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CAPITULO 



!NTRODUCCION 

La sociedad icpone normas a los individuos en parte a través de re

compensar- y castigar la conducta aceptable e inaceptable seg1ín sus nor -

mas respectivamente, as! el individuo va ajustando su comportamiento a -

lo que se espera de él en la sociedad. 

El término socialización designa el proceso por el cual el individuo 

adquiere las conductas, creencias y norm.1s aprec:iados por la fnmilia y el 

grupo cultural al que pertenece O{ussen, Conger y Kagan. 1983). 

Una met.i principal del desarrollo social ~s gener.1lizar e5tand.ires -

que poddan servir para guLu el autocontrol del comportamiento en unn V_!! 

riedad de actividades; el proceso de socialización es uno de los objetivos 

primordiales en cualquier culturn, ya que mediante éste se transmiten tos 

criterios 11correcto 11 e "incorrecto", de tal manera que ~sos criterios re

gulen L1 conducta del individuo. La necesidad de autoc:ontrol.uese vendría 

dada por la aparición potancial de consecuencias conflictivas (por t>jP.mpl.o, 

cuando un individuo se enfrenta a una situadón en lü que la emisión de su 

conducta puede acarrear consecuencias positivas 3 corto plazo pero negati

vas a largo plazo). 

A lo largo del tiempo han surgido diferentes enfoques que pretenden -

explicar la conducta de autoconttal; la pskodin.5mic.n argumentado que las 

diferencias en el autocontrol de los niños esdn asocindas ti diferenct.1s ... 

en el funcionamiento del superyo. Los cognoscitivistas quienes p-robable

mente señal.irían como causti de la falta de autocontrol a la etnpa opera-.. 

cional poco d~sarrollada en los niñas y los teóricos del aprendizaje argu .. 

mentar!a.n que un repertorio de c:onductas de autocontrol tarda i::ucho en -

adquirirse. Sin embargo sea cual sea la explicación, un hecho es -



obvio: los niños a menudo están mal equipados psicológicamente para ·.enfre11 

tarse a situaciones que requieran de autocontrol. 

La constante inquietud de ayudar al niño a autocontrolarse ha ocurr!_ 

do por numerosas razones: 

1) La conducta independiente del niño es esperada por casi todas las cul

turas con algunas excepciones. 

2) Los maestros y/o padres no siempre son capaces de implementar control 

externo. 

3) Cuando un niño controla su propia conducta, los adultos pueden tener 

más tiempo para enseñarle otras habilidades importantes. 

4) Los niños pueden aprender a autocont.rolarse eficazmente mando un adul

to flexible supervisa. 

5) Enseñar a los niños a controlar sus propias conductas podría conducir 

a cambios de conducta más durables (O'Leary y Dubey, 1979). 

Es importante hacer notar que existen muy pocos estudios relacionados 

con la transgresión de normas en los niños, esto a pesar de lo frecuente -

de situaciones de esta naturaleza en nuestra vida cotidiana. 

Se puede afirmar sin embargo que los niños presentan menor autocontrol 

que los adultos. Por tal razón, se realizó una investigación con el fin de 

determinar el efecto de dos variables, y su interacción, sobre la conducta 

de autocontrol en niños. 

Tomando en cuenta que existen diversos procedimientos para ayudar al -

niño a autocontrolarse se pensó en utilizar una técnica que ha dado buenos 

resultados en diversas aplicaciones¡ esta es la imitación de un modelo. La 

modificación que nosotros realizamos, siguiendo algunos estudios(Bandura,-

1983), fu11 utilizar muñecos guiñol como modelos, el uso del teatro guiñol 



con estos fines. Aunque hay muchos estudios teóricos, hay muy pocos datos -

que avalen su efectividad. 

En el primer capítulo de este trabajo se ha contemplado la importancia 

que tiene la conducta moral en el desarrrollo del niño dentro de una socie

dad; así mismo se describe brevemente el trabajo de algunos autores que hnn 

intentado explicar dicha conducta. 

En el segundo cap!tulo "autocontL'ol e imitac1ón
11

, se exponen las ide11s 

de algunos autores que han definido el autocontrol,, su función e importancia 

dentro de la sociedad. También se revisó cómo funciona 1.1 imitación como -

técnica en la adquisición de paut.1s de conductas y la efectivid.1d que ha te

nido en diversas investigaciones P.n el .1mbito de la modificación de conduc-

tas. 

En el tercer capitulo "influencia de grupo" se revisa el efecto que -

tiene el grupo sobre el individuo y cómo contribuye a regular la conducta -

de sus miembros incluso la de autoregulación. 

En el cuarto capitulo, titulado "teatro guiñol" se hace una revisión -

sobre el teatro guiñoL sus aplicaciones e influencia que ha temido sobre -

la ~ociedad¡ ha sido una técnica usada por siglos y en la actualidlld sigue 

vigente. 

En el quinto y último capítulo se reporta un expP.rimento e:-cploratorio 

donde se investigó el efecto de dos variables independi.antes con dos nive

les sobre la independiente, su interacción y efecto. 



CAPITULO Il 



CONDUCTA MORAL 

Resulta dificil encontrar una definición general por todos aceptada -

de la conducta moral. ya que ésta depende del enfoque que se eli.la; éstos, 

además, han sido muchos, Así por ejemplo Freud denominó nl principio de -

moralidad a los actos que se realizan siguiendo las normas de la moral y -

las costumbres aceptadas con sus prescripciones y concepciones (Dorsch, -

1981). 

Newman y Newman (1983)han considerado que la moralidad tiene dos dimen

siones complementarias que son los preceptos morales o ideales y las sancio

nes morales o prohibiciones¡ por lo tnnto el proceso del desarrollo moral -

consiste en la comprensión y la interiorización tanto de las sanciones como 

de los preceptos, 

Al marg~n del enfoque elegido puede decirse oue l;t moralidad en an -

fenómeno psicológico complejo, como se puede ver en los dos parrafos ante

riores, compuesto por sentimientos, juicios intelectuales y elementos conduc

tuales(Brow, 1965; citado en Newm::m y Newman, 1983); estos distintos elementos 

pueden influenciarse mutuamente aunque no forzosamente se controlan unos a 

otros. Tomando en cuenta los elementos que integran la moralidad, arriba 

mencionados, se procederá a hacer la revisión de los conceptos básicos de -

tres enfoques fundamentales para el estudio de la conducta moral: 

-Enfoque psicoaniílitico, 

-Enfoque cognoscitivo y 

-Enfoque conductual. 

Hay que aclarar que no se trata de hacer una revisión exahustiva de -



estos enfoques sino de dar un esboz.o somero de lo que cada cOrrien'te tra

ta. Hay un trabajo en el cual se hizo una revisión· ~omplé:ta al t:especto 

que aunque se puede actualiz.ar pensamos qua podrí~ manteneri:>e algunas dP sus 

proposiciones (Pineda y Treja, 1976}, 

ENFOQUE PSICOANALISTA 

Freud(1923) propuso que la personalidad está formada 

por una estructura constituida por tres instancias psiquicas: el ello, el 

yo y el superyo. 

El ello es la estructura más primitiva del hombre, es una fuente de 

energía innata, un almacenamiento de instintos y sólo le importa satisf_!! 

cer sus necesidades rigiéndose por el "principio del placer". 

El niño al nacer está ccinstituido por puro ello sus acciones se -

dirigen a la gratificación inmediata. 

El yo es el aspecto racional de la person.11idad 1 se rige por el "pri!! 

cipio de realidad", Es un sistema de [unciones conscientes e inconscientes¡ 

establece relación con el mundo exterior, con el superyo y con el ello, -

sirve de mediador entre el superyo y el ello y es la parte de la persona

lidad que se ocupa del mantenimiento de la autoestima y el aprendi;:aj~. 

tas funciones conscientes del yo son la percepción y la cvocación,cl 

pensamiento, el planeamiento y el aprendiz.aje. 

Las funciones inconscientes del yo son la defensa contra el ello, la 

defensa contra el superyo y el enfrentamiento instintivo con el me.dio am

biente. 

La maduración del yo es el resultado de la acción reciproca e inintl!-



rrumpida entre las necesidades del organismo y las influencias del ambh.nte. 

La capacidad de mostrar patrones de conducta aceptables socialmence de

pende del superyo que constituye la rama moral del individuo, representa -

valores ideales tradicionales de la sociedad, la perfección antes que el -

placer o la realidad; en pocas palabras representa el codigo moral de una -

persona. Se rige por el 11 pt'indpio del deber". 

El superyo se desarrolla con las primeras identificaciones del niño can 

sus padres quienes le imponen normas respecto a lo que es bueno o malo; pos

teriormente el niño remplaza la autoridad de sus padres por su propia auto

ridad interior. 

El supt!ryo va adquiriendo facultades para castigar al yo cuando éste -

hace o intenta hacer algo malo. 

Se puede concluir que dentro del aparato conceptual psicoanálitlco de 

la personalidad, el autocontrol es un evento que proviene de la acción regu

ladora del yo¡ la conducta transgresora pro\'endría de los impulsos del ello 

y la conducta moral constituye el superyo (Valle G, 1986} 

Existen además aspectos emocionales presentes en la conducta moral co

mo son la empat!a y la culpabilidad. 

Para Freud y Erikson, la culpabilidad es una respuesta emocional a un,1 

acción que no se debe hacer y aparece entre los 5 ~· 6 años 1 otras teórlas -

consideran que los niños sienten culpa desde antes, entre éstas podemos men

cionar la de M. Klein. 

La empatía es la capacidad de experimentar toda una variedad de emocio

nes que otros sienten, la capacidad de sentir empat{a se manifiesta desde ... 

la cuna en los recien nacidos {Sitnne.r, 1971; Sagi y Hoffman, 1976; citado 



en Newman y Newman, 1983). La empatía se deriva de sentimientos de semejan

za entre el yo y los otros, La culpabilidad deriva de sentimientos de desam

paro, desagrado o inutilidad. 

El rompimiento de toda regla puede perjudicar a otros pro\•ocando el cas

tigo de los padres. La culpabilidad es aviso de que el niño no debe hacer la 

acción que está planeando hacer, es una emoción de inhibición. 

Freud en 1961 suponía que la persona que presenta un sentimiento de cul

pa intenso, está menos inclinada a violar las normas morales que las que no -

lo sienten. 

Las emociones asociadas con el desarrollo r.1oral tienen una función de 

frenar o continuar, indicando al niño qué conductas son aceptadas y cuáles 

no lo son. 

La culpabilidad solamente inhibe la conducata pero no necesariamente se 

interioriza en el código moral. 

En un estudio realizado por Hoffman (1970), se ejecplifica el tipo de -

trabajo emp{rico desde la perspectiva psicoanálitica; en el cual elaboró un 

estudio de las técnicas de disciplina paterna, llegando a la conclusión de 

que por lo general la disciplina puede ser de dos tipos, La primera la de

nominó disciplina asertiva del poder, la cual consiste en castigar flsicarnen

te, amenazar, gritar o hacer intentos Hsicos por impedir la acción. A la se

gunda la llamó disciplina psicológica, ésta a su vez, la dividió en dos cate

gorías: -retiro del cariño y culpabilidad e -inducción. La primera se bn!'lil 

en hacer notar a los niños la necesidad de dependencia con sus padres; el -

cariño de los padres está condicionado a lo bueno o a lo malo de su actitud o 



conducta, el retiro del cariño se manifiesta generalm~nte como el desagrado, 

el negar establecer comunicación con el niño o provocar que se a\'ergüence.b) 

Inducción, se apoya en la naturaleza intelectual del conflicto, es e:-:pllcar -

las consecuencias de la actitud para él mismo, para la far.iilia y para lJ. gentt" 

que lo rodea, Incluye tambien altenativas de como se podría manejar el con

flicto en una forma más adecuada sin criticar la conducta inadt?cuada que tu\'o 

(!'i'e..,TJan y Newman, 1983). 

Hoffman resume su opinión de esca manera "El uso frecuente de !J. ascer

ción del poder se asocia con un debil desarrollo moral en la mayor parte de 

los casos. La inducción y afecto van unidos a un fuerte desarrollo moral -

aunque esta relación no es tan fuerte ni tan frecuente, a través de todas las 

edades, corno lo es la relación negativa de la aserción del póder. En con

traste con la inducción, el retiro del cariño no tiene relación con el r.iayor 

crecimiento del sentido moral, lo pocu que se ha encontrado en este sentido 

no sigue nigún patrón aparente 11 (~e!Jtnan y Newman, 1983), 

ENFOQUE COGNOSCITIVO 

Los aspectos cognosc!tivos de la conducta moral compren

den los componentes de juicio o interpretación hacia un hecha o regla valo

rando lo correcto e incorrecto.justo e injusto de una acción. 

Piaget (1932), es el iniciador y más destacado representante de ésta

corriente. Para él la compresión de la conducta humana requiere en cierta 

forma comprender el desarrollo de la moralidad infantil. Piaget define un -

acto moral como aquel basado en un juicio consciente de lo bueno o lo malo 

de tal acto, 

10 



Cuando se le presenta algún confl teto a una persona siempre estií pre

sente una tendencia inferior pero fuerte por sí misma (el placer) y una -

tendencia superior pero momentaneat1.ente oás débil (el deber). El acto de 

la •.•oluntJd consiste en no seguir la tendencia infet"ior o fuene y refor

zar la tendencia superior o débil, haciéndola triunfar. 

La voluntad se va desarrollando en el transcurso de la •.'ida del niño 

en su proceso de socialización, para la formación de los valores morales 

que regirán a l.1 voluntad en su actuación en la forma coherente con los -

principios morales del individuo. 

Para Piaget (1971) uno de los resultados escenciales de las relacio

nes afectivas entre niños y los padres es la formación de los sentimientos 

morales que lo lleven a su vida adulta a resolver con é:dco conflictos en

tre intenciones y tendencias, lo cual se logra mediante la voluntad, 

LJ conducta moral se adqufore 3 través de las reacciones de los padres 

~nte la conducta de los niños, en la etapa posterior a la aparición del len

guaje(Valle Gómez, 1986). 

Las normas morales no son innatas. Los primeros sentimientos morales -

se originan del respeto entre el niño y el aduleo; la obediencia del niño en 

esca etapa no se debe al mandato que se le dá sino al respeto que tiene por 

el aduleo. 

En los primeros meses de vida el niño está consticuido solo por conduc

tas motrices, posteriormente pasa al egocentrismo que va de los 2 a los 5 

años de vida, en esca etapa el niño busca tínicamente su conveniencia pero 

en al momento de recibir de sus padres un shtema de const'1;nas, las reglas 

ll 



se le presencan como moralmence necesarias, ya que es necesaria la vida so

cial para la adquisición del comporcamhnto "Cornl. En este momento si! cons

tituye la moral del deber, esto es, el bien es obedecer al adulto y el mal -

es desobedecerlo (Piaget, l970, citado en Aguilar, 1975), Durante esta eta

pa el niño está sujeto a la ley del adulto (entre 4 y 8 años), 

Después de los 8 años y coincidiendo con la adquisición de habilidades 

operacionales concretas, los niños comienzan a ser capaces de hacer juicios 

morales más independientes (Newman y Ne\o'nlan, 1983). 

Piaget encuentra que hasta los 10 años predomina el juicio de responsa

bilidad objetiva, esto es, el niño juzga L\ ac:dón no en función de la lntcn• 

dón sino en términos del daño material provocado. 11 qué hho sin importar -

por qué lo hizo ", Los niños de 10 años en adelante muestran una noción sub

jetiva de la realidad puntualizando más la intención del acto independiente -

del daño causado, " por qué lo hizo sin importar qué hizoº (Pineda y Trejo.-

1976). 

Cada que los padres se muestran más justos y con menor emotividad frentu 

al daño material, la responsabilidad objetiva irá cediendo su lugar a ta sub

jetiva. 

Piaget concluye que hay dos tipos distintos de moralidad en el niño: 

l, Heteronomta o moral de la obligación y autoritarismo. Originada en el sen

tido del deber y se relaciona con ln presión que ejerce el adulto y da como -

resultado el realismo moral; en otras palabras "el niño juzgaríi que transgre

dió una regla y por lo tanto se sentirá culpable sin tom;ir en cunta las causas 

que aminoren o disculpen la falta". 

2.- Autonomía o moral de la cooperación y reciprocidad. Aparece cuando el res .. 

12 



peto mutuo es lo bastante fuerte para que el individuo e:<peri¡;:¡ence la nece

sidad de tratar a los demás como él quisiéra ser tratado. 

Entre estos dos tipos de moral ha.brta además una fase intermedia observa

da. por Bovet, en la cual el niño obedece no solo las órdenes del adulto sino -

las reglas en si mismas de manera general. 

Kohlberg( 1964) ha tratado los juicios mor.'.lles con una orientación de tipo 

intelectual y ha clasificado las respuestas que tiene en sus estudios en tres 

niveles de razonar.iiento moral: Primero, de los 4 a los 10 años, el nifio se 

encuentra en el nivel preconvencional, en éste los niños deciden sobre lo bue• 

no y lo malo de los ac:tos de acuerdo a los premios o castigos que ellos obtie

nen; los actos que tienen buenas consecuencias son buenos y los que obtienen -

malas son malos. Los niños de esta étapa no tienen aún una visión personal .. 

p11ra. hacer elecciones mor<iles de comprensión de lo bueno y lo m<ilo; éstas dt.'!

penden primordialmente de los premios y castigos. 

En este nivel los principios abstractos no forman p.:irte de su pensamient" 

c:omo el concepto de justicia, de igualdad ante la ley,etc.). 

La moral preconvencional basada en la empac!a, en el sentimiento de culpa 

y en los premios y castigos ~s el tipo de moralidad que Freud describió como 

superyo. 

Segundo, de los 10 a los 16 años, los niños se encuentran en la etapa conven

c1onal, se preocupan por mantener el sistema social. la influencia de los a

dultos aún se encuentra presente en el cuestionamiento que realizan sobre la 

legitimidad que hay en que los adulCCT!'; estableztan y ellminen las leyes mo

rales • 

Tercero, en la etapa postconvencional que va desde los 16 años hast.1 la edad 

13 



adulta, los jovenes empiezan a cuestionar sobre el sistema moral existente, 

los individuos pueden formular sus propios principios establecidos (citado 

en Newman y Newman, 1983). Esta etapa la ejemplifica un estudio llevado a

cabo por Sobesky y William ( 1983), en donde aplicaron un cuestionario a -

jovenes universitarios en el cual existía un dilema moral en el que se cues

tionaba entre el robar y el no robar una droga para salvar la vida de una -

mujer¡ observaron que en los jovenes predominaban sus propios principios mo

rales que los establecidos por la sociedad. 

ENFOQUE CONDUCTUAL. 

Las investigaciones basadas en esta perspectiva presentan 

un interés en la conducta misma bajo el control de reglas y las variables que 

la determinan o con los que se relaciona fuertemente; se interesa en la acción 

misma transgresora en la ausencia de supervisión o vigilancia sin darle tanta 

importancia a los juicios o razonamientos o a la parte emotiva, aunque no se 

descartan. 

Skinner y Bijou no buscan las explicaciones de la conducta en factores 

psicodinámico.s u otras tendencias internas, se interesa en el estudio de la 

conducta a través del análisis experimental de las condiciones que la contro

lan. 

Por otra parte Eysenck propone que la conciencia moral es una respuesta 

de ansiedad condicionada a cierto tipo de situaciones y actos. La ansiedad 

es una respuesta condicionada de miedo asociada previamente a un est!mulo -

neutral; una vez condicionada la respuesta cuando surge la tentación surge 

la ansiedad y la persona hace una especie de calculo en el que sopesa la sa-

14 



tisf~cción y la incomodidad ptesente ( ~e ... inan y }.'e1.rn1an 1 1983). 

Bijou -(1976} afiro.a que el niño no nace con tendencias moral!!:; e.alas e 

buenas, por el contrario su conducta moral es el resultado de su historia ~~

nética 'J de sus interacciones con el medio en que se desarrolla; no está in

teresado en cuál seda el estado inicial de la mente del niño, sino en las -

condiciones observables que proveen el comportamiento moral a lo largo del -

desarrollo del individuo(citado en Pineda y Treja, 1976), 

Uno de los eler.ientos con mayor peso que influye en la enseñanza di! nor

mas morales de los padres hacia sus hijos es la manera en que ellos [u~ron 

enseñados a hacer lo oismo, a esto se agregan otras cosas como, la edad de 

los padres ? de sus hijos, su sexo, el grado de experiencia como padres, su 

nivel socioeconómico, el concepto del papel del adulto, las reacciones emo

cionales ante diversos tipos de disciplina y el concepto de moralidad '! las 

situaciones especificas, 

Entre los métodos más utilizados por los padres para la t:=duc;ición de sus 

hijos se han empleado las ei<?licaciones sobre lo que es deseable y no desea

ble, repetición de instrucciones, señalamiento de consecuencias, la definición 

de lo bueno y lo malo frecuentemente seguida de alabanzas y comentarios posi

tivos o de regaños, amenazas, privaciones o castigos Hsicos, respectivamente, 

Cuando el niño necesita decidir sobre alguna cuestión moral se presen

tan conductas encubiertas como observables que lo llevan a valorar y elegir 

lo más atractivo o menos aversivo, Su eficacia en la elección depender,-\ de 

su conocimiento moral, de su capacidad para resolver problemas y de las con

tingencias invol:.lcr.:idas. 

Bijou analiza los métodos utilizados por los adultos en la educación mo-

15 



ral -del niño. La disminución o eliminación de laa transgresiones al código 

moral se logran según él ernple¡¡ndo cualquiera. de los procedimientos sigUie.!!, 

tes: l) Castigo. Es el prDcedLciento de presentación o retir.:id.:i de un es

tímulo que genera en el organismo un decremento en una conducta <lHerminada. 

Este puede ser positivo o negativo, t?l castigo negativo se emplea cu.lndo P2 

demos retirarle al sujeto como consecuencia de su conducta un reforzador ...... 

que tiene en su poder, por ejemplo quitarle un dulc:e o algún juguetl?. Y el 

positivo se refiere a un procedimiento mediante el cuál aplicarnos un estío~ 

lo punitivo cornf) consecuencia de su conducta; el efecto que se persi~ue es 

suprimir la conducta para la reducción de su posibilidad futur.1. 

Bijou advierte que las continguencias aversivas débUe.i:; no modifican -

la conducta inmoral y las muy severas además de no modificar generan reacci~ 

nes emocionales fuertes. 

Otras consecuencias negativas del abuso de laa formas aversivas del l'.:a;!_ 

tigo es la reacción de culpa en el que castiga, lo que lo lleva a comportarse 

de forma incompatible con el castigo (pedir perdón, dar regalos). 

Las investigaciones sobre la función del c.:¡stigo en la inhibición de co!! 

ductas transgresoras han deoostrado que la efectividad de ésti': deprnde de un 

gran número de variables como son: la intensidad del castigo, la frecuencia, 

el modo <le presentación, el momento de aplicación, etc. 

2) Instrucciones. El grado de control instruccional depende en gran mndidia 

de varios factores situaciona.les o contextuales tales como el estacus del in! 

tructor, la claridad o discrioinabilidad de la instrucción, la existencfo de 

instrucciones conflictivas y la pérdida de gratificación que implique el segu_! 
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miento de las instrucciones (Pineda y Trejo, 1976). 

En una investigación realizada por Augustin, Xiller, Kinschenbaum y Da

niel S. (1979) se observó que el tipo de instrucción y las características 

del individuo que la da afectan la conducta del niño, Cuando un cura ac.ena

zaba a un grupo de niños por transgredir una regla, todos los niños re sis -

tían más la tentación de cometer el acto transgresor. También se manipuló 

la severidad de la amenza, cuando las acenazas fueron sua•:es se tendió a -

transgredir más la regla que cuando fueron severas. 

Otro aspecto importante radica en la consistencia de las instrucciones 

dadas a los niños; dfrersos estudios han encontrado una alca correlación en

tre los niños delincuentes y agresivos con la inconsistencia instruccional 

dada por sus padres. 

3) Extinción " reforzamiento de la conducta incompatible. Consiste en no -

responder a la conducta o responder corno si ésta no hubiera ocurrido, no -

es según Bijou de gran utilidad para la educación moral porque en pocos ca

sos los padres pueden permitir una conducta inmoral. 

4) Moldeamiento o imitación. Con esta técnica el niño aprende pronto en el 

medio familiar a diferenciar la conducta moral que será reforzada de la que 

no lo será, dado que, en este contexto familiar la conducta tiende a refor

zarse naturalmente, En el cap!tulo siguiente se proiundizará sobre esta -

técnica, 

Se puede concluir diciendo que es importante para el desarrollo del -

control interno el modelo de los padres }' el reforzar.liento que den a las -

conductas del niño. Para que el niño pueda corregir su conducta necesita -

una orientación que le indique lo correcto e incorrecto y qué hacer para evi-
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tar las conductas inapropiadas. 

A través de la revisión realizada se encontró que pese a los diferentes 

enfoques utilizados para la explicación de la conducta moral, varios autores 

han coincidido en que durante la infancia el código moral del niño está Ín• 

timamente ligado a los valores de los adultos y de los compañeros que son im

portantes para él(Piaget,1948¡ Freud,1948; Kohlberg,1969; Hoffman1 1975; cita

do en Newman y Newman, 1983). No es posible que el niño desatrolle una filo

sofía moral independiente. 

El constante vivir cotidiano en una sociedad permtte reafirmar la impor

tancia que tiene el estudio de la conducta moral. Es de suma import,1ncia en

tender como es que el niño va adquiriendo y manteniendo pautas de conducta -

moral, mientras, más conocimientos se tenga de los fenómenos involucrados, se 

podrá implementar una tecnolog!a adecuada que permita adquirir y mantener es

te repertorio conductual{Pineda y Trejo 1 1976). 
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CAPITULO III 
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INFLUEXC!A DE GRUPO 

La conducta humana casi nunca es independiente de las situaciones socia

les en las que ocurre, ~·a que los estímulos que influyen sobre el organismo, 

además de objetos físicos, son otras personas y sus acciones; así es probable 

que la conducta de un individuo en grupo sea diferente de lo que hubiese sido 

en un estado solitario; esto lo demuestra un estudio realizado por Schachter 

(1959) en el cual se separó a 5 sujetos de otras personas, se les pago 250 pe

sos díarios por permanecer solos en el cuarto cerrado y sin ventilación duran-

te un periodo de 2 a 8 días. De los su.1etos examinados, uno desistió des-

pués de 2 hrs¡ tres permanecieron un total de 1 días; de estos uno st? negó 

a repetir la experiencia y el que permaneció aislado por 8 días admitió que -

su intranquilidad y nerviosismo aumentaron (Raven '! Rubin, 1981). 

Así como este hay otros estudios en los que se demuestra la necesidad de 

estar con otra(as) personas, por ejemplo Byrd(l938), Bombard(l953), Bexton, -

Haron y Scott(l954), Schein (1961), entre otros (Raven '! Rubin,1981). 

Un individuo al recibir influencia de un grupo, él mismo se convierte en 

un estímulo para la conducta de otra persona: la conducta del individuo se ve 

entonces modificada al mismo tiempo que puede influir sobre la de otro. Aun -

sin interacción, parece que la simple presencia de un grupo puede afectar la 

conducta del individuo. Según opinan varios autores."Las investigaciones rea

lizadas demuestran que cuando alguna persona dor:!ina una tarea, la presencia 

de otros que trabajan en tareas similares produce un efecto estimulante, mo

tivador y facilitador; cuando una tarea no ha sido dominada, no obstante, la 
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presencia de otros puede resultar perturbadora, aumentar la ansiedad en el in

dividuo y probablemente inhibir su ejecución" (Raven y Rubin,1981), 

La interacción social comienza. en la más temprana infancia¡ al nn.cer el 

niño recibe como herencia determinados patrones de conducta, cuenta con un -

aparato biológico y puede crecer y madurar; tiene potencialidades de respues

tas emocionales (enojo, temor, amor y odio) que se van desarrollando hasta ad

quirir formas complejas. 

La mayoria de nuestras características son, de uno u otro modo influidas 

por la interacción social. 

El organismo humano en bruto y el material biológico se transforma en una 

persona, o ser social capaz de participar interactivamente en la vida de su -

comunidad. 

A los seis años t.:i capacidad dd niño para formar parte de un grupo toda

vía es muy limitada¡ más adelante es probable que un conjunto de niños actuen 

como una clase, es decir como un todo unido bajo normas comunPs,con un plan -

trazado y dirigido por los mismos niños; sin embargo no es posible determinar 

el momento en que los niños llegan a ese nivel de desarrollo, puesto que en 

su comportamiento influyen condiciones como su histori.1 personal, las caracte

rfsticas similares de cada uno de los miembros y la habilidad del adulto que 

más frecuentemente los acompaña en su desarrollo. 

Con la edad aumenta la capacidad del niño para la acción conjunta y el -

trabajo colectivo; a medida que los niños crecen son cada vez más capaces de 

integrarse a un grupo y muestran cada vez m5s interés y capacidad para seguir 

reglas de acción complejas. 

Los niños de esta edad son capaces de cierta autocritica sobre la b.1se -
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de las normas fijadas por otros; muchos de ellos tambUn sor. sensib}µ,c; al -

ridrculo. al fra::aso y a la pérdida de prestigio. Como una consecuencia de 

esto, el niño puede mostrarse t{mido r falco de naturalidad en relación con 

las actividades que anees eran espontáneas (Jersild. 1961), 

Sa"" (1976) define a un grupo como dos ó más personas que interactuan -

unas con otras en forma cal que cada persona influye y es influida por cad.1 

una de las otras personas (citado en Salazar. 1984), 

Por otra parce Proshansky y Seidenberg(l965} consideran que el término 

grupo se refiere a dos o más individuos que pueden ser caracterizados colec

tivamente como: 

a) Comparten un grupo de normas, valores y creencias comunes, 

b) Existen en relaciones implícitas y explícitas de tal manera que la con

ducta de cada uno tiene consecuencias para la conduce a de los otros, 

c} Estas dos propiedades anteriores tienen consecuencias para la interac

ción de individuos que están similarmente motivados con respecto a algún 

objetivo o meta específica (Salazar, 1984). 

Salazar (1984) menciona una serie de características que permiten ca

lificar a un conjunto de personas como constitutivas de un grupo: 

l. Los elementos que constituyen al grupo son individuos, 

2. Los individuos deben relacionarse entre sí de alguna forma, una colección 

arbitraria de personas no constituye el grupo. 

3. Deben tener una interacción cara a cara, 

4. Deben participar en interacciones que suponen una cierta duración1 

5. Se definen y son definidos por otros como pertenecientes a un grupo y 

6, Tienden a actuar de manera unitaria, tienen necesidades y persiguen me-
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tas u objetivos especificas. 

Thatbaut y l\elley por su parce,intrndujeron el concepto de conct'ol ~n -

el grupo, ellos señalan que la medida en que una persona controh a otra es

tá determinada por el grado en que esa persona puede afectar el resultado de 

la conducta de la otra persona, hacen notar que el grupo impone un control a 

sus miembros para regular una sede de conductas, actividades y relaciones -

permitidas para asegurar la continuidad del grupo (Salazar, 1984). 

Las personas afectan a otras en diferentes formas¡ nosotros estamos in

fluidos por las acciones de otros; nos inhibimos o deshlniblmos por la vigi

lancia o ausencia de otros y quizá sentimos menos culpa al violar una regla 

cuando tenemos algún complice. 

Allport (192&) explica esta inhibición en un estudio en que pidió a un 

grupo de sujetos leer y cuestionar algunos pasajes filosóficos. La cnlldt1d 

de los argumentos se evaluó independientemente y se encontró que tres cuar

tos de los sujetos prepararon mejores razonamientos cuando estaban solos 

que cuando estaban presionados en presencia de otros (Raven y Rubin,1981). 

Los sujetos manifestaron que la presencia de otros habfo distrn!do su aten

ción, por lo que no produjeron de la misma manera que cuando estuvieron so

los. 

La influencia del grupo eren una gran variedad de cambios en los esta

dos psicológicos y emocionales, motivaciones, cognictcines y creencias, va

lores y conductas que ocurren en un individuo como resultado de la acción -

de otros indlviduos. 

El grupo pQt'mice a sus miembros la satisfacción de necestdades socia

les tales como afiliación, amistad, aprobación y reconocimiento, y n algunos 
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la realizaci6n de poder y liderazgo, 

Según Sherif y Sherif ( 1964), los grupos se forman para proporcionar 

a los individuos sosten mutuo y un sentimiento de valor personal. Este se

gún él, es la fuente del poder del grupo para influenciar los valores, ac

titudes y conductas de sus miembros (Mano L, 1983) 

El individuo necesita pertenecer al grupo ya que es éste quHn deter

mina en gran medida los sentimientos de orgullo, de prestigio y valor per

sonal. El grupo puede llegar a constituir una parte importante del senti

do personal .del individuo, una extensión de sí mismo. El éxito o fracaso 

afecta al individuo; el reconocimiento del grupo al que pertenece el indi

viduo produce satisfacción en sus miembros, sí el grupo pierde estatus o 

prestigio, lo mismo pasa a las personns que pertenecen o se identificaron 

con él. 

Latené09Sl) propone que cuando una cierta cantidad de estímulos so

ciales están actuando sobre un individuo, estos suelen ser más podero¡:;os 

que la fuerza individual, por lo que la atracción que ejerce el grupo sobre 

el individuo debilita sus intentos de salirse de la norma. Por lo que un

miembro tiene que renunciar a parte de su individualidad si quiere que el 

grupo se mantenga y actúe en forma coordinada en la consecución de sus fi

nes. Se desarrollan, pues, presiones de grupo para producir la conformidad 

de sus miembros, este y otros procesos se desarrollan dentro del grupo. A -

continuaci6n mencionaremos algunos de ellos: 

La cohesión. Puede definirse como la cantidad de presión ejercida so

bre los miembros del mismo grupo para que d°:Jtos ?Crmanezcan en el mismo. Es 

decir se refiere al grado en que sus miembros desean permanecer en él, mien-
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tras más cohesivo sea el grupo, mayor control ejercerá sobre la conducta de 

los integrantes. Del mismo modo, contribuye al mantenimiento de la membre

cía, a un mayor grado de lealtad y participación, les brindara a sus miem

bros un sentimiento de seguridad. 

Cuando mayor es la cohesión de grupo, mayor será la cantidad de comuni

cación entre sus miembros (Back, 1951¡ Dittes y Kelley, 1956¡ Lott y Lott,-

1961). Así mismo cuando mayor es la cohesión de grupo, mayor será la produc

tividad del grupo (Bejerstedt, 1951; Chapman y Campbell, 1957¡ citado en Ro

driguez, 1981). 

La coalición. Thibaut y Kelley, definieron la coalición como " la acción 

mancomunada de dos o más personas, tendientes a ejercer la influencia sobre 

los resultados de una o más personas " (Sala.zar, 1984). 

Raven y Rubin, 1981 la definen como un subgrupo cuyos miembros contribu

yen entre sí con el fin de lograr un objetivo ejerciendo control sobre los -

que no están en la coalición y con quienes se está en competencia. 

La comunicación. Se ha estudiado el papel desempeñado por diversas es

tructuras de comunicación entre los miembros de un grupo, respecto a la efi

cacia del funcionamiento del mismo. En cualquier grupo existen diferentes 

sistemas de comunicación que varian, por ejemplo, podemos observar situacio

nes en las que los miembros del grupo mantienen una comunicación entre sí; 

por el contrario en otros grupos existen restricciones a comunicarse entre 

si. 

Establecimiento de normas. Todos los grupos sean pequeños o grandes -

poseen ciertas normas para guiar las lineas generales de conducta de sus 

miembros. 
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En general se ha definido a las norm.:ls sociales como patrones o expecta

tivas de conducta compartidas por los miembros del grupo. Los miembros uti

lizan estas normas para juzgar lo correcto e incorrecto de i:;us percepciones, 

sentimientos 'J conductas. Todos los grupos poseen dichas normas incluyendo las 

relaciones diádicas, por ejemplo, un matrimonio establece una serie de reglas 

de conducta que lo llevan a mantener un~1 relac1ñn más armoniosa. 

Conformidad. La cohesión va a tener consecuencias en el individuo, una 

de estas es la de crear un estado de conformidad a nivel de valores, actitu

des y conductas dentro del grupo. 

Algunos autores han tratado de formular teorfos relativas al fenómeno 

de la conformidad por ejemplo Thibaut y Kelley, 1959; Homans, 1961; citados 

en Salaz.ar, 1983, señalan que 11 se ha considerado que la conformidad es un -

proceso social en el cual efectos reforz.antes positivos son producidos a tra

vés de interacciones de otros". 

Liderazgo. Se ha definido a un líder como un individuo que ocupa una po

sición clave en un grupo, influye en los demás de acuerdo con las e:<pectati

vas de papel de esa posición, coordina ~· dirige al grupo en su mantenimien

to y consecución de las tareas, En general un líder es un miembro del grupo 

que ejerce constante influencia sobre las metas y actividades del grupo mayor 

que la ejercida por otros miembros del grupo. 

Estatus y papel, En cualquier grupo social se establece el estatus de 

cada miembro, así como el rol que va a desempeñar. El estatus se refiere 

a la posición ocupada por una persona en el sistema social, el prestigio que 

goza un miembro del grupo. Este prestigio puede ser tal 'J co~o el individuo 

lo percibe o como el consenso del grupo lo determine. También en lo que res-
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pecta al rol o, papel, existe un papel atri~uido por el individuo así mis

mo y otro que le- atribuye el grupo;- así. para un funcionamiento armonioso es 

necesario que el papel que el individuo se atribuye así mismo sea coheren

te con lo que espera de él los demás miembros. Los roles son desempeñados -

por los miembros de un determinado grupo, según las caractertsticas sistemá

ticas del grupo al que pertenezcan. 

Estos procesos son algunos de los que consideramos más relevantes de la 

estructura grupal. Sos parece pertinente proceder a exponer brevemente la -

teorra de la desindividuación. 

En la elaboración de está teoría Zimbardo definió la desindividuación -

como " un estado interno caracterizado por reducir la autoconciencia y la -

autovaloración. Reduce la inhibición, debilita cognitivamente el control so

bre el comportamiento facilitando actos impulsivos 11 (Bandura, 1986). 

Raven y Rubin (1981) por otra parte la definieron como una pérdida del 

sentido de identidad dentro del grupo, lo que con frecuencia hace que una -

persona actúe con menos moralidad. 

Según Bandura (1986) la gente puede ser des1ndividualizadn por una va

riedad de condiciones tales como anonimidad, inmersión en el grupo o cuan

do hay una responsab1lidad difusa. 

En una investigación realizada por !-tiller y Rowald (1979) se creó una 

situación anónima utilizando 58 niños de entre 9 y 13 años en la cuál se -

manipuló el uso de máscaras vs. no máscaras en uqa situación de tentación. 

Una experimentadora les explicó que cada niño podría tomar dos dulces y les 

dijo que regresaba en unos minutos 1 que iba a hacer algunas cosas, 

Los datos obtenidos indican que usar la mascara puede servir para -
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provocar un estado de desindividuación, conduciendo a la desinhibición; los 

niños que usaron mascaras \'iolaron significativamente más la instrucción que 

los que no la usaron, tomando más dulces. 

Existen evidencias de la desindividuación fuera del laboratorio; se rea

lizó un estudio sobre 27 culturas con datos recopilados por una gran cantidad 

de antropólogos en donde se encontró que los hombres cuando van a la guerra -

ocultando su identidad personal (disfrazados con pinturas, cortes de pelo, más

caras, etc.), se sentían más cnpaces de actuar en forma violenta contra el ene

migo (torturar prisioneros, matar al enemigo en el acto, etc.). Por otra par-

te cuando en las batallas se mantiene la identidad es poco probable est~ tra

to extremoso (Raven y Rubin, l981). 

El fenómeno de la desindividuación ha sido examinado en otras investiga

ciones en las que la identidad individual se controló de un modo más sitema

tico. Singer, Brush y Lublin (1975)compararon la conducta de grupo.i; de mu

jeres a quienes se les pidió comentar la literatura pornográfica, en una con

dición eY.perimental se pidió a las participantes llevar sus mejores vestidos, 

exhibir una tarjeta identificatoria, usar su nombre de pila y subrayar su in

dividualidad siempre que fuera posible. En la otra condición se les pidió -

que fueran todas de batas blancas y con lentes de modo que ocultaran su it.len

tidad, De acuerdo con las predicciones de los experimentadores, las partici

pantes cuya identidad era ocultada se expresaron en forma más desinhibida, -

tendieron a usar palabras obscenas y sostener discusiones más anim.adas (cita

do en Raven y Rubin, 1981). 

Otro experimento que nos demuestra resultados similares lo realizó Zim

bardo, en el que se informó a los sujetos que se estudiaría su 11 capad.dad 

de empat!a 11 en el momento en que los sujetos administraban descargas elec-
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tricas a otro individuo, para después estudiar sus reacciones. Se les hizo 

creer que realmente administraban descargas (no s~ administró ninguna descar

ga, las mujeres veían a través de un espejo a una chica que se retorcía, ar

queaba el cuerpo y hacía muecas de dolor cada vez que recibía un supuesto -

choque). Cuando las participantes que habían administrado la descarga for

maban parte del grupo desindividualizado(cuyos miembros usaban capuchas y -

no se conocían entre sí), tendían a adminhtrar muchas descargas de gran -

intensidad y duración. En cambio el grupo de mujeres que no usaron capuchas 

se rehusaron en general a suministrar las descargas eléctricas. 

En general, las situaciones de grupo desvían la atención que se tiene de 

cada integrante, disminuyendo el autocontrol de los individuos {Bandura, 1986). 

La teoría de la desindividuación subraya este hecho. 

Cotidianamente se observa la influencia que tiene un individuo sobre o

tro, el simple hecho de no contestar al saludo de un individuo, puede provo

car el malestar de éste. Una investigación, llevada acabo por Guttmann{l982) 

demostró la influencia que tiene un individuo sobre otro; en ésta se investi

gó la actitud que presentaban los niños ante un dilema moral. En esta inves

tigación intervinieron 3 grupos, al primero se le dijo que los resultados se

rían presentados ante sus maestros y/o parientes, al segundo se les mostrarían 

a sus compañeros y al tercero se le dijo que sería anónimo. Los resultados -

mostraron que el primero y el segundo grupo tendieron a responder más acorde 

a los patrones morales establecidos que el tercer grupo. 

Del presente capítulo podemos concluir lo sigui~ntt!: 

l. La conducta del individuo se ve modificada por otros, al mismo tiempo que 
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éste puede influir en aquellos, 

~. El grupo impone un control a sus miei:ibros para regular conductas, crea -

cambios en los estados emocionales, en los valores, creencias y motivacio

nes, al mismo tiempo que satisface las necesidades sociales del individuo, 

3. En el comportamiento del individuo dentro del grupo se ha considerado 

de gran influencia la historia personal del miembro, 

4, Cuando se establece una norma o estandar en un grupo va ejercer un efec

to de obligación sobre los miembros del grupo, 

S. La atracción que ejerce el grupo sobre el miembro debilita sus intentos -

de salirse de la norma, y 

6. Las situaciones de grupo desvían la atención que se tiene sobre cada miem

bro del grupo, disminuyendo el autocontrol. 
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AUTOCO~'TROL 

En todas las sociedades existen tabúes, costumbres y normas que obli

gan al individuo al autocontrol; debe regular las gratificaciones biológi

cas según las costumbres establecidas coco por ejeoplo el horario de alicen

tación, de sueño y actividades sexuales, entre otros. 

El individuo debe demorar algunas necesidades biológicas que le son 

gratificantes, teniendo que renunciar a algunas conductas que le proporcio

nan placer y una gratificación directa, cambiándolils por respuestas acep

tables para el grupo. 

Ahora bien, el autocontrol que puede adquirir una persona por su sola 

experiencia es insuficiente para su interacción con el medio, es por ello 

que nos apoyamos en las reglas de sentido común y l!n lJ información que -

proporcionan los proverbios así como la sabiduría popular ,que en general 

nos dice: "no actues si el efecto te resulta aversivo y actúa si el efecto 

te resulta reforzante", (Skinner, 1975). 

Es por ello que es tan necesario el autocontrol ya que el individuo 

es social por naturaleza y tiene que acatarse a las normas o reglas que 

esta impone, 

Tradicionaltc.ente se ha considerado el autocontrol como 11 fuerza de 

voluntad" definida como rasgo de personalidad o fuerza física que permite 

a una persona exhibir control de sus propias acciones (Aguilar A. l9i5), 

La voluntad es una formación que aparece tardíat::ente y cuyo buen 

funcionamiento depende de la existencia de sentimientos morales autónomos 

y se manifiesta como una graduación de energía que favorece a algunas ten-
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dencias a expensas de otras (Aguilar 1975,Gonzáles .1978). 

Skinner ( 1953) deéine el autocontrol como el proceso en el que un or

ganismo puede hacer menos probable la ocurrencia de la respuesta controlada 

mediante la alteración de las variables. Siendo así que cualquier conducta 

que tenga éxito en lograr el autocontrol automáticamente será reforzada, es 

decir: 

"El autocontrol se manifiesta como la manipulación directa de los 

sentimientos y de los estados de la mente, Y ya aplicado el individuo puede 

cambiar su mente y usar su fuerza de voluntad, detener sus sentimientos de 

ansiedad y amar a sus enemigos" (Skinner 1975). 

Mischel (1965) definió este proceso como la habilidad para posponer la 

gratificación; escoger una recompensa mayor demorada sobre una inmediata 

pero pequeña, pero que contiene implicaciones que le van a generar mayor 

satisfacción. (Aguilar A. 1975). 

Kanfer (1970) sugiere que el proc~so de autocontrol se inicia con las 

consecuencias que siguen a la respuesta. Estas pueden ser ambientales o 

internas. Existen otras variables como experiencias previas en situaciones 

similares, éxito o fracaso en las respuestas.antecedentes y efectos de ins

trucción que influyen en ~1 proceso de autocontrol, ( Aguilar A. 1975), 

Otra definición indica que tanto el aprendizaje como el autocontrol 

tienen los mismos principios generales, ya que al hablar de autoconcrol se 

entiende que hay un proceso en el que se controlan las variables para lo

grar dicha acción, de igual manera es el proceso en el aprendizaje 

Haring 1979, y Lowenstein 1983). 

La posibilidad de que una persona desarrolle la capacidad de autocon-
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trolarse efectiVaménte no .radica nada más en el esfuerzo y empeño que ponga 

en ello, sino en el correcto y adecuado aprendizaje de las diversas tácti

cas que le resulten más efectivas. A continuación se describen algunas de 

estas: 

-Control de estímulos: Los est!mulos son objetos o eventos que anteceden a 

la respuesta que se refuerza. Estos estímulos no causan, por sí mismos, -

necesariamente la respuesta, sino que guardan una relación temporal; ahora 

bien, éstos por estar presentes siempre que se refuerza una respuesta, ad

quieren determinado control sobre ella, pues la respuesta se hace más proba

ble cuando tales estímulos están presentes, y menos cuando no lo están. Por 

lo tanto es posible debilitar o eliminar determinadas conductas o bien for

talecer respuestas deseables manipulando la estimulación ambiental. 

-Reforzamiento: Puede ser positivo o negativo y se emplea según la situa-

ción lo requiera: 

Se entiende por reforzamiento positivo el efecto conseguido, con un pro

cedimiento particular que consiste en administrar una consecuencia ( refor

zador positivo ) tan pronto se emite una conducta determinada, por ejemplo: 

darle un dulce a un niño en cuanto se lave las manos. 

Se llama reforzamiento negativo al aumento en la probabilld<id de que la 

respuesta se presente como consecuencia del retiro inmediato de un estímulo 

aversivo. 

-Respuestas alternativas o competitivas: Se trata de determinar cuáles res

puestas pueden servir como buenas alternativas para las formas deseables -

de comportamiento con el propósito de fortalecerlas. 

-Cadenas conductu.:iles: El individuo debe intentar interrumpir nl inicio de 
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la cadena conductual que lo lleva a las respuestas indeseables finales. 

-:-!oldeamiento de la conducta.- Este se utiliza cuando el sujeta jamás ha emi

tido previamente la respuesta en la que se está interesado. Esté procedi

miento promueve l.:t adquisición de nuevas conductas a través del reforzamien

to diferencial de respuestas cada vez más parecidas (apro~imaciones suces1.

vas} a la respuesta. final prevista. 

En la aplicación de los programas de autacontrol, los requerimientos 

deben ser modestos en un principio, e irlos aumentando gradualm~nte, ya que 

de na hacerlo as! se incurriría en un error de procedimiento puesto que no 

se le puede pedir al individuo cambios significativos sin el adecuado entre

namiento. 

-Control de conducta cubierta.- En ésta se parte de la premisa de que los pen

samientos ejercen una gran cantidad de control sobre la conducta; la técnica 

consiste en interrumpir las cadenas cubiertas que conducen a la conducta in

deseable, ésta debe sustituirse por pensamientos que conduzcan a otras con

ductas incompatibles con la ejecución d~ la conducta indeseable. 

Por otro lado, aunque relacionadas con las anteriores, B.andurn y Walters 

{198J) mencionan tres maneras para la adquisición y mantenimiento del auto

control. 

l.- Formación del autacontrol por discriminación.- Los niños deben aprender 

a discriminar entre las circunstancias en que pueden manifestar determinado 

tipo de conducta y aquellas en que éstas conductas no son socialmente acep

tables, y utilizar solo las respuestas oportunas en cada ocasión; el indivi

duo tiene que regular, demorar 6 renunciar a actividades que aunque efectivas 

a. nivel individual, son rechazadas por la sociedad ya que no están a~ordes 
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para ésta, y tienen por lo tanco que seleccionar sOlo los medios y ocasiones 

de alcanzar las gratificaciones que aprueba su cultura. 

2.- ..\dquisidón del aucocontrol mediante el refuerzo directo.- Los refuerzos 

que proporcionan los padres a sus hijos juegan un papel importante en l<l in

tensidad del esiuerzo del niño por alcanzar determinados niveles de realiza

ción. 

En varias investigaciones se ha relacionado la. severidad de las presio

nes paternas de socialirnción con el grado de autocontrol de los nilios; se -

ha encontrado que los niños que experimentan presiones de socialización rela

tivamente precoces o severas tienden a manifestar un nutocontrol mayor que el 

de los niños instruidos con más indulgencia (W.Allinsmith, 1963; Burton, -

!1accoby y Allinsmith, t96l ¡Cox, 1962. Heinicke, 1953, Whiting y ChaUd, l953 

citados en Bandura y Walter 1983 ) . Estos resultados prueban de forma indi

recta que 1 
11 las pautas de refuerzo paternas son determinances importantes 

de la fuerza como hábitos de l.as respuestas de autocontrol de los niños 11
-

(Bandura, l98l). 

Las pautas de refuerzo directo en general toman la forma de intervencio

nes disciplinarias. Todo acto disciplinario supone en determinado grado ln 

presentación de un refuerzo negntivo y la retirada o la negación de uno posi

tivo, procedimiento que puede tener diversos efectos. 

Para predecir las consecuencias de determinada intervención disciplina

ria en el desarrollo de las respuestas de autocontrol y transgresión es ne

cesario saber el predominio de uno u otro de estos procedimientos, ancerio

mente mencionados. 

3.- Adquisición del autocontrol mediante el modelado.- Los patrones de refor-
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z:amiento de tipo paternal son de gran importancia en la adquisición de auto

control en niños. La dinámica de modelamient:o se describió, como el refor

zamiento vicario recibido de niiio, por desarrollar una respuesta que había 

observado previamente al interaccuar con una persona con la cuál el niño 

está asociado ya sea por autoridad o por amor. 

Existe dificultad en determinar si una estrategia de autocontrol en par

ticular, es más efectiva que otra en un problema clínico específico, ya cue 

cada individuo percibe conforme a su aprendizaje por lo que puede ser e- -

fectivo para algunos, no lo es para otros¡ de hecho se puede decir que las 

tácticas de aucocontrol son individuales ya que como se dijo están determi

nndas por la habilidad y capacidad del sujeto para aprender, 

Por otro lado Premack y Anglin (1976), propunen que el sujeto, en fun

ción de su cúmulo de experiencias aprende a discernir entre una respuesta 

gratificante y una que no lo es, aprendiendo conductas que le van J. permitir 

contrnlar y didgir su respuesta ante una situación, logrando así el autocon

trol, por ejemplo: un niño aprende a controlar su propia conducta para evi

tar un desastre afectivo a sus padres o también los niños e:<hiben autocon

trol para evitar consecuencias aversivas (citado en Conz:áles, 1976). 

Mlller Cheri (1984), postula que los niños son disciplinados cuando 

ellos mismos ven las consecuencias de sus conductas, aprenden a controlarse 

por medio del planteamiento de diferentes alternativas de c.omportamiento¡ 

aprendiendo a equilibrar sus necesidades con in de los demás; dando por 

resultado s1rnsac1ón de bienestar, aumentando así su independencia. a través 

del autoconcrol. 

Según Bijou (1979), la formaciOn de la conc.:Lencia de aucoconcrol, se 

37 



inicia, cuando el niii.o ejecuta una acción determinada, llegandole estímulos 

sociales de las personas que lo rodean, al principio estos estímulos no tie

nen valor reforzante para él, poco a poco se van haciendo discriminativos 

de reforzadores positivos o negativos a través de las repetidas presentacio

nes. 

Después de varias presentaciones de esta conducta del niño, se repetirá 

así mismo estos estímulos discrirninativos antes de que la conducta suceda 

llegue a prevenir el mal cocportamiento o elicitar el bueno. 

El autocontrol se puede lograr reforzando positivamente la respuesta 

controladora, reforzando negativamente la ejecución de la conducta indeseada 

o bien eliminando o evitando los estímulos que provocan dicha respuesta. 

La concepción conductual propone en síntesis que la capacidad de auto

control está ligada fuertemente a la habilidad de conocer las variables que 

controlan la conducta, pues estas se deben de discriminar como las causas 

generadoras del comportamiento que va a ser regulado, 

Las respuestas controlantes son las realizadas para manipular las varia

bles, éstas al igual que cualquier conducta deben reforzarse para mantener

las. 

La respuesta controlada es aquella que se quiere modificar, este cambio 

se logrará por la alteración de las variables ambientales ( las consecuen

cias de las respuestas o las claves ambientales). 

Para lograr un autocontrol efectivo el punto primordial son tas respues

tas contratantes, del manejo adecuado de estas respuestas va a depender el 

éxito o fracaso del autocontrol. Existen dos formas básicas de respuestas 

contratantes; diferenciadas básicamente por un aspecto temporal ya que la 
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11planeación ambiental" se aplica antes del suceso y la " programación conduc

tual11 después de la acción: 

La primera es la planeaciSn arnbiental en la que los cambios se producen 

antes de que se presente la conducta, ya que se supone que ésta está determi

nada por la presencia o ausencia de estímulos claves que anteriormente han 

estado asociados a esa respuesta. 

La segunda es la programación conductual, en la cuál el sujeto se auto

administra las consecuencias después de que ocurre la conducta, pues e:dsten 

actividades autoevaluativas las cuáles son importantes en el mantenimiento 

de las conductas autocontroladas. 

El éxito de decrementar o bien incrementar una respuesta para lograr el 

autocontrol, va a depender de varios factores como son 13 intensidad del estí

mulo aplicado, que puede ser positivo o negativo, la disposición, la forma

ción del sujeto así como de sus experiencias previas, es por ello que no siem

pre es posible alcanzar el resultado esperado en la impler.ientac ión de auto

control. 

Se han aplicado las técnicas de autocontrol en la modificación de con

ductas perjudiciales para et !.ndividuo y que pueden tener repercusión social. 

como son el alcoholismo, la drogadicción y la obesidad. 

Así mismo se ha realizado investigaciones de aplicación de autocontrol 

en diversos y diferentes aspectos como son: 

En la neurosisEriksen(19B0.),también en la reducción del miedo a la obscuri

dad experimentada por los niños (Jraziano, Mooney, Huber e lgnasiak, 1979), 

En la investigación del autocontrol como proceso mental y en la estructura 

de la personalidad (N'ikiforov, 1985). 
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Zn área academicas como en el aprendizaje de matemáticas (Meyers, Cohen, 

Thackway, 1983}. 

Genshaft (1983} trabajando con estrategias de autocontrol para reducir la 

impulsividad en niños. 

Los aspectos antes mencionados de la aplicación del autocontrol son 

solamente algunos de los múltiples casos en que se puede aplicar ya que de 

hecho es un instrumento tan versatil como problemas de conducta puede haber. 

Son diversas las investigaciones y estudios realizados en torno al auto

control, uno de los paradigmas más usados ha sido el de la resistencia a la 

tentación (Pressley, 1979); en algunos estudios se ha investigado lo que 

hacen los niños para evitar la tentación. 

En un estudio realizado por Mischel, Nerlobe y Wallters ( 1983) encontra

ron que el pensar en las recompensas a largo plazo y no pensar en la tenca -

ción ayudó a los niños a autocontrolarse, 

Augustin ~liller y Kuschenbaum (citado en Xischel 1969), encontraron que 

los niños cantan y repiten algunas contingencias de conductas durante la ten

tación, 

También se ha observado que el verbalizar las instrucciones puede afec

tar la resistencia a la tentación (Pressly, 1979), 

Maphet y Miller {1982) trabajaron con tres grupos de ni¡j,os; al primer 

grupo se les dió una instrucción de no jugar con unos juguetes, al se~llndo 

grupo se les dieron dos instrucciones simultaneas de jugar y no jugar; y al 

último grupo se le dió la instrucción de no jugar como al primero aunque en 

este fueron flexibles en la instrucción, 

Los resultados mostraron que en el primer grupo los niños no jugaron 
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manteniéndose la conducta de control en semanas 'posteriores; en el segundo 

tercer grupo los niños jugaron con los juguetes. 

Augustin, Xiller y Kinschenbaum (1979) manipularon la severidad de la 

amenaza al violar la instrucción de no jugar con un juguete determinado y ob

servaron que la severidad de la instrucción iué una contingencia más efecti

va en el control de la conducta. 

1:-llTACION 

":-tuchos niños no hacen lo que se 

les dice que hagan, sino más bien 

lo que ven hacer" 

Reichard (l9J8). 

Albet't Bandura sostiene que gran parce de lo que el niño aprende es re

sultado de la observación y de la conducta de u~ modelo, en muchos casos sin 

reforzamiento directo Otussen, Conget', Kagan, l 983). 

La gente aprende po'C influencia social y de los efectos de sus acciones, 

tales conocimientos pueden afectar lo que: hacen (Bandura 1982, Brown 1978, y 

Flauell 1981, citados en Bandura 1983). 

En algunas sociedades se manifiesta de forma clara la importancia cultu

ral del aprendizaje por observación. En muchos lenguajes la palabra 11 ensei\ar 11 

es lo mismo que la palabra ''mostrarº (Reichart 1938, citado en Bandurn. 19SJ}. 

/l. los niños candelences de Guatemala se les dá una jarra de agua y una 

escoba de juguete; observando e imitando con;;tantcmente las actividades do

mésticas de sus madres,que no les proporcionan apenas ningúna ingtrucción di

recta, los niños adquieren las conductas realizadas por la madre; en este -
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ejemplo se pone de manifiesto como la conducta -puede adquirirse casi por com

pleto mediante la imitación. 

11 La imitación es una conducta que trata de igualar intencionadamente sin 

proponérselo la conducta de otras personas '! lo consigue en mayor o r.ienor gra

do. Aparece la imitación involuntariamente al realizar alguién sin darse cu

enta y en forma más o menos co:npleta o parcial movimientos o gestos que ven 

en otra persona o al adoptar su misma postura" (Dorsch f'riedrych 1981). 

Existen tres aspectos importantes a considerar en el fenómeno de imita-

ción: 

El primero se relaciona con la semejanza entre el sujeto imitador y la 

del modelo; al copiar la conducta no necesariamente tiene que ser idéntica 

es suHciente que se parezca. 

La segunda se refiere a la relación temporal entre estas conductas para 

que consideremos imitativa la conducta del sujeto¡ debe existir una relación 

temporal estrecha entre la conducta del modelo o estímulo y la conducta del 

sujeto¡ la respuesta del sujeto ha de producirse inmediatamente después de 

la del modelo, o luego de un intervalo muy breve pues de otra manera no po

drá considerarse en realidad como respuesta de imitación. Sin embargo hay 

bastantes pruebas de que puede haber aprendizaje por observación de las con

ductas de otros, incluso cuando el observador no reproduce de momento la 

respuesta del modelo ( Bandura 1962, citado en Bandura y W.llters 1983). 

Y el tercero señala que debe haber una omisión de instrucción expli

cita para que el sujeto imite la conducta. Una respuesta o conducta es imi

tativa cuando no es forzoso dar instrucción explicita para que sea emitida. 

La respuesta ha de producirse por si sola ante la presencia de la conducta 
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del modelo (Ribes l 986), 

Al obser\'ar la conducta de los demás y las consecuenci.ls de las respues

tas el observador puede aprender respuestas nue\'as o \'arlar las re!ipuestas 

previas, sin ejecutar po[' si mismo ningúna respuesta manifiesta ni recibir 

ningún reforzamiento directo. 

ta producción y el mantenimiento de la conducta im1tati\'a depende mucho 

de las consecuencias que tenga el modelo 1 una teoría adecuada del aprendiza

je social debe tomar en cuenca el papel que tiene el refuerzo vicario por el 

cuál se modifica la conducta de un observador, que va a depender del refuerzo 

administrado al modelo. 

La tasa y el nivel de aprendizaje varía en función del tipo de presen

tación del modelo, ya que en una acción real puede proporcionar señales mu

cho más relevantes :: claras que las que se transmiten por descripción ver

bal, por esto las instrucciones de los padres a los hijos influyen quizá 

mucho menos en su conducta social que los medios de comunicación audiovisual 

de masas, a menos que los padres exhiban como modelo una conducta en conso

nancia con la instrucción que dan. 

Existen varias condiciones que afectan el poder del modelo, por ejemplo, 

el impacto de la influencia del modelo es mayor cuando las pautas de conduc .. 

tas son expresadas tanto en palabras como en acciones (Liebert, Hanratty y 

H111 1969 1 citado en Bandura l 986); el poder del modelo también depende de 

sus características personales, toman más fuerza cuando el modelo posee es

tatus elevado ( Akamtsu y Farudi 1978) y poder social ( Grusec 197L Mischel 

L.iebert 1967, citados en Bandura 1986). 

Puede emplearse una amplia gama de modelos desde héroes nacionales, - -
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villanos ó miembros de la familia inmediaca del niño o de su vecindario. Los 

modelos pueden ser positivos o negativos. En el caso negativo, se le presen

tan al niño conductas indeseables señalando sus consecu~nci.'.ls para el modelo 

exhortandolo a no seguir sus huellas; y en el caso positivo los padres ponen 

como ejemplo a seguir una determinada acción. Los modelos ejemplares suelen 

reflejar normas sociales 'l de esta forma sirven para describir o mostrar la -

conducta apropiada. 

Las características de los observadores que son resultado de sus histo

rias personales también determinan la tendencia a imitar. Son propensos a -

imitar los modelos de éxito las petsonas que han recibido insuficientes recom

pensas por ejemplo; carentes de amor p['opio{Sharms y Rosenbaum 1960¡ Gelfand-

1962, citado en Bandura, 1983), además los observadores que se creen pareci

dos a los modelos tienden a copiar en mayor grado que los que se consideran 

diferentes (BurnstP.in, Stotland y Zander 1961; Stotland y Dunn 1963, citado 

en Bandurn 198:3). 

Son condiciones necesarias para que se dé el aprendizaje por observa -

ctón que exista un sujeto motivado al que se le refuerze positivamente por 

copiar las respuestas correctas de un modelo en una serie de respuestas de 

ensayo y error inicialmente azaros.as. Esta teorfa no explica la aparición 

de la conducta de imitación en donde el observador no realha las respues

tas del modelo durante el proceso de adquisición ni aquellas en las que no 

se refuerza ni al modelo ni al observador. 

Mowrer, 1960 (citado en Bandura, 1983) desc1 ibio dos tipos de aprendi

zaje por imitación¡ el primer tipo se represencaría de la siguiente forma: 

Luis dá una respuesta y al mismo tiempo gratifica a Juan. Como resultndo la 
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respuesta de Luis adquiere para Juan un valor de refuerzo secundario: por ello 

Juan intenta reproducir la res;;iuesta Je Luis cuando este no está presente. 

El segundo puede llarr:ar.:;;e aprendizaje por empatfa. En este caso: 

Luis es el que proporciona el modelo y experir.ienta el re fue rz.o Juan a su vez 

al tiempo que experimenta algunas de las consecuencias sensoriales de la con

ducta de Luis tal como la experir.ienta intuye la satisfación o disgusto de 

Luis. Por ejemplo cuando un individuo ve una película dónde el villano goza 

de hacer datio a los demás, el individuo tratará de hacer daño para sentir el 

goc~ 'iUe vió sentir al villano. 

Los mecanismos que requiere el aprendizaje por observación no han sido 

anáUzados suficientemente¡ Bandura en 1965 menciona que durante la exposi

ción a los estíi:mlos modeladores se presentan secuencias de experiencias sen

soriales ( i;:iágenes ) que quedan asociadas e integradas. ~lis tarde la repro

dución de las experiencias sensoriales integradas guiarán la conducta de - ·· 

imitación del observador. 

E.n este fenómeno se requiere tener la capacidad de extraer una represen

tación fiel de la conducta de otro, así como la capacidad de recuperar y prác

ticar los esquemas producidos mediante la observación de otra persona (!';e\.tlnan -

y Newman 1983). 

Existen otros factores que no son los estfmulos sensoriales que· induda

blemente influyen en la adquisición de la respuesta,esto lo demuestra un ex

perimento de Bandura en 1962, en dónde unos niños observaban un modelo fÍl

mico que exhibía cuatro respuestas agresivas nuevas acompañadas de verbali

zaciones distintas y con diferentes consecuencia, no todos los niños pudieron 

reproducir determinadas respuestas del modelo. 
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I~ITAC!O~ Y AUIOCONTROL 

En estudios experimentales se ha demostrado la influencia de los mode

los sobre la adquisición y mantenimiento de las respuestas de autoconcrol -

en los observadores. Se ha visto que la gente que ve modelos violando al

gunas normas efectuan actos prohibidos con más facilidad que las expuestas 

a los modelos que las acatan (Bandura, 1983), 

S. Ross en 1962 empleó en una situación de tienda de juguetes, en que 

los niños a veces eran quienes compraban ó vendían. En la situación del -

modelo desviado un compañero hacía el papel sirviéndole de aliado al expe

rimentador y les deda que al terminar el juego podían tomar sólo un jugue

te, luego él tomaba para sí tres. En la situación del modelo consecuente 

éste solo tomaba un juguete, con lo que emitía una conducta coherente con 

la prohibición verbal. En el grupo control los niños solamente recibfan

la prohibición verbal. En todas las situaciones el compañero que hada de 

modelo abandonaba la habitación mientras los niños hacían sus elecciones. 

Los que observarán el modelo desviado violaban con m.ls frecuencia la proh_! 

bición y mostraban una conducta más conflictiva, en sus intentos de ocultar 

su transgresión. Los niños del control tenían una conducta significativa -

mente más conflictiva que los que observarán el modelo consecuente. Está 

prueba en cierto modo que el modelo consecuente refuerza la tendencia de 

autocontrol del que observa, con lo que reduce el conflicto en la situa

ción de tentación (Bandura, 1983). 

En otras investigaciones realizadas citadas P.n Bandura, asignaron a ni

ños de preescolar a tres grupos; en el primero el modelo era recompensado por 

su transgresión, en el segundo, el modelo era castigado por su transgresión y 
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al tercero no se le presentaba modelo. Primero se les mostraba juguetes a-

tractivos con los que se les prohibfa jugar¡después los niños del primer gru

po vieron una película en la que un niño estaba jugando con los juguetes pro

hibidos y luego se le recompensaba; en el segundo grupo se mostraban una ma

dre regañando al niño por jugar con los juguetes prohibidos. En los tres gru

pos se probó la resistencia a la tentación de los niños dejándolos en la ha

bitación con juguetes durante un periodo de 15 minutos y solos con un diccio

nario. 

Los niños que vieron el modelo recompensado desobedecían con más frecuen

cia que los que vieron el modelo castigado, mientras que los niños control -

mostraron un grado intermedio de resistencia a la tentación. 

Este estudio indica que la conducta del modelo produce efectos inhibi

torios o desinhibitorios sobre la conducta del observador (citado en Bandura 

)' Walters 1983). 

Lefkowitz, Blake y Moutin (1955), por otra parte, emplearon como cóm

plice un modelo que se pasaba los altos en un crucero y observaron que aumen

taban las violaciones al semáforo cuando veían a un modelo pasándose los al

tos sobre todo si vestía de posición elevada. Kimbell y Blake (1958) prohi

bieron a unos estudiantes que bebieran agua de un manantial. los sujetos -

que vieron a un modelo violar la prohibición ejecutaban el acto prohibido-

con más facilidad que los que observaron un modelo que cumplía la norma ( ci

tados en Bandura t983). 

También se ha utilizado modelos para la transmición de pautas de autorre

compensas o autocastigo, en el cual los modelos establecían un criterio de 

autoreforzamiento y autocastigo. Después de ver como actuaban los modelos se 
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encontró que las pautas de autorrefuerzo 'f autocastigo de los niños se pare

cfan mucho a las del modelo al que se les había expuesto (Sandura y kupers 

1963). 

Feshback en 1956, ( citado en Net.'rnan y ~t!:t.1llan 1983) encontró en otra in

vestigación que los niños se hacían más agresivos después de sesiones de lu

cha libre, juguetes que icplicaban agresión aumentaban agresividad en los ni

ños después de haber jugado con ellos.Estudios de laboratorio han de:nostrado 

que ver escenas filmadas de \•iolencia estir.i.ulan los deseos de \'iolencia en 

niños más que disminuir los moti\'os de enojo. Ex?oner a los niños a la \'io

lencia los impulsa a imitarla. 

En otro estudio Bandura, Ross y Ros:; en 1963 compararon un modelo adul

to filmado, un modelo real y un modelo fantástico,se nidio el efecto que tie

nen los modelos televisados en la imitación de la conducta agresiva¡ todos 

los niños que vieron los r.:odelos agresivos r:1ostraron un ::iayor rango de con

ductas agresivas¡ los niños que vieron el modelo adulto real filmado, mani

festaron más agresividad que los otros dos grupos. Otras variables como el 

sexo del ::iodelo y el sexo del niiio, y las consecuencias de la acción agresi

va del modelo, tuvieron repercuciones en la conducta de los niños (citado en 

Newman y Sewman 1983). 

Si se castiga al modelo, los niños no lo imitan¡ si se les premia los 

niños lo imitan {Net.111an y Newman 1983), esto se observa en un experimento de 

Bandura Ross y Ross en 1936 ( cieado en Bandura 'J Walters 1983) en el cual 

asignaron al azar a niños en diferentes condiciones: 

1.-~odelo agresivo castigado, 

2.- Grupo control al que no se le exponía al modelo, 
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3.-Grupo control con modelos muy expresivos pero no agresivos, 

4.-Modelo agresivo recompensado. 

Los nitios que vieron el modelo agresivo recompensado manifestaron una ma

yor agresividad que los niños que vieron el modelo castigado, La exposición al 

modelo castigado inhibía efeccivarnente la respuesta agresiva.Los que vieron 

como se castigaba el modelo no reproducían la conducta y lo rechazaban como 

modelo a emular. 

En otras investigaciones de nuevo se encontró que la expo~iciún al modelo 

agresivo tuvo como resultado un aumento de la agresividad de los niños (Lübas 

1961, y Lnrder 1%2). 

Se ha visto que también sirve la imitación para incrementar las relacio

nes interpersonales; Ballard y Crooks ( 1984) evaluaron la influencia de mode

los filmicos al mostrar un vidiotape en donde los modelos mostraban goce en 

sus interacciones personales, después de ver este vidt!O se observó que los 

niños aumentaron la frecuencia de sus lnter.icciones con los demás niños. 

En los estudios antes mencionados se puede observar que la exposición 

a un modelo que se enfrenta a condiciones diversas produce cambios en la con

ducta del individuo observador tales como: 

-inhibe las conductas transgresoras, 

-Refuerza la tendenc!a al autocontrol. 

-Refuerza la tendencia a transgredir la norma, 

-Enseña a los observadores formas nuevas de transgresión, 

-Transmite pautas de autorrecompensas o autocascigo, 

-Aumenta la agresividad, 

-Inhibe la agresividad, 
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-Aumenta las interacciones personales. 

Estos son algunos efectos d.a un sin fin de conductns que se pueden imple

mentar o modificar, ya que en principio se puede aseverar que mediante el usv 

del modelo se puede representar cualquier idea o comportamiento y ser mostrado 

transmitido a un individuo. 

Las pautas de conducta aprendidas además tienden a generalizarse a situa

ciones distintas a las que se aprendieron, escando el grado de generalización 

en función del parecido entre la situación original del aprendizaje y el nuevo 

grupo de señales de estimulación. En realidad la conducta social sería muy 

ineficaz sí en cada situación hubiera que adquirirse un conjunto de respuestas 

" los niños quienes adoptan a través del modelado altos estándares tienden a 

aplicar estándares similares en otras ocaciones aún cuando las actividades son 

diferentes en situaciones no similares" (Lepper, Sagocsky y nailer 1975; Sn

topdky y Lepeer 1982, citado en Bandura 1986), 

De lo expuesto anteriormente podernos concluir varias cosas interesantes 

tale a como: 

-Las exigencias de la sociedad obligan al individuo a autocontrolarse. 

-La conducta de autocontrol se ve influida por las consecuencias de las res-

puestas, experiencias previas y efectos de instrucción, 

-Los niños pequeños tienen un menor autocontrol que los adultos. 

-Cuando se les proporciona alternativas de conducta a los niños para autocon-

trolarse, ellos mismos aprenden a controlar su conducta. 

-Uno de los paradigmas m3s utilizados en el autocontrol, ha sido. el ·de la re

sistencia a la tentación, en varias de sus formas. 

-La instrucción verbal puede afectar la resistencia a la tentación. 
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-Gran parte de la conducta de un individuo es resultado de la observación y 

la imitación~ 

-La conducta imitada no necesariamente tiene que ser idéntica a la del mode

lo bastn con que sea parecida, no debe haber una instrucción explícita. 

-No es necesario que se de un reforzamiento dit"ecto para que la conducta de 

imitación ocurra. 

-Las características del modelo a imitür así como las consecuencias que reci

ba la acción de éste repercutirán en la conducta que el individuo observador 

imite. Por otra parte la historia pP.rsonal del sujeto observador influye 

también en el proceso de imitación. 

-En las investigaeiones revisadas se demuestra que el modelo afect.:i la con

ducta del individuo observador produciendo efectos inhibitorios o dcsinhi

bitorios,en la conducta de éste según el caso. 

-Las pautas de conducta aprendidas lmitativamente tienden a generalizat'se il 

situaciones distintas en las que se aprendieron. 
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CAPITULO V 

52 



TEATRO GUIÑOL 

"El titere no es un actor que 

habla) es una pnlabra que actua 11 

Paul Claudel. 

En México en la época precolonlal durante el periodo de la cultura Teo

tihuacana se encontraron mu1iecos de barro con movimientos en las articulacio

nes, que constituyeron una expresión artística del hombre ucilizandolos para 

la transmisión de creencias mágico-religiosas. 

En la etapa del coloniaje Pedro López y nanuel Rodríguez quienes hicie

ron su arriba a nuestro país dur<1nte la ~enquista (1Sl9) fueron los primeros 

en presentar marionetas de descendencia europea iniciandose en esta forma la 

animación de tlteres de hilos con influencia español.:i cuyos principales con

tenidos eran de e ipo religioso. Con ellos se inculcaban en los ind!genas id~as 

de sumisión, obediencia y conformidad, beneficiando así al esc.Jdo y a la igle

sia impidiendo de esta manera cualquier broce de insurrección. 

Naría P:harli.n refiere que tanto en Pazcuaro como en Horelia se lle

vaban a cabo hacia el aiio t734 funciones de títeres anee un público hetero

geneo; poco a poco las manifestaciones de este tipo de teatro fueron intere

sando a más personas; comenzándose a formar compañins como la de José Estra ... 

da en 1785 quié'n fulf uno de los primeros iniciadores de esca expresión tea

tral (citado en Sane hez F .1983). 

La tradición de los titeres en nuestro país data del siglo XVI ya que 

a partir de entonces aparecieron animadores ambulantes, quienes andaban de 

pueblo en pueblo ofreciendo sus funciones. 

En el periodo poscolonial sigue predominando la marioneta pero inclu-
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yendo en sus obras bailes, cantos y sucesos cotidianos.En este periodo gracias 

a la aceptación del teatro de títeres empezaron a multiplicarse tomando la -

orientación que el animador deseaba dar al espectáculo. 

En 1906 Julián Gumi utilizó muñecos de guante iniciándose así el auge 

del teatro guiñol que desplazarfo poco a poco a las marionetas, debido a la 

relativa facilidad tanto de la elaboración como de su manipulación. 

En 1929 en Praga se realizó una exposición en la cual se daba especial 

atención a los títeres como un factor educativo, esta exposición dió un gran 

impulso a los títeres para lograr que obtU\'ieran el apoyo oficial se les 

incluyera en los programas de instrucción pedagógica. 

Fué de tal importancia el resurgimiento del teatro guiñol que diversas 

instituciones tenían como objetivo principal preservar este espectáculo en 

el mundo, algunas de éstas son; 

-Asociación para la defensa del teatro guiñol en Francia. 

-La sociedad de marionetas en América en Estados Unidos. 

-Comisión para la unión de teatro popular en Praga, entre otras. 

En }léxico en 1932 se decide unir esfuerzos con el fin de impulsar el 

teatro de títeres escolar representándose en jardines de niños y escuelas 

primarias obras con muñecos guiñol como un medio educativo. 

A partir de 1936 se realizó un programa gubernamental basado en la ex

plotación del guiñol como un instrumento didáctico dirigido tanto a niños 

como adultos. Tenía como objetivos educar cultural y políticamente al niño 

dentro del criterio histórico - matt!rlalista, liberarlo d~ prejuicios racia

les, religiosos.sexuales y contribuir a la formación moral del niño, 

Los temas son en cierta forma ilimitados, ya que según Angélica Beloff 
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'
1es posible representar desde el folklore del pueblo hasta transmitir nocio

nes elementales" (citado en Carrera Testa,1982). 

Accualmente e:-.iscen en nuestro país grupos como 11 El triangulo 11 y 11 El -

serendipity" que siguen orientaciones teatrales diferentes¡ el primet'o está 

orientado hacia el teatro educativo, enseñando a estudiantes normalistas el 

manejo y elaboración del teatro de títeres; el segundo se dedica al teatro que 

proporciona úoicamence entretenimiento al público. 

Rosario Castañeda desempeñó un papel importante yn que participó activa

mente en las campañas de castellanización y alfabetización que se hacfan me

diante el uso del teatro de t!teres. 

El teatro guiñol con el que cuenta el depart.'.lmento audiovisual de la se

cretaría de educación pública se dedica a la elaboración de material didáctico 

para los cursos de enseñanza media impartidos por la telesecundaria., donde se 

empleaba al muñeco animado e.orno auxiliar didáctico en la ejemplificaci6n de -

conocimientos tanto teóricas como prácticas. 

Con la sofisticación tecnológica. surgen nuevos medios de comunicación como 

la radio y la televisión, siendo esta última quien recoge a los t!t:eres asignán

doles un lugar específico en progranu:is infantiles, recreativos y educativos, -

ya que par medio de la escenificaciónes se puede lograr un aprendizaje más ac

tivo. 

A través del tiempo han cambiado los mensajes sociales transmitidos por 

medio de los títeres 1 a. mayor relación del guiñol con la problemática de su 

público mayor aceptación y viceversa. 

En resumen, el teatro de t:!teres ha cumplido con la función de trAnsmitir 

sentimientos, ideas y actitudes que en cada época se han dado, ya que durante-
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los siglos de colonización colaboró en la imposición de la religión católica, 

después sirvió para distraer al pueblo que continuamente vivía en sosobra por 

las c:onscances luchas civiles y extranjeras que se experimentaban, y iinal=:en

te con algunas de las políticas educath'as del pa!s, se promovio la educación 

artística del niño y del adulto. también se empleó en la aliabeciz.ación de al

gunas zonas marginadas de la República. 

FU~CIOX DEL TEATRO GU!&OL 

Vn títere es una figura inanimada que es hecha para 

tl'.overse por et esfuerzo humano anee una audiencia (Bard Bil, 1965}. 

La palabra títere proviene de la raíz Griega ''titupos 11 que quiere decir 

"mono pequeño" (Bernardo Hane, 1966}. 

Todo aquello en lo que el hombre se siente !.imitado para comunirnrlo lo 

puede hacer a travt!s del títere, ya que puede representar cualquier cosa; un 

animal, persona e incluso conceptos abstractos como la bondad, honestida<l, 

etc. El tftere puede h<lcer todo lo que un ser humano no puede hacer por razo

nes naturales tales como volar, hacerse chiquito etc. 

Ln urgencia de hacer títeres no es nueva, las personas han estado crean

dolos desde hace cientos de años, esto ha sido por múltiples razones¡ con -

fines recreativos, como una manera de comunicación, como una extención de la 

expresión humana, etc. 

Al crear un tftere se destacarán algunos aspectos, otros se dtsminuir5n 

u or.iitirán, as! el resultado será una síntesis de aquella que se ha querido re

presentar. 

El teatro ha servido al hombre para manifestar sucl!sos reales o imagina-
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rios con el fin de que a través de esta comunicación se obtenga una ense1\anza, 

una emoción, un juicio moral que ayude al espectador a entender mejor su so

ciedad'! así mismo, a~·udandole a profundizar su propia realidad. Es una ven

tana para asomarnos a nuestra propia vida ya que el teatro nace espontaneamente 

como una necesidad de comunicar a otros algo importante de nuestras vivencias 

(Sanchez Franco,1983). 

El muñeco animado constituye un elemento de expresión artística que es 

mediador entre el animador y el público y permite así el establecimiento de 

una relación mínima entre ellos, proporcionando un proceso de comunicación en 

el cual intervienen los siguientes elementos: 

-Emisor (manipulador), 

-Medio( t!tere) y 

-Receptor (público). 

Tomando en cuenta lo anterior el teatro de títere!:> podría definirse como 

un medio de comunicación utilizado por el hombre para transmitir sus ideas, 

valores y actitudes. 

Entre las ventajas que se han estudiado que permiten que el títere comuni

que un mensaje con mayor eficacia al público son: 

l.-Es pequeño y accesible. 

2.-Transmite un mensaje. 

3.-Es un muñeco animado, 

4.-Posee gracia y presencia natural, 

S. -Puede representar cualquier cosa, 

6.-No requiere de un equipo complicado, 

7. -Puede hacer y representar todo, 
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8.-Es un excel~nte auxiliar padagógico (el mensaje de un títere es mejor 

aceptado -que dicho por un ser humano) y 

9.-Es un medio de comunicación de bajo costo. (Calzada 1987). 

Un taller de teatro guiñol con niños de entre seis y doce años les 

proporciona nuevas experiencias~ a su vez esto les ayuda a recordar los co-

nacimientos adquiridos con el uso de este método, ya que muchos de estos 

son olvidados o desechados debido a que los niños no los experimentan Hsl-

ca o emocionalmente. 

Para que el niño pueda comprender las historias presentadas es conve-

niente representar situaciones concretas det'ivadas de hechos reales de su . 
vida. Hay varias tipos de historias que se pueden re.presentar con títeres, 

desde asuntos reales y cotidianos hasta imaginarios • 

Las mejores historias son las más sencillas y directas, en las que lo 

representado se comprenda con fncilidad, y al mismo tiempo que sean atracti-

vas e interesantes. 

Ahora bien, por otro lado, existen niveles de atención que van en rela-

ción a la edad, así los niños de menos de 5 años de edad no han desarro:Ha-

da la capácidad para atender provechosamente un evento cultural (Ca!zadu ,-

1987). 

Algunos autores como Mendoza Gutierres,1953; Beloff,1945; Bagalio,1959; 

Bernardo, l 966; Taste,Jaugeryvoluzan, l 978; Jáuregul, 1979 y Basurto, 1980; 

(citados en Carrera 1982), han propuesto como meta del guiñol armonizar en 

éste los objetivos de recreación comunal y de auxilio en los sisi:emas edu-

cativos y sin perder su caracter recreativo. 

Bernardo (1966) en Nueva York empleó el teatro de títeres en. el. trata-
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miento de niños desadaptados, desde que encontraron que las funciones con mu

ñecos guiñol constituían un excelente medio de diagnóstico y tratamiento de 

niños indisciplinados con resultados bastantes satisfactorios. 

Jáuregui, 1979 (citado en Carrera 1982) menciona que el teatro guiñol 

posee funciones psicológicas y educativas ya que el niño por naturaleza -

imita; estimulando y dirigiendo al niño a través del guiñol logra estimular 

su poder creativo y modificar su conducta. 

Sánchez, 1983 (citado en Carrera,1982),realizó un estudio en una zona 

marginada con el fin de hacer reflexionar a los miembros de ésta sobre la 

necesidad de obtener una unión que posibilite una participación coordinada 

en los aspectos socioeconómicos y políticos del contexto que lo determina. 

Utilizó el teatro guiñol con obras cuyo contenido reflejaba las vh•encias 

de la zona marginada, mostrando posibles actividades y soluciones para sus 

conflictos. 

Carrera y Valdez (1982) realizaron una investigación en la cuál se -

trabajó con niiios de edad preescolar¡ implementando el teatro guiñol como 

técnica para el desarrollo de conductas sociales concluyendo que el teatro 

guiñol fué una buena herramientas en la implementación de conductas socia

les. 

También se ha utilizado al guiñol como medio propagandístico por equi

pos de salud comunitaria para que la población infantil mexicana sea vacu

nada oportunamente. Otro ejemplo de su aplicación sería el empleo de los 

títeres como auxiliar en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva 

a cabo en las llamadas "zonas marginadas" del país, utilizándolo a manera 

de recurso audio-visual adecuando el contenido temático al contexto social 
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de los educados. 

CONCLUSIONES 

El teatro guiñol ha existido desde hnce siglos, ha sido utilizado 

en diferentes épocas y con diferentes objetivos. Se ha empleado tanto 

con fines recreativos como en la modificación de la conducta, en la -

mayoria de los casos se hn logrado con éxito el objetivo que se ha -

propuesto y ha perdurado a través del tiempo. 

El teatro guiñol principalmente se ha utilizado con fines recreati

vos y educativos; sin embargo los pocos estudios realizados dentro del 

área psicológica nos muestran que puede ser una excelente herramienta -

en esté campo. 

A través de la rccopilnci6n de datos nos dimos cuenta que son muy -

pocas las investigaciones realizadas utilizando el teatro de títeres y -

mucha su influencia en la transmisión de conductas. 

Por lo anterior es importante llevar a cnbo estudios que nos propor

cionen datos objetivos y relevantes de los posibles efectos e implica

ciones que pueda tener el teatro de títeres sobre ln conducta. 

Esté estudio podrá ser la base de investigaciones posteriores que 

confirmen o refuten los resultados obtenidos, ya que nl conocer más a -

fondo el efecto del teatro guiñol podrá ser más útil su aplicación. 
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teattº s\),iñol 'i 

t<•nsg<"si6n de ,egv•· 



EXPERIMENTO 

SUJETOS 

Los sujetos fueron seis niños cuya edad fluctuaba entre los seis y 

los 10 años¡ dos de ellos cursaban el primer año (Sl y 56). otros dos el -

segundo año(S 2 y 54) y los dos restantes el cuarto años de prir.taria (53 y 

SS), Estos niños pertenecian a ml grupo de regularización escolar. 

Tres de ellos asistían a una Institución pública (SI, 56 y 53), los 

otros tres niños asistían a una InsciCución educativa privada (52, 54 )' -

SS). Los seis sujetos eran de diferente nivel socioeconómico; el nivel so

cioecon5mico se determinó unicamente con base en una observación anecdótica 

del tipo de vivienda y zona habitacional. Todos eran de sexo masculino y -

fueron referidos al centro de educación especial de la Universidad del Valle 

de México por problemas de conducta y de aprendizaje; dichos niños fueron -

elegidos de una muestra de lista de espera. Se aplico a los 6 sujetos la -

prueba Wisc-RMJ can el objeto de seleccionar a aquellos con un CI de 80 o 

mayor, dadas algunas de las condiciones del experimento. 

ESCENARIO Y MATERIALES, 

La investigación se realizó en el Centro de Educaclón 

Especial de la Universidad del Valle de México 1 plantel Lomas Verdes. 

Se trabajó en sesiones experimentales de grupo e individuales. 

Sesiones experimentales en grupo. Estas se llevaron a cabo en una -

cámara de Gesell cuyas medidas son 6.40 x 6.40 x 2. 78mts. Se acce -

de a ella a través de un pasillo de intercomunic.:ición que forma un circuito -

desde donde puede tenerse amplia visión al tntertor de la cámara. Esta se -
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encuentra ubicada en un extremo del bloque de cámaras, por lo cual tres de 

sus cuatro paredes son parcialmente de vidrio. La puerta de acceso a la en

mara es de 0,83 :.:; ~.13 ::i.ts. y sobre esta pared existen tres vidrios de l.l7 x 

l.22 mes. con un antepecho de 0.97 mts; tanto la pared del.frente como ln la

teral izquierda tiene 5 vidrios de las mismas medidas. La pared lateral de

recha cuenta con un pizarrón de 3.03 x l .17 mts. ¡ en las tres paredes de vidrio 

se ubica un interfón de .OBx.30 mts. 

MOBILIARIO. 

Junto al pizarrón se encuentra un escritorio de 1.20 x .40 mts,, en 

el per{metro del local se encuentran ubicadas 35 sillas en total de las cuales 

15 son de . 75 mts. de altura y de 20 de 57 mts, (ver dibujo l pag, SI ) . 

Sesiones experimentales individuales. Se llevaron a cabo en una cámara 

de Gesell cuyas medidas son de 2, 28 x 3, 10 x 2. 78 mts, de altura, 

Se accede a ella por un pasillo desde el cual se tiene amplia visibili

dad al interior. La puerta de acceso mide . 83 x 2 .13 mts. y el vidr lo es de -

1.17 x l.22 mts. con un antepecho de .97 mes. El resto de las paredes son sin 

aberturas, pintadas de color blancc sobre una de ellas hay un interfón. 

!-!OBILIARIO. 

Una mesa de l.20 x 0.40 mts,; en el pedmetro del cubiculo se en

cuentran 3 sillas de , 75 mts. de altura (ver dibujo 2 pag, 82), 

Material. Tanto para las sesiones de grupo como para las individuales 

se colocó dentro de la cámara el siguiente material: 

2 colchones de hule espuma de 1 x. 2 mts. 
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casita del árbol con cinco muñequitos. 

carrito. 

pelota de esponja. 

2 muñecos de peluche, 

2 muñecos de plástico. 

6 dados de goma. 

rompecabezas. 

juego de memoria, 

juego de escaleras serpientes. 

1 juego de oca, 

barajas. 

Todo este material se colocó en diferentes zonas de la camara de Gesell. 

Aproximadamente a un metro de distancia de la mesa se colocaron 36 dulces 

de diferentes tipos y marcas. 

Se utilizó además una cinta en la cual se grabó un sonido de flauta con -

una duración de 5 segundos, éste se grabó cada 10 segundos. También se utili

zaron lápices y hojas de registro. 

Para la obra presentada se utilizó un teatro guiñol plegable de 3 caras -

con medidas de 1. 50 x l. 02 mts. por cada cara¡ con un escenario de , 70 x . 42 -

mts. (ver dibujo 3 pa~.R3 ) . Durante la obra se utilizaron 4 telones elabora

dos con una teLa llamada pellote de.71 x .37 mts.¡ el primer telón fue total

mente blanco, el segundo escenificaba una cocina con una gran cantidad de dul

ces, el tercero representaba una fiesta (una sala con globos, serpentinas y con

fetis) y el último telón era de color rojo. 

Se utilizaron nueve muñecos guiñotes de .21 mes. de largo, confecciona-
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-. ·- ... ' ....... , ..... ., 

una niña, un papá , una mamá, abuelita,. mounstruo: ;.~'.~~~~~it~ .• -:-

CATEGOR!A DE CONDUCTAS, 

Se registró la conducta·· de trans-gresión con base en las 

siguientes categorias: 

Codigo Nombre Definición 

A Ver Se consideró cuando el Ss ha-

c!a contacto visual con los dulces 

sin que existiera con ellos nfnP:1Ín 

cn.,,~.:;.cto físico, siri iu.pnrtar la dura-

ción de la conducta. 

Tocar Cuando el Ss ten!a un contacto 

físico de la(s) mano(s) con los dul-

ces sin importar la duración. 

Tomar Se consideró cuando el Ss guar-

daba los dulces en alguna prenda que 

llevará el niño, de\•olvieñdolos en el 

intervalo en que se midió al Ss, dejáE_ 

los en el lugar de donde los tomó, re-

tirando la mano de los dulces. 
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Codigo 

FORMA DE REGISTRO. 

Nombre 

Llevar 

Definición 

Guardarse los dulces sin regre

sarlos al lugar en donde se encontra

ban. En el intervalo que se media al 

sujeto. 

Se utilizó un registro de muestreo temporal por bloques -

en donde se observaba si en el intervalo de 10 segundos ocurría alguna de las 

categorias antes mencionadas teniendo 5 segundos para anotarlo, que es el tiem

po que duraba el silbido de la grabadora. 

Cuando se registró a cada niño en la condición individual se anot.1ba una 

palomita ( ./ ) , cuando emitía cualquiera de las categori:i.s definidas en t.1 ho

ja de registro individual, la cual estaba dividida en columnas que indicaban 

la.s cuatro categori.ls, a su vez éstas divididas en hileras que indicaban los 

30 intervalos que se utilizaron (ver anexo, pag. 84). 

Para registrar la condición en grupo el registro consistió en poner el có

digo correspondiente a cada categoria ( A, B, C ó D ) , dependiendo de la conduc

ta que presentará el niño¡ se asignó una columna de la hoja de registro para -

cada sujeto y en las hileras los 30 intervalos de tiempo que se midieron. El -

registro tuvo una duración de 30 minutos en el cual se registrri1ron 30 inteívalos 

de 10 segundos por ca.~a niño (ver anexo, pag. 85). 

CONFIABILIDAD. 
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La confiabilidad se obtuvó con dos observadores registran

do simultaneamente, situados en los extre::ios opuestos de las camaras; se ob-

tuvo una confiabilidad promedio en la condición individual de 92. 71% en -

grupo 97.o:. 

La fórmula con que se obtuvo la confiabilidad fué la siguiente: 

ACUERDOS 

100 -

ACUERDOS • DESACUERDOS 

PROCEDIM! E~TO, 

El ex;ierimento comprendió cinco fases: 

1) adaptacion de los niños a la situación experimental sin dulces. Se trabajó 

3 días a la semana (martes, jueves y viernes), con una duración de 60 minutcs

por sesión que se dividió en : a) individual y b) grupo. 

a) Individual. Se expusó sucesivamente a cada uno de los niños al ambiente ex

perimental solamente con juguetes durante cinco minutos a cada niño. 

b) Grupo. Se trabajó con los 6 niños juntos en el ambiente experimental con -

juguetes durante 30 minutos, esto se llevó a cabo los mismos días e inmediata

mente después dE' las sesiones individuales. 

2) adaptación de los niños a la situación experimental can y sin dulces. Esta 

se llevó a cabo durante la semana posterior a la primera fase; se trabajó los 

mismos días y con la misma duración de las sesiones que en la fase anterior sin 
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embargo únicamente el martes y jueves se introdujeron los dolces y el· yiernes 

se trabajó en la situación e:-i;perimental identica a l:i prlmera fase. Cada se

sión se dividió' en: a)individual y b) grupo. 

a) [ndividual. Se expuso a cada uno dP. los niños al arnbhnte experimental con 

juguetes y con dulces, durante 5 minutos cada uno dándoles la siguiente i.ns

trucción "Ahari.ta te voy a llevar a un salón, en donde hay jup;uetes y también 

hay dulces, pero no quiero que tomes los dulces porque no son nuestras, noso

tras tenemos que hacer otras cosas, ahorita venimos por t{'1
, 

b) Grupo. Se introdujo a los 6 niños juntos al ambiente e~perimental con 

juguetes y con dulcas durante 30 minutos, esto se llevo a cabo inmediatamen

te después de las sesiones individuales dándoles la misma instrucción. 

Las dos fases anteriores se hicieron con el objetivo de familiarizar a 

los niños a la situación experimental. 

3) evaluación (pre-teatro). En esta fase se trabajó una sesión con los niños 

colocándolos en la situación experimental con dulces. Así mismo se renllzó un 

registro de frecuencia de las categorías de conducta a estudiar para as! eva

luar a los niños antes del teatro, esro se re.1lizÓ tanto en forma individual 

como en grupo y con Las duraciones ya señaladas. 

a) Individual. Se llevó uno por uno de los niños a la camara de Gesell dándo

les la misma instrucción que en la fase de adaptación con dulce", posterior

mente se anotaron en la hoja de registro las categorias de conduccas que se 

presentaron, Esto se llevó a cabo durante 5 minutos por cada ntño lo que e

quivale a .}0 intervalos de 10 segundos de observación y registro. 

b) Grupo. Durante el trabajo en grupo se llevó .a los 6 nii'"ios a la cámara de 
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Gesell grande, dándoles la misma instrucción y se registró la frecuencia de 

las conductas por niño en grupo durante 30 minutos. El procedimiento de re

gistro se describe en la sección de formJ. de re¡;istro. 

4) exposición al teatro. La cuarta fase fué la presentación de los 6 niños 

de una obra de teatro guiñol titulada "Un día de fiesta", La obra se llevó 

a cabo en la cámara grupal, ésta tuvo una duración de lS minutos¡ el conte

nido tenía por objeto que los niños observaran lJ.s consecuencias que hay en

tre el controlar o no controlar sus actos, señalando alternativas de conduc

tas. Terminada ésta se realizaron diferentes preguntas a cada niño con res

pecto a la obra, con el fin de corroborar la comprensión de ésta, Para cono

cer el contenido de la obra y las respuestas que dieron los niños a las pre

guntas ver anexo, pags. 86-89. 

Como una dato extra originado por la presentación de ln obra, el cual no 

se habta previsto, hay que señalar que los niños pidieron que se volviera a 

repetir la obra. Esta se volvió a presentar pero con la modificación de que 

los niños pudieron elegir cuál de las dos opciones deberías seguir el títere 

llamado Juanito. Esto se analizará en la discusión (ver anexo, pag. 90 ;¡ 91). 

5) post-teatro. Esta se llevó a cabo el día sip,uiente de la exposición al 

teatro, en la cual se.registró de nu1ivn Ja fi'"ecuenci.1 de conductas transarr>sC'l

ras de la misma manera que en la evaluación, tanto en la condición grupal como 

en la individual. 
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RESULTADOS 

En la tabla l de la sección gráficas se muestran los datos obtenidos en 

el expericenco, estos datos indican el total de conductas transgresoras en -

cada una de las cuatro condiciones estudiadas (individual antes del teatro, -

individual después del teatro, gpo. antes del teatro y gpo. después de teatro), 

En la gráfica l aparecen las dos variables, ;.. ( Teatro guiliol ) y B -

(Condición de trabajo). En la ordenada se representan el número de conductas 

transgresoras promedio, tanto en grupo como individual, cabe mencionar que -

se trabajaron juntas las cuatro categorías de transgresi6n, y en la abscisa -

las condiciones antes y después del teatro. 

Se puede observar que la combinación después de teatro en condición gru

pal obtuvó una media de 6 transgresiones, oientras que en grupo antes de tea

tro obtuvó 19.33. ~átese una diferencia entre ambas condiciones de 13.33; en 

forma individual antes del teatro se registraron l2. 33 transgresiones en prome

dio y después del teatro 10.33, existiendo una diferencia de 2 transgresiones 

entre ambas condiciones. 

Nótese que el cruzamiento entre ambas lineas indica tendencias en la con

ducta que sugieren una interacción entre las condiciones estudiadas, 

En la gráfica 2. se muestra al igual qie en la anterior las dos variables 

independientes combinadas, los puntos gráficados representan la combinación de 

ambos factores, Nótese la distancia que hay entre antes y después de teatro 

en forma grupal y la qüe hay en condición individual {observe las fle ---
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chas). 

En la condición individual existe una diferencia menor que la que exis

te en la condición grupo; esto parece indicar que el teatro tiene más influ

encia en la condición grupal que la individual. 

En la gráfica J se muestra la frecuencia promedio de conductas transgre

soras antes de que se les presentara la obra y des pues de ésta, tanto en for

ma individual como en grupal¡ nótese que en grupo se presenta mayor número de 

conductas transgresoras, antes de la presentación de la obra ex .. 19.33) i por 

el contrario se puede observar que despues del teatro las conductas transgre

soras en grupo son las más bajas ex "' 6). 

En la gráfica 4a se encuentra graficada la frecuencia promedio de trans

gresiones en p,rupo antes del teatro X = 19.JJ y después del teatro X .. 6, nó

tese un decremento dP. dicha conducta y en la gráfica 4b se presenta la fre

cuencia de transgresiones en forma individu<1.l anees del teatro X "' 12.JJ )' -

después del teatro X"' 10.33. ~ócese que la diferencia no es can grande como 

en la gráfica anterior. 

Al graficar los datos obtenidos de cada uno de los 6 sujetos se observó 

que en todos los niños trabajando en grupo despues de teatro, disminuyó su -

conducta transgresora (ver grafica 5), cuando trabajaron en condición indivi

dual en 4 de los 6 niños se presentó un decremento de la conducta transgreso-

ra despues del teatro y en los 2 restantes (S2 y 54) aumento ver gráfica 

6; nótese que en la gráfica 51 ningún niño des pues del teatro aumentó sus trans

gresiones. 

Antes de presentarles la obra de teatro 5 de los 6 niños transgredían -

la regla con menor frecuencia cuando trabajaron de manera individual, que -
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cuando trabajaron en grupo, el niño restante (55) transgredió con la misma -

frecuencia en las dos condiciones (ver gráfica 7}; despues del teatro 5 de 

los 6 niños disminuyeron la conducta transgresora más en grupo que individual 

Y el niii.o restante la dis::iinuyo ::iás en el trabajo indivial que en grupo(Sl) 

ver gráfica S. 

St! estimó necesario utilizar una herra::iienta estadística para confirmar 

los datos que a simple visea se observaron. 

Como se notó un efecto con la presencia de l.1!> variables y una interac-

ción entre ambas se eligió un Análisis de varianza factorial ( 2 x 2 ) -

tomando en cuenca que este diseño tiene ciertas limitaciones que posterior

mente se discutirán. 

En la tabla 2 se :nuestran los resultados obtenidos en la prueba estadís

tica utilizada; en los ren5lones se específica el trata;niento de la \•ariable 

independiente teacro(A), y el tracai::::iento de la otra variable independiente 

condición de trabajo(B), la interacción de ambas(:\ 1 8}. d error que represen

tan las variables extrañas y finalr.:iente el total. 

En las columnas se presentan los grados de libertad (gl), la suma de -

cuadrados(sc), la media de cuadrados(mc) y la razón Fisher (rf). 

En la tabla 3 se representan las conclusiones a las que se llegaron: 

En el efecto A se observo que F gl (1,20) 24.6ó p<O.OS, 0.01 por lo que se -

rechaza la hipótesis nula r.:ostrando así que el teatro guiñol decrementó la 

conducta de transgresión. Por otra parte los resultados del factor B mues

tran que; Fgl(l ,20) O. 74p> 0.05 1 0.01 por tanto se acepta la hipótesis nula, 

es decir que parece ser que la variable "condición de trabajo" no tuvo efec

to sobre la conducta transgresora de los niños. 
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En la interacción de las variables A y B se obtuvo que Fgl (l,20) 13.47 

p ( O.OS, 0.01 por tanto la hipótesis nula se rechaza 1 la interacción de tea

tro 'tuiñol y la condición de trabajo interactuaron en su efecto sobre la con-· 

ducta transgresora. 
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DlSCUSION 

Aún cuando los resultados que se obtuvieron en este estudio tienen una 

validez limitada tanto interna como externa, por razones que discutiremos -

más adelante; podemos afirmar alg'Jnas cuestiones que consideramos relevantes. 

En esté trabajo se investigó la relación entre 2 variables (teatro guiñol 

condición de trabajo), con dos niveles cada una (antes/después de teatro y 

trabajo en grupo e individual) ~n el autocontrol con niños de 6 a 10 años. 

Los resultados encontrados parecen apoyar la interpretación de que el -

teatro guiñol es la variable más poderosa para aumentar el autocontrol tanto 

en si mismo como en la interacción con la condición de trabajo y en particu

lar con uno de sus valores: en grupo. 

Después del teatro guiñol se encontró un.:i disminución significativa de 

conductas transgresoras¡ no es sorprendente encontrar estos datos ya que -

Bandurn (1983) sostiene que gran parte de lo que el niño nprende es resulta

do de la imitación y observación de las conductas del modelo. Algunas inves

tigaciones confirman que la pref;entación de modelos simbólicos (titeres) tie

nen efectos sobre la conducta del niño (Bnndura, Ross y Ross 1961, 1963¡ La

vas, 1961¡ Citado en Newman y Se'Willan. 1983), 

La probabilidad de que ocurra una conducta imitativa d~pende entre otras 

cosas de las consecuencias negativas y los refuerzos positivos vicarios que -

obtenga el modelo (Bandura, 1983); en la obra que se les presentó a los niños 

se mostraron las consecuencias que tuvo el títere al transgredir la conducta, 

proporcionándole además conductas alternativas, lo que pudo haber contribuido 
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al autocontrol de los niños. ya que además de la imitación de los modelos, -

algunos autores han propuesto que los niños aprenden a controlar su propia 

conducta cuando Vfl;n las consecuenci.'.ls de éstas y al observar alternativas 

de comportamiento 01iller, 198Li). 

En la variable condición de trabajo se encontró un efecto significativo 

principal en la disminución de las conductas transgresoras; esto puede atri

buirse a que los niños de entre 6 y 10 años no han adquirido un desarrollo -

moral independiente, es necesario que se les instruya en lo correcto e inco

rrecto de sus acciones, solo así van alcanzando eslabones más altos en el -

desarrollo moral (Piaget, 1970; e.Hado en Mussen, 1983). 

Sin embargo sí se encontró un efecto de lnceracclón en donde el trabajo 

en grupo después de teatro disminuyó la frecuencia de conductas transgresoras, 

ésto pudo deberse a que es importante que se les n'!cuerde que es lo que no de

ben hacer y las consecuencias que tiene - el hacerlo, por otra pare~, teniendo 

un modelo a seguir, el grupo pudo haber inhibido la conducta transgresora e

jerciendo una función controladora por la vigilancia de sus miembros (Lat.iné, 

1981; Raven y Rubin, 1981), 

En el trabajo en grupo antes de teatro se tra.nsgrt>dfo más la regla que 

después doel teatro, esto podría explic.use mediante la teorfo de L1 <lesindi

viduacián, la cual propone que la persona üCtÚa con menos moralidad en gru-

po debido a condiciones ta.les como inmersión en el grupo o una responsabUi .. 

dad difusa, perdiendose por tanto el sentido de identidad (Raven y Rubin, J98l; 

Zimbardo t969, citado en Bandura). Además de que la presentación al teatro -

pudo haber contribuido a que el grupo se sintiera"descubierto11y por tanto cnm

biará su actitud (Miller, l979). 
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En los resultados obtenidos se observ6 que dos de los seis sujetos,(52 

54) r.n la condición individual después del teatro aumentaron el número de 

conductas transgresoras; esto pudo haberse debido a las experiencias perso

nales de cada uno 1 cabe mencionar. ~ue eran hermanos '! los padres los tenfon 

muy restringidos en el aspecto monetario, por lo que los nitl.os carecían de 

dinero para campar los dulces que desearan. Esto pudo haber ocasionado que 

fuera más gratificante para ellos la satisfacción a corto plazo que a largo 

plazo (al final en la sección de anexo se pueden obsP.rvar las entrevistas 

realizadas a cada uno de los sujetos). 

Sin embargo como mencionamos anteriormente el grupo pudo haber t!jercido 

unil función controlodora 1 por lo que cuando estos niños estaban en la condi

ción individual t ransgred!an con más frecuencia la regla. 

Después del teatro el Sl fue el único que disminuyo más su conducta trons

gresora en la condición individual que en grupo, probablemente estó se debió a 

que en él no hubiese una tendencia controladora tan fuerte par parte del grupo, 

ya que durante el registro de las conductas pudimos observar que este niño per

manecía aislado del resto • 

Otro punto que debemos mencionar fue el hecho de que los niños pidieran 

que se repitierá la obra y además eligieran el modelo negativo (mounstruo) a 

seguir¡ esto puede explicarse en té:i:minos de la teoría psicoanálitica referen

te al juego, ya que considera al juego como un intento de dominar o recrear -

experiencias que causan tensión; siendo esto un desahogo para las emociones. 

Tambien los conductistas señalan que el niño en el juego puede violar normas 

o ajustarse a ellas sin recibir consecuc?ncias reales y sin aprender a compor

tarse socialmente (Bijou, 1985), 
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Sería conveniente que se realizaran estudios con respecto a esto para de 

esta forma confirmar o refutar lo antes mencionado; ya que en esta investiga

ción no se pretendió análizar el juego. 

Como mencionamos en un principio este trabajo presenta algunas limitacio

nes que sería prudente tomar en cuenta para investigaciones futuras: 

-Se utilizó a los mismos sujetos en cada condición; esto debido a nuestra mues

tra situación (nuestra población era muy pequeña) era muy dificil conseguir más 

sujetos¡ aunque una ventaja de lo anterior seda que todos los niños pasaron -

por las tbismas condiciones, da más validez interna. Por el contrario la vali

dez externa se ve limitada (generalización), 

-Los sujetos no fueron escogidos aleatoriamente. 

-No se profundizó en conocer si existieron fenómenos de gpo, que modificaran 

la conducta de los individuos como liderazgo, conformidad, etc, 

-No se investigó si en realidad los juguetes eran atractivos para los niños 

o sí se dió la habituación a ellos. 

-El tamaño de las cámaras de Gesell en todas las sesiones individuales fue 

de diferente dimensión a las de grupo, lo cual pudo haber influido en los da

tos obtenidos. 

-Se tomó como transgresión el ver los dulces¡ siendo que en la instrucción -

no se les mencionó que no los podían ver. Esto se debió a una falla en la es

pecificación de las instrucciones, 

-No se midió la generalización de la conducta, ya que después de un tiempo 

pudo haber desaparecido el efecto del teatro. 

A pesar de estas limitaciones pensamos que los resultados obtenidos ~n -

esta investigación tienel],implicaciones en el área educativa y social, ya que 
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tomando en cuenta los resultados puede pensarse en el teatro guiñol corio una 

herramienta para la educación¡ como menciona Angélica Beloff mediante el tea

tro guiñol se pueden transmitir a los niños cualquier concepto o acontecimien

to, El teatro guiñol es una sfntesis de lo que se quiere representar desde -

actividades de la vida cotidiana hasta conceptos científicos (Calzada, 1987), 

El teatro posee funciones educativas sin perder su carncter recreativo 

se puede lograr un aprendizaje m5s activo (Xéndoza,1953; Beloff,19!+5¡ -

Bagalio, 1959¡ Bernardo, 1966¡ Jeugeryvoluzan,1979 y Basurco, 1980¡ cit.'.ldo 

en Sanchez, 1983). 

Seda conveniente darle mayor importancia a la utilización del títere 

tanto para establecer comportamientos prosociales cor.io en campañas educati

vas en donde se pueda transmitir a la sociedad cualquier tipo de información 

desde alfabetización hasta temas de educación sexual. 

Tambien podría emplearse el teatro guiñol en campañas de prevención 

epidemiológica para transmitir a la comunidad de forma sencilla y dinámica 

las medidas pertinentes para conservar la salud. 
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DIBUJO 1 
LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO. LAS 
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DIBUJO 2 

LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LAS 

SESIONES EXPERIMENTALES INDIVIDUALES. 

CAllARA DE GESEJ.L CUICA. 
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DIBUJO J 

TEATRO GUIÑOL 
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REGISTRO DE FRECUENCIAS 

VER- A MUESTREO TEMPORAL POR GRUPOS 
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11UN OIA DE FIESTA" 

Narrador. Les voy a contor la historia de un niño llamado Juanito, un dfa 

iba a haber una fiesta en su casa y sucedió lo siguiente: 

(escena en la cocina) 

Mamá. iEstoy muy cansada! Me he pasado toda la mañana cocinando estos 

bocadillos, pastelitos y dulces para la fiesta de Juanito. 

Abuelita. Yo también estoy muy cansada, hijita
1
espero que alcancen todo 

to que hemos preparado por que van a venir muchos niños. 

Mamá. Son justamente uno para cada niño. 

Papá Esposa, vamos a comprar los globos, gorritos y serpentinas para 

adornar la caga, 

( salen papá y mamá de escena) 

Abuelita. Ya me voy a descansar¡ en lo que llegan los invitados. 

(va saliendo de la cocina y entra Juanito) 

Juanito JHay que rico se ve todo! ¿Para quién es?, irá a ser para mí, me 

voy a comer todo. 

Abuelita. Espera Juanito no te los comas, luego podrás comerlos, pero aho

rita no los toques, Me voy .:i descans.:ir y recuerd.:i no los toques. 

(sale la abuelita de la cocina) 

Juanito. (se queda sentado y entra el rnounstruo y el angelito a escena) 

Hounetruo. Juanito todo se ve riquis!mo comete uno al c.:ibo no se dará cuenta 

nadie. Dices que vinieron unos niños y no supiste quién se los 

comió. 

Angelito. No le hagas caso Juanito, recuerda lo que te dijo tú abuelita. 

Hounstruo. No le hagas caso a éste¡ seguramnete no te van a dar nada de 

estos dulces,van a ser para algunos invitados de tus papás y 
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a tí no te darán nada 

Angelito. No, no le hagas caso a él, hazme caso a mí. Ahorita puedes irte a jugar. 

Juanico.. Haber~ejemne pensar a quién le hago caso. Si le h;igo caso al ~austro •..• 

~!e i:omeré todos los dulces y no dejaré nada ••. ,,. ,mmmm •••• #me doler.:t -

el iastómago y no podré salir a jugar. 

(entran la mamá y la abuelita, en la imaginación de juanito) 

Mamá. iQue paso hijo! 

Abuelit.a. Se acabo todo lo que preparamos 

Mama. Vete a tú cuarto y no salgas.Estas castigado por haberte comido todo. 

(se va ju•rnito llorando) 

Juanito. Perdóname mamá no lo vuelvo ,1 hacer, ••.. , buu, buu 1 buu .. 

(salen la mamá y la abuelita de escena} 

Juanito. Y si le hago caso al angelito, no comere nada y me. esperaré hastil que 

pueda hacerlo y •••.• 

Mamá Juanito te has portado bien no te has comido ni un dulce; de premio 

puedes elegir los que más te gusten. 

(niño coaiendo }' la mamá acariciandolo, sale la mamá, .entra c.l Angeli-

to y el mounstro a escena) 

Mounstro ¿Qué pensaste? a quien le vas n ser caso Juanico. 

y angelito 

Juanito. Claro que al angelito, tú mounstro nada más me das malos consejos, 

vete de aquL 

(salen de la escena el niño y ~1 angelito abrazados) 

(:se cambia el telón) 

-la mamá en la sal<:a con los niños invitados a ln fiesta. 

Kaaii. Silencia no hagan ruido, ya mero Juanito bajará de su cuarto. a. las 

tres gritamos "sorpresa." una, dos y tres ¡SORPRESA! 

Juanito ¿Qué pasa, quién grito? 
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M.a.m.ii y i Feliz cumpleaños! 

niiios 

Juanito. ¡Oh 1 una fiesta sorpresa para mí. con lo que me gustan las fiestas 

sorpresas y es para mí. ;Muchas gracias a todos, estoy muy contento! 

Todo lo que había en la cocina era para mi fiesta, gracias ~!ami. 

{se dan abrazos, se cambia el escenario) 

Narrador. Y. colorin 1 colorado, este cuento se ha acabado. Todos hemos <tprendi-

do algo nuevo con Juanito. Las cosas salen mejor cuando obedecemos 

que cuando desobedecemos. 

¡ Imaginence que hubiera pasado con su fiesta sorpresa s! se hubiera 

comido todo! 

Nos vemos hasta la proxima, ojala se hayan divertido. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS (G) 

1.- ¿Que crees que hubiera pasado s! se hubiera comido todo Juanito? 

Israel. Le dolería la panza y lo regañaban 

¿ Y con su fiestá que le hubiera pasado? No iba a tener nada, 

2.- Tú a quien le hubieras hecho caso Xicotencatl. 

Al angelito ¿Y porqué? Si le hubiera hecho caso al mounstro no le hubieran hecho 

fiesta y como le hizo caso al angelito si tuvo fiesta. 

3.- lQue aprendiste de esta obra? 

Cesar, Que no debo de comer los dulces y hacerle caso al mounstro. ¿y tú a 

quién le vas a ser caso? A mi mamá, a mi papá y a mi abuelita. 

4.- ¿Tú que hubieras sentido si fueras la mamá y hubieras organizado la fies-

ta y se hubiera comido todo Juanito? Simón. Me hubiera enojado. 

5.- ¿Tú que le hubieras hecho a Juanito si fueras la mamá y se hubiera comi-

do los dulces? Pablo. Lo hubiera castigado y no le haría la fiesta, 
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6.- ¿si te hubferan invitado a la fiesta de Juanito y _no hubiera habido nada 

qué pensarias? 

Martin: Estaria chillando, estaría triste. 
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2a, Obra.Improvisada 

Todo el dU:logo fue el mismo hasta el momento en que Juanito tenI.a -

que elegir a quién hacerle caso. 

En un principio le decían a Juanito que no le hiciera caso al mounstruo 

cuando salió el angelito todos los niños gritaban hazle caso al angelito 

y pégale al mounstruu. 

Juanito. llaber ayudenme a pensar a quién le hago caso. 

Xico(S4). Al mounstro 

Los demás. Al angelito 

Juanito. ¿A quien? 

Todos. Al mounstruo. 

Juanito. ¿Me como los dulces? 

todos. Sí. 

Juanito. 1 me voy a comer todos los dulcesl 

Abuelita. No hagas eso Juanito. 

Juanito. Ya me los comí todos. 

Abuelita. v •. .., t :: tú cuarto y no vas a salir a jugar, 

(se va Juaniti.i llorando y llega la mamá) 

Mamá. ¿Que pasó con todos los dulces? 

lQuié'n se comió todo? 

Abuelita. Fué Juanito, Ahora no va a tener fiesta, 

Maalí. Qué voy a hacer con los amiguitos de Juanito cuando vengan a la fiesta, 

Abuelita. Yo creo que la vamos a suspender. 

Kaaií. \'amos a esperar a los amiguitos, y los invitamos a comer a un 

restaurante. 

(Pasa el tiempo) 

Aaigos. Ya venimos a la fiesta de Juanito 

90 



Mamá. ¡Oh, estoy muy apenadas con ustedes y muy enojada con Juantcol 

Juan está cascigado se portó mal, pues se comió todos los dulces 

de la fiesta y ya no va ha haber fiesta sorpresa. 

Amigos. ¡Como de que no va ha haber fiesta, venimos desde muy lejos! 

Mamá. \'amos a hacer una cosa a todos ustedes los voy a. invitar a un t'es-

taurante en donde pueden pedir lo qu~ quieran; helados, pasteles •.. 

amigos. e1c,e,t>, ... y Juanito 

Juanito. S!,yo también voy¡ hoy es mi cumpleaños. 

Kmaá. Sí Ju.mito hoy es tú cumpleaños y te teníamos preparada una fiesta 

sorpresa, pero te comiste todo, As! es que estás castigado y no 

iras con nosotros. 

Juanito se pone a llorar. 

Todos lo niños que estan viendo la obra gt'itan "!.:esotros tuvimos 

la culpa, dijimos sí, sí al mousc.ru:J. 

Juanico. Yo me quede encerrado mientras todos se est<in divirtiendo, no le 

hubiera hecho caso al -:noustruo. 

Narrador. Y. color!n, colorado este cuento se ha acabado. Esto fue lo que 

le. paso a Juanito por haberle hecho caso al mounstro. 

¡Hasta luego t 

Cesar(SJ). Yo le dije que no se comiera los dulces. 

Los demás. Xi<:o tuvo la culpa{señalandolo) • 
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ENTREVISTA 

l • - DATOS DE IDE~TI FlCACIO~: 

FECHA 13 de marzo 88 

C. I. 89 subnormal 

Nombre ~artin José Luis Rodriguez Hernandez 

Fecha de nacimiento lo. de Diciembre 80 

Edad __ l_a_ñ_o_s ______ Sexo ___ M _____ _ 

Domicilio Av. Tullerias lOO Tele fono _____ _ 

Persona que proporcion.1 la información !-ladre 

2.HISTORIA ACADEMICA DEL N!NO: 

Grado que cursa~Grados repetidos __ lo_. ___ _ 

Número de veces ___ l_Tipo de escuela oficial 

3.NOTIVO DE CONSULTA "Dice la maestra que no quiere 

aprender nada, todo el tiempo esta jugando" 

Desde cuando se inicio Desde que entro a la escuela 

Cómo se manifestó RPnrobrí' año 

Curso del problema !fo quiere hacer tareas, se la pasa 

u ando. 

Clase de problema que presenta el niño, describiendo -

brevemente lo que hace, dice, o no hace con la frecuen

cia esperada. 

Hiperactividad S{. siP.mpre quiere estar jugnndo,pero 

cuando se le pide que haga algo, si lo hace. 
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lmpulsividads{, cuando se enoja avienta todo. 

Berrinches Aveces, cuando no se le quiere dar algo, 

l-:egativismo A veces, no quiere reco~er los iuguetes que tira. 

Agresión física_~~~·º~·~•~o~l~o_c~u~a~n"-do~e"-s"-ta~m"-u~v~e~n"-o~ja~d~o-

Agresión verbal __ N_o ____________ _ 

Destructividad __ N_o ____________ _ 

AutoP.stimulación __ -"N"-o ___________ _ 

Otros __________________ _ 

Ce rendas Conduc tuabs 

Orden Cuando quiere, pero casi siempre tiene desorden en 
sus cosns de la escuela. 
Sueño Si, duerme bien, nunca se despierta de noche 

Estudio No, va muy mal en la escuela,"no quiere aprender·~. 

Alimentación Si, come muy bien 

Aseo Si, siempre se esta peinando v arreglando. 

Cooperación De que quiere ayuda en la casa, 

otros __________________ _ 

4, Datos Familiares 

Nombre de la madre Valentina Hernandez Rosas 

Edad._-'3-"Z_a"'ñ"o-"s ___ O.cupación_-'-H"'-o"-ga"-r'--------

Nombre del padre Seferino Rodriguez. Rosas 

Edad 33 años Ocupación. __ o_b~re_r_o ____ _ 

Numero de hermanos _____ Lugar 2o, 

Existe otra persona dentro de hogar con el mismo 

problema __ S_i ____ Parentesco Hermana, reprob6 

2veces segundo año. 
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A que atribuye Ud. los problemas que presenta su hijo 

Por que no es de 9 meses, es de 7 ceses e:>taba muy inmaduro. 

5. Antecedentes de desarrollo: 

a)Condictones prenatales 

1Jde embarazos de la madre ____ ilde abortos __ 4_ 

Edad de la madre en el parto_25 ___ ,Jde embarazo~. 

Fué planeado el embarazo ___ S"'i'---------

Estado ftsico de la madre durante el embarazo. Bueno, 

aunque reporta que era muy dificil que se le lograran 
los niños. 

~~~~:~ :~~~~nalTL!'bte por los anteriores que se le 

Reacciones de los padres .:mte el embarazo Desfavo
rnhl", e!. esposo se enojaba. 
~iiúones perinatales 

Tipo de atención atención hospitalaria 

Hubo alguna complicación durnnte el parto~S~i'----

Cual. El parto se adelanto v le hicieron cesárea 

Duración del embarazo_l_m_e_se_s ________ _ 

Peso del producto l. 600 Talla No recuerda 

c)Condiciones posnatales 

A que edad: 

Sostuvo la cabeza 4 meses Se sentó~l'--"a"'ño"----

Gateó __ l_a_ño_l_me_s ____ Se paró __ a_ñ_o ___ _ 

Camino l.1ño 6meseDijo claramente sus primeras pa-

labras 4 años 
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6. Estado flsico del niño 

Enfcr:r.edades que ha padecido durante la infancia 

TIPO COMPLICACIONES 

Enfermedades propias de la infancia, Ninguna 

¿Ha presentado convulslones?_~s~i~ __ Frecuencia cuando no se le da 
lo que quiere 

¿Ha padecido alguna enfermedad crónica?~cutil __ _ 

¿Ha sufrido algún golpe?_S_i __ Oónde En la cabeza 

¿Presenta algún problema de los oidos? St, se le reventa el timpano. 

¿Presenta algún problema en los ojos?_s_·o ______ _ 

¿Tiene algún defecto físico?-'N~º----------

7. Exploración de refuer;:os y ajuste social. 

¿Cuales son las cosas que le gustan al niiio? (actividades, oh-

jetos, materiales, privilegios, atenciones) Pelota, canicas, 

le gusta dibujar, le gusta gue lo mimen. 

Mencione las actividades que realiz.1 el niño durante un 

día normal Se levantn, hace la tarea, juega, se lav.1 1 

se va a la escuela, llega. ve televisión y se duerme. 

¿Corno le gusta jugar solo o acompañado? Generalmente sólo 

¿A que le gusta jugar generalmente? a las canicas, pelota 

Obedece cuando se le pide algo-'A'-'-ve"'c"'e"s--------

Frecuentemente se pelea con sus amigos, cor.io y porque 

!\o 

Le gusta ver televisión __ s_i ___ Que caricaturas le 

gustan El chavo del 8 Dura mucho tiempo viendola _g__ 
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E~TRE\'ISTA u 
FECHA 15 de marzo 88 

C. l. 99 NORl!AL 

l·.- D.\TOS DE !DE~T!FlC.\ClO!': 

Nombre Israel Zepeda Osnaya 

Fecha de n.:icimier.to_l-'-2--"-de~n-"o~v"-. -'-7-'-9 ________ _ 

Edad ___ s_a_ño_s _____ Sexo M 

Domicilio Fray Juan Pérez No. 88 Tele fono S 76 1) 72 

Persona que proporciona la infortn.lción __ l_la_d_re ___ _ 

2.HISTORIA ;CADEMIC.\ DEL Nl~O: 

Grado que cursa 2o,añoGrados repetidos Ninguno 

Número de vcces __ --__ Tipo de escuela Particular 

J.~IOTIVO DE CO~SULTA " No pone atención en clase, esta 

aprendiendo algo y lo olvida, es distraido, trata de 

llamar la atención, pegando le a sus hermanos." 

Desde cuando se inicio Desde lo" 3 añoi;;. 

Cómo se manifestó No se quedaba un momento quieto v les 
pegaba a sus hermanos, 
Curso del problema Se ha ido agravando el problema. 

Cl::1.se de problema que prestintn el niño, describiendo -

brevemente lo que hace, dice, o no hace con la frecuen-

cia esperada. 

Hiperactividad St, no se esta un momento quieto. 
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lmpulsivi::;;.d Si, nunca piensa lo que va a hacer. 

Berrincht!:_N_o _______________ _ 

Negativf::-.~ A veces, generalmente acepta lo que se le dice, 

Agresión ;'ístca S! pelea mucho en la escuela 

Agresión .,·.:?rbal S!, cuando esta enojado dice groserias. 

Destructi·:idad S{, las cosas que se le compran casi no le duran, 

AutoP.sti::ulación_N_'o ____________ _ 

Otros ----

Cerendas Conductuales 

Orden Trata de ser ordenado. 

Sueño Si, duerme bien 

Estudio No, va mal en la escuela, de que quiere hace las cosas bien. 

Alimentac ión ___ S_l~, _c_o_m_e_m_u~y_b_l_e_n_. ------

Aseo Si, trata de estar limpio. 

Cooperación SL desde muy chiquito ha sido muy independiente y le ha 
ayu<l;ido a la mama ha hacer labores domésticas. 

Otros ----------------

4. Datos Familiares 

Nombre de la mad re ___ G-'-r"-ac'-'l'-'e-"l"-a -'º"'º-""ª=-Y'-'ª'--"º"-ª _,Z'-'•~e~•d~•~-

Edad 32 años Ocupación Ayuda al esposo en el comercio 

Nombre del padre Xicotencatl Zep~da Roddguez 

Edad __ J_7_a_ñ_o_s __ Ocupación Comerciante 

Numero de hermanos. _____ Lugar ___ 2_o_. __ 

Existe ocra persona dentro de hogar con el mismo 

problema __ s_l ____ Parentt.!sco Sus hermanos 
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A que atribuye Ud. !Os. proble::as que ~Pi-es~~ca su hijo 

;. Antecedentes de desarrollo: 

a}Condiciones prt?natales 

:=de e.mb<lrazos de la madre ____ "de abortos __ _ 

Edad de la madre en el parto 25años l/de e:Jbarazo~. 

fué planeado el embarazo. ___ s1 ________ _ 

Estado físico de la madre durante el embarazo Bueno 

Estado emocional Bueno, aveces se enojaba mucho. 

Reacciones de los padres ante el embarazo De gusto, 

b)Condic.fones perinatales 

Tipo de atención Hospitalaria 

Hubo alguna complicación durante el parto,__:.Nc;o __ _ 

Cual. __________________ _ 

Duración del embarazo._.;..9_m_e_s.;..es'---------

Peso del producto No recuerda Talla No recuerda 

c)Condlciones posnatales 

A que edad: 

Sostuvo ta cabeza no recuer _:Se sentó a los 8 meses 

Gateó No gateó Se paró a los 9 ml"SP.S 

Camino laño Dijo cl<1ra~ente sus pri::ieras pa--

l.ibras muy rápido, r.o recuerda exactamente. 
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6. E.stú.: fís!.co del niño 

Enfume¿:o.des c;ue ha ?adeci.:o durante la infancia 

TIPO COMPL!CAC!O~ES 

Propias de la infancia 

¿Ha presentada convulsiones?_"'-N~o ___ Frecuencia~ 

¿Ha padecido alguna eníen::.?dad crónica?_Eg_cual~ 

¿Ha sufrido algún golpe?_s_i __ Dónde en todas partes 

¿Presenta algún problema de los oidos?_,~"'º------

¿Presenta algún problema en los ojos?_~No~-----

¿Tiene algú~ defecto físico?_-"-No'------------

7. Exploración de refuerzos y ajuste social. 

¿Cuales son las cosas que le gustan al niño? (actividades, ob-

jetos, =ateriales, privilegios, atenciones) Jugar pelota, 

peleas, hechar volados,le gusta que le den regalos v dulces, 

Mencione las activic!ades qup re-aliza el niño durante un 

día nor.::ial Desavuna, va a la escuela, regresa, cae.e, la 

televisión, juega.hace la tarea v va a dormir. 

¿Coroo le gusta jugar solo o acompañado? Acompañado, 

¿A que le gusta jugar generalmente? A peleas v a la 
pelota 
Obedece cuando se le pide algo~C-as~i~n-un~c=ª~·------

p~ 1 ea con sus amigos, como y porque 

Si, es muy manipulador. 

Le gusta ver televisión Aveces Que caricaturas le 

gustJn el chavo del 
mucho una hora, 

Dura mucho tiempo viendo la cuando 
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EXTRE\'ISTA 
.Ll 

FECH.i. 15 de marzo 88. 

C.!. 125 SUPERIOR 

1.- DATOS DE !Dó~TIF!CAC!O~: 

:-loc::bre César Valdez Bautista. 

Fecha de :-:acimiento.c.2_4_d"'e'--'"f-=-eb"'r'-'e"-r-=-o-'7-'9--------

Edad 9 años Sexo __ M~------

Docicilio Fresnos i/27 Tele fono ------
Persona que proporciona la inforaación __ ~fa_d_r_e ___ _ 

2.HISTORIA ,\CADE.'!ICA DEL NI~O: 

Grado que cursa_4_o_. __ Grados repetidos :\'ingúno 

Número de veces __ o __ Tipo de escuela Oficial 

3.MOTIVO DE COKSULTA "Es muv distraído v se ausenta en 

las clases, no trabaja, no aprende, no quiere cooperar". 

Desde cuando se inicio Desde pequeño, es diferente a otros niños. 

Cóco se ca nif es t ó ___ L~a_m~a~•-=-•-' r~•~•~• -'l~o_d~i~j~o_a~l~a_m_;a~d~re 

Curso del problema siempre ha sido igual desde que entro a la escuel.l 

Clase de j)roble;:ia que presenta el niño, describiendo -

brevemente lo que hace, dice, o no hace con la frecuen-

cia esperada. 

Hiperncti•:idad_..oN-=º-------------
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Impulsividad si, cuando esta enoiado, pega o se da de topes 

BE>rrinches No 

Neg,:nivismo Bast.:mte. no lo puedes sacar de una idea, se aferra a lo que 
dice 
Agresión física 1'o, pero trata de desquitarse rompiendo cosas~ 

Agresión verbal __ N_o ____________ _ 

Destructividaé St:' no hav jueuete sano. 11 

Autoesticiuladón Si, siempre esta moviendo el ple o la mano, 

Otros. __________________ _ 

Cerencias Conductuales 

Orden Si, traca de tener cosas personales en orden 

Sueño Si, duerme muv bien. 

Estudio Si, capta rápido las cosas. 

Alimentación Si. come muy blen. 

Aseo Si, es presumido no sale si su pantalón esca roto, 

Cooperación._;_P::;oc"'o'---------------

4. Oacos Familiares 

Nombre de la cadre Fr:ancisca Bautista Rizo. 

Edad. __ 3_3~añ_o~s ___ Ocupación Empleada (limpieza) 

Nombre del padre Eduardo Vaidez Bautista 

Edad 52 años Ocupación._O~b~r~•~r~o ____ _ 

Numero de hen:ianos _____ Lugar lo. 

Existe ocra persona dentro de hogar con el i:ti5mo 

problema __ N_o _____ Parencesco ______ _ 
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A que atribt;::e Ud. los problet1as que presentA :rn hijo 

Tal vez a que la Madre le obli2a a hacer las cosas v 

ver las responsabilidades. 

;. An:ecec!;;:-.:es de desarrollo: 

a)Conéicior.es prenatales 

Ode e::.b,uazus de la madre __ 3 ___ ,Jde abcrtos-==--. 

Edad de la ::adre en el parto 23años Ode .::"'lbarazo_l..2.!_ 

Fué planeado el embarazo ~o. porque habían problemas 

Estado físico de la madre durante el embarazo Normal 

hubo, al2unas ca idas, pero no con consecuencias 

Estado emocional Nuv sensible v chillona. 

Reacclones de los padres ante el embarazo madre incomoda 
y confusa, padre normal y con gusto. 
b)Condiciones perinatales 

Tipo de atendón~tt~o~s"'p~ít~a~t~a~ri~•~--------

Hubo alguna complicación durante el parto-1i.cz.__ 

Cual·--==-----------------~ 

Duración del embarnzo_:Ull<!il~--------

Peso del producto~?..._,5"'no.,_ ___ Talln~4L9~c~m~---

c)Condiciones posnatoles 

A que edad: 

Sostuvo la cabeza 1 meses Se sentó 5 o 6 meses 

Gateó __ ~=-----Se paró B meses 

Camino 9 meses Dijo claramente sus pr!.::ieras pa-

labrns íll año 

[02 



6. Estado fisico del .niño 

Enformedacles -que ha -padecido durante -·~ infar.cia 

TlPO CC~!PLlCAClO~ES 

Anginas Ningúna 

Propias de la inf:inda 

¿Ha presentado conv•Jlsiones?_~S~i~ __ F":"ecuencia una vez: 

¿Ha padecido alguna enferoedad cdnica~_NQ_cual 

¿Ha sufrido algún golpe?_S_i __ Dónde En la cara. 

¿Presenta algún problema de los oidos~~N~º------

¿Presenta algún problema en los ojos? Si. neces{ta anteojos 

¿Tiene algún defecto físico? Sí. de la calda que tuvo. le 

quedo la nariz: marcada. 

7. Exploración de refuerzos y ajuste social. 

¿Cuales son las cosas que le gustan al nitio? (actividades, oh-

jetos, materiales, privilegios, atenc::.~ines) Juguetes de novedad 

que hagan algo, Karate. 

Mencione las actividades que realiza i!l niñc durante un 

día normal arrP.glarse,escuela, toma el camión sólo. va 

a la casa de la abuela. come. va al karate y se duerme 

¿Como le gusta jugar solo o acoopañad('? sólo. acompañado 
se pelea. 
¿A que le gusta jugar generalmente? n los carros, armar cosas.luchas. 

Obedece cuando se le pide algo.~'----------

Frecuentemente !'P. pelea con 5us ami ges, cC1mc y porque 

muv (recuente. por cualquier cosa. 11e pelea a golpes. 

Le ~ust.'I ver televisión~~---~·-=~ cn.r::.1tur.1s le 

gustan novelas 

l03 



ENTREVISTA 

FECHA 15 

c.!. 91 

1.- DATOS DE !DENTIFICACION: 

~ombre Vicatpncarl Zepeda Osnaya 

Fecha de nacimiento 10 de octubre 78 

Edad_~-~------Sexo 'fascul ino 

Domicilio Echegarny Telefono 5 76 13 72 

Pt!rsona que proporciona la iniormación_~~•~d~r~•----

2.HISTORIA ACAOrnICA DEL sn;o: 

Grado que cursa~_Crados repetidos_~~---

Súmero de veces __ , __ Tipo de escuela_ Particular 

3.nOTI\'O DE COXSt;LTA "El niña necesida refuerzo del 

Desde cuando se inicio desd& que ernpgzo u asistir a la escuela. 

Cómo se manifestó 0 portir de que se notó una pierna más delgada 

i:;e le emQezaron a prar.ric.:tr más estudios 
Curso del. r:oblema Ha 1dn mejorando con fisioterapia. 

medicamento. 

Clase de problema que presenta el niño, describiendo -

brevemente lo que hace, dice, o no hace con la frecuen-

cia esperada. 

Hiperactividad 51 Na se mantiene quieto en ningfln lugar 

baila, corre, brinca. 
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lmpulsividad 

Berrinches sr, di"1-h1;ak -~ .. :i:· 1 rinr d i::io me cw:::plen é'sto. 

!fogativismo A veces, depende de su edo. de animo. !-:o quiere hacer tarea. 

Agresión fí.sica Sí, cuando lo agreden, pega, da patadas. 

Agresión verbal Sí, dice algunas ~roserias. 

Destruct ividad. _ _;_~co:º-------------

AutoP.stimulación Sí, aveces se mese como reloj. 

Otros __________________ _ 

CerenCiilS Conductuale5 

Orden NO, es desordenado, tira la mochila, los cuadernos. 

Sueño No, despierta aveces por dolores 

Estudio A veces, en ocasiones sí quiere estudiar. 

Alimentación S{, come demasiado y rápido, se atraganta. 

Aseo Sí, anda limpio y bañado. 

CooPeración sr cu •. ndo está df'. buer,as, me avud.a hacer algunas cosas. 

Otros --------------------

4, Datos FamilLires 

~ombre de la madre Graciela osnaya de Zepeda 

Edad 32 años Ocupación Ayuda al esposo en el comercio. 

:\ombre del padre Xicotencatl Zepeda Rodríguez, 

Edad '37 años Ocupaci6n Comerciante. 

~:umero de her::;,:mos. _ __;:_ __ Lugar ___ l_o_. __ _ 

Existe otra persona Centro de hogar con el mismo 

problema, __ S::cl,__ ____ Parentesco Primo hermano 
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A que atribuye Ud. los problemas que presenta su hijo 

.A que ve que así le prestamos más atención. 

S. Antecedentes de desarrollo: 

a)Condiciout::i \JLt:Uatales 

iide embarazos de la r:iadre ____ .-tde abortos __ _ 

Edad de la madre en el parto 23añoslde enbarazo __ l 

fué planeado el embarazo Si, lo buscaban. 

Estado fí:sico de la madre durante el emb<lra:o __ _ 

Bueno, no se enfermo en ningún momento. 

Estado eraocional agradable, contenta. 

Rencciones de los padres .:ince el er.ibarazo ºffiufuS&ft~~ntos. 

b)CondiciC1nefi perinatales 

1 ipo de a ten e ión~Hwo~spµ.lutAa~I a~r~lA'---------

Hubo alguna cor:1plicación durante el parto._-""'--

Cual_-""""'""'---------------
Duración del embarnzo__,LmeS<~--------

Peso del producto 1 275gr talla 51 cm 

c)Condiciones posnatal~s 

A que edad: 

Soscu·10 la cabeza meses Se sentó _____ _ 

Ga ceó~--e;40.__ ____ Se paró_~~s ~·~•~•~es~-

Camino 1 año '!meses Dijo claramente sus pri::ieras pa-

labras 8 ... eses 
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6. Estado físico del niño 

Enfermedades que ha padecido durante la infancia 

TIPO COMPL!CACIO~ES 

Gripas continuas 

Enfermedades propias de la infancia 

Infección en los oidos Sordera "con recuperación actualmente" 
¿Ha presentado convulsíone~?-~ ___ frecuencta_-_-__ 

¿Ha padecido ahwna e:-.íerr:iedad crónica?__-':ia__cual_-___ _ 

¿Ha sufrido alg\Ín golpe?-5..L-Dónde fo h frente. qrnodo tenía 7 u 8 meses 

¿Presenta al.1?,ún probler:ia de los oidos? _ _.,,.c_ ____ _ 

¿Presenta algún problema en lns ojos? _______ _ 

¿Tiene algún defecto físlco? 51 mwo y piernn izq. mlís delgada 

7. Exploración de refuerzos ;1 ajuste social. 

¿Cuales son las casas que le ;?.Ustan al nitio? (actividades, oh-

jetos, mntert.al~s 1 privile~ios, atenciones)_UEtnr, 1ugar con 

~arrttoíi' comer dul res ncrhridndes m3p1qles 

~lencione las actividades que r.;>aliza el niño durante un 

d!a nort:1nlvn 1 !3 esc11ela regresa carne ye teleyisión. 

dibuja j 11 eg2 CºO 511 $ cardtOS J! se yn íl dormir 

¿Como le gusta jugar solo o acompañado~ SÓla o cpn bebés 

¿A que le gusta jugar generalnente? ,\ Jos carritos 

Obedece cuando se le pide ~~~~9@PgQ~Jie 1Ú~aHáo ! ºn811So:1Ji~e~aciendo 
frecuentemente ~~ pelea con &us amigos, como 'f porque 

'io se pele1 con J 05 amf gas 

Le gusta ver televisión_~~--Que cnr!caturas le 

gustan._¡_:.:m;:i;i... ______ .Our,1. n:ucho tiempo viendola SL_todo el día. 
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E~T?..E\'ISTrt 

1.- DA:OS DE LDENT!F!CAC!ON: 

~ombre Pablo Cesar Osuna Escobedo 

Fl?cha Ce nacimiento 21 de noviembre 77 

s 5 

FECHA 15 de marzo 88 

C. l. 100 NORMAL 

Edad 10 años Se>;o ___ "M _____ _ 

Domicilio cruz delTeiote !125 Telefono 3-93-37-45 

Pl?rsona que proporciona la información._,,_P,,,ad"'r..,•~---

2. HISTORIA ACADEMICA DEL Nl~O: 

Grado que cursa 4o, año Grados repetidos Ningúno 

~úmero de veces __ o __ Tipo de escuela Particular 

3.~lOTI\"0 DE COXSULTA "Capacitación para aprender a es

tudiar, ingles, es incosntante, es descuidado v muv -

in uieto". 

Desde cuando se inicio Cuando empezó la Primaria 

Cómo se manifestó Sacando baias calificaciones 

Curso del probl-:?ma Ha tenido sus altas v sus balas 

Clase de problema que presenta el niño, describiendo -

brever::ente lo que hace, dice, o no hace con la frecuen

cia es¡>erada. 

HipHa.::tivida<l Si. es muy inquieto iuguetón 
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tmpu:sivid.ad Si, les avienta las cosas 

Se-rr~nches_:.:.~º=---------------

Xegac. ivist:.o __ No~--------------

1\gresión f!:sica Si, con el herman<:J menor sobretodo. 

Agresión verbal_.o..!fo'--------------

Desrructi\'idad __ No ____________ _ 

Autof?Stioulación. __ N~'º~------------

Otros. __________________ _ 

Cerencias Conductuales 

Orden Si. cuida sus cosas •1 las tiene ordenadas. 

Suei'io t\veces no puede dormir, tiene pesadillas. 

EsttJdio No, as lo que actualmente les preocupa. 

Alitilentación Ultimamente no ha comido bien. 

Aseo Si. 

Cooperación Si. le ayuda a la madre a recoger la mesa,etc. 

Otros. __________________ _ 

4. Datos Familiares 

~lombre de la madre Martha Isabel Escobed~ ponzálE.>z 

Ed~d. __ _;Jc;.O_;ao.ci\"o"s __ Ocupac ión_-'H~o~g•~r~----

~orabrt'!: del padre Carlos Osuna X. 

Edad 42 años Ocupilción Contador 

Numero de hermanos _____ Lugar 2o, 

Exhte otra. p~rsona dentro d~ hM<ir con el mismo 

prohlema __ _;N;.:'º:....... ___ f'arente~~o 
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A que atribuye td. los problemas que presenta su hijo 

A que han sido aveces muv consecuentes con él. 

S. Antt>cedentes di? desarrollo: 

.1)Condictones prenatales 

\1de embarazoo de la rnadre_3 ___ 1Jde abortos __ o_ 

Edad de la madre en el parto 20 años llde embarazo~ 

Fué planeado el embarazo_~Si~--------

Estado físico de la madre durante el embarazo~ 

(ausencia del padre durante el embarazo) 

Estado emocional_S~•~t'-'i"'s~fa~c,_,t"'o~ri~o~-------

Reacciones de los padres ante el embarazo Positiva 

b)Condiciones perinatales 

Tipo de atención_Ho~•~p=i_ta~l~•~r~i•~--------

Hubo alguna complicación durante el parto No 

Cual ----

Duración del emb.:lrnzo_~9~m~••~•=•--------

Peso del producto l.000 kg Talla 51 cm. 

c)Condiciones posnatales 

A que edad: 

Sostuvo la cabeza 3 meses Se senté no recuerda 

Gateó Se paró no recuerda 

Camino l año 

lnbrns 1.6 meses 

Dijo claramente sus primeras pa-
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6. !:stadC' :isicc del niño 

En:o;"?rmed.:.:o;"?s que ha padecido durante la infancia 

TIPO cm!PL!CACIONES 

Propias de la infancia Ningúna 

i.Ha prese:1tado com•u1 siones?_--"N,,_o ___ Frecuencia __ _ 

¿Ha padecido alguna enfermedad cró:iica?J.{Q____cual __ _ 

i.Ha sufrido algún golpe?_S_i __ Dónde en los testicylos 

i.Presenta algún problema de los oidos? _ _,,N,,_o ____ _ 

i.Presenta algún problema los ojos? __ ~No~-----

i.Tiene al~ún defecto íísico? ____ _,,N"-º------

7. Exploración de refuerzos y ajuste social:. 

¿Cuales son las cosas que le gustan al niño? (actividades, ob-

jetos. materialo;"?s, privilegios, atenciones) deportes (fut-bol) 

los muñecos, que le den besos. que lo lleven a los helados. 

Mencione las actividades quf! realiza el niño durante un 

día normal Se levanta. desavuna, escuela. regresa. come. 

hacer la tarea (aveces), ver televisión v dormirs~ 

¿Como le gusta jugar solo o acompañado? acompañado 

¿A que le gusta jugar generalmente?--'f"'u"'t-'-'b""o'°'l _____ _ 

Obedece cuando se le pide algo'---8'ill:.<lL-------

.1rnigos, cClmo '! porque 

S{, "por cosas de niños~' 

Le gusta ver televisión. _ __,...._ __ Que c.1ricaturas le 

gustan Todas Dura ::lucho tiempo viendoln _sL 

máximo 2 horas 
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1.- DATOS DE IJESTIFICACim;: 

!'ombre Simón Felipe l:{adero Villaseñor 

s 6 

FECHA 15 de marzo 88 

C. l. 105 SOR.'1AL 

Fecha de nacimiento __ _,__,d.ue'--"ªº"'""''""""'mhu;rue,_,._192.!8,,.0,_ ___ _ 

Edad Sexo __ ~~-----

Domicilio la cda de tebas :117 Telefono 5-27-99-?9 

Persona que proporciona la información :-faJre 

2.HISTORIA ,\CADE.'l!CA DEL ~!NO: 

Grado que cursa~Grados repeti¿os Nfngfino 

~úmerc de veces__a._Tipo de escuela Oficial 

3 • ~OTI VO DE CON SULTA ___ "-"Al"-"'n 1_.ñ~o'--"'l g._.c~n,_e 5.,t~¡¡~t ruawb~aJ.,o~ 

nprender las letras• pMe51ta reforzamifmtp en la lec-

Desde cuando se inicio Desde que r>ptro a la primaria 

Cómo !ie manifestó Con bajas calificaciones 

Curso del problema Con altas y baias 

Clase de problema que presenta el ni¡;.;:!, desc:ibiendo -

brevemente lo que hace, dice. o no ha.:e con :a frecuen-

cia esperada, 

Hiperactividad_=---------------
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Impulsiv!dad Si, aveces hace las cosas al"aventón" 

Be-rrinchc5 Si, cuando no se le quiere comprar algo, 

Negativ1smo __ N_o _____________ _ 

Agresión fisíca __ ~-º-------------

Agrestón verbú A\•eces le contesta mal a la mamá. 

"DestrnctividaC No ---------------
A U t O f! S ti :m l .:i ció n_s_· o ____________ _ 

Otros_-_--------------------
Cerencias Conductuales 

Orden Si, cuida lo que se le compra y lo guarda en un lugar fijo 

Sueño Si, duerme muy bien. 

Estudio No, ve mal en la escuela 'J posiblemente repruebe el año. 

Alimentación Aveces si quiere comer bien, 

Aseo Si 

t;ooper.:idón ºCuando quiere" 

Otros. __ ~~~--------------

4, Datos familiares 

!ln:nbre de la oadre Ma. de los Angeles Villnseñor 

Edad __ 5_2_an_-o_s __ Ocupac ión Hogar, da clases de Danza 

Nombre del padre __ se_r~g~i_o_R_e_n_e_M_a_d_er_o_B_. ---

Edad 55 Ocupación JefP.de corrección de estilo. 

~umero de herr::ianos _____ Lugar ___ J_o_. __ 

Existe otra personñ dentro de hogar con el mismo 

proble:::a. ___ ~_·o ___ ?arentesco ______ _ 
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,; que u:ribu;;e L'd. los p:-oblem.25 que ?reser.ta. su hijo 

A oue no le pone empeño v dedicación a la escuela. 

S. Antecedentes de desarrollo: 

a)Condi.:iones prenatalei:. Los tres niños que tiene la madre han sido adoptados por 
lo que se carece de información. 

''de er::ibarazos de la rnadre ____ ;lde abortos __ _ 

Edad de la madre en el parro ____ ilde e:::barazo __ 

Fué planeado el embarazo __________ _ 

Estado físico de la madre durante el embarazo __ _ 

Estado eoocional. ______________ _ 

Reacciones de los padres ante el embaraz .,__ ___ _ 

b)Condiciones perinatales 

Tipo de atención _____________ _ 

Hubo alguna co::::plicación durante el parco ___ _ 

Cual. __________________ _ 

Duración del embarazo ___________ _ 

Peso del producto ______ Talla _____ _ 

c)Condiciones posnatales 

A que edad: 

Sostuve la cabeza 3 mese Se sentó 5 meses 

Gateó 8 meses Se paró_~l~O~m~•~•~•~•--

Camino l año 1 mesDijo claramente sus pri::eras pa-

labras 1 año 8 r.11~ses 
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6. Estadci físico del :-.iño 

Enfern:ec!aées i;~.; ha pe.de e id.:- durar: te la in:J::cia 

TIPO conPL!CACIO:~ES 

Enfermedades propias de la infanda 

¿Ha presentado convul$iones~-~~--Frecuencia~ 

¿Ha padecido alguna e:'lfert1edad crónica?_N.a.cual--===---.. 

¿Ha sufrido algtín gol?e?_-XL_Dónde _______ _ 

¿Presenta algún problema de los oidos?_~=------

¿Presenta algún problema en los ojos? _______ _ 

¿Tiene algún defecto f{sico?~~~----------

7. Exploración de refuerzos y ajuste social. 

¿Cuales son las cosas que le gustan al niño? (.1ccividades, o!i

jetos, materiales, privilegios, atenciones) Dihuiar, pasear 

en bicicleta. Karate Qtle lo llryen a cornpr,n al~1jn juguete. 

Mencione las actividades que re-aliza el niOo durante un 

d{a normal Se baña. desayuna. se va a la escuela. regresa 

come. hace la taren. iuega. ye teleyisión 

¿Como le gusta jugar solo o acompañado? Ayeces sólo 

¿A que le gusta jugar generalmente?~paredes y la bicicleta. 

Obedece cuando se le ?ide algo _ __.,.,_.-'""-------

Frecuentemente pelea con sus a::iigos, CC"r.io y porque 

No 

Le gusta ver c~levisión_~ ___ Que cnricacuras le 

gust<Jn EL Hombre araña Jura rr.ucho th~e;f,º m~~"""s~º~~fi89·. 
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TABLA I 

• 5 U J E T O 5 AHTES PEL TEATHO l•ESPllF.S DEI. rEnTRO 
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TABLA 2. 

GL se HC RF 

K-1 
TRAT.A 2-1=1 

352. bb 352.bb 3~ . .;.; 

TRAT, O R-1 
2-1=1 

10.66 1e. t.6 ~. ":'4 

TRAT.AD 
<~:-u <R-1) 

1'.'1=1 
192.68 1?2.60 13.4? 

ERROR 
H-t < il:• <Bi l 
24-<2)<2):20 

29& 14.33 

·-----
' 

TOTAL H-1=24-1=23 942 

TABLA 3. 

COHCLUSIOH 1 F OBTEHIDA > F TABLAS : > p < 11.115 SE R lto. 

TRAT. A M Fql (1, 20) 24.66 p ' ~.es e.01 5E RE•:HilZA llo, 

TRAT. B Fql ( 1. .?0) 0,?4 p ' e.es 0.01 SE il•:EPTA Ho. 

TRilT. HB * F9l ( 1. 20) 13.4? p < e.es a.01 SE RE•:HilZil Ho. 

Muestran los resultados obtenidos en el análisis estadístico. 
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