de la mediana de respuestas -

incorrectas obtenido en todas las conductas, fué -.9 respuestas

diarias. 

La técnica de corrección (CORR), no produjó ganancia de 

respuestas correctas, mientras la técnica de ejecuEión más co--

rrección más retroalimentación (EJ+CO+FB) y-la de MO+CO, produ-

jerón las pérdidas más bajas de respuestas incorrectas. 
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La mayprfa de las conductas tratadas con MO+FB fuerón 

afectadas de manera similar en la mediana diaria de respuestas -

correctas e incorrectas. Sin embargo se observa que la única -

conducta en donde se observa pérdida de respuestas correcta (L8) 

fué intervenida por esta técnica. 

En general, los resultados observados en todas la cate

gorías, muestran que la ganancia díaria~_porcentaje obtenidas

en la categorfa de números (fig. 16-A), fuer6n las que menos va

riabilidad presentarán en comparación con las demás categorfas -

evaluadas, con un rango entre +1.35% y+ 9.32% de ganancia dia-

ria. 

En la categoría de sumas (fig. 17-A}, se observarán las 

ganancias menos consistentes entre las técnicas evaluadas por -

categorfa,en cuanto a la ganancia en procentaje, sin embargo en

la categoría de escritura (fig. 20-A), se observo la única con-

ducta en donde se produjo pérdida en procentaje de respuestas e~ 

rrectas, por lo que presento la mayor variabilidad de todas las

categorfas con un rango entre -2.0 %y +7.5%. 

En general en la categoría de restas se observarán las

mayores ganancias en procentaje diario de respuestas correctas -

(fig. 18-A), sin embargo la técnica de modelamiento en la categQ 

rfa de sumas (fig. 17-A}, mostro la mayor ganancia diaria en la-



173 

conducta entrenada AS12 con un porcentaje de 33.3%. 

En cuanto a la ganancia en la mediana de tasa de res--

puestas correctas,se observa que en la categorfa de lectura se -

obtuvierón las ganancias más parejas (fig. 21-B) y de estas, se

muestra que la técnica de MO+FB fué la que resulto ser la más -

consistente en sus efectos. 

P.or otra parte, se observa que en la categorfa de núme

ros (fig. 16-B), se observo la ganancia más alta (+4.9) de res-

puestas correctas, en una conducta tratada con MO+FB, mientras -

en la categoría de lectura (fig. 21-B), se observó la mayor ga-

nancia en término promedio (+ 1.6) de todas las categorfas eva-

luadas. 

En la categoría de pre-escritura (fig. 19-8), se obser

varán los resultados más inconsistentes en cuanto a ganancia y -

pérdida de respuestas correctas e incorrectas • 

Por último, se observa que en cuanto a las pérdidas en

la mediana de respuestas incorrectas, la categoría de lectura 

presento el mayor cambio con un pormedio de pérdida diaria de 

-.9. 

Como se pudo observar, la técntca de MO+FB, fué la más-
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empleada en todas y cada una de las categorías evaluadas, agru-

prando un 48% de el total de conductas tratadas. 

La fig. 22, presenta la agrupaci6n de las conductas in

tervenidas con MO+FB en todas las categorías en cuanto a ganan-

cia y pérdida diaria en procentaje de respuestas correctas. 

La fig. 23 presenta las ganancias y pérdidas resultan-

tes en cuanto a la mediana diaria de tasa de respuestas corre~-

tas e incorrectas con el empleo de dicha técnica. 

Como se puede observar en la fig. 22 la técnica de MO+ 

FB, produjo cambios muy ~arecidos en la mayorTa de las conductas 

evaluadas por categorías. 

En la categoría de restas se observan las mayores ganarr 

cias en procentaje, con un promedio de ganancia de 20.7% diario

de respuestas correctas. 

Por otra parte, se observa que en general en la catego

r1a de escritura se produjer6n las menores •1nantias en donde -

una de las conductas entrenadas presenta pérdida de respuestas -

correctas .. 

El promedio de ganancia diaria en porcentaj0 ~0 ·~sp0e~ 
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tas correctas de todas las conductas fufi, de 6.9%. 

La fig. 23~muestra que en la mayoría de las conductas -

la técnica de MO+FB produjó efectos diferentes en cuanto a la g~ 

nancia y pérdida diaria en la mediana de respuestas correctas e

incorrectas. 

En la categorfa de lectura se observan los cambios más~ 

parejos en la mayoría de las conductas en cuanto a la ganancia -

de respuestas correctas, mientras la categorfa de sumas presen

to la pérdida más pareja de respuestas tncorrectas. 

Por otra parte, se observa que en la categorfa de núme

ros se presento la mayof pérdida de respuestas correctas mien--

tras en la categoría de escritura se presento la mayor ganancia

de respuestas incorrectas. 

El promedio de ganancia en la mediana diaria de respue~ 

tas correctas. en todas las conductas fué de +.99, mientras la -

pérdida promedio diaria en la mediana de respuestas incorrectas

fué de -.817, 
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Discusión de resultados 

En el análisis de resultados del presente estudio, es

importante tomar en cuenta algunas consideraciones que surgen a

la vista: 

En primer lugar, el número total de conductas agrupadas 

en la mayoría de las teénicas instruccionales utilizadas por ca

tegorías, no son suficientes ni se encuentran ajustadas en canti 

dad para establecer una comparación formal entre ellas, por lo -

que las conclusiones que se derivan pueden ser contempladas como 

exploratorias en cuanto a sus resultados. 

En segundo lugar, el análisi~ de resultados no hace re

ferencia a la complejidad ni al estado de aprendizaje en el cual 

se encuentra la conducta intervenida, sino a la categor1a en do~ 

de se encuentra agrupada; por lo tanto 1la discusión de resulta-

dos se centra en la efectividad de la técnica en cuanto a las e~ 

tegorias en lo general,mis que en las conductas en lo particu--

1 a r. 

Tercero; el análisis de resultados a partir de las ga-

nancias y pérdidas en porcentaje y mediana de tasa, solo permite 

hacer referencia a dichas medidas .estáticas y a las condiciones

en las cuales fueron obtenidds. 
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En la categorfa de ndmeros, las técnicas utilizadas - -

(MO+FB, PRAC+FB y MO), no permiten apreciar diferencias notables 

entre ellas en cuanto a su efectividad,·tanto en los resultados

de ganancia en porcentaje y ganancia y pérdida de mediana de res 

puestas correctas e incorrectas respectivamente. Sin embargo, -

en una de las conductas intervenidas con MO+~B (AN5) se observó

una pérdida mayor de respuestas correctas que de incorrectas, -

mientas que se presentaba una ganancia en el porcentaje. El - -

efecto de la técnica sobre esta conaucta en particular, produjo

una pérdia diaria mucho mayor en las respuestas correctas que en 

las incorrectas, el efecto producido en el mejoramiento de la 

precisión observado por la ganancia en porcentaje, puede expli-

carse al observar que mientras las respuestas muestran una lige

ra pérdida hasta cero (LB-TRAT), las respuestas correctas prese~ 

tan una mayor pérdida, con un mantenimiento en la precisión mos

trada por los datos de porcentaje, en donde el nivel de cuantifi 

cación de la pérdida de ambas resp~estas no puede ser observado. 

Los resultados generales en la categorfa de números mos 

tró poca variabilidad en cuanto a las ganancias en porcentaje en 

todas las conductas evaluadas, por lo que el promedio geheral de 

ganancias (+6.1) puede ser estimado como criterio de cambio mfni 

mo para la categoría de ndmeros, independi~ntemente de la técni

ca utilizada. De igual forma los datos en ganancia promedio de

respuestas correctas y pérdida de incorrectas, +2.2 y -.74 res-~ 

pectivamente, pueden ser utilizados con los mismos fines. 
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Los resultados obtenidos en la categorfa de sumas, su-

gieren que las teénicas que hacen uso del modelamiento como even 

to antecedente (MO+FB,MO+CO y MO.), produjeron en lo general las 

mayores ganancias en porcentaje de respuestas correctas, una ga

nancia diaria en la mediana de respuestas correctas, asf como -

una pérdida en las respuestas incorrectas (a niveles muy simila

res), en comparación_con las técnicas que utilizaron repetición

verbal (RV) o instrucción (INST) como evento antecedente. Sin -

embargo, tales resultados plantean un estudio planeado debido a

que solo son producto de la intervención en una sola conducta y

por otra parte, no confirman los hallazgos reportados por Lovitt 

y Curtiss (196~) en cuanto a la efectividad de la repetición ve~ 

bal como evento antecedente, ni los hallazgos de García, Lugo y

Lovitt (1976),en relaci6n a la efectividad del paquete de ins- -

trucción mas retroalimentación en el tratamiento de las conduc-

tas· de suma. 

Por otra parte~los datos obtenidos como promedio en las 

ganancias _y pérdidas diarias en porcentaje y mediana de tasa de

respuestas correctas e incorrectas,en las técnicas que resulta-

ron mas efectivas, sugieren una ganancia mínima de 10.47% diario 

yjo de +.66 respuestas correctas y -.81 de incorrectas en el em

pleo de una técnica en la categoría de sumas. 

Los resutados en la categoría de restas, muestran una m~ 

yo~ efectividad de las técnicas que en paquete usaron modelamien 
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to como evento antecedente y retroalimentación como evento conse 

cuente (MO+FB, MO+PR+FB y MO+CC+FB), que aquellas que utilizaron 

instrucción como evento antecedente (INST+MO, INST+FB e INST),-

tanto en la ganancia de respuestas correctas y la pérdida de re~ 

puestas incorrectas. Dichos resultados sugieren un estudio pla

neado para comparar la efectividad de las técnicas de modelamien 

to e instrucciones como eventos antecedentes. 

Los datos obtenidos en el promedio de ganancia de por-

centaje en el uso de las técnicas con modelamiento (18.3% dia- -

rio), fueron los mas altos en todas las categorias evaluadas, lo 

que permitiría suponer un mayor avance en la consecusión de obj~ 

tivos de precisión, sin embargo es importante tomar en cuenta el 

nivel de las conductas .evaluadas en todas las categorías para P.Q. 

der realizar una predicción. 

En cuanto a los datos obtenidos en la mediana de res- -

puestas correctas (+.7) e incorrectas (-1.35) pueden sugerir ta~ 

bién un criterio mínimo diario de cambio de una conducta de res

tas. 

En la categor~a de pre-escritura, no se aprecia clara-

mente la efectividad de alguna técnica sobre otras, a excepción 

hecha de la técnica de MO+INST+FB, en donde se observaron cam- -

bias consistentes en porcentaje y medianas, sin embargo la eva-

luación de esta técnica solo agrupo una sola conducta. 
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La técnica de MO+FB presento la ganancia promedio mas -

alta en porcentaje (8.6% diario), sin embargo produjo efectos no 

deseados en dos conductas; en una incrementando la ganancia de -

respuestas incorrectas y en otra incrementando la pérdida de res 

puestas correctas. 

La teEnica de MO- EA+ (FB) igualmente produjo una consi 

derable ganancia en porcentaje, sin embargo, en una de las con-

ductas aumentó la ganancia de respuestas incorrectas. 

La te6nica de COPIA + FB, produjo pérdidas en todas las 

respuestas. Sin embargo la mayor pérdida de respuestas incorre~ 

tas, permite entender las ganancias que se producen en porcenta

je. Igualmente en la técnica de MO+FB, se observó una pérdida,

en los dos tipos de respuesta, con un mayor efecto en las res- -

puestas correctas y una ganancia de porcentaje de respuestas co

rrectas, en donde el decremento de respuestas incorrectas llegan 

a cero pero el nivel de decremento de las correctas aún cuando -

es mayor, no modifica el nivel de precisión de las respuestas 

(Porcentaje), pero si modifica la tasa de emisión). 

La variabilidad observada en esta categoría, podría ser 

atribuíble a las técnicas utilizadas, sin embargo hay otros fac

tores que pudieran estar incidiendo en los presentes resultados, 

tales como la definición de la ~espuesta que muchas veces es es

tablecida con criterios de éxito muy altos, en donde puede exis-
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tir no solo la dificultad para lograrlos por parte del estudian

te, sino tambi~n para el evaluador que muchas veces no detecta -

los cambios en la ejecución,y por definición, los evalua como in 

correctos. 

Los resultados obtenidos en la categoría de escritura,

muestran en general, una mayor efectividad en e1 uso de la t~cni 

ca de INST+FB, tomando en cuenta los cambios producidos en por-~ 

centaje y medianas, sin embargo, la t~cnica que utilizó instruc

ción solamente, produjo un promedio de ganancia en porcentaje ma 

yor al obtenido en INST+FB. 

La diferencia en los niveles de ejecución en la mediana 

de tasa en estas- dos t~cnicas (INSTe INST+FB) pudiera ser atri

buido al empleo de la retroalimentación como evento consecuente. 

Por otra parte, .la t~cnica de MO+FB, mostro menor efec

tividad en cuanto a la ganancia diaria en porcentaje, en campar~ 

ción a las ot!as dos t~cnicas empleadas, y menor efectividad en

relación a los valores de mediana, obtenidos por el empleo de la 

t~cnica de INST+FB. 

El valor promedio de ganancia diaria en porcentaje obt~ 

nido en las conductas tratadas por INSTe INST+FB (+6.0%), sugi~ 

re un criterio minimo de cambio para la evaluación de una condu~ 

ta en esta categoría. Asimismo los índices promedio de ganancia 
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diaria de respuestas correctas (+1.3) y la pérdida de respuestas 

incorrectas (-1.7) sugieren otro criterio mfnimo de cambio. 

En la categorfa de lectura, se observan cambios muy pa

rejos en la mayorfa de las técnicas utilizadas en cuanto a por-

centaje, (con un promedio de ganancia de +4.3% diario), por lo

que a partir de esta medida no se puede estimar qúe técnica fue

mas efectiva. Sin embargo, se observ6 que la técnica de FB+COR~ 

present6 la mayor ganancia y pérdida de respuestas correctas e -

incorrectas respectivamente, sin embargo la evaluaci6n de una so 

la conducta bajo esta técnica, no garantiza una posible generali 

zaci6n en cuanto a la categoría. 

Por otra parte, la técnica de CORR, produjo más, una re. 

ducci6n de respuestas incorrectas, sin presentar efecto en la g~ 

nancia de correctas, lo que puede ser visto como un incremento -

en la precisi6n de la respuesta con un alto costo en la tasa de

respuestas. Por lo contrario, la técnica de EJ+CO+FB, incremen

to la ganancia de respuestas correctas~sin embargo afecto solo -

ligeramente la pérdida de respuestas incorrectas. 

Las técnicas restantes (MO+INST+FB, FB+REF, y MO+FB), -

produjeron cambios muy similares proporcionalmente, por lo cual

es diffcil establecer el nivel de Bfectividad comparativamente -

a través de la cateogrfa. 
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El promedio de cambio en las respuestas correctas, fué., 
de +1.6 diariamente, mientras que el de respuestas incor.rectas-

fué de -.9 diariamente; dichos indices sugieren un criterio de 

cambio en la.presente categoría. 

Los resultados obtenidos en la compa~ación de la técni

ca de MO+FB intracategoría (fig. 22 y·23), muestran que hubo--

efectos muy parecidos en la mayoría de las conductas tratadas -

por categoría, en relación a la ganancia diaria en porcentaje, -

con un mayor efecto y estabilidad eri la categoría de restas, y -

una mayor vari~bilidad en las categorías de suma y escritura, en 

donda una conducta no presentó ganancias (sumas) y otra produjo

pérdidas (restas), mientras las restantes observaron cambios muy 

parejos. 

En los resultados obtenidos en la ganancia y pérdida --

diaria de respuestas correctas e incorrectas, se muestra que la-

técnica produjo efectos positivos en 1ft mayoría de las conductas 

(incrmeento de ~orrectas y decremento de incorrestas), sin embar 

go en la categoría de lectura se presentaron las ganancias y pé~ 

dictas muy parejas, mientras en las categorías de nameros ~ pre--

escritura se observaron las mayores ejecuciones con aprendizaje 

inadecuados. 

De el total de replicaciones (35), llevadas a cabo con-

esta técnica en las diferentes categorías, se puede concluir la-
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efectividad de la técnica y su generalidad, al afectar positiva

mente 29 de las 35 conductas, tanto en la ganancia de respuestas 

correctas como en la pérdida de las inc¿rrectas. Por otra par-

te, 33 de las 35 respuestas presentaron ganancia en el porcenta

je de respuestas correctas. 

A partir de los promedios de ganancias diarias de por-

centaje (+6.9), de los promedios de ganancia en la mediana de 

respuestas correctas (+.99) y el de p~rdida en las respuestas in 

correctas (-.82), se sugieren los siguientes criterios de cam-

bi o: 

1) Si una conducta académica evaluada en pórcentaje, -

.no presenta un cambio mínimo del 20% en un lapso de tres días de 

evaluación consecutiva, entonces la técnica utilizada sera cam-

bi~da. 

2) Si una conducta ·evaluada en tasa de respuestas, no

presenta un cambio mínimo de tres respuestas correctes y/o tres

incorrectas en un lpaso de tres días consecutivos, la técnica se 

rá cambiada. 

El presente criterio de cambio, se sugiere para perío-

do~ de tres dfas, para permitir la_ variabilidad de la conducta;

Sin embargo, por otra parte es de considerar que la sugerencia -

de un criterio general, solo indica un punto de partida para el -
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mejoramiento de una actividad de instrucción y· que si éste no -

resulta ser efic~z para el instructor, entonces podr! ser cambia 

do por uno que sí lo sea. 
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b) ANALISIS DE GENERALIZACION DE RESPUESTA 

Los resultados del análisis de generalización de res--

puesta, que se presenta a continuación, se realizó a partir de -

los· datos vertidos en las tablas generales, de las cuales se se

leccionaron los grupos de conductas programadas, en donde una -

conducta fue entrenada con alguna t~cnica especifica, y en donde 

una o más conductas-problema, fueron evaluadas concurrentemente

sin alguna instrucción de cambio. 

La agrupación de conductas-problema con fines de entre

namiento y seguimiento, se llevo a cabo a partir de los resu1ta

dos obtenidos en la evaluación inicial, de donde se selecciona-

ron aquellas conductas que presentara~ algunas semejanzas forma

les entre sí, como: 

1) Forma de produc~i6n de la respuesta (oral o escrita) 

2) Que pertenecieran a la misma categoría evaluada (sumas, res

tas, lectura etc). 

3) Que los tipos de conductas grupadas, presentaran caracterís

ticas similares en cuanto a la operación para la producción

de la respuesta. (sumas o restas sin llevar o llevando, le~ 

tura de letras, silabas o palabras; mayusculas o mfnusculas

etc.) 
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El análisis de generalización de respuesta, se llevo 

a cabo en las categorias de sumas, restas y lectura, en donde se 

cbmpararon los resultados obtenidos en dos condiciones o fases -

de evaluación (línea base-tratamiento instruccional) de la con-

ducta entrenada, contra los resultados obtenidos en la (s) con-

ducta (s) evaluadas concurrentemente (en 1 as fases de 1 ínea base 

evaluación concurrente). 

El análisis se realizó conjuntamente, en términos de la 

mediana de tasa de respuestas correctas e incorrectas, obtenida

en cada una de las condiciones evaluadas, y en términos del cam

bio en la celeración semanal, obtenido a partir del valor de las 

líneas de celeeración de respuestas correctas o incorrectas de -

las dos condicibnes ev¿luadas. 

El críterio seleccionado para realizar el an~lisis, fu~ 

que las conductas evaluadas presentaran tanto el valor de media

nas como el valor de celeración en las dos fases comparadas. 

Los datos de mediana de tasa, fueron obtenidos al divi

dir el número total de datos de la fase.entre dos y agregarle .5 

al resultado.- lo que corresponde a los valores de mediana de -

tasa reportados en cada una de las fases de evaluación analiza-

das. 

Las tablas 16, 18 y 20, presentan los datos de mediana-
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de tasa de respuestas- correctas: (RC} e incorrectas (R.INC.}, y

el rango de valores entre los cuales se obtuvo la mediéna, en -

las fases de línea base y tratamiento (instrucción o evaluación

concurrente), en las categorías de sumas restas~ lecturas. 

El cambio en la celeeración de respuestas correctas e -

incorrectas, fue obtenido a partir de los valores de celeración-

semanal, resultantes de cada una de las fases evaluadas. 

Las líneas de celeración se obtuvieron mediante el meto 

do de intersección quartilar (Koenig 1972), y el valor de cambio 

en la celeración se obtüvo con el siguiente procedimiento: (11). 

1) Si las 2 líneas de celeración comparadas, se movie-

ron en la misma dirección, se dividio el valor mayor entre el va 

lor menor. 

2) Si las 2 líneas de celeración comparadas, se movie

ron en dirección contraria, se multiplico el valor de la\celera-

ción semanal de la línea I por el valor de la celeración'de la -

línea 2. 

El cambio en la celéración resultante, fue antecedido -

por el signo "X", si la dirección del cambio fue de aceleración-

o de mantenimiento (X I.O); y fue antecedido por el signo 

si el cambio resultante fue de de~aceleración. 

(11) Basado en Hhite y Liberty (1975) y \>!hite y Haring (1976) 

11.11 

r ' -
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Las tablas 17, 19 y 21, muestran los valores semanales

de las líneas de celeración obtenidos para respuestas correctas

(RC) y respuestas incorrectas (R.INC), en las fases de línea base 

y tratamiento (instrucción o evaluación concurrente) y los valo

res de cambio resultantes de ambas fases, en las categorías de -

sumas, restas y lectura. 

Las figuras, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, muestran -

las gráficas de las categorías de análisis por conducta estudia

da, en donde se observan los datos graficados de la mediana de -

tasa de respuestas correctas e incorrectas, obtenidos en la fase 

de línea base y de tratamiento (señalados por la técnica utiliza 

da en instrucción,o por las siglas GEN, de generalización de las 

conductas evaluadas concurrentemente} (gráficas izquierda). 

Y los patrones de celeración de respuestas correctas e

incorrectas obtenidas en las dos fases de la misma conducta (gr! 

fi cas derecha). 

SUMAS 

En 1as fig. 24 y 25 se presentan los datos.de la categ~ 

ría de sumas. 

Las gráficas 24 A y 24 B muestran los r~sultados de la

conducta entrenada (AS3) con RV+PR+FB¡ Como se observa, la téc-
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nica afect6 la mediana (Md) de respuestas correctas (incrementa~ 

dol a):, como de incorrectas (decrementando] a); dicho cambio se ob

serva por la inversi6n del patr6n cruzado, mostrado durante lí-

nea base, con un cambio de XI.59 para respuestas correctas y de

~ 2.3 en las incorrectas. Sin embargo, no se observa generaliz~ 

·ci6n aparente en las medianas de AS6 (fig. 24 C) aún cuando se -

produjo un cambio en la celeraci6n de respuestas correctas de -

XI.8 y un mantenimiento en la celeración de incorrectas con un -

decremento inicial (fig. 24D). 

La fig- 24 E, permite apreciar que la técnica de MO+CO

produj6 cambios notables en la conducta entrenada (AS3), incre-

mentando la Md. de respuestas correctas a partir de cero en la -

·linera base (LB), y decrementando hasta cero la Md. de respues-

tas incorrectas en tratamiento (TRAT.}; tal efecto, se aprecia

por- un incrmento ini.cial de la tasa de respuesta correctas~ a pa.!:_ 

tir del cual se observa un cambio en la celeraci6n de XI.35 y un 

decremento inicial de respuestas incorrectas con un cambio míni

mo en la celeración de~ I.04 (fi~. 24 F). 

La fig. 24G, muestra que la generalización en la condu~ 

ta evaluada concurrentemente (AS6), afectó más la Nd. de respue~ 

tas incorrectas que a la de correctas. Tal efecto se manifiesta 

por el decremento inicial de las respuestas incorrectas, que aun 

cuando la línea de celeraci6n llega a cero,no se modifico sus-

taQcialmente el cambio (X 1.04). Mientras en las respuestas co-
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rrectas se observo un mayor cambio sin incremento inicial en la

tasa (X.I.l9). (fig. 24H). 

En la fig. 25A, se observa que la conducta entrenada 

con RV+PR no produjo efectos notables proporcionalmente en la Md 

de respuestas correctas mientras las respuestas incorrectas dis

minuyeron a la mitad en relación a la LB. 

Por otra parte, se observa que la dirección del cambio

en ambas respuestas, se vio afectada negativamente con un cambio 

de 7 1.09 para las respuestas correctas y de X3.30 para las res

puestas incorrectas, aun cuando estas últimas muestran un decre

mento hasta cero en la línea de celeraci6n en la fase de entrena 

miento (fig. 25B). 

La fig. 25C, permite_apreciar que en la conducta de 

ASIO evaluada concurrentemente, se observo un mayor cambio en las 

medianas de respuestas correctas e incorrectas, que el obtenido

en la conducta entrenada, sin embargo, se observa en la fig. 250-

un patrón de celeración de ambas respuestas muy semejantes al de 

la conducta entrenada, con un cambio de XI.2 para las respuestas 

correctas y de XI.45 para las respuestas incorrectas. 

Por otra parte, se observa en la fig. 25E, que la con-

ducta de ASI4 no mostro cambios apreciables en las medianas, no

obstante se modifico la dirección del cambio en las líneas de --
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celeración, con un cambio de XI.57 para las respuestas correctas 

y de~ 1.5 en la incorrectas, aun cuando se observa mantenimiento 

en las líneas de celeración durante la fase de evaluación concu

rrente (fi g. 25F) 

Finalmente se puede observar que las lineas de celera-

ción en las tres conductas durante la Olttma fase, muestran efe~ 

tos muy similares en la direc:ión del aprendizaje de respuestas

correctas e incorrectas independientemente del patrón mostrando

por dichas conductas durante. LB 

La fig. 25g, muestra que la técnica de MO+CO afecto pos,i 

tivamente la adquisición de respuestas correctas y el decremento 

de respuestas incorrectas en cuanto a medianas, deicho cambio, -

es consistente con el patrón de celeración obtenido durante la -

fase de instrucción, en donde las respuestas correctas mostraron 

un cambio proporcional al doble (X 2.0}, mientras las incorrec-

tas mostraron un cambio de ~ 5.09 (fig. 25H. 

La fi~. 25-I, permite observar que la mediana de res--

puestas correctas en AS? incremento ligeramente, mientras la de

incorrectas se mantuvo sin cambio, sin embargo la fig. 25J, mue~ 

tra una aceleración de respuestas correctas a partir de cero, con 

un cambio de XI.6, mientras las iricorrectas mostraron desaceler~ 

ción en comparación a la celeración de LB, con un cambio de ~ --

2.3 
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RE STAS 

Las fig. 26 y 27 y 28 presentan los resultados obtenf--: 

dos en ~a categoria de restas. 

En la fig. 26A, se observa que el empleo de la técnica

de MO;r_FB, produjo un incremento en la Md. de res.pues.tas correc-

tas y decremento en la Md. de respuestas incorrectas en relación 

a los datos de LB de la conducta ARI. Incrementos en la Md. de-

respuestas correctas aunque en menor grado, se observan en las -

conductas evaluadas concurrentemente, 'AR2, y AR4 (fig. 26C y 260 

sin embargo, solo la conducta de AR4 mostro decremento en la Md

de respuestas incorrectas. 

En cuanto a las lineas de celeración, todas las conduc

tas presentan patrones muy semejantes en LB y fase de entrena--

miento o eva-uación concurrente (fig. 26 B 26 D y 26 F), en don

de la introduc~ión de la viarfble tnstruccional, produjo acele

ración de las respuestas correctas y desaceleración en la inco-

rrectas, observandose en todos los casos un patrón cruza~o con -

cambios en la celeración casf iguales en ambas respuestas. 

En la fig. 26G se nota que la técn{ca de INST+FB, incr~ 

mento la Md. de respuestas correctas, manteniendo sin cambio las 

respuestas incorrectas en las dos fases. 
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En la fig. 26[, se observa generaltzact6n en la mediana 

de respuestas correctas, aun cuando las respuestas incorrectas -

se incrementaron despues de LB. 

En cuanto a las líneas deceleración (Fig. 26 H, 26 J), 

se observan patrones de celeroci6n muy semejantes entre la conduc 

ta entrenada AR3 y la evaluada concurrentemente AR5, en donde la 

celeración de respuestas correctas disminuyo en relación a la 

LB., con un cambio de~ 1.55 para la conducta entrenada (AR3) -

y de~ 2.0 para la conducta solamente observada (AR5). Mientras 

en la ce1eración de respuestas incorrectas, sé observa un incre

mento inicial y una consecuente dirección hacia cero en ambas -

conductas, con un cambio mínimo en la conducta entrenada AR3 ~-~ 

{fig. 26 H de~ 1.04 y de Xl.2 para la' conducta AR5 (fig. 26J). 

La fig. 27A y 27C,muestran resultados casi iguales en. 

cuanto a la Md. de respuestas correctas e incorrectas en LB. y -

en la fase de tratamiento al ser introducida la t~cnica de co--

rrección (CORR) en la conducta entrenada (AR7), con incremento -

de respuestas correctas y decremento de incorrectas a nivel de -

cero. 

En relación a las lineas de celeración, la conducta en

trenada (fig. 27B), mostro un progreso acelerado de respuestas -

correctas a partir de LB., con un cambio de X.36, mientras las -

respuestas incorrectas muestran mantenimiento (X I.O) en cero, -
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después de un cambio abrupto en la dirección mostrada en LB. con 

un cambio de 7 !.4. 

La conducta evaluada concurrentemente (ARB),muestra ca~ 

bios consistentes con los obtenidos en la conducta instruida, -

(fig. 27D),al observarse direcciones divergentes en la celera--

ció de respuestas correctas, con un cambio de X 2.4 y de respue~ 

tas incorrectas, con un cambio de 7 1.8 

En otro grupo de conductas evaluadas, el uso de MO+INST 

produjo incremento tanto en la Md. de respuestas correctas en 1a 

conducta entrenada (fig. 27E) como en las conductas solamente 

evaluadas (fig. 27G y 27!), sin embargo, 1a Md de respuestas in

correctas se vieron mayormente afectadas en las conductas que no 

fueron intervenidas directamente (fig. 27G y 27!), al observar

decremento, a diferencia de la conducta instruida la cual mostro 

un ligero incremento en comparación a las wedianas obtenidas en-

LB. 

La evaluación en las líneas de celeración, muestra ca-

racterísticas muy diferente entre los patrones de LB y los mos-

trados en la fase de tratamiento. De las tres conductas evalua

das, la conducta AR 15 (fig. 27 F) bajo tratamiento, muestra una 

mayor aceleración ~n la fase de entrenamiento que en LB, con un

cambio de X 2.0 mientras las incorrectas decremen~aron, observa~ 

dose mantenimiento en la dirección de la celeración, con un cam

bio de 7- !.65. 
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La ftg. 27 H muestra que tanto la celeración de respue~ 

tas correctas como· incorrectas, obtuvieron una pérdida en la di

rección del progreso mostrado en LB. con un cambio de ~ 4.8 para 

las primeras y de X 1.2 para las incorrectas. 

La fig. 27J, muestra que la conducta AR2 observada co~

currentemente, pr-senta un patrón en la celeración de respuestas 

correctas muy parecido al observado en la conducta entrenada, -

con un cambio de X1.6, mientras las incorrectas se desaceleran -

divergentemente a las correctas, con un cambio de~ 3.3. 

La. fig. 28, muestra el resultado del empleode la técni

ca de MO+PR+BR, en una operación del tipo de llevar (AR13) y los 

efectos de generalización obtenidos en operaciones del tipo de -

llevar (AR6 y AR9), y. en operaciones del tipo de no llevar (ARl, 

AR2 y AR4). 

Tanto en la conducta entrenada (fig. 28A) como en la m~ 

yorfa de las evaluadas concurrentemente (fig. 28 C, 28 G, 28 I,-

28K), se observa un incremento en la Md. de respuestas correctas 

y un decremento de respuestas incorrectas, en relación a la pri

mera fase (LB). 

La fig. 28E, muestra que la conducta AR2 no modifico la 

mediana de respuestas correctas (LB-TRAT), mientras la Md. de 

respuestas incorrectas, si observaron un decremento durante el -

entrenamiento de AR 13. 
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Tanto en la conducta entrenada AR 13 (fig. 28A), como -

en las conductas de AR6 y AR9 (fig. 281 y 28K)) todas del tipo de 

llevar; presentaron el mayor cambio en la Md. de respuestas co-

rrectas, que el mostrado en las conductas restantes del tipo de 

no llevar (fig. 28C, 28E y 28G). 

Por otra parte, como se puede observar, existen relaciQ 

nes proporcionales muy s~milares en cuanto a las medianas obser

vadas en LB y el car.Jbio producido ;·h;r ,;· ;;écnica instruccional -

en todas las conductas del tipo de llevar, incluyendo la entren~ 

da (fig. 28A, 281, 28K). 

En cuanto a las líneas de celeración, se puede observar 

que la conducta entrenada AR13 (fig. 28B), aceleró las respues-

tas correctas con un cambio de X 2.9, y produjo mantenimiento SQ 

bre uno en las respuestas incorrectas, modificando la celeración 

mostrada en LB., con un cambio de 7-2.7. 

La dirección del aprendizaje se vio modificada positiv~ 

mente en las respuestas correctas en ARi (Fig. 280) AR6 (fig. --

28J) y en AR9 (fig. 28L), al ser intervnida la conducta entrena 

da. (Estas dos últimas como se observa en los ejemplos, son del 

tipo de llevar al igual que la conducta entrenada): 

En las conductas de AR2 y AR4 (fig. 28H y 28J), se -

observa una p~rdida en la dirección de respuestas correctas, con 
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un cambio de 7-1.08 y 7- 2.7, con un decrement-o inicial en ambas

respuestas. La celeraci6n de respuestas incorrectas se vieron -

afectadas positivamente, en la mayoría de las conductas evalua-

das, sin embargo se observa en la figl 28J que la conducta de -

AR2, presentó aceleración de respuestas incorrectas a lo largo -

·de la fase durante la intervención de AR13. 

LECTURA. 

Las figuras 29, 30 y 31, presentan los datos referentes 

a la categoría de lectura. 

En la fig. 29A, se observa que la tªcnica de CO+REF in

·cremento la Md de res.puestas correctas ·y decremento las incorrec

tas en la conducta LI: Resultados muy parecidos se aprecian en -

la.conducta L 2 (fig. 29C), en donde se produjeron mayores cam-

bios que en la conducta entrenada en ambas respuestas. 

Las líneas de celeraci6n muestran que en L 1, (fig. 2~B 

la técnica instruccional, produjo aceleraci6n de las respuestas 

correctas, con un cambio de X 2.28 y que las respuestas incorre~ 

tas,desaceleraron a una velocidad menor a la mostrada en LB, con 

-n cambio de X 3.3. 

Por otra parte,se observa en la fig. 290, que la condu~ 

ta observada concurrentemente (L 2), decremento la velocidad de

aprendizaje de las respuestas correctas, con un cambio de 7- 1.2~ 
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a su vez se observa que aun cuando las respuestas incorrectas 

pierden en el aambio (X I.98), el dect·emento inicial cerca de ce

ro se mantine a lo largo de la fase. 

En las fig. 29E y 29G, se observa que tanto en la con-

ducta L I, entrenada con FB+REF., como en la ·conducta L 2, eva-

luada concurrentemente, se obtuvo un incremento en l.a Md. de res 

puestas correctas como un decremento en la Md. de respuestas in

correctas muy parecidos entre si. 

Por otra parte en las figuras 29F y 29H, se observan p~ 

trones de celeración semejantes en las dos conductas evaluadas, 

tanto en LB, como en la fase de ~ntrenamiento, en donde la con

ducta entrenada (l !), y obtuvo un cambio un cambio de X 2.04 en 

las respuestas correctas y de ~ 1.65 para las incorrectas (fig.-

29F), y.la conducta generalizada (l2), obtuvo un cambio de X 1.4 

para las respuestas correctas y de 7 3.96 para las incorrectas. 

En la fig. 30 A y 30 C, se observan cambios similares a 

los anteriormente descritos en la Md. de tasa de respuestas co-

rrectas e incorrectas, con incremento en las primeras y decremeR 

toen las últimas en relación a la LB., tanto en la conducta en

trenada (L I) con FB+CORR, y la conducta evaluada concurrentemen 

te (1.. 2). 

En cuanto a los valores de celeración se observa que --
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tanto en la conducta L 1 (fig. 20 B},. como en la conducta L 2 

(fig. 30 D), presentan en LB un patron cruzado con ace1eraci6n -

de respuestas correctas y desaceleraci6n de respueitas incorrec

tas. En la fase de entrenamiento se observa que las respuestas

correctas en la conducta entrenada (L I) se desaceleran ligera-

mente con un cambio de ~.1.06, mientras las incorrectas se desa

celeran a mayor veolocidad, con un cambio de ~ 3.26 

Por otra parte se obse~van patrones semej.antes en la 

conducta evaluada concurrentemente (L 2), aun cuando en ~sta, el 

cambio.en la celeración de ccrrectas es mayor al de la conducta

entrenada, con un cambio de X 1.23, mientras las incorrectas--

muestran una desaceleración menor a la conducta entrenada,con ur: 

cambio de ~ 2.5 

En la evaluación de otro grupo de conductas, la fig. --

30 E y 30 G, muestra que la técnica de corrección (CORR.), afec

to más notablemen,e la Md. de respuestas incorrectas que el de -

respuestas correctas, durante L~-TRAT .• tanto en la condu~ta ~n

trenada L 6, como la conducta observada concurrentemente (u 9). 

Sin embargo, dichos cambios son más notables en esta conductc., lo 

que se puede apreciar por los patrones de c~leración observados

en las fig. 30 F y 30 H de ambas conductas; en donde se observa-

que las respuestas corre~tas en L 6; variaron con un cambio de -

X !.21, mientras que en L 9 se obtuvo un cambio de X 1.35. 
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En cuanto a la celeración de respuestas incorrectas, se 

puede observar que en la conducta entrenada, se pierde desacele

ración con un cambio de X 1.47, mientras la conducta observada~ 

en generalización (L 9), muestra un decremento abrupto concurre~ 

te a la inter-vención en L 6 con mantenimiento en la celeración, 

e o n u n e a m b i o d e ~ 2 • 1 • 

En la fig. 31A, se aprecia que la t€cnica de EJ+CO-FB,

incremento la Md. de respuestas correctas en L 7, sin embargo no 

es muy aparente el decremento en la Md de incorrectas. La fig.-

31C, permite observar cambios muy parecidos en las dos fases--

evaluadas en L 8, con un mayor incremento de las respuestas co-

rrectas y un decremento menor en proporción de las respuestas i~ 

correctas, por ótra par~e 1 se observa que las medianas de correc

tas, presentaron un mayor valor de tasa en la conducta L 8 duran 

te la fase de evaluación concurrente y que las incorrectas pre-

sentaron un valor de Md. de tasa, menor en la misma fase, que 

los valores observados en las misma respuestas en la conducta en 

trenada(l 7). 

En las fig. 31 By 31 O, se puede observar que tanto en 

L 7 como en L 8 1 se producen cambios positivos en la dirección de 

las líneas deceleración, al ser introducida la técnica instruc

cional, con un patrón cruzado de incremento de respuestas corres 

tasy decremento de las incorrectas, sin embargo,· los valores de

cambios de celeración de ambas respuestas, son mayo~es en la co~ 
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ducta no entrenda (L 9) X 7.1 y~ 9.45 en respuestas correctas e 

incorrectas respectivamente, que los obtenidos en la conducta e~ 

trenada (l 7), con cambios de X 1.9 para las con·ectas y de 

2.1 para las incorrectas. 

La fig. 31 E, muestra que el empleo de la téc-ica de MO. 

":-CQ, produjo un incremento en la Md. de t·espuestas correctas y un

decremento de las incorrectas, tanto en la conducta entrenada (L-

7), como en L 8 observada concurentemente (fig. 31 G), sin embar

go. no produjo efectos apreciables en la generalización de Md. de 

respuestas correctas en L 10, aun cuando si lo hizo en las res--

puestas correctas en L 10, aun cuando si lo hizo en las respues-

tas incorr·ectas que fueron decrementadas (fig. 31 I), en gr.ado m~ 

yor al observado en 1 a conducta entrenada (L 7), 

Por otra parte, se observa un mayor cambio tanto en re~ 

puestas correctas como incorrectas en L 8Jevaluada concurrenteme~ 

te, que los resultados obtenidos en la conducta entrenada (L 7) 

Los patrones de celeración observados durante LB. de tQ 

das las conductas evaluadas, muestran tendencias diferentes entre 

si (fig. 31 F, 31 H y 31 J); sin embargo, la introducción de la

técnica instruccional, produjo aceleración de respuestas correc-

tas en la conducta entrenada, con un· cambio de X 4.25 (fig. 31 F) 

asi como en las conductas no entrenadas: L 8, con un cambio de X 

1 . 18 9 F i g . 31 H) y L 1 O e o n un e a m b i o de X 3 . 4 • ( f i g . J ) . 
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En cuanto a las respuestas incorrectas, se observa que

tanto en las conductas L 7 y LIO (fig. F y J), se produjo desace

leraci6n. en comparaci6n a la tendencia observada en LB., con un

cambio de ; 1.7 y; 6.33 respectivamente, mientras en la conducta 

L 8 (fig. 31 H) observada concurrentemente, se mantuvieron los -

~fectos observados en LB, con una desaceleraci6n menos pronuncja- · 

da y un cambio de X 5.0 
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Discusión de Resultados 

En la discusión de los resultad~s obtenidos a lo largo

del presente estudio, es impcrtante destacar los siguientes pun

tos: 

1) El análisis realizado a partir de los cambios en-

una medida de tendencia central (medianas), obtenidas en dos fa

ses diferentes de evaluación, representan solo el cambio de mane 

ra estática, a partir de los cuales difícilmente se pueden sacar 

conclusiones suficientemente claras. Lo anterior puede ser me-

jor comprendido cuando se observa que las diferencias entre dos

fases evaluadas, no reporta información acerca del patrón de cr~ 

~imiento ni el tiempo en que se obtuvo, el cambio, lo que puede -

quedar obscurecido por el reporte gráfico de la diferencia de -

ejecución. 

2) El a~álisis realízado a partir de las lineas de ce

leración, proporciona una medida dinámica a partir de la cual -

es posible observar un patrón de crecimiento a lo largo de una ; 

fase evaluada, sin embargo, el valor de dichas líneas y los cam

bios resultantes, solo indican el valor de la dirección del 

aprendizaje,mas no cuantifica la cantidad de respuestas que son

obtenidas por dicho patrón. 

En base a lo anterior se destaca la importancia del pr~ 
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sente análisis, en donde se combina el valor de una medida esta'

tica (Medianas), en donde se cuantifica el valor de cambio de la 

tasa de respuestas obtenida en dos fases diferentes de eva1ua- -

ción,· con el valor de una medida dinámica (lfneas deceleración

y valor de cambio), en donde se cualifica la dirección del apre~ 

dizaje
1

dadas las mismas fases de evaluación. 

Sumas.-

Al utilizar la técnica de RV+PR+FB, se observaron cam-

bios positivos en la conducta entrenada AS3 (sin llevar), tanto

en los valores de las medianas como en el cambio en los valores

de celeración. Sin embargo, no produjo cambios muy claros en las 

medianas de la conduct~ evaluada toncurrentemente AS6 (sin lle-

var), aunque si modificó ligeramente la dirección de aprendizaje 

de las respuestas correctas y mantuvo las incorrecras a un nivel 

menor observado en lfnea base· de dicha conducta. 

Se concluye, que aún cuando hubo ligeros cambios en los 

valores de celeraci6n y de medianas en la conducta evaluada con

currentemente, la generalización no es muy aparente, lo ~ual pu

do haber sido producto de la efectividad de la técnica sobre una 

conducta en el nivel de adquisición avanzada. 

El empleo de la técnica de MO+CORR, resulto ser efecti

va en la conducta entrenada AS3 (sin llevar), tanto' en los·valo

res de mediana como en los valores de cambio de las lfneas de ce 
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leración. Cambios positivos d~ igual manera fueron observados -

en la conducta AS6 (sin llevar), observada concurrentemente. 

Se puede concluir, que la técnica fué efectiva en la ~

conducta entrenada y se obtuvo generalización t;nto en los valo-

res de médiana como en los deceleración de laconducta no entre-

nada, aún cuando el nivel de la conducta entrenada era de adqui

sición inicial (0-50%) en lfnea base, mientras que la conducta -

no entrenada se encontraba en el nivel de adquisición avanzada -

(50-100%), por lo que el efecto en generalización es mas eviden-· 

te en los cambios de las respuestas incorrectas. 

En 1 os dos grupos de conductas evaluadas se pudo obser-

var la generalización de respuestas de la misma clase, en donde-

fué entrenada una conducta de suma simple,del tipo de no llevar

(AS3) y evaluada concurre~temente otra conducta mas compleja - -

igualmente del tipo de no llevar (AS6), sin embargo los resulta-

dos se mostraron mas claros, cuando se utilizo la técnica de--

MO+CORR, en comparación a los resultados obtenidos en la. técnica 
1 
i 

de RV+PR+FB, lo cual puede estar relacionado con el nivel de la-

conducta (S) entrenada (s) y/o de las conductas evaluadas concu-

rrentemente. 

Los resultados de la conducta AS6, entrenada con RV+PR¡ 

muestran que dicha técnica no fue muy efectiva para producir ca~ 

bias en los valores de celeración ni de mediana. De igual mane-
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ra, los cambios en la conducta AS14 no son muy evidentes. Sin -

embargo, la conducta ASlO mostró ganancias tanto en los cambios

de mediana como en los cambios deceleración. 

Los resultados encontrados muestran que las dos conduc

tas que se encontraban a nivel de adquisición avanzada (AS6 y -

AS14) p~esentan menores cambios que la conducta que se encontra

ba a_nivel de adquisición inicial (ASlO) durante línea base, por 

lo que se puede sospechar en un principio que la t§cnica puede -

tener fectos diferenciales notables en una conducta a nivel de -

~dquisición inicial mas que.a nivel de adquisición avanzada o -

fluidez. 

Aún cuando no ~xistieron cambios consistentes en todas-

las conductas, se puede considerar la generalización intra-clas~ 

por los patrones de celeración durante el entrenamiento, indepen 
1 

dientemente de los valores obtenidos durante línea báse. 

Los resultados obtenidos al utilizar la t§cnica de - -

MO+COR, muestran que aún cuando esta fue efectiva en la conducta 

entrenada (cambios en medianas y lineas deceleración) dicho ca~ 

bio noes totalmente consistente al observado en la conducta no -

entrenada (AS?), en donde el efecto del cambio de respuests inca 

rrectas, permite apreciar deterioro de la ejecución, sin ew.bar--

go, el cambio de las respuestas correctas es parec~do al de la -

respuesta entrenada aunque en menor proporción en las medianas y 
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menor celeraci6n en el aprendizaje, lo que permite afirmar la g~ 

neralizaci6n intraclase (en este caso) de una conducta del tipo

de llevar (menor compleja) a otra del tipo de llevar (más compl~ 

ja). 

Restas.-

Los resultados obtenidos al utilizar la técnica de 

INST+MO, muestran muy claramente que fué efectiva para producir

cambios tanto en la conducta instruida ARl (1 dig- 1 dig sin 11~ 

var) y efectos de generalizací6n en las conductas AR2 (2dig-ldig. 

sin llevar) y AR4 (2dig.-2dig. sin llevar). 

La inversi6n en los valores de cambio tanto en las me--. 

dianas como en la ce1eraci6n de todas las conductas, (a excep-

ci6n hecha de la mediana de incorrectas de AR2), permiten afir--

mar la efectividad de la técnica para producir efectos de gener~ 

lizaci6n intraciase, al ser entrenada una conducta de resta me--

nos compleja (sin llevar), a otras conductas de resta más comple

jas (sin llevar), encontrandose todas a nivel de adquisici6n ini 

cial en línea base. 

El empleo de la técnica de INST+FB, probo ser efectivo

en el entrenamiento de una conducta (AR3) a nivel de fluid~, y-

producir efectos de generalizaci6n en una conducta en el mismc-

nivel de aprendizaje (AR5). pero de mayor complejidad. 
1 
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Los patrones deceleración mostraron cambios muy simil~ 

res, en donde el cambio de respuestas correctas presento una pé~ 

dida y aún cuando la mediana incrmeento, puede considerarse que

la dirección de aprendizaje pudo ser influido por el estado en -

el cual se encontraba la conducta. 

En conclusión, se puede decir que se presentó la gener~ 

lización intra-clase (de menor a mayor complejidad); ·sin embar-

go, la poca efectividad de latécnica, mostrada por los cambios -

en los valores de celeración, pudo estar influida por el nivel -

en el que se encontraban ambas conductas evaluadas. 

La técnica de corrección (CORR), resultó ser efectiva -

en cuanto a los .cambios. producido~ en los valores de mediana y -

en los cambios de celeración en la conducta entrenada AR7 (menos 

compleja). Cambios muy parecidos se observaron en la conducta

evaluada concurrentemente (AR~~ observando generalización (con-

ducta mas compleja). 

Aún cuando se puede decir que la técnica de CORR, fue -

efectiva paraproducir cambios en entrenamiento y generalización; 

por otra parte, es importante considerar que el nivel en e·¡ que

se encontraba la conducta era de adquisición (cero respuestas en 

la mediana de respuestas correctas), por lo que es difícil com-

prender que se hallan producido estos cambios en.avsencia de un

evento antecedente (el cual no es descrito en el reporte origi--
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nal). En base a esto, se puede sospechar de los resultados en

cuanto al efecto de la corrección como evento consecuente, aisl~ 

do de algún evento antecedente; no así de los logros obtenidos -

en la conducta entrenada y en la generalización de la conducta -

evaluada concurrentemente. 

Los resultados obtenidos por el empleo de la técnica d~ 

MO+INST, muestran que en lo general la técnica fue efectiva para 

producir cambios en la conducta entrenada AR15 (3 dig.-3dig. 11~ 

vando), sin embargo, los cambio~ observados en las conductas eva 

luadas concurrentemente (ARB y AR2) muestran diferencias en cuan 

to a los logros en los valores de medianas y los cambios en la -

celeración. 

En la conducta ARB (fig 27 G y H), se observó que aún

cuando los datos de mediana sugieren una generalización eviden-

te, por otra parte el cambio en la celeración muestra que el em

pleo de la t~cnica tuvo efectos contrarios a los esperados; de -

lo que se puede concluir que en el presente caso no fue evidente 

la generalización intraclase. 

Por otra parte los resultados obtenidos en la otra con

ducta evaluada, ARo (2dig.-2dig. sin llevar), muestran que los -

cambios obtenidos en las medianas y lineas deceleración, permi

ten concluir que sí se presento la generalización a través de-

clases. Sin embargo, un aspecto importante a subrayar, fue el -
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efecto supresor inicial que presento la tasa de respuestas (fig. 

27 J.), al ser introducida la técnica instruccional en AR15 (que 

pudiera ser efecto de la falta de discriminación inicial entre -

la respuesta entrenada y la evaluada), dicho efecto, afectó más

pos i ti va m.e n te a 1 a s re s puesta s i neo r re e t a s q u e a 1 a s e o r re e t a s , -

lo qua explica los cambios de ejecución observados por la .gráfi

ca de medianas (fig. 27 I). 

En la fig. 28, se observó que la técnica de MO+PR+FB, -

produjo efectos en las medianas de respuestas correctas de la m~ 

yorfa de las cbnductas y cambios en 1~ mediana de respuestas in

correctas en todas las conductas evaluadas, incluyendo la entre

nada. Sin embargo, es notable que dichos efectos son más apre-

ciables proporcionalmen.te
1

en la conducta entrenada AR13 (del ti

po de llevar) y en las conductas evaluadas concurrentemente AR6-

Y AR9 (igual del "f<i po de 11 eva r), que 1 os observados en 1 as media 

nas de las conductas evaluadas en donde no se requerfa llevar --

(ARl, AR2 y AR4). 

Los cambios en las lfneas deceleración muestran efec-

tos en la misma dirección, con una mejor ejecución en las conduc 

tas del tipo de llevar (incluyendo la entrenada), que las del ti 

po de no llevar. 

En conclusión, se puede decir que ~e observó que la té~ 

nica de MO+PR+FB produjo efectos diferenciales positivos en la--
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conducta entrenada y que a su vez produjo efectos de generaliza

ción en todas las conductas, observandose un mayor logro en las

conductas intraclase (del tipo de llevar) que en las conductas

interclase (del tipo de llevar al tipo de no llevar), siendo la

conducta entrenada (AR13) la de mayor complejidad y las conduc-

tas generalizadas de menor complejidad. 

Lectura.-

Los resultados muestra~ que el empleo de las técnicas -

de CORR + REF., FB+REF (fig. 29), y FB+CORR. (fig. 30), al ser

empleadas en la conducta de li (reconocimiento de letras minGsc~ 

las del abecedario en orden), produjeron efectos positivos en -- -

los tres sujetos instruidos, tanto en los valores de medianas, -

como en los valores de cambio de las líneas deceleración. Efec 

tos de generalización muy similares a los cambios observados en

la conducta entrenada fueron observados en el seguimiento de las 

conductas L2 (reconocimiento de letras mayGsculas del abecedario 

en orden). 

En conclusión, se puede afirmar que las tres tfcnicas -

utilizadas (CORR+REF, FB+REF y FB+CORR) fueron efectivas para -

producir cambios deseados en las conductas entrenadas Ll) y efec 

tos de generalización en las conductas no entrenadas (L2). 

En otro grupo de conductas evaluadas (fig. 30), se ob-

servo que la técnica de CORR utilizada con la conducta L6 (lec-



227 

tura de silavas consonante-vocal), resulto ser poco efectiva ta~ 

to en los valores de meidana de respuestas correctas, como en el 

valor de cambio en las líneas de celeración. 

Por otra parte los resultados muestran que la conducta

evaluada concurrentemente L9, (lectura de palabras bisilavas) 

tuvo efectos diferenciales tanto en los valores de mediana 

(LB/TRAT), como en los valores de cambio de las líneas de celera 

ción. 

Estos resultados en principie permiten afirmar que aún

cuando la técnica de CORR, no produjo un cambio significante en

la conducta entrenada L6 (que se encontraba a nivel de adquisi-

ción avanzada), ~f lo h~zo en la conducta observada concurrente

mente L9 (que se encontraba a nivel de adquisición inicial), lo

que demuestra la generalización de esta última (L9) en relación

a )a primera (L6). 

Los resultados obtenidos por la técnica de EJ+CO+FB, -

muestran que su empleo, produjo un mayor efecto en la producción 

de respuestas correctas en los valores de mediana, tanto en la -

conducta entrenada (L7), como en la no entrenada (L8). Los re-

sultados obtenidosde los cambios deceleración, mostraron a su -

vez cambios positivos en las dos conductas, observandose un ma-

yor cambio en la conducta no entrenada. 
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De tales observaciones se puede concluir la efectividad 

de la técnica en producir cambios en la conducta de lectura de -

silabas de dos consonantes y una vocal (17) y en producir efec-

tos positivos en la generalización de· la conducta de ~ectura de

palabras monosilavas, consonante -vocal-consona~te-(L8), encon-

trandose ambas conductas a nivel de adquisición inicial. 

Por Qltimo, la técnica de MO+CO, resulto ser efectiva -

en cuanto a los valores de mediana y los cambios en la celera- -

ción de la conducta entrenada (L?), dichos cambios se mostraron

consistentes en las dos conductas evaluadas concurrentemente L8-

y LlO. 

En conclusión, se puede apreciar efectos en la generali-. 

zación de las conductas de L8 (lectura de palabras monosilavas

consonante-vocal-consonante) y de LlO (lectura de palabras mono

sflavas consonante-consonante-vocal) al ser entrenada con la té~ 

nica de MO+CORR la conducta entrenada L? (lectura de monosilavas, 

consonante-consonante-vocal). 
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IV) DISCUSION GENERAL 

La categorización de los problemas de aprendizaje como~ 

un campo de estudio y trabajo de la educación especial, surge 

como una respuesta a las necesidades planteadas por los niños 

que muestran una discrepancia' con el desarrollo escolar normati

vo, observado en los salones de clases regulares. La delimita-

ción de las características especiales que presentan estos niños 

y la forma en como es conceptua)izado el problema, tiene implic~ 

ciones prácticas en cuanto a su función de uso. 

Una definición del concepto de problemas de aprendizaje 

carece de valor funcional si solo se observa como una etiqueta-

ci§n del problema, que no contemple a estos niños en un contexto 

educativo general, en éste sentido, el término debe ser concep-

tual izado no solo con fines clasificatorios sino también con fi

nes de rehabilitación, en donde el empleo del término, se encue~ 

tre en efecto hasta el momento en que se han alcanzados los obj~ 

tivos finales para la habilitación del niño denominado. 

La implementación de programas de remedio acorde a las

necesidades educacionales de este tipo de niños, debe ser vista

en relación directa al cumplimiento de objetivos, que contemplen 

por una parte1 la noramalizaci6n del niño y por otra
1

la integra--
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ción a sus ambientes escolares de referencia, a un nivel en el 

cual no requieren algún servicio de educación especial. Es en -

este sentido en que la aproximación de esta tesis aborda la con-

dición de los niños con problemas de aprendizaje. 

El logro de los objetivos se encuent~a ligado a la efec 

tividad de los procedimientos correctivos utilizados; lo últil : 

o no útil de los procedimientos puede ser visto cuando los cam--

bias producidos son en dirección del establecimiento _o creación

de repertorios funcionales; sin embargo, la eficacia de las proce 

dimientos utilizados no se determina de antemano, sino que está

supeditado a una evaluación constante que permita en su carácter 

autocorrectivo,un reordenamiento de los modos mas eficaces para-

el tratamiento de los niños aquejados con problemas de aprendiz~ 

je. 

El empleo de una metodología de evaluación que contem--

p 1 e el seguimiento de las actividades correctivas y 1 a revisión-

de los resultados obtenidos, es evidente cuando uno de los prop.Q. 

sitos en el quehacer de un educador, está dirigido a 1 a sistema ti 

zación de los procedimientos de enseñanza y con ello la optimiz~ 

ci6n de sus logros. 

En el contexto de este trabajo, se ha hecho finfasis en-

la evaluación continua y directa de los procedimientos correcti

vos empleados individualmente, para lo cual ha sido adoptado co-
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mo marco de referencia a la enseHanza de precisión, como un méto 

do de evaluación de procedimientos educativos. Si bien como ha

sido seHalado, la enseHanza de precisión no resuelve todos los -

problemas de evaluación en el análisis del comportamiento indivi 

dual, por otra parte es importante comentar que en el campo de -

la enseñanza correctiva de niños con problemas de aprendizaje -

académico1 no solo resulta útil como un método de evaluación de -

ios procedimientos utilizados por el educador, sino también una

herramienta muy sensible para la implementación de investigación 

aplicada (dos ejemplos de elle son los análisis mostrados en la

tercera sección de este trabajo). 

Ligado a la selección de un método de evaluación, se e~ 

cuentra la descr-ipción de las características del trabajo corree 

ti VD. · 

En el capítulo 2 de este escrito, se ha hecho referen-

cia a diferentes aspectos que pueden ser considerados en la pro

gramación de las actividades a ser seguidas por el educador. Ca 

da uno de los tópicos descritos, son expuestos como referencia al 

trabajo bibliográfico y la experiencia práctica que sustenta la

descripción de un programa y sus resultados. Si bien el carácter 

de la presentación de dichos puntos, son considerados como fund~ 

mentación de esta te'sis, por otra parte puede ser tomado en cuen 

ta que los procedimientos discutidos pueden ser vistos como una

estrategia general para abordar el tratamiento de los niños con-
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problemas de aprendizaje académico y como fué discutido con an-

terioridad, la presentación de dichos considerandos, puede suge-

rir una guía práctica para el educador, la cual en su carácter-

autocorrectivo, puede definir formas de acción bien concretas en 

el trabajo práctico diseHado con fines de remed~o. 

La presentación del funcionamiento de un salón correcti 

voy el análisis de los resultados obtenidos (descritos en ia -

tercera parte) ha pretendido mostrar una forma de trabajo bien -

concreta, en donde se lleva a cabo el tratamiento de niHos con -

problemas de aprendizaje en el área académica. La descripción -

de dicho progra~a puede ser visto a la luz de los objetivos que-

demarcan sus funciones. Como ya fué mencionado, el programa pr~· 

sentado1 forma parte de un programa general de prácticas aplica-

das contempladas en el currículum de área de educación especial-

y rehabilitación de la carrera de la ENEPI, los objetivos plan--

teados para su funcionamiento se encuentran enmarcados en el en-

trenamiento de estudiantes universitarios por una parte y por --

otra parte en la asistencia proporcionada a la comunida9 que de-
' 

manda sus servicios. 

El cumplimiento de ambos objetivos, se encuentran direc 

tamente relacionados 1 ya que los logros obtenidos en la asisten-

cia de los niños tratados, en gran medida está en función del e.!:!_ 

trenamiento que reciben los alumnos-instructores durante el ci--

clo semestral que abarcan dichas prácticas. 
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Los resultados generales mostrados como producto de un

semestre de trabajo permite observar los alcances logrados (al -

menos parcialmente) en ambos sentidos, 

En primer lugar como se pudo observar, la presentación

de los resultados obtenidos hacen mención de las conductas inte~ 

venidas por categoría académica, más que a la descripc·ión de los

diferentes casos individuales tratados. Si bien dichos resulta

dos no dejan ver muy claramente los logros obtenidos en cada ni

ño individualmente, por la forma de presentación, por otra parte 

si permiten hacer un análisis mas glo~al del nivel de cambio ob

tenido en las diferentes medidas utilizadaspor categoría conduc

tual evaluada, lo que a su vez permite una retroalimentación di

recta del nivel.de fun~ionamiento· del programa. 

Por el carácter de este trabajo, solo se presentaron 

dosanálisis que se derivan de los datos obtenidos, sin embargo,

estos muestran ejemplos de formas de investigación aplicada1 de

la cual se pueden obtener resultados con implicaciones tecnológi 

cas. 

En el primer análisis presentado, se pretendía hacer 

una comparación de técnicas, sin embargo, como ya fué mencionado, 

el namero de conductas tratadas por las técnicas empleadas no 

permitio hace~ un análisis comparativo formal, por lo que los re 

sultados obtenidos solo pueden ser considerados como explorato--
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rios o piloto, que sugieren comparaciones planeadas en cuanto a

los resultados obtenidos-

La explicación en cuanto al uso de una t~cn1ca u otra,

se encuentra en que los instructores eligen la estrategia de cam 

b·io que consideran mas adecuada mientras que el supervisor o pr_Q_ 

fesor solo sugiere formas en como pueden ser tratadas las conduc 

tas en lo general. Por consiguiente, como se pudo apreciar, los 

instructores mostraron una mayor predilección por el uso de la -

te6nica de modelamiento como evento antecedente y de la retroali 

mentación como evento consecuente, lo que permitió hacer un aná

lisis del efecto de dicha t~cnica intra-categoria con los resul

tados presentados. 

Por otra parte, adn cuando no se presentaron resultados 

conclucyentes en cuanto a la comparación, si se pudo observar en 

lo general, que en la mayoría de las conductas evaluadas, se obtu 

vieron indices de cambio que pueden ser propuestos, sujetos a es 

tudio en la presente práctica, co~o criterios mínimos de cambio

que pueden ser sugeridos para la evaluación de un técnica al in

terior de las categorías. 

Por otra parte, el análisis de los cambios observados -

mediante el empleo de la técnica de modelamiento mas retroalimen 

tación en todas las categorías evaluadas, permite sugerir un crj 

terio general de cambio en cuanto al uso de cualquier técnica, -
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de donde se propone un cambio mínimo del 20% cada tres dias de -

evaluación consecutiva y/o de al menos un cambio de tres respue~ 

tas correctas yjo tres respuestas incorrectas en el mismo lapso

de tiempo. 

Al presente, se puede sugerir a partir de este estudio, 

el planteamiento de estudios comparativos de técnicas,apoyados

en criterios mínimos de cambio, en donde se contemple la investi 

gación aplicada, sin alterar las funciones de servicio proporciQ 

nadas a la comunidad que requiere atención en ésta área de traba

jo. 

En el segundo estudio presentado, se llevó a cabo un -

análisis de generalización de respuesta, en donde diferentes co~ 

ductas fueron agrupadas con propósitos de observar si los cam- -

bios generados en una conducta bajo instrucción, eran consisten

tes o no con los cambios de otras conductas evaluadas concurren

temente. 

Las agrupaciones fueron determinadas de antemano bajo -

las siguientes consideraciones. 

1) La evaluación de cada una de las conductas agrupa~

das no demanda más de uno o dos minutos como máximo, lo que no -

afecta sustancialmente la carga de trabajo del iflstructor ni del 

alumno instruido. 
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2) La evaluación concurrente de varias conductas perml 

ten un monitoreo continuo a nivel de linea base. Si los cambios 

obtenidos son apreciados en el logro de objetivos especificas, -

entonces la demanda de instrucción quedará salvada, pero si los

cambios no son observados en la dirección y cantidad deseada, al 

. menos ya se tiene el nivel operante a partir del cual se han de

instrumentar las estrategias utilizadas pa~a cambiarla. 

Lo anterior sugiere, que es posible hacer estudios de -

generalización sin afectar en un sentido no deseado, las condi-

ciones de servicio de una práctica aplicada y por otra parte, f~ 

cilitar el análisis en cuanto a la depuración de la cantidad de

conductas evaluadas con fines de sistematización de la enseñan--

.za. 

Los resultados obtenidos1muestran que al combinar una -

medida estática con una medida dinámica, se pueden apreciar mas

confiablemente 1os resultados tanto en un análisis de técnicas,

como en los efectos de generalización apreciados en las conduc-

tas conjuntamente evaluadas. 

En lo general, en el análisis desarrollado se pudo con

siderar la generalización intra-clase en la mayor parte de las -

conductas evaluadas y la generalización a través de clase, cuan

do el tipo de la conducta entrenada, es mayor en orden de compl~ 

jidad que el tipo de las conductas solamente evaluadas. Sin em-
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bargo, se pudo observar que el nivel de generalización puede ser 

afectado por el estado de aprendizaje en el que se encuentre la

conducta innstruida o la conducta evaluada concurrentemente, la 

efectividad de la tªcnica utilizado para la producción del cam-

bio y la complejidad de la conducta a ser entrenada y la de la -

conducta generalizada. 

Las implicaciones pr~cticas de este tipo de análisis, -

puede ser contemplado a la luz de la posibilidad de redefiní-

ción de los análisis de tarea para el trabajo correctivo del ed~ 

cador, en donde una simplificación de ,categorías puede afectar

positivamente él costo en tiempo en la rehabilitación de un niHo 

con problemas acadªmicos, ªsto evidentemente incide en la conceQ 

tualización de clases de respuestá, que retroalimente la crea-

ción de diagnósticos conductuales de los que se deriva el tipo -

de conductas a ser evaluadas y tratadas en un programa de entre

namiento. 

Como cbnsideración final de éste trabajo de tesis, se -

puede mencionar, que si bien la posibilidad de investigación 

aplicada puede ser contemplada como parte de un programa·con las 

características dei presentado, también es de mencionarse que la 

organización de los datos obtenidos requiere de una tarea contí

nua y que el trabajo de análisis de los mismos, puede ser facili 

tado por el empleo de otros recursos tecnológicos para el ~Q~~~ 

samiento de datos, lo cual incide directamente en la posibilidad 
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de sistematizar la enseñanza a mas corto plazo, con fines de ca

pacitación de los niños con problemas de aprendizaje. 

De los logros o fracasos en nuestra tarea como program~ 

dores y analistas de la conducta en el campo aplicado, dependen

las posibilidades que ofrezcamos a los niños necesitados, muy 

aparte de las consideraciones administrativas que requiere un 

trabajo de tésis para obtener un grado académico. 

Eso a ellos ............ no les interesa. 

Hugo. 
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APRENDICE 2 

ESTRATEGIAS DE ·INTERVENCION RELACIONADAS A ESTADOS DE APRENDIZAJE 

Adquisición: 

Es el periodo en el que el niño ha de aprender· como --

primer paso, la soluci6n de una tarea con precisi6n. El interés 

de esta fase, se centra en el establecimiento de respuestas co-
~-

rrectas, y en reducir las respuestas incorrectas; es rlecir, el-

énfasis está dado por la precisi6n de la respuesta. 

La adquisici6n de la respuesta puede ser referida a ni 

ve 1 es : 

1) Adquisición inicial: en donde la ejecución del alumno se en--

cuentre ent;·e el O y 50% :y 

2) Adquisición avanzada: en donde las respuestas del alumno se.-

encuentran entre el 50% y 100%. 

En esta instancia, Hhite Y Haring (1976),mencionan que du 

rante esta fase, el niño se debe concentrar en un pequeño númet'O de 

señales, ayudas e instrucciones, en donde se minimice la posibi-

lidad de distracción. Estos autores sugieren el uso de 

tecnicas como el modelamiento, el moldeamiento y la demostt·acíón. 

Además de éstas estrategias, Haring & Eaton (1973) añaden el uso 

de las ayudas (instigaciones) y la practica rutinaria, para pro-
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mover la adquisición de una respuesta. 

En relación a la adquisición inicial de respuestas ac~ 

demicas, diversos estudios han hecho énfasis en _la programación

de eventos antecedentes (o programados). utilizados en forma ais 

lada o en paquete con diferentes eventos consecuentes ( o dispu~s 

tos). Lovitt y Curtiss (1g6s), emplean un mediador ve1·bal (verb~ 

lizar los pasos de un problema y su solucfón antes de escribirlc1 

como evento antecedente en la adquisición de resp~estas de resta 

Por otro lado,Smith & Lovitt (1975), emplean la demos

traci6n y el modelamiento ( el maestro soluciona un pr6blema ---

aritmético en voz alta y deja de operación resuelta a la vista

del estudiante)1 como evento antecedente en la solución de dife--

rentes problemas aritméticos. 

Ahora bien, Garcia Lugo & Lovitt (1976)
1 

utilizaron un

procedimiento de instrucción (entrenamiento con objetos conta--

bles como eventos antecedentes) más restroalimentación (bonoci--

mi en t o i nm e d i a t o de res u 1 t a dos e o m o eventos e o n se u entes ) ' par a e 1 

establecimiento de respuestas de suma sin llevar. 

Por otro lado, Lovitt, Smith & Ridder (1973) ¡·eportan-

en un estudio, el empleo eficaz de diferentes dispositivos de e~ 

seijanza (varitas, abacos, el ips) más el uso de instrucciones de-

e o m o u t il i zar 1 os , par a e 1 esta b 1 e e i mi en t o d e 1 a a d q u i s i e i 6 n d e -
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respuestas aritméticas de resta. 

Bac!Qoff, Lovitt, Larrazolo & Romano' (1980) reportan el

uso del modelamiento e instrucciones como eventos antecedentes -

(resolver un problema verbalizando su pasos de una tarjeta) más

el uso de la retroalimentación como eventos consecuentes (corre~ 

ci6n de errores) e~ el establecimiento de respuest~s de multipli 

cación y restas. 

En cuanto a la adquisición avanzada, en respuestas ---

aritm~ticas, se hace énfasis tanto en los eventos antecedentes ~ 

como en los eventos consecuentes, como el uso del costo de res-

puestas (Lovitt y Col. (1973), retroalimentación de respuestas -

incorrectas (co~recció~) y reforzamiento positivo (Lovitt, 1978) 

Por lo que respecta a la adquisición inicia.l de la lec

tura, Hansen & Eaton (1978) sugieren diferentes estrategias a 

seguir: 

1) Entrenamiento fonético: en donde se aislan los sonidos pro-

blema para el entrenamiento en la correspondencia letra-soni 

do con un procedimiento específico. 

2) Familia de palabras: en donde se agrupan letras o palilbras-

para ser entrenadas secuncialmente. 
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3) Ejercitar respuestas erróneas: en donde las letras o pala--

bras ~roblema son repetidas constantemente hasta su adquisi

ción. 

4) Enfocar errores especfficos: en donde la instrucción es diri 

gida a una o m5s letras o pa~Abras-problema, con algdn proc~. 

dimiento espectfico. 

Un ejemplo de esta estrategia, esta dada por el trabajo 

de Backhoff y Lovitt (1979), en donde el tratamiento se enfocó

en la reversión de las letras by d con la técnica de modelamien 

to (como evento antecedente) y retroalimentación (como evento -

consecuente). 

En cuanto a la adquisición avanzada, Hansen & Eaton ---· 

(1978), sugieren: 

1) Retroalimentación correctiva: en donde el alumno recibe in-

formación de la palabra leída erroneamente y se le explica -

la forma en como deber ser leída correctamente. 

2) Ensayo preyio: en donde el alumno lee en voz alta mientras -

el maestro sigue el texto (oral), o en donde el maestro lee

en voz alta y el alumno sigue el texto (escuchado); o en don. 

de el alumno lee en voz baja (en silencio). 
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3) Reforzamiento positivo: proporcionado después del ensayo de

lectura. 

En relación a la adquisición de escritura, Hansen (1978)

sugiere las siguientes estrategias: 

1) Practica de todas las letras; en donde dado un modelo, el 

alumno copia repetidamente todas las letras del alfabeto, o

de las palabras de un texto (practica rutinaria). 

2) Practica de letras o palabras en dictado. 

3) Practica espec1fico (enfoque) sobre respuestas incorrectas -

en copiado y dictado. 

En esta instancia, Rayer & Nesseleroad (1972) sugieren

cnmo procedimiento en un programa de copia de letras, la insti-

gación visual por medio de lineas y puntos sobre las cuales el -

nino realiza su~·trazos, la instigación verbal por medio de in-

trucciones de lo que el nino debe hacer, el desvanecimiento gra

dual de dichas ayudas y el reforzamiento de aproximaciones pro-

gresivas al producto final deseado. 

Por otra parte, Lovitt (1975) menciona 2 procedimientos. 

utilizados para la adquisición de la escritura cursiva: 
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1) Tiempo libre por completar una tarea y practica de respues--

tas incorrectas más copia: y 

2) Practica de letras incorrectas obtenidas a partir de un che

queo se 1 ect'ivo. 

Fluidez: 

Representa el estado que sigue a la ádquisición de una-

habilidad, en el cual el alumno emite una conducta con precisión 

y velocidad, hasta alcanzar el nivel establecido como meta de --

cambio. 

El énfasis en ~a etapa de fl u'ídez pat·a el maestro, será 

que el alumno incremente la tasa de respuestas, a la vez que man 

ten~r el estado de precisión de la habilidad adquirida. El obj~ 

tivo conductual en la construcción de la flúf~ez, puede ser mar-

cado por la tasa deseada a la cual se pretende establecer una --

conducta ~n instrucción. Aun cuando el empleo de eventos antece 

dentes o programados (como el modelamiento a las instrucciones)-

es importante durante esta fase para minimizar la posibilidad de 

error, el énfasis de las estrategias sugeridas por diferentes 

autores, se centra en el empleo de eventos consecuentes o dis--

puestos, para acelerar la velocidad de una conducta en tratamien 

to. 
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De esta manera, Archer & Edgar (1976) enfatizan el uso-

de la retroalimentación como evento consecuente, en donde distin 

guen la retroalimentación correctiva (comunicar el alumno las ~~ 

respuestas correctas e incorrectas y la forma en como pueden ser 

corregidas esta última) y retroalimentación de ejecución (en don 

de se comunica al alumno como prógreso,-en relación a ejecusio--

nes pasadas) 

Por otro lado, White & Haring (1976), recomiendan el uso 

de la práctica rutinaria (repetir durante un tiempo en forma ais 

lada la conducta bajo entre~amiento~ combinada con la retroali-

mentacion. 

Asimismo, Harfng & Eaton (1976), sugieren por otra parte 

el uso de la practica novedosa (en donde un grupo de conductas -

son repetidas constantemente) y el empleo del reforzamiento con

tingente a las respuestas correctas. 

En esta instancia, Lovitt (1978) menciona diferentes es 

trategias para la fase de fluidez ~n aritmfitica: 
-.. 

1) Instrucción nTrabaja más rapido" 

2) Retroalimentación de la ejecución 

3) Reforzamiento positivo de respuestas correctas 

4) Costo de respuestas por respuestas incorrectas 

5) Modelamiento 

6) Mostrar las tasas del alumno en el pizarrón •. 
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7) Mandar cartas de aprovechamiento. 

A su vez, Hansen & Eaton (1978) sugieren como estrate-

gias para la fluidez de la lectura: 

1) El programa de movérse a través de lecciones o parráfos cada 

vez más complejos, que incluye la lectura repetida y prácti

ca de errores contingente. 

2) Pasar de la lectura oral a la lectura en silencio. 

Por su parte Hansen (1978),menciona, como estrategias -

para la escritura en este estado; 

1) La autoevaluaci6n 

2) La corrección más la práctica 

3) Comparación con la ejecuGión de d1a anterior. 

Mantenimiento 

El mantenimiento es la etapa en donde una conducta mues 

tra retención a un nivel adecuado después de ser emitida con pr~ 

cisión y rapidez. El énfasis en ésta etapa, ser~ que el alumno

presente a largo plazo una habilidad previamente entrenada, en -

ausencia de cualquier forma de instrucción. 
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El mantenimiento como un estado de aprendizaje, ha sido

mencionado por White & Haring (1976) y Archer & Edgar (1976). --

quienes mencionan la importancia de programar la retención a lar 

go plazo por medio de cualquier procedimiento organizado. 

Las estrategias sugeridas para su establecimiento son: 

1) El sobreaprendizaje: que consiste en la pr5ctica repetida de 

una habilid~d. despufis que §sta ha mostrado fluidez: y 

2) El u~o de materiales significativos que permitan "recordar"-

la habilidad entrenada. 

Generalización: 

Es el estado en el cual una conducta es emitida bajo-,-

formas o situaciones diferentes a las de su instrucción. Duran-

te la fase de generalización. el interés se centra en observar -

si una conducta previamente adquirida, puede ser emitida bajo --

condiciones modificadas y si no es así, disponer de una estrate-

gia que permita al alumno reconocer la respuesta ante diferentes 

estímulos y aplicarla correctamente. 

En esta instancia, Haring & Eaton (1978) menciona como

estrategia para la fase de generalización. la practica de la re~ 

puesta. adquiririda. junto con otras respuestas previamente entre 



~~~------·------~~~~~-~~~~~~~~~~~~-~--~~ 

269 

nadas: estos autores distinguen dos tipos de prácticas:-

1) Entrenamiento en Discriminación: en donde el alumno se le 

ensena a emitir una respuesta ante un estimulo, pero no ante 

otros (como en el caso de operaciones con unidades de suma -

y resta); y 

2) La diferenciación: en donde se refuerza una respuesta ante -

un estimulo, mientras que se varían los aspectos esenciales

del estimulo, como la duración o 1ntensidad. 

Por otro lado; Lovitt (1978) distingue 2 tipos de gene

ralización: 

1) t1anten i miento 

2) Retención 

3) De respuesta 

4) De estímulo 

Las 2 primeras (mantenimiento y retención) son'menciona 

das por el autor como generalización a corto ya largo plazo, d~ 

das las mismas condiciones de estímulo. Algunas variables utili_ 

zadas como estrategias para la retencion de una respuesta son: -

el penalizar por olvidar, reforzar por recordar, modelamient~, -

retroalimentación, instrucciones y el proveer el alumno de va--

rios sistemas para recordar (Lovitt, 1975). 
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La generalización de respuesta se menciona cuando una -

conducta es adquirida sin nececidad de ser instruida directamente 

en función del entrenamiento proporcionado a una conducta de la

misma clase de respuesta. Diferentes autores han observado la -

generalización de respuesta en operaciones aritmªticas, el ser

entrenada una conducta durante adquisición y ~lufdez. 

De este modo, Lovitt & Cirtiss (1968) reportan genera-

lización intra-clase al manipular eventos antecedentes en la ad

quisición de operaciones aritmªticas de resta. 

Asi mimo, Smith & Lovitt (1975) demuestran generaliza

ci5n de respuesta intra-clase difarentes operaciones aritm§ti-

cas, al utilizar demostración más modelamiento. 

De igual forma, Garci~, Lugo & Lovitt (1976) reportan -

generalización intra~clase, al utilizar como procedimientos las

instrucciones m~s retroalimentaci5n en opeaciones de suma (Back

hoff y Col 1980) 

La generalización de est1mulo,queda indicada cuando una 

conducta es emi~ida correctamente; cuando el modo de presenta-

ción es diferente al de 1~ conducta previame~te entrenada. Estra 

tegias sugeridas para fista forma de generalizaci~n, son el entre 

namiento en diferenciación (previamente mencionado) y la prácti

ca conjunta en operaciones con diferente modo de presentación --
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(sumas con formato vertical y horizontal, como ejemplo) 

Por otra parte, Hansen & Eaton (1978) comentan que la -

generalización en la lectura, debe ser programada a lo largo del 

aprendizaje, proporcionando al alumno materiales que le permita

extender la habilidad aprendida (revistas, cuentos, periódicos -

etc). Asimismo comentan la importancia de la lectura en silen-

cio y el buscar información de textos. 

Adaptación 

La adapteción se refiera el estado en el cual una con-

ducta aprendida se uti11za en forma modificada, como respuesta -

a nuevos problemas o situaciones. 

El ªnfasis en la etapa de adaptación es que el alumno -

utilice funcionalmente una habilidad adquirida para la solución

de problemas; es decir, que la conductaaprendida se adapte a las 

demandas de cualquier situación que involucre su uso. Entre las 

estrategias para que una conducta presente adaptación se encuen

tran: el uso de reglas como eventos antecedentes y la retroali-

mentación del desarrollo del alumno como eventos consecuentes. -

White & Haring 1976), la demostración y simulación de una situa

ción nueva y la exposición a la solución de problemas (Haring &

Eaton 1978). 
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La solucicón de problemas escritos en donde se varia la 

información irrelevante, es sugerido como una estrategia en.la 

adaptación de la conducta artm~tica (Lovitt, 1978), la lectura -

de material más complejo, la lectura en voz baja y el empleo de

referencias, es sugerido para la adaptación de la lectura por --. 

Hansen & Eaton (1978) 

La instrucción de re~las gramaticales como sintaxis, v~ 

cabulario, estructura de oraciones, puntuacione~. etc. se su--

gieren por Hansen (1978), para la adaptación de la escritura en

contexto. 
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APRENDICE 3 
(Tomado de Backhoff 1979) 

CATEGORIAS CONDUCTUALES DE LAS CONDUCTAS DE ARITMERICA, 

LECTURA Y ESCRITURA. LAS EVALUACIONES SE HACEN EN BASE A ESTAS

CATEGORIAS PRESENTANDO EJEMPLOS O PROBLEMAS QUE ·sE DISPONEN EN -

ORDEN O AL AZAR. 

ARITMETICA: NUMEROS 

AN 1 LEER NUt4EROS DEL o AL 9 EN ORDEN: HOJA CON 260 NUt~EROS 

AN 2 LEER NU~1EROS DEL o AL 9 AL AZAR: HOJA CON 260 NUf~EROS 

AN 3 LEER NUt,1EROS DEL 10 AL 100 EN AZAR: HOJA CON NU~1E ROS 

AN 4 LEER NUt1EROS DEL 100 AL 1000 AL AZAR: HOJA CON N UMEROS 

Af\!5 CDPU\R NUT>1EROS iJH o Al 9 Al AZAR: HOJA CON TO N UNE ROS 

AN 5 COPIAR NUMEROS DEL 10 AL 1000 AL AZAR: HOJA CON 42 NUMEROS 

AN 7 ESCRIBIR NUMEROS DEL O AL 9 (DICTADO): HOJA EN BLANCO 

AN 8 ESCRIBIR NUMEROS DEL 10 AL 1000 (DICTADO): HOJA EN BLANCO 

AN 9 ESCRIBIR HUMEROS, CONTANDO OBJETOS, DEL O AL 20: HOJA CON 16 

EJEMPLOS 

ARITMETICA: SUMA 

AS¡ 1d + 1d (SIN LLEVAR): HOJA CON 25 OPERACIONES 

AS2 ld + ld (LLEVANDO) HOJA CON 25 OPERACIONES 

AS3 20 + ld (SIN LLEVAR): HOJA CON 25 OPERACIONES 
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AS 4 2d + ld (LLEVANDO/UNIDADES): HOJA CON 25 OPERACIONES 

AS 5 2d + ld (LLE\IANDO/UNIDADES Y DECENAS): HOJA CON 20 OPERA--. 

ClONES 

AS 6 2d + 2d (SIN LLEVAR): HOJA CON 20 OPERACIONES 

AS 7 2d + 2d (LLEVANDO/UNIDADES): HOJA CON 20 OPERACIONES 

AS8 2d + 2d (LLVEANDO/DECENAS): HOJA CON 20 OPERACIONES 

ASg 2d + 2d (LLEVANDO/UNIDADES Y DECENAS): HOJA CON 20 OPERA--

CIONES 

AS 10 3d+ ld (SIN LLEVAR): HOJA CON 20 OPERACIONES 

As 11 3d+ ld (LLEVANDO/UNIDADES): HOJA CON 20 OPERACIONES 

AS 12 3d+ ld (LLEVANDO/UNIDADES Y DECENAS): HOJA CON 20 OPERA-

CIONES 

As 13 3d+ ld (LLEVANDO/UNIDADES, DECENAS Y CENTENAS): HOJA CON-

20 OPERACIONES 

As 14 3d+ 2d (SIN LLEVAR): HOJA CON 20 OPERACIONES 

As 15 3d+ 2d (LLEVANDO/UNIDADES): HCJA CON 20 OPERACIONES 

AS 16 3d+ 2d (LLEVANDO/CENTENAS): HOJA CON 20 OPERACIONES DECE

NA Y CENTENAS 

AS 17 3d+ 2d (LLEVANDO/UNIDADES, DECENEAS Y CENTENAS): HOJA CON 

20 OPERACIONES 

AS18 

AS19 

AS20 

AS21 

AS22 

3d + 3d (SIN LLEVAR): HOJA CON 15 OPERACIONES 

3d + 3d (LLEVANDO/UNIDADES): HOJA CON 15 OPERACIONES 

3d + 3d (LLEVANDO/DECENAS): HOJA CON 15 OPERi\CIONES 

3d + 3d (LLEVANDO/CENTENAS): HOJA CON 15 OPERACIONES 

3d + 3d (LLEVANDO/UNICADES, DECENAS Y CENTENAS): HOJA 

15 OPERACIONES. 

CON-
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AS24 ld + ld + ld (LLEVANDO): HOJA CON 20 OPERACIONES 

AS25 ld + ld + ld (SIN LLEVAR): HOJA CON 20 OPERACIONES 

ASz6 ld + ld + ld (LLEVANDO): HOJA CON 20 OPERACIONES 

ARITfvlETICA: RESTA 

AR 1 ld - ld (SIN LLEVAR): HOJA CON 25 OPERACIONES 

AR 2 2d- ld (SIN LLEVAR): HOJA CON 25 OPERACIONES 

AR~ 2d- ld (LLEVANDO): HOJA CON 25 OPERACIONES 
" 

AR 4 2d 2d (SIN LLEVAR): HOJA CON 25 OPERACIONES 

AR 5 2d- 2d (LLEVANDO): HOJA CON 25 OPERACIONES 

AR 6 3d- ld (LLEVANDO/UNIDADES): HOJA CON 20 OPERACIONES 

AR 7 3d- ld (LLEVANDO UNIDADES): HOJA CON 20 OPERÁCIONES 

AR8 3d - 2d (SIN LLEVAR): HOJA CON 20 OPERACIONES 

AR 9 3d- 2d (LLEVANDO/UNIDADES): HOJA CON 20 OPERACIONES 

AR 10 3d - 2d (LLEVANDO/DECENAS): HOJA CON 20 OPERACIONES 

AR 11 3d--- 2d (LL VENABO/UNIDADES Y -DECENAS): HOJA- CON 20 OPERA--~ 

ClONES 

AR 12 3d- 3d (SIN LLEVAR): HOJA CON 16 OPERACIONES 

AR 13 3d- 3d (LLEVANDO/UNIDADES): HOJA CON 16 OPERACIONES 

AR 14 3d- 3d (LLEVANDO/DECENAS): HOJA CON 16 OPERACIONES 

AR 15 ed- 3d (LLEVANDO/UNIDADES Y DECENAS): HOJA CON 16 OPERA-

CIONES 
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ARITMETICA: MULTIPLICACION 

AM 1 ld X ld (TABLAS DE MULTIPLICAR): 2 HOJAS CON 90 OPERACIO-

. NES 

AM 2 2d X ld (SIN LLEVAR): HOJA CON 20 OPERACIONES 

AM 3 2d + ld (LLEVANDO/UNIDADES): HOJA CON 20 OPERACIONES 

A~1 4 2d X ld (LLEVANDO/DECENAS): HOJA CON 20 OPERACIONES 

AM 5 2d X ld (LLEVANDO/DECENAS Y UNIDADES): HOJA CON 20 OPERA--

ClONES 

AtL 2d X 2d (SIN LLEVAR): HOJA CON 20 OPERACIONES 
D 

At~7 2d X 2d (LLEVANDO/UNIDADES): HOJA CON 20 OPERACIONES 

AM
8 

2d X 2d (LLEVANDO/DECENAS): HOJA CON 20 OPERACIONES 

AM 9 2d X 2d (LLEVANDO/UNIDADES y DECENAS): HOJA CON 20 OPERA--

------- _il_QtlLS___. ____ _ 

---

AM 10 3d x ld (SIN LLEVAR): HOJA CON 20 OPERACIONES 

AM 11 3d x ld (LLEVANDO/UNIDADES): HOJA CON 20 OPERACIONES 

AM 12 3d x ld (LLEVANDO/DECENAS): HOJA CON 20 OPERACIONES 

AM 13 3d x ld (LLEVANDO/CENTENAS): HOJA CON 20 OPERACIONES 

~~ 30 Xld- ( L LE VAND--o-[UNTD7WES-, TITITNAS Y CTifTEl'fA-s_)_:_ffirJ-.n;-cu-N-- ---

20 OPERACIONES 

AM 15 3d x 2d (LLEVANDO/UNIDADES): HOJA CON 20 OPERACIONES 

AM 16 ed x 2d (LLVEANDO/DECENAS): HOJA CON 20 OPERACIONES 

AM 17 3d x 2d (LLEVANDO/CENTENAS): HOJA CON 20 OPERACIONES 

AM 18 3d x 2d (LLEVANDO/UNIDADES, DECENAS Y CENTENAS): HOJA CON 

20 OPERACIONES 

AM 19 3d x 3d (SIN LLEVAR): HOJA CON 12 OPERACIONES 
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AM20 3d X 3d (SIN LLEVAR): HOJA CON 12 OPERACIONES 

AMÚ 3d X 3d (LLEVANDO/UNIDADES): HOJA CON 12 OPERACIONES 

Af~22 3d X 3d (LLEVANDO/DECENAS): HOJA CON 12 OPERACIONES 

AM23 3d X 3d (LLEVANDO/CENTENAS): HOJA CON 12 OPERACIONES 

AM24 3d X 3d (LLEVANDO/UNIDADES, DECENAS Y CENTENAS): HOJA CON 

12 OPERACIONES 

ARITMETI CA: DIVISION 

AD 1 2d ... 1d (SIN LLEVAR/1) HOJA CON 20 OPERACIONES 

AD 2 2d .., 1d (LLEVAND0/1): HOJA CON 20 OPERACIONES 

AD 3 
{d .,. 1d (SIN LLEVAR/2): HOJA CON 20 OPERACIONES 

AD 2d .,. 1d (LLEVAND0/2): HOJA CON 20 OPERACIONES 
----- ------

.AD 5 2d .,. 2d (SIN LLEVAR/1): HOJA CO~ 20 OPERACIONES 

AD 6 
2CÍ ... 2d (LLEVAND0/1): HOJA CON 20 OPERACIONES 

AD
7 

3d ... 1d (SIN LLEVAR/1): HOJA CON 20 OPERACIONES 

AD8 3d 1d (SIN LLEVAR/2): HOJA CON 20 OPERACIONES 

··---ABg ----3-d·--;;;-J.-d-{-5 I-N-!:-I::t-V-AA-/3-)-:'- H%d A----&&N---2-~t-R-A-Ct-&N-E-5-------- - -

AD 10 3d.,. 1d (LLEVAND0/1): HOJA CON 20 OPERACIONES 

AD11 3d ... 1d (LLEVAND0/2): HOJA CON 20 OPERACIONES 

AD12 3d ... 1d (LLEVAND0/3): HOJA CON 20 OPERACIONES 

AD13 :-!d i 2d (SIN LLEVAR/1): HOJA CON 15 OPERACIONES 

AD14 3d ... 2d (SIN LLEVAR/2): HOclA CON 15 OPERACIONES 

AD15 3d ... 2d ( LLEVAND0/1): HOJA CON 15 OPERACIONES 

AD16 3d ... 2d (LLEVAND0/2): HOJA CON 15 OPERACIONES 

AD17 3d .,. ed (SIN LLEVAR/1): HOJA CON 15 OPERACIONES 
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AD 18 3d t 3d (LLEVA~D0/1): HOJA CON 15 OPERACIONES 

LECTURA: 

L1 LEER LETRAS MINUSCULAS (ORDEN): HOJA CON 154 LETRAS 

L2 LEER LETRAS MAYUSCULAS (ORDEN): HOJA CON 154 LETRAS 

L3 LEER LETRAS MINUSCULAS (AZAR): HOJA CON 154 LETRAS 

L4 LEER LETRAS MAYUSCULAS (AZAR): HOJA CON 154 LETRAS 

L5 emitir el sonido de las letras -FONEMAS- : LO MISMO QUE L1 
LEER SILABAS (DE 2 LETRAS): HOJA CON 54 EJEMPLOS 

LEER SILABAR$ (DE 3 LETRAS): HOJA CON EJEt~PLOS 

L8 LEER PALABRAS (CVC Y VCV): HOJA CON 36 PALABRAS 

Lg _ LEER PALABRAS (CVCV): HOJA CON 36 PALABRAS 

-+------L~..--,1,.0.,------Lll:.El:JEL~l.WN 2 CONSONANTES JUNTAS): HOJA CON 36 PALA 

SRAS 

L11 LEER PALABRAS (EN CONTEXTO): ler LIBRO -nivel inicia1-

L12 LEER PALABRAS (EN CONTEXTO): ler LIBRO - nivel medio-

L13 LEER PALABRAS (EN CONTEXTO): ler LIBRO -nivel final-

L14 LEER PALABRAS (EN CONTEXTO): 2° LIBRO -nivel inicial-

L15 LEER PALABRAS {EN CONTEXTO): 2° LIBRO -nivel medio-

L16 LEER PALABRAS (EN CONTEXTO): 2°- LIBRO -nivel final-

L17 LEER PALABRAS (EN CONTEXTO): 3er LIBRO -nivel inicial-

L18 LEER PALABRAS (EN CONTEXTO): 3er LIBRO -nivei medio-

LEER PALABRAS (EN CONTEXTO): .,er 
..J LIBRO -nivel final-

L20 LEER PALABRAS (EN CONTEXTO): 4°- LIBRO -nivel inicial-
o 

L21 LEER PALABRAS (EN CONTEXTO): 4 LIBRO -nivel medio-
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L22 LEER PALABRAS (EN CONTEXTO): 40 LIBRO -nivel final-

L23 LEER PALABRAS (EN CONTEXTO): 50 LIBRO -nivel inicial-

L24 LEER PALABRAS (EN CONTEXTO): 50 LIBRO -nivel medio-

L25 LEER PALABRAS (EN CONTEXTO): so LIBRO -n·ivel final-

L26 LEER PALABRAS ( EN CONTEXTO): 60 LIBRO -ni. ve 1 inicial-

L27 LEER PA:LABRAS (EN CONTEXTO): 60 LIBRO ·-nivel medio-

L28 LE~-R PALABRAS (EN CONTEXTO): 60 LI SRO -nivel medio-

PRE-ESCRITURA 

PE 1 TRAZAR + ) : HOJA CON t10DELOS 

PE 2 TRAZAR ( X ) : HOJA CON MODELOS 

PE 3 TRAZAR ( o ) : HOJA CON ~lODELOS 

?E4 TR.l\ZJI.R HOJA CON NODELOS 

PE 5 TRAZAR HOJA CON ~10DELOS 

PE 6 TRAZAR (/ 111 HOJA CON MODELOS 

ESCRITURA 

El ESCRIBIR LETRAS (COPIAR ~1INUSCULAS): HOJA CON 50 LETRAS 

E2 ESCRIBIR LETRAS (COPIAR MAYUSCULAR): HOJA CON 55 LETRAS 

E., ESCRIBIR LETRAS (DICTADO DE HINUSCULAS): HOJA CON RENGLONES 
" 

E4 ESCRIBIR LETRAS (DICATOD DE MAYUSCULAS): JOJA CON RENGLONES 

1" "5 ESCRIBIR PALABRAS (COPIAR/CVC Y VCV): DOS HOJAS CON 20 PA-

LABRAS cju 

E- ESCRIBIR PALABRAS (COPIJIR/CVCV): HOJA CON 16 PALABRAS 
l)' 
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E7 ESCRIBIR PALABRAS (COPIADO/CON 2 CONSONANTES JUNTAS): HOJA 

CON 17 PALABRAS 

E8 ESCRIBIR PALABRAS ~OPIADO/CVC Y VCV): HOJA CON RENGLONES 

Eg ·ESCRIBIR PALABRAS {COPIADO/CVCV): HOJA CON RENGLONES 

E10 ESCRIBIR PALABRAS (DICTADO/CON 2 CONSONANTES JUNTAS): HOJA 

EN BLANCO 

E11 ESCRIBIR PALABRAS (DE UN TEXTO/DICTADO): HOJA EN BLANCO 

E12 ESCRIBIR RALABRAS (DE UN TEXTO/COPIADO) HOJA EN BLANCO 
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APENDICE 5 

Resúmen de técnicas instruccionales y comoinaciones en 

forma de paquetes utilizadas durante el ciclo escolar, en el --

salón correctivo. 

I) Modelamiento (MO).- Esta técnica fue instrumentada mediante 

la presentación de un ejemplo y la participación activa del

instructor para la resolución del problema. 

2) Retroalimentación (FB).- El empleo de esta técnica fue lle

vada a cabo de dos formas: I) la corrección y señalamiento -

de el tipo de errores cometidos er la ejecución (retroalime~ 

tación correctiva) y 2) informarle al sujeto que tan bien o

mal realizó la tarea en comparación a ejecuciones anteriores 

(retroaliment~ción de ejecución). 

3) Reforzamiento (REF).- El empleo de ésta técnica como proce

dimiento consistio en la presentación de algún evento social 

mediado por el instructor, en forma de halagos, aprobación -

verbal, contacto físico, aplausos etc., contingente a la pr_Q_ 

ducción de respuestas correctas ~n la ejecución de una tare~ 
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4) Corrección (CORR,CO).- El uso.de esta t§cnica implicó sola--

mente la calificación de la ejecución del sujeto en una prue

ba, encontrandose :ste presente. (A diferencia de la retroa-

limentaci6n correctiva, no se le seftalarón los errores cometi 

dos). 

5) Instrucción (INST).- En esta técnica el instructor leia los-

pasos programados descritos en una tarjeta, previo a la reali 

zación de una tarea por parte del sujeto. 

6) Autoregistro (AUTOREG).- En esta técnica el instructor le --

decia al sujeto que debia completar un nOmero determinado de-. 

operaciones en un tiempo dado,mientras manejaba el cronome---

tro. 

7) Repetición verbal (RV).- Aqui le es presentado al sujeto una 

operación resuelta, la cual es verbalizada en sus pasos en --

voz alta frente al modelo, posteriormente se cubre el resulta 
\ 

do y de nueva cuenta debe ser vocalizada la operación un mfni 

mo de tres veces sin error. 

8) Solución simultanea (SOL-SIM).- Aqui el instructor. y el al u~ 

no verbalizan en voz alta los pasos de una operación a la vez 

que van resolviendo un problema. 
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9) Práctica (PRAC,PR).- En esta técnica el sujeto recibía la-

instrucción de repetir durante un lapso de tiempo una conduc 

ta procurando hacerla lo mejor posible. 

10) Copia.- En esta técnica se le pedia al niño que reprodujera 

lo mejor que pudiera en la escritura, un número determinado

de modelos. 

11) Ejecución.- (EJ).- En esta técnica se utilizó la hoja de-

evaluación sin instrucciones programadas antecedentes, a par

tir de la cual se utilizarán otras técnicas como eventos con-

secuentes. 

Las técnicas arriba descritas fuerón utilizadas a lo -

largo del entrenamiento de los sujetos en forma de paquetes, uti 

lizando diferentes materiales de apoyo para el entrenamiento 1 co

mo tablas aritméticas, ábacos, pizarrón, diferentes dispositivos 

instruccionales (palitos, cuentas etc.) tarjetas, materiai pro -

gramado, cuentos, figuras, libros de texto etc. 

Los paquetes de entrenamiento seleccionados con mas -

frecuencia por los instructores fuerón: 

Modelamiento + retroalimentación (MO+FB) 

Modelamiento + corrección (MO+Cb) 

Modelamiento + corrección 
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+ retroalimentación (MO+CO+FB) 

Modelamiento +·instrucción 

+ retroalimentación (MO+INST+FB) 

Modelamiento + práctica 

+ retroalimentación (MO + PR + FB) 

Modelamiento con estfmulos de apoyo 

+ retroalimentación (MO-EA + FB) 

Corrección + reforzamiento (CORR + REF) 

Retroalimentación + modelamiento (FB + MO) 

Autor§gistro + retroalimentación (AUTOR + FB) 

Instrucción + retroalimentación (INST + FB) 

Instrucción + modelamiento (INST + MO) 

Repetición verbal + práctica 

R~petición verbal + práctica 

(RV + PR) 

+retroalimentación (RV + PR + FB) 

Tablas aritméticas + instrucción (TAB + INST) 

Copia + retroalimentación (COPIA+ FB) 

Ejecución+ corrección+ retroalimentación (EJ+CO+FB) 

Práctica + retroalimentación (PRAC + FB) 
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APRENDICE 6 

Resumen y descripción de los diseños instruccionales em 

pleadbs para la evaluación de las diferentes conductas académi-

cas tratadas en el salón correctivo. 

1) A-B 

2) A-B-S 

en donde la primera fas (A) es la lfnea base y "B"-

la fase instruccional. 

en donde las dos primeras fases son semejantes al -

diseño anterior y la tersera condición (S) es el --

seguimiento, obtenido en mediciones periódicas des-

pués de la fase de instrucción. 

en este diseno la condición "A 2 " implica la replic~ 

ción de la lfnea base (A), después de estar en efec 

tola fase instruccional "B" 

. 2 
4) A1 -B-A -S la·s primeras tres condiciones son similares al díse 

5) A-B-C 

no anterior (AiB A2) y la cuarta condición implica

el seguimiento de la conducta entrenada (S)~ 

una segunda condición de tratamiento (C) es instru-

mentada después de la obtención de una línea base-

(A) y un primer tratamiento (B) .. 
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en este diseno, el seguimiento (S) es obtenido des

pués de la obtención de las primeras tres condicio

nes, similares al diseno anterior (A-B-C). 

una tercera condición instruccional (O) es agregado 

a la obtención de una linea base (A) y dos condicio 

nes de instrucción (B) (C). 

8) A-B-C-0-S una condición de seguimiento (S) es obtenida des- -

pués de estar en efecto las cuatro-condiciones simi 

lares al diseno anterior (ABe D). 

9) Línea base concurrente.- en donde se registró simultáneamente 

m~s de dos conductas a la vez y se proyecto la modl 

ficación de una de ellasr.con uno de los disenos an

teriormente descritos, mientras las restantes (s) -

seguia siendo evaluada. 

10) Linea base multiple.- en donde se registraron dos o más con 

ductas académicas al mismo tiempo pero la interven

ción utilizada fue llevada a cabo en orden sucesi-

vo. 
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