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Se describen los procerlimientos utilizados para llevar a cabo un 

entrenamiento piramidal con personal de la Sección Maternal de la Ca

sa Cuna Coyoacan. Inicialmente se capacitó a las supervisoras para que 

a su vez éstas capacitaran a las ni.fieras en entrenar a nii\os de 24 a 

. 3 O meses de edad en el control de esfínteres. Se utilizaron Z proced!_ 

mientes: El Modelo Piramidal planteado por Page y Col. (1987) y el e!}_ 

trenamiento intensivo en control de esfínteres planteado por Azrin y 

Foxx (1973). Los resul tatlos que se obtuvieron en lo que respecta al C!}_ 

trenamiento riramidal fueron satisfactorios en el tumo vespertino, no 

siendo asi en el tumo matutino por las faltas de asistencia de la su

pervisora durante la segunda y tercera etapas del entrenamiento. Asi 

mismo, se canprobó que el entrenamiento intensivo empleado para el CD!}_ 

trol de esfinteres en dichos nii\os fue efectivo, dado que de 12 nii\os 

entrenados, el 68 \ avisaron y el 32 \ lograron asistir por si solos_ 

al bafio, ya que antes del entrenamiento ninguno ele los nifios lo hacia, 

ob~ervándose que las nii\as aprendieron más rápido que los nifios. Al uti_ 

lizar el procedimiento de modelar con la muñeca éste result6 ser edu

·cátivo para los nifios, ño mostrando aversión hacia el entrenamiento. 

[n el entrenamiento al personal se logró una mayor interacción entre 

supervi5oras y niñeras, asi cano un incremento en la conducta de las 

nifieras de proporcionar mayores instrucciooes a los nii\os. Cabe des t!!_ 

car que se observó que el uso de la retroalimentación es fundamental 

para un efectivo entrenamiento al personal a gran escala. 



INl'RO!XJCCIC?-l 

El presente trabajo tuvo cano prop6sito utilizar el Modelo de ~ 

trenamiento Piramidal para la capacitación de personal encargado del 

cuidado directo de niftos desamparados. 

Esta capacitación a personal de cuidado directo en Instituciones 

de custcxiia infantil se hace necesaria, pues al ateroer a menores de

samparados en proceso de desarrollo, el personal cubre el rol de pa

dres substitutos, representando modelos a seguir por parte de los me

nores. Es así que a través de este trabajo se pretendió lograr establ~ 

cer una capacitación constante en el personal de cuidado directo para 

que 'entrenaran a los niños en el Control de Esfínteres, utilizando la 

estrategia piramidal que es de gran utilidad en esta clase de intitu

ciones por los beneficios que ésta aporta en cuanto a tienpo y recu!_ 

sos, tanto para la instituci6n en tiempo y costo, para el personal al 

hacer más agradable su labor, así cano para los nlllos en una mejor 

adaptación social. y psicol6gica, tanto en el presente cano en el fu~ 

ro. 

Es así que en el primer capítulo, se exponen los estudios revis!!_ 

dos para fundamentar el presente estudio. En el segundo capítulo se 

describe el m!itcxio utilizado que incluye tanto el entrenamiento de pe!_ 

sonal a trav!is del mcxielo piramidal, así como el entrenamiento intens_i 

vo utilizado para el control de esfínteres en nlllos .de ?4 a 30 meses 

de edad. En el tercer capítulo se analizan los resultados obtenidos. 

Finalmente en el cuarto, la discusión y. conclusiones. Se incluyen al 

fin;il, los anexos y hojas de registro que permitirán una visión de los 

procedimientos utilizados a lo largo del entrenamiento. 



CAPITULO I 

FUNDAMENTOS TEORICOS, 
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a) RELEVANCIA DE LA CAPACITACIÓN .AL PERSONAL. 

En las instituciones de atenci6n pública y privada, 

para personas externas, así como para residentes, en donde 

se maneja a un gran número de personal, ya sea administra

tivo o que prestan sus servicios como educadores, requie

ren de una capacit.aci6n constante y de calidad para propo!_ 

cionar una atención adecuada a la población a la que brin

dan sus servicios. 

Es así, que en las ciencias psicológica y social ha 

crecido el interés por encoll'trar métodos prácticos y efe~ 

tivos para lograr que el personal que labora en grandes -

instituciones, realice sus tareas con eficacia para obte

ner mejores logros. Este interés de capacitación incluye 

a personas que reciben servicios, el que atiende directa

mente, así como el que supervisa. 

La administraci6n Pública y Privada se ha preocupado 

por dotar a las instituciones de personal debidamente pr~ 

parado para dar un mejor servicio, ya sea de apoyo médico, 

psicológico, psiquiátrico y/o educativo, para a su vez pr~ 

mover una mayor satisfacción en el trabajo, obteniendo así 

la Institución, majores logros. Algunas investigaciones que 

se han llevado a cabo para alcanzar tales objetivos es por 

ejemplo la de Buffum y Col.~ (1982) quienes analizaron en 

un hospital psiquiátrico la satisfacción en el trabajo de 

los empleados que atienden directamente a los residentes, 

y su relación con los niveles de funcionamiento y progre-
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so en el :tratamíento de. los enfermos. Los resultados ind!_ 

caron qué :1a'~aÚsfacci6n °del personal en el trabajo, ·in

créní~nt~)10/ni~~l~s de funcionamiento }' progreso del tT.!!_ . 
-~',_ ·. 

· tamie.ntei ~ds'd·nnd6 los atendidos mayor incremento en ~dªE 
·_,-;.~: 

:Í:aci6n' íl .. úf.'.comúnidad, conductas de auto-cuidado. y re la-.. 
dones. iiiúrperson'ales. 

~i)':~rz,'.'g;~~~i;Ú; Curtey (1986) realizaron un pro¡:r.!!_ 

ma de i:apai:itaCión de. personal para incrementar la calidad 

en él cuida¿~e~resideriÍ:es ancianos, por medio de un ex

te~so "énti-en~~_iéi1fo._en 11ecesidades ps icosociales, a la vez 

de aumentar ia s·itisfai:d6n laboral en el personal de cui-

dado directot 
\'="-.'o-'·, 

Me Marlin"Ú9_B4) .er-eó en un centro médico militar, un 

taller con}; ~~-bp~~i~o-;de motivar y educar a supervisores 
' -·. \·.· ~.'"_':_'. ·; 

de enferm,eros en su liibor de prestar cuidado e incrementar 

respons:abi{idades; el plan consisti6 en la involucraci6n de 

supervisores y enfermeros. Se concluy6 que el supervisor 

tiene la· facultad de incrementar. la participaci6n del per

sonal de cuidado directo. 

Wehereberg (1987) en su trabajo titulado "Los Superv!_ 

sores como Entrenadores" discute la importancia del entre

namiento á supervisores como entrenadores y su~iere que las 

caracteristicas de un sistema de entrenamiento exitoso en 

supervisores, es utilizar sus conocimientos de su posici6n 

y su poder_ organizacional asegurando la trasferencia de nu! 

vas habilidades al lugar de trabajo. 
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Harchik, Shernián, H~p~ins, Strouse (1989) llevaron a 

cabo uria',~evi'si61l:'s:obre ,el 'Uso de técnicas conductuales, 

po~ pérsiiñal,'té~i'iic6' en el tratamiento de incapacitados, 

enfermos m~n~ales' o,delincuentes. Sugieren que el entren!!_ 

m:ient-~ ef~cÚvo de personal, necesita ser se)luido por la 

prlicUca del procedimiento, primero quizlis en situaciones 

ficticias a través de ensayos conductuales, y después en 

la prlictica o situaci6n real de trabajo. Esto debe ser S! 

quido por la supervisi6n en el uso de los procedimientos 

en el trabajo, otorgando retroalimentaci6n peri6dica de la 

ejecución. 

Asi también Fleming y Azaroff (1989) demostraron la 

efectividad del uso de la retroalimentaci6n como un proc! 

dimiento primario para entrenar al personal. Implementaron 

un programa de conductas de autocuidado, donde participa· 

ron 4 personas de cuidado directo, para que entrenaran a 

su vez a 4 residentes en habilidades de autocuidado. Se di6 

retroalimentación, además breves instrucciones escritas y 

demostraciones. 

As~ en las grandes instituciones existe la necesidad 

de una capacitaci6n constante y efectiva que ayude a la s~ 

luci6n de la variedad de problemas que se presentan y como 

se puede observar, a través de los estudios mencionados, 

no pocos autores recomiendan la retroalimentación como e~ 

trategia principal en el entrenamiento a personal, y en g! 

neral en el uso de técnicas conductuales. 
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b) INSTITUCIONES DE CUSTODIA INFANTIL. 

En relaci6n a las instituciones residenciales para ni 

fios menores, la capacitaci6n al personal no se le debe res 

tar importancia, ya que el personal debe estar major prep~ 

rado por el hecho de que los niños desamparados institucion~ 

lizados requieren de atención más especializada debido a la 

problemática que presentan, como el abandono, horfandad, mal 

trato o problemas judiciales. 

Otro aspecto importante es que el desa:n·ollo del niño 

en los primeros 5 años de vida es determinante para su vida 

adulta¡ la educaci6n que pueda recibir durante este periodo 

va a ser una causa de su desar.rollo íntegro como persona. 

Por otro lado, el cuidado que se le pueda proporcionar d!!_ 

rante los primeros años debe ser cuidadoso y por personal 

preparado en cuanto al desarrollo físico y psicológico 

del niño, así como también que esté capacitado en la prá~ 

tica de técnicas instruccionales basadas en la teoría del 

aprendizaje. 

Piaget e Inhelder (1984) afirman que a la edad de dos 

años, el niño desarrolla ciertas reacciones afectivas el~ 

mentales que determinan de algún modo su afectividad subsi 

guiente, además de que su desarrollo mental es rápido y de 

gran importancia, porque el nifio elabora el conjunto de las 

estructuras cognoscitivas que le servirán de punto de parti 

da a sus construcciones perceptivas e intelectuales poste

riormente. 
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Gesell (1989) afirma"que exist'e el riesgo de ,sufrir 

retardo en el desarrollo, especialmente crÚico, eri el ca. 

so de los niños rechazados o maltratados, o de .. los que 
. . 

alguna razon han sido pr'ivádos del cuidado parentalOy 

este retardo persisti~á:;si se l:es mantienen demásiado 
' '·\" ',:··:> 

po en hospitales;· orfa:riaJá!;:,· o pupila.i es. Las políticas 

las instituci'Ones::C\lí~'ái:'Cig~ri\ estos niños' actualmente exi 

gen que estén}bá'jo {;{iá 5;';pervisi6n médica responsable, por 
--q~-" ~ 

._,-, ,.,.., ., .. -· 
lo :menos :mientras'::se .. :encuentran a cargo de la insti tuci6n • 

.-,o--::.'·- ·- . 

La fup~ió~ )'.'.é1 significado que tiene el diagn6stico del de 

sarrollo en. esta supervisión es fundamental". Ademlls de la 
º·. ,, : - ·,,_ _::; -._ -_'.::-

'Tn:st.rucci6n que necesita recibir el personal que los atiende 

para que no forcen un comportamiento en el niño que por su 

nivel de madurez aan no puede emitir, 

La capacitación en una institución puede tener con el 

tiempo profundos efectos sobre la atm6sfera general de la 

mi'sma. El personal aprende nuevos m!itodos de hacer frente a 

los problemas, métodos nuevos cuya finalidad no sólo consis 

te en preservar la instituci6n sino en lograrlo de tal man~ 

.raque _fomente cambios de personalidad y adquisición de nu~ 

vas habilidades sociales en todos sus residentes. Cada día 

hay más pruebas de que una asistencia profesional en los m~ 

mentes en que los niños son depositados en una institución, 

pueden impedir trastornos psicológicos en años posteriores. 

Al ingresar el niño a una institución, las situaciones 

de tensión sobre el mismo varían segGn el nivel de desarr~ 
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llo que_ éste haya- alc_anza_do. Durante sus dos primeros allos 

el niño de instituci6n,i~1 _s_entir la pérdida de sus padres 

sufre un i~t~~~ó'.·~n ~i:J'~iaf~oli~ que se puede.evitar si el 

persori~l ~~¿!¡:~~· atf~~d~'.fti~he ia -sufi~iente órientaci6n pa 

ra tratarlo~\~;: ~¡;z, ·;:· tif S.- • 
Spi tz'.(1Js6)0eÜcón¡;6/~: i~I;~-~ d,i?su~l~~;tÍo ;~~abajo 'de··• 

~:::r ::;'.1i~1{m~;~lltf l~li~~f r~1~t~:r:'. ·. 
rrollar su -_p~te_n§if¡~: si,fí~']:re'cüpe}'~bat-

gan 

En el caso de los~nifiós'ihsÜfoÚonali zados que no lle 

a recuperar a la lll:~r~; pero reciben una adecuada aten-

ción por personal preparado y sensibilizado este problema 

de decremento en el desarrollo, quizás se puede evitar. 

Mucha gente que se ve en la situación de cuidar de é-2_ 

tos, no tiene en realidad formación adecuada que les ayude 

en su labor para que ésta resulte terapéutica para el niño. 

Sin embargo muchas veces el personal se apoya en su propia 

experiencia como padres de sus propios hijos, sus actitu

des y creencias personales, pero suelen ser, por lo general 

inadecuadas para aacer frente a las necesidades de los ni

ños que se encuentran en una institución. 

Wolff (1989) postula que casi todos los nillos acogí

- dos- en las instituciones de amparo, están desequilibrados 

- emocionalmente en mayor o menor grado y que la crianza de 

eúos debe ser considerada como una acción terapéutica. En 
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este aspecto, las personas que los cuidan deben de ser, ad~ 

más de padres, terapéutas. Se les reconocen sus responsabi

lidades adiconales y su tarea debe recibir el apoyo y fa s!:!_ 

pervisi6n de personal especializado en asistencia infantil. 

Wolff además encontr6 que el 70 \dél perso11al'de tie!!!_ 

po completo que trabaja en los hogares inf~ri'u1es careceri de 

una preparación formal para su trabajo.:j~ciG~o¡,personas pro 

fesionales, como maestros, médicó-s ye~i~;~~~a's--; no han rec~ 
bido, por lo coman, gr~n Íns¡i-ucci.6~;~~ ~ua~to a los aspec

tos psicol6gicos d~~ cuid¡~o ~el ni~6-. requiriendo por lo 
----- . 

tanto instrucci6n profesional en el trato de los niños. Ad~ 

más afirma que con la instrucci6n, las personas de cuidado 

directo se encuentran en posici6n de impedir que las crisis 

que sufren los niños se conviertan en pat6genas, evitando 

que las experiencias de separaci6n engendren el desamparo 

y brinden a cada niño el tipo de crianza que corrija pasa

das deficiencias de atención. 

Kazdin (1978) plantea que para que los niños tengan un 

adecuado desarrollo en una instituci6n, es necesario que el 

personal que está a su cuidado esté capacitado para entre 

nar a los niños en diferentes conductas, y en la aplicacion 

de técnicas conductuales para que sea más sistemática y pr~ 

ductiva su labor como educadores. 

Por otro lado, González y González (1980) proponen que 

el personal que los cuida debe estar sensibilizado sobre la 

problemática de estos niños y estar capacitados para esti

mular al niño institucionalizado. 
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Dallayrac (1987) opina que el nii\o de dos años de edad 

de una familia integrada, .generaimente ya ha adquirido cie.!. 

ta autonomía 1 y. la:.relai:i6n con ia madre es la principal; 

i!sta comienza a •:ens~ña~le reglas sociales y de autocuidado 

y muchas ve.ces· el Tiiño ya adquiere cierta autonomía en e!_ 

te aspe.et o .. :En ·e·s~~ étapa el nifio aprende a cooperar, lo que 
_, ' .,, ,_ 

prov~ca toda üTi~ sede de experiencias nuevas, de satisfac-

Ciones':Y: ansiedades en el nifio . 

. Eri:e¡ Iiiño institucionaliza do, estas experiencias nue

.. vas. se' a·gudizan tornándose negativas y aún más si el pers!!_ 

nai'~~·est~ preparado para entrenarlos. 

Monroy y Tanamachi (1982) adiestraron a nifios instit~ 

cionalizados con retardo en el desarrollo en habilidades 

básicas de autocuidado, y demostraron que la estimulación 

a niños institucionalizados por personal especializado, i~ 

crementa el desarrollo de sus potencialidades de acuerdo a 

su edad cronológica. Compararon dos métodos de cntrenamie~ 

to diferentes: El intensivo y el de encadenamiento paso a 

paso. Concluyeron que el mótodo intensivo es más efectivo 

ya que la adquisición de las conductas se dió con más ráp! 

dez y resultó ser menos costoso en inversión horas-hombre. 

Además se observó que la frecuencia de berrinches fue me

nor en el grupo que recibió entrenamiento con el m~todo i~ 

tensivo. 
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c) ENTRENAMIENTO PARA .EL CONTROL DE ESFINTERES, 

Las conductas de· aufocu:Í.dado son importantes para el d!:_ 
. ' -,.··· ·, ,. .. . .. 

sarrollo · irite&ral ·dei: ního, '.~u~adaptaci6n al niedi<; ayudándole 

a interactuái in~j~~~c'~/io~'aduito~. Estas conduotas se rela-
<·· . . -_ .. ;,:_· ;·>.'.,~: ,· ·"'~f ,_• ,;·_;.--:·:. -,>,{ •. ·' '.>: .'.·;· ·-. 

cionan ccm e( tüf,~a4oP~~sÓri~l·del riiñ~ e incluyen; el baña!_ 

se. vestil:se/ co§Y~~af{,;~sf;nteres. comer. etc. Al realizar 

astas,corid\lc~~·s:eí ri'Ú\~''se siente independiente y seguro de 

si mis11l0,)_s1.:7ci~~.t~<i{'.'ci~'~sÍínteres es una de las primeras co~ 
ducta~ qJ~ ~'iJ'nifio áprende y fomenta su independencia, pero 

hay _úria :~a~:~o~~i·oVersia respecto en cuanto a c6mo y ctlando 
; . · .. 

se· d-eKe dár él -entrenamiento, Segtln los principios del cond_! 

cion~miento Operante, el que se di! o no el aprendizaje de e!!_ 

ta_ conducta esta en funci6n de las consecuencias positivas _o 

negativas que la madre o el entrenador proporcione al niño 

durante el entrcnamiento,-asLcomo por la áctitud de elios hJ! 

cia la misma conducta. (Ross,1987; Galindo, 1990; Kázdin, 1978: 

y Ribes, i988), 

Algunos autores del enfoque psicoanalítico, consideran a 

la etapa de adquisici6n del control de esfínteres como un pe

ríodo crítico del desarrollo donde el niño controla parcial

mente sus esfínteres ya que en el aprendizaje se involucran 

factores emocionales que muchas veces son incoric•ientes. Sin 

embargo los diferentes puntos de vista concuerdan en que es

te periodo de control de los esfínteres se presenta entre los 

dos y tres años de edad. 

Freud (1905) considera el periodo entre los 2 y 3 años !~ 

fase anal, que es la segunda etapa del desarrollo psicosexual 

del niño. En sus observaciones lleg6 a la conclusi6n de que 
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las experiencias asociadas con el proceso de elimin~~i6n s~n 
~ . - . 

de mliximo significado. Si el niño tiene e~periend~s negaÚ-

vas dtir,ante':ei ~n¿eri~~iento puede sufr¡~ uria ÚJ ~~ion' a ni-
.--0 • - - -- '-" - • • - ·f~- - .- -~,::.' 

ve1· del inc"C>~cie~t·~·p·pó~teriÓrméiÍtéafi6rar. ct¡~ndo •es adul-
··fr:'-' 

to en s~r¡~:i p.;~bÍ~nía¿º>eQáci~·~a i~.~.·; E·. 
,e,. :·.:_· ... <'.->. '•.'·'<'.' . .::;.:_';.,_ .···; ._.. '• 

.•.• E~t;Ícs~~, (M::?J ~jf,./~~~C~<qu·~~;fr,~~d:1c~s'idera esta etapa 
deFdesan:ollo_)icomo crl'.tica:p,ero·:dóride el niño domina su mu~ 
• . . ' • .·. ··, .· ... · • ,' ~· , ;·'s:;> ··',),"'.·':····, ·'''" · .. ,°'• .· ':;. . ' "'· •C' 

· culatul"f i:Omplc't,a'f:::sin e:mbargo él propone 8 etapas o edades 

del- hom¿e,\m~ia~f~~\l~ies {as: experiencias tenidas en cualquier 

ed~ci pued~~terier:un im~ncto profundo en la personalidad, la 

-segi.mda" e<l'ad ~~nsid~rada -por dicho autor serfa autonomia ver. 

sus vé~guenza'. y· duda, - que corresponde al periodo. en el cual 

el niño controla esfínteres. Afirma que"Laeducaci6n·de esfi!l_ 

teres se ha convertido en e1,proble!11a mlls:eviden~ein71lteper

turbador de la educacrnn infantil en al1lp1iósLti:rC:~1e>;ae la--. . "·'; . .' ; · .. ·; ,,. . \'), ~-- -;-_ .... -. . --· 

sociedad, ya que esta etapa constituye eÍ;'.s~gundo.é~J;'fliCto 
' -~,.- ... _ 

nuclear, cuya'.resoluci6n es una de las ,tar.eas ,'b~sicas del yo'! 
- .. ·'' 

Es en esta etapa donde se da una lucha .por la áutono!Dia, y el 

desarrollo del sistema mascular da al nil\o' un poder más gra!l 

de.iobre,el medio. 

Malher (1986) considera que en esta etapa se da el pro· 

_CJ?.SOC d_e ;sepa'r'a_ci6n-individuaci6n, que se lleva a cabo de los 

dos a tres años, tiene componentes maduracionales y de desa

rrollo, aut6nomos y conflictivos, intrapsiquicos y ambienta

le.s. Este concepto de separacitln-individuaci6n se establece 

con la disponibilidad fisica y emocional de la madre, y si no 

se da esta disponibilidad se distorciona el proceso de madu

ración y desarrollo. 
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Tambien para Biehlcr (1986) el periodo donde el niño c~ 

mi enza a controlar esfinteres es cuan do esta afirmando -su i~ 

dependencia, y la conducta que el niño emita va-a .estar infl~ 

enciada por la forma en que se le alimenta, __ se_atierida, y se 

entrene higil!nicamente, pero él afirma que es inipósible deter. 

minar el grado exacto al cual esas expetien-das''moldean reál-

mente la personalidad. 

Papalia y Kendkos (1987) postula; en:~u anali;i~ cronol! 

gico del desarrollo humano, que cada ;órc{6nde1:~iclo de. vida 
- -_ 

d-e una persona es influenciadapor _los_;primeros ·añ_os'.y cada una 

afecta a los años que siguen. El 'control ._de esfl'.nteres lo ubi_ 

ca, al igual que otros autores, en un segundo periodo que segan 

él corresponde ar final de -ia --primera infancia (_del nacimiento 

a los tres años) y principios de la niñez temprana (de los •res 

a los seis afias) y die.EL que el_ asp-ecto social y emocional de 

la personalidad afecta --~l -.f~ncionamiento tanto fisico como in 

te lec;~:: ;c5cer"~ (~9a6j'}¡ acto de excreción al principio es 

puramente re~iej~';;)tÚll;~ :~Íl valor_ de supervivencia, es con si_ 

derado" de;J~~--~;'i~e;os a~rendizaj es del niño o niña, conforme 

ei niñÓ ':~:!11;~~ra!Ítl()_es ~ecesario que se .desarroÚen bien los 

centrás·· del S-istema Nervioso que posibilitan _un aprendizaje 

de' la 'difÍci.l tarea de orinar a voluntad y donde haya un ad!:_ 

cuado entrenamiento supervisado, que le ayude al niño a dis

criminar las señales internas y externas que indican la nec.!:_ 

sidad de orinar en el momento y lugar indicados y que al ha

cerlo le va acarrear ventajas y evitar más problemas que ha 

cerl_o en cualquier otro momento o sitio. 



Los factores que pueden .inflúir .. para que A~ ~eA~ un có!l 

trol pueden sér hi6logicos (tra~forry~s;.;:eu,y~m~~~ui~/¿f~ áfed-

c iones uroló¡¡ i cas 'o.níalf orma:cio'nes <lel:'.~pa-f'á tCÍ;.geíiitourinario') 

y psicológicos' (falta de·;¡P~~~cir;:¡j·~;?~~f J~:C~·ntreÜ,amiento- in.! 

decuado o falta de és}:e)(' ;_' •'{ j~~ '.ff{, . . '.· •): - --
Rosenb_luth (iggg) a~ir~~; gÚ~ ~tinque ~·~ nÚo ~st~ maduro 

físicamente frecu~ntemente ·]~ ocúrr'en ·áccidentes en el control 
'~.·. 

de esfl:ntéres; y ni..icllas vece~ ~~ d~beri a las presiones exces.!, 

vas por parte de 1 • ecÍucad~r; ·por lo que -hay que evitarla~. Cua!l 
,. -... 

to más-.. serena la_ ac Ü túd del entrenador habrá mayor 'prob.! 

bilidad d~ logrd:- Los nÜios cuando se les concede; sufi.Ciente 

tiempo; se muest'ran también deseosos de aprender ·y de--c~~tro-lar 
,_, .·._· .. :;,::.· 

sus propios impulsos a ensuciarse, Quieren esta:l°>licipiq_~·:Y-.S.!:_ 

COS para agradar a los entrenadores y Sen_ti:t;sé ~ll,t~~-fe~hos CO!l 

sigo mismos. Cada niño reacciona de m~do'muy,1 di~~teryt!) ante el 

entrenamiento del control .de esffotefes y',)~'":ta_~áa ;Je¡' entre-
':,- .:.-,, .. _.-

nador no consiste tanto en• enseñ.a_r, ;sim(_eni:obs_fr.var y recon~ 

::: ,::::::::: :::::~:~1:1\~t]~i~~~~~~~{~;"f .~:::' :,, 
embargo_el __ jue¡¡() o :_u~lq~~i idiJiil~i!~<ei~que el niño esté 

involucrado puede distraerlo ~~;~~ff:éiJ~;'t~~¡~~~~j_dentes. 
(Azrin y Poxx 1979). 

Wallon (1987) sel\ala que eltcori~r6Í ~e esfínteres es una 

maduraci6n normal y la- incon'tfn·j~cia· un sir.no, entre otros 

de inmadurez del niño; hay quiénes les disgusta encontrarse 

mojados o sucios y llegan a ser aseados a edad muy temprana, 
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sin que se hagan intentos de entrenamiento;. esto a }ravés ·de 

reforzamiento de la madre a la conducta.adeC:uácÍ~:~EstÓ~ ~iños 

generalmente llegan a tener una buen~ r~la¿Í.6d/~o~¡Ela,!iia~re, 
son autónomos y <lespabi lados' resul tandc(precoc'e:S en ~l:ra~. 

' .. ' ,-, _ _'.:~ ','~" •_'.-.:~f-; -'~J;~ ... --:;,\' 

conductas de autocuidado al igual, qu~ lo·(iían/s~40 en ~14éo.> 
A veces los niños tienen un ritmo es!loilúil~~·:·~·stii1Ae %'~t~lis . 
veces, los niños sufren accidente~ c~ánci16' 6¿hé~;'.'~Í:i~~~~:}pef.; 

' --, :"' '.:;: :,,- ;:_,:.~º·:':_-}.',. 

turba aLniño: •·la ausenciá de los;!páilres'; e{'.Ji'i\:ti~ié¡;to;d'i/';~ri· 
bebé o a.l. a~isfir 'a1 járdÍ~ ~~· nii6s~· 'e'..';;~·.: ié:~~·::': ;~ .::, " . 
... ,:::::.:::, ,:'.;,:t ::. '11::~1;*z1~;rl:f~i1 l:~\i;~f~,¡ 
en el C~Iltrol de esfínteres, yá sea por el: COÍIS·tinté< cambio 

del personal que los cuida y por las tircuns§¡¡nc;ias':~n que se. 

encuentran, así como por su ambiente sóc]:a1.·~?Cº),~sp!111!lante 

en las conductas de autocuidado, debido a qué' mui:has ~eces ;e1 

personal no es el suficiente ;iara ciar at~nd6n fndi~iduaÍ a 

los niños; además de los problemas em6ci~nalés que pres e.Jitan .. 

Por su parte, Ross (19S7) concept¿~llz~ ~u:en el niño 
. __ ,' - - .-: -·,' 

con la madurez adecuada que aan'ho~··cu~nta"con.un control de 
-· -. :-- '' . - -' :· ~ '" ·_-:. "· . : . : _:·:. '.' -: -'.·: ,- ·:·:<'·. .,_ 

esfínteres requiere .de proc~~i.mi·í¡·n¿_os' J:e;,~péut,ico; enfocado a 

establecer es;os' co?tro1esp~r,medJo df las técnicas de re -

tardar. J.!,!'-~~~i-~~~~C>;'.} ' ;ri~f~~K~~i:";iú~i,r:~dec~ádo;PÍa!! 
tea · qÜe .1~ fi~rá,',~~:,~;;~~•.¡;;.t•·~R¡~te¡~if:"'~ili'f~~~~fü5~¿t~tren~miento 
eshas~r. un progx:áína''.ar§?rfoéipfo ·d~: (eforzaíniimto contfnuo 

y después caml>'iar a t~ 'p~~gr~fu~·,fo~;~~~f'~~n~·e ~a'st:~0 d~~vanece; 
el ref~n~~ie~~·Ó,·'; '.: ''~ '1F' '01 :~::": ' ¡: ' ' 

Alcazar Y' Galván c19s1) lle~a;~h ~'.'<:¡~·º ({ri ~«t;~ria~iento 
grupal .de control de esfínteres a frav~s d~ p~~soiiai'rio pro 

-,, -:» ·-··.:,. ".·,':•. j: '"""->--'.e '·'":""" 
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fesional/ ut/li~aron.: la·ingesti6n de líquidos, ,el reforzamiento 
social Y.el énfreriaini6ni:o'dé'las ~ab,:tlidild~~·· se~.1l~v6. a .ca.bo 

.;\' :··:d ' 

;;:it;~~f if t~:tenl.'.i.·.:···:············e¡···{1i.· .•... l.'.•.• .. :.tc•····'.0•.~ .•. •.~.".'n···.:•,.i(, .• :t.~r'.:.'0··¡·······:.·'_'1~·¡·'···;:d1.'~.:e·.".f ~l:~~::f ::::::::::"' ~º~.~~'.'~~~~~;·~~Jf}~rl~~·. ·é • é · •edtínteres a cuatro gru-

. • {~;~;~{~~~~s~di~l~:t~1t~il;f tait:l~~:~Ed~~~ ::~t :: .·l :: f ::: ::::: :: 
la,i'aia¡;:: !i~~. 7 . ;;/•l,/'''''-"'~·-·~;c~•· '.~<\' 

:·,-;i'::i:. 

Azrin,y .¡ib:d\0979) éi~~o{á.ronlln '¡irocedimiéntci de ense-
·:..::J:. -.. ,~-~;·, -<' ,.,,:¡;-~. ;~ - "i 

· ·-•:;~~: ;~O?~f ;~;~~:;f ~¡~iJ!c~~!~~!~}~t,~!;J~: :~f:~~º~~;:::~::~:n~~:e~! 

. ., ·::>-. ,/.-;L: 
provoca que,se•d~ elápren~izaje social, ya que según Bandura 

(1976) éste .se <lii a: través: de 1°a observaci6n de un modelo que 

puede producir .un proceso de aprendizaje inmediato o vicario; 

al observar .iás;ccinducta~ de otras personas y las consecuen

cias que tienen para:· ~Úos, 'se producen fcn6menos de aprendi

zaje que resultan dé' la' experiencia directa. La capacidad de 
aprender .poi- ·o~s·é~v,aci6n permite a las personas adquirir re-

.... , . -·. 
glas e integ~ar.patr~~e·s de conducta sin tenerlos que adqui-

rir .. gradualniente ppr _el proceso de ensayo y error, evitando 
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las 1 imÚantes, de. tiem'po, ·recilrs.os· y movilidad·;,en: situaciones 

y actividades que pue~Cn éxpiorl1rsé dif~cti~~ni'e ;- _, • 

To!Dan?o · 7n ¿~~~{i e~t;~fii~gt:~~'.t'e~Í;:c!~:.t,h·~~¡Ío; :; ·recursos'' 

::,:: . ~•·;j::;i;1f ¡::1~r~:~~~'ti~~lB~i\ ¡~:~:~::::::: 
pi17ainÚÚ/ E~t.renaron a.·3.·s~p.er~is~~egpara qü~-·-éftos a su 

vez. ellt~e~~ia.Ít ~-~s ;-~~ula;d~~'i;;::d·~·~~~~k'titt ~spedai, que 

cuidaJdn·. ~~;;~1:~;'¡n~~,~~i~~i~~~:-~f?;¡¡~i\~L ~~h'. d~fiCÍ.encia s! 
" .. ,.' ;-:ic:·~ ,.:;:.~, ':' "'\:';: ,·:, 

-vera y pr_ofúiida ;<_El'i'óbje.tivo' era A U e .proporcionaran mayor 
· . - ·- ·· .. ó' '. : '' ,__,; '(~'-:'..·~-:~:<'' '.---1-'n;;,,s,,•t_"-1';:g/a'c':.-.·1'¿o~n· 'e'n· ··10· ··s atend i· dos 
rns_tr~ccLn i~~fe,{~~~;.~'.1':1e_n,to _e 

para increm~ntiir;;sll~- hJ1i1id.aíie's ~"i-t:ó'ras iruesas y de comu-

nicatióni Los~res~Úad6_: mostraron q~e prnveer de entrena

mien~_<> ~;fetf6'll}im~~~a:¿i.sn'increm~ntó.1aconci,ucta de' enseñar 

del pers~_naúde,;¿i.1id;do _dii~~tc>, 'ol:iteilie¿ao'inayrires logros 

en l.~s ;{ti~i~Jd~sde):os' paci,e#e~ ;•:;seg~ll P~g~ i Col. (op.cit) 

el ~~peci~Ú~~i:;:~~ ¡Íer5§i{~Í ';~ri ÜÓa{,J.fs'~ituti.6~ puede 'dar s!?_ 

ludón .1;1,v~fiok•pr:cib1~ffi,'.a~'=:~ó~§-P-ci( ejeinlllo e.~on~~i~os. ya que. 

se ~ece~:itn~~n{~\i~j;-'.p~~;J~-~~s,t,~:~ue ;nuchas ·veces la institu

ción n~épu~cle :~-~~pdriél; prbblcmas' de horario del personal; 

dificul~ad_.~de '~/o~~erJ~~~~ci~n individual para moldear hab!_ 

iiciadesW~n~G11~1ira!l;;núJll~er-<l'- de personal; el ausentismo y el 

co~ti;Jo', ;\~~bi'¡, dél ~ersona¡ de atención directa, El modelo 
, ·,:-.. ·>_:_{_: __ \'.;<:.'' ·,-

de ¿entrena~iento que parece prometer solución a estos pro-

bl~_mas .es el uso de la estrategia piramidal, en el cual el 

entrenamiento se imparte a un número pequeño de personal 

quien a su vez son instruidos para entrenar personal adi

cional. Esta estrategia tiene ciertai ventajas: 
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El n6mero de personal supervisor es más pequefio en relaci6n 

al personal que atiende directamente a los nifios. 

- Evitar problemas asociados en el entrenamiento a un gran 

n6mero de personal, 

- El supervisor podría estar capacitado y disponible para 

entrenar a nuevo personal. 

Una vez reali2ado el análisis de la informaci6n anterior, 

el prop6sito del presente estudio fue hacer uso del entena· 

miento piramidal planteado por Page y Col. (1982) donde ini· 

cialmente se capacit6 a tres supervisoras para entrenar a las 

nifieras y éstas a su vez entrenaran a los nifios directamente 

en el control de esfínteres, utilizando técnicas conductuales, 

y se utiliz6 el método de entrenamiento intensivo para el co~ 

trol de esfínteres planteado por Azrin y Foxx (1979). El par! 

metro de evaluaci6n fue el entrenamiento efectivo por parte 

de las supervisoras a las nifieras y el efecto que tuvo en los 

nifios al asistir por si solos al bafio. La poblaci6n con la 

que se trabaj6 fueron las supervisoras y nifieras del turno 

matutino y vespertino de la secci6n maternal y nifios de la 

misma secci6n maternal de la Casa Cuna Coyoacan, 



CAPITULO 11 

METO DO 
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a) SUJETOS: 

.. Participaron 3 supervisoras (2 del turno matutino y 1 

del turno vespertino)•. 2l niñe.ras (8 del turno matutino y 

i3 del turno vespertino), d~ las cuales, 18 habian cursado 

la carrera de puericulturá y Z de ellas solo contaban con 

estudios de primaria. 

De la sala de maternales, se seleccionaron a 12 niños de 

un total de 43, siendo la variable de selecci6n la falta de 

control de esfinteres: 7 fueron niñas y S niños, con un ran

go de edad de 24 a 30 meses de edad, siendo el promedio de 

27 meses, Se encontraban en la instituci6n bajo completa tu

tela. Ingresaron por diversos motivos: abandono, maltrato, 

enfermedad de los padres, orfandad o problemas legales de 

los padres. Once de los niños en sus valoraciones psicol6gi 

cas al momento del estudio, contaban con un diagn6slico n·o!. 

mal y s6lo uno con un diagnóstico normal bajo. La batería 

utilizada constaba de la Escala de Desarrollo de Gesell, El 

Test Gestaltico Visomotor Bender, la Figura Humana de Goode 

nough y el HTP. 

En general, su lenguaje expresivo era bajo (en promedio 

palabras). Su lenguaje receptivo era adecuado a su edad cr~ 

nol6gica, ya que llevaron a cabo las, 6rdenes e instrucciones 

perfectamente bien. Todos contaban con las habilidades físicas 

para transportarse, bajarse y subirse el calz6n sin dificultad, 

asi como para tirar el contenido de la va~inica. 

b) ESCENARIO: 

La investigaci6n se llev6 a cabo en la Instituci6n de la 

Casa Cuna en Coyoacán, perteneciente al Sistema Nacional para 

el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 
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Los escenarios específicos fueron: 

En la primera etapa del entrensmient.o se traba,i6 con 

las supervjsoras de ambos turnos, en la oficina de la Coo~ 

dinnci6n de Puericultura. 

En la segunda etapa del entrenamiento, s.e trabaj6 en la 

misma oficina con las supervisoras y las niñeras. La ofici

·na contaba con 20 metros cuadrados de superficie aproximad!_ 

mente, un es.criterio, 15 sillas y una· ventana .con vista a la 

calle 

···., .. F.n la:. tercera· etapa· del entrenamiento 1'1s primeras 3 

se¡ioii~~ ~~ llevaron a cabo en la Cc-ordinaci6n dP. Puericul

tura;~~osteriormente se trabnj6 en los pasillos de la Sala 

de .. Mate.rnales y de la Estancia, inmediatos a la sal ida de 

los baños, ya que ~stos contaban con una área de 4 X 4 y 

6.X 3 metros cuadrado~ respectivamente, siendo áreas no ad~ 

¿uadas para trabajar con los nifios, niñeras y supervisoras. 

e) DEFINICION DE VARIABLES: 

Se manejaron diferentes variables independientes y de

pen<1.ientes a lo largo del estuddo. 

Para la primera etapa: 

VI: Entrenamiento del experimentador a las supervisoras. Que 

consistió en la enseñanza de procedimientos conductuales· 

para ser aplicados en situaciones reales. Se aplicó un 

pretest y un postest durante esta primera etapa. 

VD: \ de respuestas correctas en el postest escrito y prác

tico, es decir, en la práctica se registr6 el reforza

miento y la retroalimentación que proporcionaron a las 
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niñeras· durante el entreriamieritó a lós 

Para l~ ~egund~ :~tapá:>/ >/ l;· ' 
VI: La variable independiente 'rué idef1nidá cón\o. ~l eritreria-,:=··--·· 

mient~ de l~s. s~peivis~~as~a i;~s ~ifi¡;~;á~~'Har~" ~ifcontroi, 
\ .; - -~;{ (,: ~~; ·- I< -:":Xf;,_ ,~ ·, ' de e'sUnteres. .:~:·_.¡';· e::~;~· - <:_,~,;;;·' -. 

VD: Fue el \ de reforzamiento positivc1":e?ins\igaci6n al ens~ 
-- -~ :._ ~,; 

ñar las niñeras a los nif\os el c~nhoÍ'· dei·e~Íínte~es; 

Para la tercera etapa: - . :· ' \-::»~ / ,,;'". - . 

VI: Entrenamiento de las nif\eras a ioS:'n.il\~s 'en. Ú éontrol 

de esfínteres. 

VD: \ de mantenerse seco o mojado, así como el \ de las co!! 

ductas de avisar e ir por sí solos al hallo. 

d) MATERIALES: 

ETAPA I: En esta etapa se utilizaron las hojas de registro 

1, 2 y 3, Cuestionario para el pretest y postest de las su

pervisoras, (Anexo 1), 3 folders, hojas de definiciones de 

conceptos (Anexos 2, 3 y 4). Hojas blancas para anotaciones 

que hicieron las supervisoras. 

1 muf\eca con dispositivo para orinar, y su mamila (La comi 

ditas de Auriken), 

ETAPA II: Se utilizaron hojas de definiciones de conceptos 

(Anexos 2, 3 y 4), 10 vacinicas marca "Picola" 

ETAPA I I I: Se utiliza ron las vacinicas "Pico lo", además de 

calzones y papel sanitario, 

Se utiliza ron reforzadores sociales por ejemplo "Muy bien"; 

"que bonito ni.no", etc, 
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e) DEFINICIONES DE CONDUCTAS REGISTR.A.DAS. 

Seco:. Que el calzón .del niño (a) estuviera seco al momento 

de que los observadores realizaran el chequeo. 

Mojado: Que el nifio tuviera su calzón mojado o sucio como 

consecuencia de la falta de control de esfínteres al mame~ 

to de la observaci6n de los registradores. 

Avisar: Que indique a la niñera o a cualquier persona de la 

sala su deseo de acudir al baño, ya sea por medio de ia pal~ 

bra, o un ademán como por ejemplo; tocars.e los genitales o 

señalar a la nica o al cuarto de baño, jalar a la niñera al 

cuarto de baño, o emitir la palabr!i "pip! o pop6". 

Acudir por si solo al baño: Que orine en la vacinica o en· el-··_ 

baño sin necesidad de recordatorio o ayuda alguna. En' caso 

de recibir ayuda se registraba como instigaci6n. 

Reforzamiento: Proporcionar cualquier aprobaci6n verbal como 

elogios por ejemplo "Muy bien", ''que bonito niño", etc. 

Instigación: Cualquier ayuda manual de la niñera que ocurra 

luego de la instrucción y que intente evocar alguna respue~ 

ta referente a la secuencia de acciones que se refiera al 

programa de control de esfínteres. 

Retroalimentación: Cualquier instrucci6n verbal iniciada por 

el supervisor a la niñera que ocurra luego de una respuesta 

correcta o incorrecta de la misma, que trate de afirmar o c~ 

rregir la respuesta a establecer. 

f) SISTEMA DE REGISTRO EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL ENTRENA

MIENTO. 

Inicialmente se registraron las conductas de los niños que 
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no controlaban esfínteres de acuerdo a la hoja de registro 

#. l. Cada media hora se chec6 al nifio si su ropa estába 

seca o ~~jad~, es tos chequeos se ua_ll zaron en: periodos de 

3 horas.por.cada turno (matutino y vespertino), 

Para el entrenamiento del personal y de nifios, éstos 

se describiran en términos de cada una de las etapas, 

ETAPA !:ENTRENAMIENTO A SUPERVISORAS POR PARTE DEL EXPERI_ 

MENTADOR. 

En esta etapa la evaluaci6n en las supervisoras se rea 

liz6 por medio de la aplicaci6n y comparaci6n del pretest 

y del postest (Anexo 1) que evalu6 los conocimientos te6ri_ 

cos sobre procedimientos conductuales. 

ETAPA II: ENTRENAMIENTO A NrnERAS POR PARTE DE LAS SUPERVl_ 

SORAS. 

En esta etapa se registr6 en cada sesi6n y por cada 

ensayo las conductas de las supervisoras de: reforzamiento 

y retroalimentaci6n (hoja de registro # 2); las conductas 

de las nifieras de: instigaci6n y reforzamiento (hoja de r~ 

gistro # 3). 

ETAPA III: ENTRENAMIENTO A LOS N!SOS EN EL CONTROL DE ESFI!i_ 

TERES POR PARTE DE LAS NINERAS. 

En esta última etapa se registraron las mismas condu~ 

tas de las supervisoras y las nifieras mencionadas en la 

etapa anterior, además de las conductas de los nifios de: s~ 

co, mojado, avisar, e ir por si solos al bafio (hoja de re· 

gistro # 1). 
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.- ·- ,,,':·:._··.'__ ': ._ -

La confiabilid_ad se llev6 a cabo a partir de los regí~ 

tras. del exp~Tirnenta~or y un observador, que ~~gis traban s.!_ 
.. ,,_. ' : ' . 

multánea ,pero independientemente, utilizándose la siguiente 

f6rmula ::·;,,. 

confi.hiHdacÍ Acuerdos 
.,.A-c""'u""e-:r.,d-o""s""'"'"+-..D"'e""'s""'a""'c"'u-=e-=r"'d"'o-=s,... X 1 O O 

~ • '-•. r, 

:·,,.s 

Par~' el.registro de los nifios en las conductas de seco 

~.-moj'.~d.j¡_ ia confiabilidad promedio en la preevaluaci6n fue 

dé.•un~~8_(\.: En ,la segunda y tercera etapas que fue el entr.!:_ 

n~miJrito;~de las nifieras y de las nif\eras a los nifios, la 

corifi'~i:ÚÍidad de los registros en la conducta de Reforza

~i-el\1:0 e· Instigaci6n de las nif\eras fue de un 88 \ y en la 

cÓnducta de las supervisoras de reforzamiento y retroalime!l 

tación fue de un 96 \. 

g) DISEROS EXPERIMENTALES UTILIZADOS: 

En la primera etapa se utilizó un disefio pretest postest 

de un solo grupo. 

En donde: o1 fue el pretest (Ver Anexo 1) sobre conocimie!l 

tos conductuales, 

X La capacitación de las supervisoras por el ex

perimentador. 

o2 fue el postest (Ver Anexo 1). 

En la segunda etapa se utilizó un disef\o preexperimental 

con una sola medición. 

X - O 
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En donde: X fu'e,:el· entrenamiento de las supervisoras a las 

o· fu:;ú'.;,~~iíuiiCi.ón de las niñeras 

En la terceOa ~·t;~ s~:~t.i.iizó un diseño pretes~-postest de 

un solo gr~¡)o./ { 

. o' "':X - o. 2 1 

En donde:' o1 fue el pretest de las conductas de los niños 

de seco,o mojado. 

X fue el entrenamiento de los niños por parte 

de las niñeas en el control de esfínteres. 

o2 fue el postest de las mismas conductas antes 

mencionadas y además las conductas de avisar 

e ir por si solos al baño. 

h) PROCEDIMIENTO. 

Al inicio de la investigación el experimentador y una 

puericulturista voluntaria realizaron el registro de las 

conductas de los niños de: Seco, mojado, avisar, o ir solo 

al baño (Hoja de registro# 1). Este registro ~e llev6 a 

cabo por un periodo de 3 días de 10 a 13 horas en el Turno 

Matutino, y de 14 a 17 horas en el Turno Vespertino, con 

el fin de contar con una Linea Base de los Niños. 

Como se mencionó anteriormente, el entrenamiento se 11! 

vó a cabo en tres etapas, las cuales serán descritas a co~ 

tinuación: 
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- - -

ETAPA I :_.ENTRENAMIENTO .A SUPERVISÓRAS _POR PARTE DEL EXPER.!. 

MENTADOR: El periodo de entrenamiento'. a' las supervisoras 

fue de 5,sesion~s. en donde Íos objetiv~s fueron los si -

guientes: 

Objetivo ·general: -_Lograr que _tas supervisoras entrenaran a 
,'' ·.,•\ .... -

las niñeras por ínedio de- fa aplicaci6n de los procedimien-

tos conductuales como'.e~t::~n~~oras de niños de edad mater

nal para un ade.cuad~;-~G11W~1 de esfínteres. 
·;,,:; 

Óbjetivos ~~pecific~st :; ·· 

1.- Concientizar ·al. pé°;so~al de la importancia que ellos 

• tienen en ·~1 desarrollo del niño institucionalizado y 

_su adecuado control de esfinteres, asi como de su in

fluencia como padres substitutos. 

2.- Lograr que el personal aplicara los procedimientos con 

ductuales revisados en situaciones reales por medio de 

dar ejemplos y del modelamiento con la muñeca. 

3.- Adiestrar a las supervisoras en la toma de registros. 

Cada una de las sesiones fue de 60 minutos, y se trab~ 

j6 con cada supervisora por separado. 

la.:. SESION. 

En esta primera sesi6n, se present6 el experimentador 

al personal y el personal al experimentador. Se explicaron 

los objetivos del curso y del programa de trabajo en gene

ral. Se aplic6 el cuestionario de conocimientos para el pr~ 

test. Y finalmente se explicaron los temas a tratar: 



TEMA I 

TEMA II 
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Características del niño instituci6naliz~do y la 
:'.···.~: .. ·.,(; .. -;':·.'.·':·_:_:::.> 

importancia que el persónal' tiene en .. ·la .vida del 

niño como padre substituto:.·-
,: -r::: · ... ·._, ·. -

Procedimiento e Importancia del adecuado -entrena-

miento en el control d~:e~irnt~res. 
TEMA III Aplícaci6n de los p;oéedi~{~nt'~s conductuales. 

TEMA IV Manej O· de los diferent~~ ?e~istros del programa, 

Finalmente se d~spidi6-:a1:W~r~-~nal invitándolo a la 

pr6xima sesi6n. 

2a. SESION. 

En esta segunda sesi6n se expusieron los temas I y II: 

Características del niño institucionalizado y sus necesid! 

des, así como la importancia que el personal de la institu 

ci6n tien; en la vida del niño como padre substituto. Y la 

importancia que tiene un adecuado entrenamiento en el con

trol de esfínteres y sus repercusiones: en la vida del niño, 

en el personal que los atiende y en la instituci6n, 

Se explicaron los procedimientos conductuales a utili

zar. Se les entreg6 una hoja con la secuencia de acciones a 

seguir por la niñera (Anexo 2), y otra con las definiciones 

de las conductas a registrar: Instigacion y Reforzamiento, 

(Anexo 3). Además de las definiciones de los procedimientos 

conductuales: Modelamiento, Extinci6n. Reforzamiento Dife-

rencial de Otras Conductas y Moldeamiento (Anexo 4), Se les 

dej6 una tarea escrita donde trataran de aplicar cada uno de 

los procedimientos en una situaci6n real. 
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3a. SESION.' 
', - . ~ 

Al iriÍ:~ió' se procedi6 a rev~sar, la 'tar~a 'que se había 

dejado und,ia·{~¡~~ior, Y sé les pi~i6 qu7,-verbil~e~Ú die e 

ran un,; ej ~~p1ó' cori cada tino de ios :irb~~·di~~eri~os•apl icados 

en una ú ~~~cf~n'i7 a1: iiri e;'tª ~~fr6n s:~ N11bij 6 -. con ambas 

_ supérvi:sorá.s del.,turll~ ~~iutlnoal~ism6 horario. Se proce

di6.a l~~ ~t1i~~e:/6ri a"e ih~ procedimientos conductuales pero 

ya __ en ia g;á6'~lci};_cdri'1a muñeca. Se llev6 a cabo la secuen

. cia de} ac'é\oll~~ éón ia mulieca para que orinara en la vacin,!_ 
·,_;··. --· --'~ 

ca .sé elcíii"!c6_el -sistema de registro y se hizo entrega del 

_material para el modelamiento (muñeca, mamila y vacinica) • 
. . ,· . .·,·. 

4a: SESION. 

En esta sesi6n se revisaron nuevamente los procedimien-· 

tos conductuales y su aplicaci6n en situaciones reales. Se 

dramatiz6 con la muñeca realizando varios ensayos, y se acl! 

raron dudas que plantearon las supervisoras. 

Sa. SESION. 

En esta última sesi6n se hicieron las conclusiones del pr~ 

grama, se discutieron y aclararon dudas sobre lo revisado y 

la intervenci6n práctica en el entrenamiento a las niñeras 

por la supervisora misma. Se les pidi6 su opini6n en cuanto 

a como sintieron el curso y como cambi6 su conocimiento en 

cuanto a los procedimientos; esto con el objeto de retroali 

mentar el experimentador. Finalmente se procedi6 a la apli

caci6n del postest, 
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ETAPA U: ENTRENli.iiENl'oiA LAS N!flERAS POR PARTE DE LAS su_ 
., ... 

PERVISORAS; ·: 

En e~t~"cit'~:t;~~ ~~;fK~~6a 'cabo.en cada .uno de .los tur-

:::¡¡:;,~t{~rt~trf ~ifüit;'.:':~~:~ ~::::,::7::'· · 
S~ tf~baj~i#~' ti~s'.~~.es~~ne;: de 'entrenamiento. a las ni 

..... !'¡_'/ ,' ... 3-&_ '"__'.,_,~> .. ;' .. . . 

·. ñeras 'por'parfede la,'.:sÚjierviSora. 'cúá. un~ de las sesiones 
"' . -- "' ., 

en. las dif~reiltes eta~a~'.íui d;,· 60 minutos de duraci6n. 

la• SES ION. 

Se explicaron los objetivos del curso y el m~todo ge

neral de entrenamiento piramidal. 

La supervisora explic6 cada uno de los procedimientos, 

pidi6 a cada una de las niñeras un ejemplo práctico utili

zando el procedimiento que se estaba revisando, 

Za. SES ION. 

Se revisaron nuevamente los conceptos conductuales. Se 

dieron ejemplos diferentes, La supervisora model6 con la m~ 

ñeca la secuencia de acciones que deberian seguir las niñ! 

ras al modelarle a los niños, ejemplific6 cada uno de los 

conceptos revisados pero ya en la práctica con la muñeca, Fi 
nalmente pidi6 a cada una de las niñeras que practicaran los 

ensayos con la muñeca utilizando cada procedimiento. 

Cada una ele las niñeras model6. Una nifiera, tomaba el 

lugar del niño y otra realizaba el modelamiento con la muñ~ 

ca. 
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3a. SESION. 

'A partir de esta 'sesi6n se comenz6 a trabajar en la 

sala :de·.maEern°ales en el turno matutino y en la estancia 

en ei turn_o. vespertino. Cada una de las niñeras modelaba 

n.nte los. niños. Los niños al observar inmediatamente qu~ ;.>\. -\ ·-· ·- .:~-. 

rían- imita'r a .la muñeca sentándose en la vacinica, algunos 

lleg-~b:¡~ a~".evacuar, otros no pero todos querían sentarse • 

. ~:-Despuiís _d.e cada inodelamiento la niñera le-preguntaba 
·>- .. , __ , -'./'- -.·.··,. 

a los•nÍñils q~~no participaban, si querían modelar con la 

mÜftec~:;: s.iJ'eLñiño accedía se le ayudaba o instigaba para 

que llevar.!l,\ª .. :~abo t_oda la secuencia de acciones (Ver an~ 

xo 2)·,':~e~iué~:· se le. preguntaba si él queria hacer pipí: 

"NOMBRE ¿ qui~res hacer pipí ? , si el niño decía que si, se 

le_ instigaba para llevar a cabo toda la secuencia de accio 

nes que habían llevado a cabo con la muñeca. Solamente se 

reforzaba inmediatamente a aquellos que evacuaban; a los que 

no lo hacían, se les levantaba de la vacinica a los 5 minu 

tos y se les hacía la indicaci6n "aqu:i'. se hace pipí", s~ 

ñalándoles la vacinica. Finalmente se le reforzaba por.el 

hecho de haberse sentado. 

Al final de cada sesi6n el experimentador retroalime~ 

taba a la supervisora, sobre el reforzamiento que ella d~ 

ba a las niñeras y de la importancia que tenía la retroal! 

mentación de· ellas mismas hacia las niñeras. 
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ETAPA 111: ENTRENAMIENTO A LOS NIROS EN EL CONTROL DE ES 

FINTERES POR PARTE DE LAS NIRERAS. 

Su duraci6n fue de 7 días en 7 sesiones de 60 minutos 

cada una, al igual que en las etapas anteriores. 

En esta etapa las niñeras procedieron a entrenar a los 

niños bajo la vigilancia de la supervisora y fa observacilin 

del experimentador. 

Se registraron las conductas de: Reforzamiento .Y retr~_ 

alimentaci6n, en las supervisoras; d.e 'r.t!M';_#fln,i_ento e inst_!. 

gaci6n en las niñeras; y las conduC:ta~ <l~tv;vi:Saf ·e ir. por 

sí solos al baño en los niftos. · .. ·•-·· · ---·-·· •· ·-- •- •éi- · 

Al final de las sesiones se l~ p~Óp~·:cio~aba' retroal_!. 

mentaci6n a las niñeras y ~··las ;u~ef~isora~ 

la. SES ION. 

Al principio de cada ensayo se sentaban los niños junto 

a la pared con el objeto de que todos pudieran observar el 

modelamiento de la niñera. La niñera decía "El que esté bien 

sentado podr~ darle su mamila a la muñeca y tirar la pipí en 

el baño". Cada niñera modelaba enfrente del niño siguiendo 

la secuencia de acciones. La niñera les mostraba a los ni-

ños y les decía "Miren, la muñeca se hiz6 pipí en la nica" 

enseguida vaciaba la orina en el baño, colocaba la vacin_!. 

ca en su lugar y reforzaba a la muñeca. 

Después se le preguntaba a los nifios " ¿ Quién quiere 

hacer pipí ? " Se repetían los ensayos con la muñeca cuantas 

veces fuera necesario hasta que los niftos llevaran a cabo 

la secuencia de ac-ciones. 
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Los niños que evacuaban· en el· lugar adecuádo se expo

nían como modelos de los ·.otros niños. reforzllndol<is positi

vamente, con elogios y cari.Cias.·;_· 

Cuando los niño~ ncáfes~o~~Ía~ •adecuadamente al llevar 

la secuencia de ~cc1:o'n¿}2s~}·le~(i~sti.gaba. Cuando el niño 

::i::~~bt:~rr:itr~i.t:i~;i~·1*:~d:: :: :::~:ª::ª:::d: :::í:! 
, .. , , .:·:·.;··' <,_·,,.·'.'>'/··-':'.;~;;~;Y>:>·>'·~· 

~años{ ',·B~··~~~-,~WL.:~? !·i ... 
2a .. , SESION;:;t-~~:;·: :;p ·7~ 

í.ai1i~ifi~ras ¿~i~C:<!ban a los nifios sentados junto a la 
'. ,·::;.-·\e;·,'.·•, - ' 

p~ied; 'iit'odelabari la secuencia de acciones con la muñeca . 

. ~~~terí.irm-el'lte'invitaban a los niños preguntándoles " ¿Quién 

quiere hacer pipí igual que la muñeca ? "· Si alguno respo!!_ 

dia afirmativamente se le instigaba para que lo hiciera en 

-el lugar apropiado, dejándolo que él solo tirara la pipí en 

el baño. Se reforzaba positivamente y se le dejaba que pra~ 

ticara con la muñeca. 

3a. SESION. 

Se llevó a cabo de igual manera que las sesiones ant! 

riores. El primer ensayo de modelamiento con la muñeca lo 

realizaba la niñera y posteriormente modelaban los niños 

que querían hacerlo. 

4a. - SES ION, 

La t6cnica de utilizar a la muñeca se usaba solamente 

si los niños presentaban problema para evacuar en el lugar 
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adecuado,. volviendo a· ella si· eTa ·necesaTio, o .. ,.si á.lguno 

de los niños se inteTesaba en el'íá·,·;~ 
... 

Sa. SESION. : .:.: .~t .·.:: 

A partir de. esta sÚió&~oio se §~~ ;~~e¡{~nt~ba a los 

niflos qui6n queda hacer pipí ,'h·~'.~e{''f~sttlltui'o Ú la ~Ufi!:_ 
ca. Al niño que acudieTa a1/ba11'<>,·'~'~inar·a ·en .la vacinica 

o avisaTa, se le rcforzab~;\'ítll:i.;;l';ici~'i1a instigación si 

era necesario. Solo:•se:~~g're:Saba af modelamiento co~ la m!!_ 
' -,-- :-•_-· -,---·>--··-

l\eca si el. nifio,!o_p~dj~.a<e~ el: caso de que alguno quisi.=. 

Ta modelaT, (co~~ e~ .·~iZca'~~ el~ los niños muy aislados o 

tímidos). 

6a; y 7a~ SESIONES. 

En est~·s últimas sesiones de entTenamiento se pToce. 

di6 como en la sesión anteTioT, peTo desvaneciendo el mo• 

delamiento,utilizando la muñeca sólo en los niños que se 

inteTesaban en ella. Se tTat6 de dcsvaneceT la instigación 

paTa que el niño llevaTa la secuencia de acciones por sí 

solo. 

POST-EVALUACION. 

Posteriormente se registraron las conductas de la S!!_ 

peTvisoTa, las nifieTas y los niños. Este período de obscr 

vaci6n fue de 3 dias, Cada día se observó en períodos de 

3 hora~ en cada.turno: De las 10:00 a las 13:00 hoTas y de 

las 14:00 a. las 17:00, Con la difeTencia de que las niñe

Tas ya no eran· TetToalimentadas poT la supervisora ni el 

CXpeTimentadOT. 
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En esta semana de observaci6n se not6 poco interés por 

parte de las niñeras (no cooperaban en el entrenamiento), 

lo que repercuti6 en la conducta de los niños manifestando 

un decremento en las conductas que ya se habían aprendido 

previamente en las sesiones anteriores, así como poca inte~ 

acci6n, por lo que se opt6 por.dar un reentrenamiento, in

volucrando nuevamente a las su:pervisoras haciéndoles i?nfa

sis en la retroalimentación q~e deberían proporcionar a las 

niñeras. 

j) REENTRENAJ.IIENTO. 

En la etapa de reentrenamiento se prosigui6 a trabajar 

como en las sesiones iniciales a través de ensayos conduc

tuales modelando cada una de las niñeras y llevando a cabo 

la secuencia de acciones a se~uir por el niño utilizándo la 

muñeca e invitando a los niños a que participaran, tratan

do de que se hiciera uso de la instigación y el reforzamie~ 

to por las niñeras y la retroalimentaci6n p~r las supervi

soras. 

K) SEGUIMIENTO. 

En esta última etapa ,el periodo de observaci6n fué el 

mismo que en el periodo de postevaluaci6n: 3 días, por 3 

horas en cada turno, registrándose las conductas de las s~ 

pervisoras de reforzamiento y retroalimentaci6n, las conduf 

tas de las niñeras de reforzamiento e instigaci6n; y las 

conductas de los niños de seco, mojado, avisar e ir por sí 

solo al baño. 



CAP!1ULO I1 I 

RESULTAOOS. 
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a) ETAPA l: FNTRENftMIEITTü A LAS Sl'PERVlSORAS POR PARTE DEL EXPERIMENTADOR. 

R~sultaclos:·del pretest y del postest que se aplicaron a las tres 

supervisoras, durante la primera etapa del programa. Esta primera 

etapa se llev6 a cabo en cinco sesiones de 60 min. cada una, en las 

cuales se revisaron algunos procedimientos conductuales que se aplic!!_ 

ron en el adecuado entrenamiento a los niños. Cada llllO de los proced!_ 

mientas se aplicó en la práctica con la muñeca y posteriormente con el 

niño. Se }Plic6 un cuestionario con 10 reactivos; cinco de opción 

rultiple y cinco de relacionar incisos. (Ver anexo 1). 

·PRETESI'. 

La supervisora 

lificaci6n del 30 i de aciertos ace1·tando en los reactivos:· l;<z,''y 5;

de opción múltiple en los siguientes conceptos: Reforzamiento Positivo, 

Repertorio y Desvanecimiento, respectivamente, 

La supervisora 2 de 1 mismo turno obtuvo en e 1 pretest una calif!. 

caci6n del 20 i, acertando en los reactivos: 1 de opción múltiple, 

con el concepto de Reforzamiento Positivo y el reactivo 6 de rela-

cionar incisos con el concepto Reforzamiento. 

La supervisora 3 del turno vespertino obtuvo en el pretest una 

calificación del 40 i acertando en los reactivos: 2, 3 y 5 de opción 

mCiltiple y en el reactivo 7 de relacionar incisos, con los conceptos: 

Repertorio, Reforzamiento Diferencial de Otras Conductas, Desvaneci

miento y Mode lamiento. 

-rosrnsr. 
La supervisora 1 del tumo matutino obtuvo en el postest un 50 \ 

de aciertes, incrementó un 20 \, acertando en los mismos reactivos 
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en eLpTetest y .además en el reactivo 3 de opci6n múltiple con 

el concepto: Reforzamiento Diferencial de Otras Conductas, y 

el reactivo 7 de relacionar con el concepto: Modelamiento. 

La supervisora 2 obtuvo en el postest una puntuaci6n del 

40\ incrementando un 20 \, Se observ6 que en el reactivo 1 no 

hubo consistencia ya que en el pretest lo contest6 positivo 

y en el postest negativo. Los reactivos que acert6 fueron 1 

de opci6n múltiple c9i:t el concept_o Repertorio y tres de rel!!_ 

cionar con los conceptos: Modelamiento, Aprendizaje Vicario 

y Reforzamiento. 

La supervisora del turno vespertino obtuvo en el postest 

9 puntos.No acert6 en el concepto de extinci6n. 

Como se puede observar un aprovechamiento del 50 \ se di6 

con la supervisora del turno vespertino después del entrena

miento, mientras que en las supervisoras del turno matutino 

fue de un 20 \. (Ver cuadro 1). 

1 1 
TUR~\' \',\LU-'ClOS REAC7IVOS RE'SPUESTAS JSCREJ.IENTO 

·. 1 2 3 ' s • 7 8 • 10 

MATUT1NO 
rRE 1 1 1 30 70 

sur. 1 , 
POST 1 1 1 1 1 so so 

SUP. Z rRE 1 1 20 80 

rosr l 1 1 l 40 60 

VESPERTISC PRE 1 1 1 1 'º 'º 
SUP. l POST 1 1 l 1 1 1 1 1 1 90 10 

Cll,\DRO l: A:iertos de los reacth·os del pretest y rostest que se lo 

nplic6 a lns supervisoras. 

'º 

'º 
so 
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b) ETAPA II: ENIRENAMIENJ'O A LAS NlflERAS POR PAITTE DE LAS SUPERVISORAS. 

Esta etapa se llev6 a cabo en cada uno de los turnos 

con cada una de las supervisoras y las niñeras del turno 

correspondiente: Ocho en_el·tur_no matutino y trece en el 

tU'rno vespertino. En __ es_ta etapa ya no particip6 la supe!. 

vi sora_ i del tur~o;~at~~in~'solo se trabaj 6 con la supe!. 

;¡i~~:~~{~{i~lt~it~t :~!::::::::~:::::::::'' 
• ·~ --"O ,;;. :~:_:;~~:~,/:':\ 

En la--tercera s'esi~nfa supervisora _del turno vesper 

t inó dalia el. r~i·~g~~1~;~t'ii'i ~i r~tróalim~n taci 6n el 100 -, • 

la s'u~~~vi;~·ra 'ct.;i.;J.ti~'6~4~J~~ih~Ú'ettcialiment6 el· 67 i 

y reforz6 el 33{3, ~;)<'ºY .;;§> ·>'~ --·-

::. ':. 'i:'.:~:~tt}:f !~;~!~f ~b:t:.::.::~::: '; 'i 
. ' -,, !;' 

un decreÍnen!;() d~ l~; r~troi!Üm~ntaci6n 33. 3 \, En el turno 
--~-;;--- ·_- - '='"' --f--i'- - ' 

vespertino no hubo se~Í6n; ya que los niños salieron a P.!!. 

s_eo. 

En_ la quinta sesi6n en el turno matutino, el reforza

miento se observ6 en un so \ y la retroalimentaci6n se i~ 

crement6 en un 100 \, En el turno vespertino nuevamente no 

hubo sesi6n por festejo del dia del padre. 

En la sexta sesi6n en el turno matutino el -reforza-

miento se dió en un 33.3 y la retroalimentaci6n en un 67\,, 

En la quinta, sexta y si\ptima sesiones, la supervi's.!!_ 

ra del turno vespertino no asisti6 por problemas- familiares. 



En el turno matutino en la' séptima sesi6n ~mbas condu.s_ 

tas se manifestaron· en un 50 \; en la octav.a y ,nov1ma .. el. r~ 

forzamiento se mantuvo en un 100 \, _mientrás·q~~·l~ retroa

limentaci6n se incrementó en un 100 ,i; p.ero.en la ~ctava y 

en la novena se decrement6 a un 67 i: 
En la décima y 6ltima sesión del entrenamiento en el 

turno matutino no hubo sesión porque los niños salieron de 

paseo. En el turno vespertino la supervisora asistió nuev! 

mente oli'servándose que reforzó en un 63 \ y retroalimentó 

en un· 75· i-,· ·observándose que ambas conductas decrementaron 

.en rela¿ión a la 6ltima sesión que había asistido. 

Como puede observarse la supervisora 2 del turno mat~ 

tino manifestó ambas conductas en forma ascenddnte nottind.2_ 

·se que en la retroalimentación hubo más consistencia, man-

· teniéndose en promedio esta conducta en un nivel menor que 

el reforzamiento. 

En ambos turnos se observa la irrep.ularidad de la asi! 

tencia de las supervisoras, no obstante con la supervisora 

del turno vespertino ambas conductas se manifestaron en un 

nivel de porcentaje alto, observándose la forma como inci

dió el entrenamiento de la supervisora hacia las niñeras de 

una manera positiva y en la forma de entrenar a los niños, 

lográndose el objetivo que se buscaba en cuanto a las con

ductas: Que el reforzamiento se incrementara y la instiga

ción se decrementara. (Ver gráfica 1). 
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POST-llVALUACION. 

45 

En el turno matutino no existe registro, ya que la su

pervisora_Z ~o se present6 en ninguna de las sesiones y se 

procedi6 a evaluar'solamente a la supervisora del turno 

vespertino y a las niñeras de ambos turnos, 

En el turno vespertino en la primera sesión de segui

miento la supervisora reforz6 y retroaliment6 en un SO \. 

En la segunda sesión la supervisora del turno vespeL 

tino no asisti6 durante el entrenamiento a los niños, no 

obstante las niñeras si~uieron con el pro~rama. 
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En la tercera y última)esÍ6n:'del'~eg~imiento la su-. ··---.--,.-,•-e .. , :·'t. 

pervisora del turno vespetinci re'forz!'i a·::11{s niñeras en un 
., " ·:;;.,~ .. - ''.',.--- . -· ,.. -

100 \ pero no retroaliment6, AHrz'i~~~'ist~s obsel'.vaciones 

se opt6 por impartir un reentrell~mii~tci;' ei"cuai solo se 
,'.·:..: 

impartió con el personal puericulús.Í:a'de ámbos turnos y 

la supervisora del turno vespertü1d} ya no hubd dÍS!'CISi

ción de ninguna de las supervisoras del t~r~o matutino. 

REENTRENAMIENTO. 

El reentrenamiento se di6. en· tres sesiones,. En ·.la pri. 

mera sesión la supervisora r~Ícirz,6·a·0 l.a~ lliñefa'.S• un '100 \ 
-. ; ._-· __ :';_.: _,~;.~/-~:,-,.--,~-)~_::·- ~;,:-~;.:~.-~ 

y retroalimentó un 75 .\; - '.>~::~-· -=~~_;;. 

En . la segunda y t~rcii~a · 5·~~f~ne~·}a~bas'.i~ollél~cti~i se 

observaron en uri .100 \ /dalldci et f~;¡~·tt~éfci~~;~e.i:~~óhqué 
los niños comenzaran a avisar ·~·1¿/~()~·5ii's0Íll~ 11 't'~M. 
SEGUIMIENTO. 

.:.-.\ 
A la siguiente semana se llevó a cabo urí ·nue·vo s.egui 

miento en 3 sesiones de tres horas en cada turno;'sin· em·c 

bargo, en el turno matutino solo se observé~la ~ondocta. 

de las niñeras y los niños, no siendo así con la supervi· 

sora, por la irregularidad de su asistencia. 

En·1a· primera sesión del segundo seguimiento la super 

visora-.ael· turno vespertino decrementó el reforzamiento en 

un 25·· \ y retroaliment6 en un 100 i, 
En la segunda sesión la observación tanto del reforza. 

miento como la retroalimentación se di6 en un 75 \ increme~ 

tAndose en la última sesión a un 100 \ ambas conductas, ob-

servándose un reforzamiento ascendente constante, 
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c) ETAPA II I: ENTRENAMIENTO A LOS. NHlOS EN EL CONTROL DE 

ESFINTERES POR PARTE DE LAS NI~ERAS, 

Los resultados de las conductas de ~tí~,fialiiie~,(z'l'in_~ 
tigación realizadas por las niñe~as, <lura~te''~~l ~Íltrellaiilien 

to a los niños en ~~s turnos .mat.u·t··.i~·i····n~vi~i-sH;~~~~º~i: pre~e~ .-· 
tan en la Gráfica ··.· \;~;; ., . ,z;', .. 

El _porcentaje .de, ~ada \lná'de:'las'''c~~~úctat'~e· cuanti-

::::::::::f ::R'l~f t1r¡1t~~i~!~lr:~:::::: ·:: ,::::: 
yos que se' prai:d~li~~oñ''fin, cli.di{ s'~';ióh. 

ENTRENAMIENTO. 

En la gráffca- 2 superior ·se indican la variación de 

instigación que proporcionaron las niñeras a los niños d.!:!_ 

rante las sesiones de· entrenamiento en el turno matutino 

y vespertino; y en_lá :gr§fica 2 inferior el reforzamiento, 

En las sesion~s ~-y'2 no se registraron conductas ya 
;' ·:'.' ''.'._,,.-'.' ':<. 

que se dedicaroñ a.,reyisar los conceptos y procedimientos 

a utilizar .. 
;"-,__. .»'::. 

En la' se~,-~óri :3 ~-~· có~enió con el modelamiento y la in~ 
tigáción .se''.pfe'sént6~e'n mayor grado en el turno vespertino 

que en .el mat~ti~o, ioo \ y 80 \ respectivamente, el refo!_ 

zamiento se dió en un nivel bajo; un 20 \ en el turno mat.!:!_ 

tino y .un 33,3 \ en el turno vespertino. 

En las sesiones 4 y 5 el reforzamiento se dió en un 

SO \ y la instigación en un 100 \, En estas sesiones no se 
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trabaj6 en el turno vespertino por paseo y festejo. 

-En la sesi6n 6 Ú instigaci6n disminuy6 en el turno m! 
;·, .':".~.· ', ,· '';'' é - .- ~ 

tutino a un ;25.~\, -mie~tras que en el turno vespertino se d!:_ 

crement6 en :;las; s~~·iones -6 y - 7 a un 25 \, observlíndose m! 

yor~stabi~idÚ en pr'oporcionar instigaci6n ya que el ob

jetÍ.vo,~elprtigrama era ayudar a los niños para que poco a 

po~~ f\l~ra'·di~111inuyendo la ayuda de las niñeras a los niños 
. ' .," - ,,- . -

para ia ri.'n'~lidad· que se buscaba; que los menores fueran 

po?sí solós ~l b!'ño. EL réfornuniellto se di6 en un 100 \ en 

la sesi6ri 6_: en- el t\lrilo nli1tutirio' y:en el turno vespertino 

en un 75 \,.:En' la: ~~e;¡¿,~' {~~ r~f()~~~miento se di6 en un 

100>\ ~ l;:i~lftigadí.6~ en un 50 \ en el turno matutino. En 

el tu~ii~~;;;;~~ti~(J no se di6 entrenamiento por paseo, 

É~ i~·s:~si6n,9 no hubo entrenamiento en el turno matu 

tino -p~r -p-~seo, En el turno vespertino el reforzamiento se 

di6·en un'106 \y la instigaci6n en un 63 \, 

POST-EVALUACION. 

A las tres semanas del entrenamiento se llev6• a· cabo 

la postevaluación, observllndose que en la sesi6n 10 la in]!. 

tigaci6n aument6 en los dos turnos entre un 75 y 100 \, no 

permitiendo a los niños que fueran :Í.ridepe'ndient'es, es decir 

que llevaran por si mismos la sec~encia de acciones. 
- -

En ·las·• sesiones 10 y_- 11 el reforzamiento se incremen· 

tó de un· '33,3 i,,en el ,turno matutino a 100 \ y de un 25 \ 

a un ,75 \en: ei turno ves~ertino. 
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En la sesi6n u· no, se tra.baj6 en el turn~matutino 

por paseo. En el' turno,.;Ves¡ler~ino la instigaci6n decreme!!_ 

t6 a un 63 \ y el r"efOr'.za~iento se mantuvo en 7 s \. ' 
REENTRENAMIENTO. 

Desde la primeia s~si.6n del reeritrenamierito, es decir, 

en las sesiones: 13, 14 )' 15 en el turno-matutino la inst.!_ 

gaci6n se mantuvo 

nÍent6 de un 50 \ a 

tigaci6n se di6 en 

en un 100 ty el 

un 100 \. En el 
" un 100;\ en lis 

refótzamierito 'se i~'cre -

~ilincié~~~~e8inÓ; 1ii •in~ 
;isi,cih,e~{i3;y i4 . a un 

33. 3\ en la sesi6n ls .. El ref~rzamie'rito:~e cÍi6.~~ ioo \ en 

la sesi6n 13 decrementándose ~ u~ 50 \ en la sesi6n 14 e 
... ~'· 

incrementándose nueva!llerit'e' en fa 'sesi6n 15 a un 63 \. 

SEGUIMIENTO. 
'o::::' ·.· ·. 

En este ·segim.do seguimiento se observa que la insti-
: .. :· <·· 

gaci6ri;clismiriuyó y el reforzamiento se incrementó en ambos 

En l~ sesión 16 en el turno matutino la instigaci6n no 

se di6 al igual que en el turno vespertino. El reforzamien

to se dió en un 100 \ en ambos turnos manteniéndose así 

en. las sesiones 17 y 18. 

En la sesión 17 la instigaci6n se increment6 a un 33.3\ 

en el turno matutino mientras que en el turno vespertino se 

mantuvo en este nivel hasta la sesión 18 y en el turno ves

pertino se decrementó nuevamente a O \. 

Como se puede observar después del reentrenamiento la 

conducta de instigación disminuyó y el reforzamiento se i!!_ 
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crement6, permitiendo a los niftos ~ealizar·~as acciones por 

sí solos. Sin embargo· 

to entre las sesiones 

m.\FlO 2:; Porcentnje:iiroudio dC las·.; cond\1ctu 

mim.to de_ los niflos. 

- 1\~\0.'l\Ml~: (S nií•l'r:JS) 
ltl~\C' \~J'f:.1.:Tl\t1: \\,; ni".t'fil!)•-•·•••·;-~'o-· ·"-·-

" t:n tas seiilones .i, S y 8 no se trab.1j6 por naseos Y !cstC~o.' 

ent,renamfe!!_ 



d) RESULTADOS 

da 

Sl_ 

sé'.hicieron durante C! 

'ci_ento, enseguida se 

de cad~ conducta, obte-

y mojado el 48 \. En el pos_

el 16 t mojado. (Ver gráfica 

se obscr-

vó"seca el· 67 t y mojada el 33 \. En el postest se observó 

seca·.el _96 \de los chequeos y el 4 \mojada. (Ver gráfica 6). 

Suj~t6 s:'de _dos aiiosdos meses de edad, se observ6 seca 

en el pretest el 63 \, ~ el 37 \ mojada. En el postest la co~ 

ducta de seca se observ6 el 88 i y mojada ~l 12 \. (Ver grá· 

fica·7)~ · . ·- ···" .. ·\º-~:>:A.\~(-::::·~ .. :,;·'.\,,._._-·-; 
Sujeto; 6t~de;dos ·afias se observó en el pretest el 69 

";'•:--

seco y :31 't m'oja<l()'. ,En el pos test se observó seco el 79 \ de 

··las revisf~ne;!.y el Ú \ mojado. (Ver gráfica 8). 
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Sujeto 7 :: d~ dos años .cuatro meses, en el pretest se o)!_. 

servó seco el 34;',\ ; eli66 \.mojado. En el pos test se ,ob~er,vó 
seco el 88 \,'y el Ú \ \nojado. (Ver gráfica 9). 

Suj ci~~·>s: d~: dos años d_e edad, en el pretest se checó s.!!. 

ca el 55·:·\ 'de· las veces y mojada el 45 \. En el postest se ob 

servó seca e!.81 \y mojada el 19 \. (Ver gráfica 10 ). 

Stij~to 9: de dos años seis meses de edad, en ei pretest 

se observó seca el 62 \y mojada el 38 \. En el postest se o)!_ 

servó seca el 89 \ y mojada el 11 \. (Ver gráfica 11). 

Sujeto 10: de dos años dos meses de edad, en el pretest 

se observó seco el 42 \ y mojado el 58 \. En el postest la 

conducta de seco se observó, el 81 \, mientras que la de moj~ 

do el 19 \. (Ver gráficacl2), 

Sujeto 11: de dos· años cuatro meses de edad, en el pretest 

se observó seca el 51 \ de los chequeos y mojada el 49 \. En 

el postest se. mantuio seca el 87 \ y mojada el 13 \. (Ver gr! 

fíca 13). 

Sujeto 12: de dos años dos meses de edad, en el pretest 

se observó seca el 68 \ de los chequeos y mojada el 32 \. En 

el postest se observó el 94 \ de las veces seca, y el 6 \ mo 

j~c!~:~(~er gráfica 14). 

Se observó que existe en promedio una diferencia entre. 

niños y niñas en las frecuencias de mantenerse secos. Las ni 

ñas tienen periodos más cortos de mantenerse secas, ya que en 

el período de observación del pretest los niños se mantuvieron 

secos un 9.9 \más que las niñas (Ver cuadro 2). 



INC!UNENl'O 
flliADO 

DEOIDIEN!'O 
roJBRE SECO TOTAl. TOTAL 

\ \ \ \ 
NIAAS (SUJETO) PRETEST POSTEST PRETEST POSTEST 

l 67 95 28 33 5 28 

4 67 96 29 33 4 29 

5 63 88 25 
.· 

37 12 25 

8 53 81 26 45 19 26 

9 62 89 27 38 11 27 

-.!o!. 51 87 36 49 13 36 

12 68 94 26 32 6 26 

PRCJ.lEDIO 
INCREMEITTO y 62 90 28 38 JO 28 
DECREMFNfO 

NI!ilOS (SUJETO) PREIE"T POSfEST INCRFMENTO PRETEST POSTEST DECRFMENfO 

2 37 .5 91 53. s 62.5 9 S3.S 

3 S2 84 32 48 16 32 

s 69 79 10 31 21 10 

7 34 88 54 66 11 SS 

JO 42 81 39 58 19 39 

PRCMEDIO 
INCRD.\ENTO Y 46.9 84. 6 37. 7 S3. l 15.2 37 .9 
DECREMENTO 

DIFERENCIA lS. J 5.4 9. 7 JS. l S.2 9.9 

CUADRO 2. - Diferencia entre niños y niñas de mantenerse secos 
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PorcE!_J} taje promedio de: las conductas realizadas en ias fases 

de prcevaluación y postevaluación. 
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POSTEST= ~ 

CONDUCTAS : S= SECO 

H= MOJADO 



e) CONDUCTAS IlE AVISAR E_IR,POR SÍ.'SOLOS AL BA!ilO. 57 

Al inicio -d~l segujmiento s~ observó que los nffi~s comenzaron a 

avisar y asjstir por si'. s'o185 ai bailo, µOr lo tant:6 ¿ 'C:Ut>nú:iicaron 

las frecuencias áe é~t~~ c6n'cÍuctas qÚ~ sédiúon ~n c~~a llJÍI) de lo~
niños a pa;tir d~ i~ sesifo ¿ch~.' 

La con~ucta de ~aybr f~ecuencia fue la de avisar, ya que se me~ 
- -

tró en un· 6S \, mientras que la de asistir ~r si solos al baño la -

presentaron en un 32 \ en promedio (Ver cuadro 3) . Se observó dife- -

rencia entre ni'\os y niñas en esta conducta. Los niños la presentaron 

en un 82.16 \, mientras que las niñas en un S7. SS \, Sin embargo, en-

la conducta de asistir por si solos al baño, las niñas mostraron ma-

yor frecuencia que los niños, ya que en pranedfo, las nifias asistieron 

por si solas al baño en un 42.43, mientras que:lbs niños en un 17 ;_83\ 

durante el" total de:lá.s sesiones. 

Tres niP.as. obtuvieron frecuencias más al tasen _la asistencia al 

baño por si solas. ·~tónica de 2 años cuadro meses de edad con un 77. 76\. 

Den is de 2 años 2 meses con un 61. SS \ y Jcssica con un 48 .14 \. Al - : 

demostrar esta independencia las menores fueron pasadas de maternal A 

a maternal B, que es el grado donde se encuentran los nifios que son -

más autosuficientes. (Ver gráficas; lS, 16 y 17). 

Los nil'ios que presentaron el menor nivel de porcentaje en asistir 

por si solos al baño, fueron tres (dos niños y una niña). Araceli de -

2 años áe edad con un 6.66 \. Juan Mauel de 2 años 2 meses de edad con 

un 7 .14 t y Eiranuel de 2 años con un 11.11 t. Debido qui zas a que eran 

los niños más pequeños. (Ver gráficas 18, 19 y 20). 

Seis niños ( 4 niños y 2 nif.as), mostraron el mayor porcentaje de 

la conducta de avisar. Entre los niños; F.manuel el más pequeño de 2 -

años con un 88. 89 t. Jesus Marcos de 2 años 4 meses con un 78. 27. Bru-

no de 2 wos 4 meses con·un 77 .78 \. José 11"nuel de 2 años 4 rr.cscs con 
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un 73.07 \. Entre las niñas Alma Delia de 2 años 4 meses con un 66.66\/ 

y He.idi de 2 años 6 meses con un 80. 77 \. (Ver gráficas 20 a 25). 

En la gráfica 26 se muestran los datos de Susana de 2 años 6 ID! 

ses de edad, se obtuvieron hasta la sesi6n trece, no llegando a tér

mino del programa ya que la menor fue transferida de la insti tuci6n a 

la delegaci6n donde estan sus padres, no se observó diferencias en -

las conductas, manifest6 la misma frecuencia tanto en avisar 50 \ co-

mo en asistir por si sola al baño 50 i. 

En general se observó que los niños mostraron mayor dependencia 

de las niñeras en asistir al baño, mientras que las niñas aprendieron 

más rápido a asistir por si solas al baiio. (Ver cuadro 4) 

~!BRE A\'156JICW ASISIIFJ«.l\ S(ll.DS 

SUJETOS 
AL B.\.t:O 

\ 

50,00 so.oo 
7:',74-. Z2.Z1 

75.27 Zl.75 

22.22 77.76" 

61.88 

-~~ .• 81 u.u 

-_;:1_~·º' 26.93 

93.lZ 6.66 -

19.24 

~lz:u 7,14 

11 66,66 33.32 

- lJ 51.84 .is.H 

í'i~IEDIO mfAl 6i.80 32.18 

~~~--3: ·pr~io- dC" porccñ-iajc- de la-s Conductns de avisar >" Histir 
solos 31 b<Jfto, 

""""' SI~ ?OfBRE s-1: .. .s.s 

SUJETOS 
Wl~ A.SISTIDtel'I SUJETOS 

AVIS\~ ASJsrIERC?\ 
SOLOS ,\l. sow ,\l. 
ll,\'.O 81~ 

2 77,74 2Z.Zl 1 50.00 50.00 
l 78.27 21.75 • 22.22 77.76 

' 88.87 11.11 s 38.08 61.68 ., 73,07 26.93 • 93.32 6.66 
10 92.84 7.14 ' 50.77 19.2"1 

ll ¡ 66.ób Jl.32 
12 51.8"1 48.14 

rí:IJ.U~l.Jl'J TOTAi. 82.lfi 17.Bl 57.SS .42.43 

Cu;1t!ro 4: rrcr.iroio ét los porcentaJcs erare niflos }' niflns. 
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GRAFICA 15. - Porcentaje de las conductas de avisar y asistir por 
si solo al baño, que se dieron a partir del reentre 
namiento. -

A\'ISAR: 

ASISTIO POR 
SI SOLO i'l. 
BARO 
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GRAFICA 16. - Porcentaje de las conductas de avisar y asistir por 
si solo al baño, que se dieron a partir del reentr~ 
namiento. 

AVISAR: 

ASISTID POR 
SI SOLO AL 
BAAO 
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GRAFICA 17. - Porcentaje de las conductas de avisar y asistir por 
si solo al bafio, que se dieron a partir del reentr~ 
namiento. 

AVISAR: 

ASISfIO POR 
SI SOLO ftl. 
BAflO 
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GRAFICA l& - Porcentaje de las conductas de avisar y asistir por 
si solo al baño, que se dieron a partir del reentr!:. 

AVISAR: 

ASlSTIO roR 
SI SOIJ) AL 
BAAO 
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l'UlPRE: SUJETO 6 
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GRAFICA 20 . - Forcentaj e de las conductas de avisar y asistir por 
si solo al baño, que se dieron a partir del reentr! 
namiento. 

AVISAR: 

ASISfIO POR 
SI SOLO />J. 
BAAO 
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GRAFICA 21. - Porcentaje de las conductas de avisar y asistir por 
si solo al baño, que se dieron a partir del recntre 
narníento. -

AVISAR: 

ASISflO POR 
SI SOLO AL 
BAOO 
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GRAFICA 22. - Porcentaje de las conductas de avisar y asistir por 
si solo al baño, que se dieron a partir del reentre 
namiento. -

AVISAR: 

ASISfIO POR 
SI SOLO AL 
BA."lO 
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GRAFICA 23. - Porcentaje de las conductas de avisar y asistir por 
si solo al baño, que se dieron a partir del. reentre 
narniento. -

AVISAR: 

ASISTJO POR 
SI SOLO AL 
BAAO 
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GRAFICA 24. - Potcentaj~ de las conductas de avisar y asistir por 
si solo al baño, que se dieron a partir del reentre 
namiento. -

AVISAR: 

ASISJ'IO POR 
SI SOLO AL 
BAOO 
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GRAFICA 25. - Porcenta.ic de las conductas de avisar y asistir por 
si solo al baño, que se dieron a partir del reentr! 
narniento. 

AVISAR: 

ASISTIO POR 
Sl SOLO PL 
BA~O 
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GRAFICA 26. - Porcentaje de las conductas de avisar y asistir por 
si ~olo al baño, que se dieron a partir del reentr! 
nam1cnto. 

A\'ISAR: 

ASISTIO POR 
SI 501.D />J.. 
BA.qo . 
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DISCUSION. 

El presente estudio evalu6 dos métcdos de entrenamiento: 

el entrenamiento de personal a través del Modelo Piramidal 

y el entrenamiento intensivo a njños de 24 a 30 meses de edad 

en control de esfínteres. Se encontr6 que el entrenamiento 

piramidal funclona siempre y cuando se de una retroalimenta 

ción constante por parte de los supervisores y éstos cuenten 

con habilidades de n1ando, el conocimiento y la experiencia 

para transmitir éstos! Po_r ·ejemplo en el caso de este estu

dio la estrategia piramidal funcion6 en un:lDO \en el tur• 

no. vespertino, mientras que en el turno matutino no funci~ 

nó ya que ·1a retroal imen taci6n fue menos constante, ex is• 

tiendo factores intrínsecos y extrínsecos que influyeron en 

la motivaci6n de cada una de las supervisoras para llevar el 

entrenamiento de manera óptima, como por ejemplo el nivel 

de motivación y responsabilidad que las supervisoras demo~ 

traron a lo largo del programa y la resistericda al cambio en 

cuanto al grado de interacci6n de las supervisoras con las 

labores.de las niñeras y el nivel académico. Por lo tanto 

este aspecto es de.suma.importancia y se debe tomar en cuen 

ta basándose en los criterios planteados por Weherenberg 

(1987) en los cuales uno de ellos se refiere a las haoili

dades de mando y posicional, así como el conocimiento sobre 

la tarea a entrenar con que debe contar un supervisor, 

En cuan~o al sentido de responsabilidad y la motivaci6n, 

cada una de las personas reaccionan segan su historia y su 

ambiente social contribuyendo recíprocamente a su propia mo 
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tivación y conducta .dentro de ·un sistema de conductas in ter 

actuantes. Mahoney ··(19~8)---~firma que las personas na son a!!_ 

sueltas de la r~sponsab'iH.áadde su conducta, ya que cada pe!_ 

sana se motiva-~~ ~r..:-~f,~~a; par,á realizar determinad! acción. 

En .las grandes in;ú'f~hiÓ~es donde muchas veces el control 

del perscina'1 eíí'. s~;::Í~bores es difícil, la motivación hacia 

el dés~~ped~ ~~ ~~-n;bor varía segdn su grado de superación. 

En fa supér'visóra 'del Turno vespertino se observó un gran n_i 

vel de~of_Í:va¿ióri, responsabilidad e interés para capacitar 
. .·. -

a i'~s --!Íifiefas a _lo largo del programa, lo cual influyó para 

obtener mayor_ efectividad en el entrenamiento de los niños, la 

efectividad d_emostrada por las niñeras entrenadas se observó 

en· la -efa¡)a .:IILdel entrenamiento cuando apareció la condu!:_ 

ta de avi~a; e ir. por sí solas al bal\o en los nilios. 
- -

Respec~_o a -la ·:aplicación de las técnicas conductuales, 

la retro~li~entación, el reforzamiento y la instigación, se 

observó :_que: ,para un entrenamiento efectivo del personal se n~ 

cesi~-~ -p~~~~¡c~r las técnicas en situaciones simuladas y des

pués. en -situaciones reales (Seligson y Polanco, 1979), sin oJ. 

vidar. l~ 'retroalimentación constante como lo sugieren algunas 

(iutar~s;' y_á que como se observa en el presente trabaja el no 

·haber retroalimentación en el primer seguimiento, se tuvo que 

realizar· un reentr.enamiento, observándose mayor incremento dé 
. '. ,,.,_ ;',.' <. 

la_ ·retroaÜl)le.ntaci6n y por lo tanto mayor efectividad en el 

en.ti'en~l11ie~to. 

En rel~ti6n ála orientación que se proporcionó al pe!_ 

sonal respec~~ ~i desarrollo del nifio institucionalizado y 



esfíni~r~~, tüiiza~Ó en el presente estudio demostró ser efes_ 

tivo en am.bos s~Xos;:'dado que los niños most~aron un :increme!!. 

to de: 37;7 \ en lúconducta de mantenerse.secosf.1a·s ,riiiía{uJ'I 

28 i existieridó una diferencia de 9. 7 \ en relatÍ.óh' de ;{i_fio~ 

con niñas. La coriduc_ta de avisar se présentÍ'>Fen~iria~~~r 
taje en los ~iñcis ·y; menos e~las• .. rÍiñÍis, io.q\1~ quiere 

que los niñ~s a~is~ban la iilay~;á d~ ia~ ~e;[~5 ~¿~ci/1a~n~~~s. 
asistían porésí :;;oi;a,s ;'.~os~~ái'ido ser mÍís ind~pendientes. Las 

niñas mo's~r~/orí .\Den.os ¡Ífoblemas al controlar. reafirmándose lo 

que se erícoil'i:r('eri investigaciones anteriores. (Cáceres, 1986; 

Az~iri /Fo~-¡~ {'973j',· Ad~más ei m!ltodo de modelar con la muñeca 

dei"ost;ó ;er educiúvo:y terapéutico, ya que al utilizar la tfoñeca como 

modelo se ~~~ilita.'e{proceso .de aprendizaje y por otro lado, 

los niños pi-:;"iJF\--~1 miedQ durilJ'ltírerentreliamiento en el CO!!.

trol de ·~s:Ú~tÚes}-y~:que, según Milos, y Reiss, (1981) el 

ju ego te~~tico;{Ú'~~ u'¡{ ~~io/terap!l~tico, Además para Shaefer 

:-·-· "·: _-· . ;,::·~' . :·_-«·_. ~> 

éstos se ~xpré~'an_ ~-j\ forma natural, experimentan, aprenden y 

se relacfonan ;¡Ís {~i.i.'1m~nte con los juguetes y lo que les CO!!. ,,,_ 

cierne, 'a<i~m~<t'ae·· f~cili tar la comunicación en la interacción 
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adulto-hilio., En el caso de .. estos nilios, éi asistir.al cuarto 

de balio erauna:experi~ncia d~sa¡¡radable; yásea J'OTelhor~ 

rfo figidó ~;;e ,s~ observa -~~ una insti tud6n. para sentar. a los 

ninó~ ·ª -~~ás~ar,Lp?,r lii f!lúa de at~~ci6n Iri~ivldu'~]. ri'i; c!. 

da riilio ;~~¿~:: 1~'PEºPº;°Ci6n Ú nilios y· 11frieras, as{~om'o pÓ* 

la ~~Í'ÚiciÓrt.de madure~ del hitió para é:oni:{o_1Ú~esfÍn},~:,.~5; 
¡de~~s d;/.{~;~ ciré:úristanéias por las que' e1''niftii {~gi~s6 'ª la, 

itlst'.itu~'f(Í~; . . e ',,;/¿'{ ··,··.· ;~. ' 

'::1~:~t?!t~J;f 11:fü~¡;~~f t~i¡~~~f ~~~J;f~~:~ 
. :;o;t.11i~<la.~··i~Ú~uj~~º·5cY,ilk~a·~e déb16· a1'co·;;t~~t~f~~;~io de·.• 

las; riÍÍieras'.ríI~:, e~;,R~~Jri(j 1fü,~ü ~ ror · 1os. nl.~os ;~1~~~A t.ran! 

feÚd~~'a;;~t(~ ;.~~~p~' o· el caso de u11a menor qu'¿ fJe '{iá~~fe;, 
_ri.da a;)ff:deÍég~c!i.6~ para reintegrarse con suscp~#res'. 

····;Al ~~po11~F ·~1 ~iño ante el modelamierito :c:·on·:1~;S~ñec,a, 
la i~t'énié:Ci6~ ~ori las niñeras se hizo más agr'adahl_e,~tanl:o p~ 

ra la nlñe~ai~m~ para el niño y esta. exp~11:¿ii'l'.!f ~r~.~oc<Í en 

alguno~ ~Úío~ c(aprendi zaj e inmediato. o .vié:~i1~';', s'i~ 'e~barp,o. 

se ob~er\T~rb~ .iÚercnd~s en el a;ren~iÚ]e ,;Ü Cl.u~ ~or eje!!l 

pfo iiiscniña~· ap;e~dieron m!ls rápido j!.ü~~1o;¡;i~6s. demostrá!}_ 

do mayor·:~ep~n¿~~cia los niños .hacia las niñeras en asistir 

por sí solos.'ai baño, Debe tomarse en cuenta c¡ue ambos metodos 

no alcanzan un nivel de efectividad m§xima debido a que el n~ 

mero de sesiones fue limitado. Por lo tanto, este parámetro 

debe analizarse tomando en cuenta el namero de sesiones ampl! 

ándose el margen, ya que como puede observarse en el segundo 

seguimiento la efectividad fue mayor en cuanto a las conduc-
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tas de 1a·s s .. UPe.~:\r.i.$<:>?;.S:s,~e~:. re.troalimentación; ·la conducta 

de las. niñeias d~· rÍ!'fdr~amiento e instjgaci15n; y la condu~ 

ta de .·lo~"nÍri~~;·de itr~~r .e ir por sí solos al balio. 
'.·:;.1_::·· .. ·· :1;~.,· ·:·)~~i;'.~·---~:~·i\i·-:}:·~~''.,·~:·i;S::· -'"·::;'.:.. . ~ ._ . ,: :; 
··R~specto?a.'1iat'ap~·tit~ci15n del. pe.rso.nal. de instituciones 

~~;ji~if f ;~1if ~itli~i~~~ii~[;f~j¡'.~~::;::·' 
tii:ipe to~"o~i·~~~l~4ff~iqJ~h~t'~r'~'C:t!ailc~n los nilios. ade-

- --~--·.,,J.·:'''"-'' .. -·::~;,~;; •'{;0,c.-· '..'.;¡.;_~'.~, 

más de aparecer c:omo;1Jn:»m()de10,terapéutico imitable así co-
. - -.-. -.,-·-·,;·-< -{'.;/' - .... ·-

mo brindar in'terp~e't''íi.C:I~he~ del comportamiento de los nifios 

si los 'mi'emorlls· ~e~¡1~;~p() no son capaces de explic:lrselos 
·.i:.::··:'.· .. --·_,.· ... -

por sí mismosn. Ypii:ia'. eSto el psicl5logo precisa 'de excelen-

te capacitaci'6h ~~}~~~leas de modificaci15n de conducta, de ·.>. . -· ·-,--' . -

dominar lá.' Úiformacfón en el desarrollo del nilio físico, S2_ 

cia1; emo,cid~:~1·~ c~¡¡nitivo, así como del manejo del persa. 
;- . .,_, -~:·-," ó~ - -

nal, Así tambilln Walker y Shea (1987) sugieren en su. pro-

grama de entrenamiento a padres, el entrenar en la .t.erapia 

y en l_a _aplicación de los principios prácticos de la modi

ficaci15n de conducta, invitando en este caso a las nifieras 

a participar como padres substitutos. 

Se podria concluir que para un entrenamiento piramidal 

efectivo hay que tomar en cuenta los criterios planteados 

por Weherebcrg (1987) en lo que se refiere a las caracte

risticas del supervisor ,ar~ que el modelo piramidal se 

haga efectivo, que cuenten con el conocimiento, experien

cia, y la posi_ción org¡¡nizacional, 
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Algunos de los problemas enfrentados a.')o ·largo. dé 
- - .- ,. , 

la investigaci6n fue: en la Etapa I la dlfj_g;;itXcl d~ coo!. 
. - •_.,- ' ·.·: . . >.·1·· .. , ···~- ,. 

:::::~:: ::::::::::::::::::::::.::r~r~:~~:1~~¡~;~:t:: 
:::m::. :~r:: :::ªP:::::::cI6~·i·Pdft"~l~~~t~[~~i·s~yMJJ~~:~i:or~s. 
finalmente la deserci6n de. l~s sU~~~~·i~~~a; ( ~ z ~~;ª co!!_ 

-~:-~; ; _-_ - -:¡: .. '; 
tinuar con el pro!l~_?ma~ Eri la Et~pa III :Ías f~~~~e~tes i!!_ 

terrupcio-n~~ del pr'og~ama por. f ;i~ej ~~ y p~s~os y la poca 

atenci6J1.• que las niñeras proporcionaban a los. niños provp_ 

cnridci qu·e éstos tllvÍ.eran inconsistencia en controlar esfí!! 
- ·. . _-- -

teres, así' como la trasfer~ncia ~e unn de las menores a la 

delégaci6n para reintegrarse con su familia y el cambio de 

dos niñas aL siguiente' nivel de maternal. 

Eri la pres~l\te in;esÚgati6n' se marca el inicio para 

establecer prograinjÍs d_ii Capac.itaci6D.(de,personal a gran CE_ ·-,,,,---_ti _ _._, __ .,• -'<•r' '--:.;;•'O.C-,,- __ •-

cala. en .in~titudónes,!esidenC:iaÍés',piíT¡Íevaluar el modelo 

piramidál, el éntréanmiento iiít¡;nsiyÓ y su valor terapéuti 

co, asicomó lleY.iif_ ª cab~ un--~¡~~di_~_ lo11gitudina1para i!! 

vestigar si realmente un entrenamiento a personal de insti_ 

tuci6n en la atenci6n del niño evita un decremento irreve!. 

sible en el desarrollo al sufrir la pérdida de sus padres 

como lo plantean algunos autores, 
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CONCLUSIONES 

En· conclusi6n se puede mencionaT que dada la impártán• 

cia de capacitaT al peTsonal que atiende menoTes instituci~ 

nalizados en pToceso de desaTTollo es fundamental, éstos 

pTecisan un continuo asesoTamiento poT peTsonal especiali.z! 

do en el desaTTollo del niño, manejo de peTsonal y técni• 

cas de Modificaci6n de Conducta, y pTincipalmente estaT 

bien informado sobTe las caTacteTisticas de estos niños, 

E~ necesaTio TealizaT Tealmente un tTabajo de equipo multi 

disciplinaTio ya que es paTa bien del desaiTollo lntegTo 

del menoT y de la sociedad en si. Cabe mencionaT que en el 

caso de niños institucionalizados el peTson~l id6neo paTa 

esta capacitación y el peTsonal de cuidado diTecto Tequi!:_ 

Ten seT seleccionados cuidadosamenie ya que éstos deben 

asumiT el TOl _de padTes substitutos y adquieTen un papel 

deteTminante en la inteTacción con los ninos, siendo éstos 

los modelos de identificaci6n de los mismos, En gcneTal to. 

do el peTsonal que laboTa en las instituciones Tesidencia

lcs para menores que en un momentc dado se involucTan con 

los niños, no tienen la oTientación necesaTia paTa tTataT

ios pTovocando que el niño se identifique con alguno de 

·ellos duTante el tiempo que labora en la institución y al 

momento de dejaT ésta, el niño sufTe una nueva péTdida afee 

tanda su desaTroll¿ fntegTo. 

Los resultados mucstTan que el modelo ~iTamidal es 

efectivo si se continua con la rctroalimentaci6n al super 

visoT ya que las conductas objetivo como Teforzamiento y 

retroalimentación decrementaron en el primer seguimiento, 



fSTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

NO DEBE 
ilLJDTECA 19 

y la conducta .de instigación se mantuvo en un nivel alto y 

lo.~ue se pretendía era desvanecer esta conducta en las n! 

ñeras .. En el segundo seguimiento el reforzamiento se .incr!:_ 

·menta así como la retroalimentaci6n, y la instigaciól'\:de-. 

crementa. Nuevamente se comprueba lo que Page y Col,;'.09S2) 

.. Fle,11\ing y Col. (1989) proponen en el modelo piramidil, que 

:la.efectividad de. la estrategia piramidal ésta en función 

·de ~1a!!'ei!'oalimentación que se puede proporcfonar a las .s!!. 

. • p~f1/i,~orii.s. y ésta a las niñeras, por otra )arte el nivel 

a~·a~é.~i~·~-;de.:~~la,~-~~~p·~rv=~~.oj-a~ ·es una ~-ar"i~ble-~·-que en el -_-pr~ 

sen te 'es.:f'4c1i.ó' p~~eéió ~nnu,i.r en que ;,¡ entrenamiento no 

fuera· efici:ivo '~k fab~~Úutho~; ya,qu~.en. el ·Turno·.Matutino 

dc)nde. ~o?i:ulÍ~ici~~ ;r~~"i;;~·~;;féiito:pii:ámidal •1a supervi~o~ 
' .. >· . ~ :· . < '.-- ·, -:· ;:: .· . :',,:· ,f '-·:;_<>• 

ra contaba éim ul'l riivel.Ü'.estudi~s. hast'a priml\ria; y en 

::.::::\: ·:::¡::m~~~~~;lli;~,:~t:t:~ z·:::::::,:~. 
y la carrera.a.!' ecÍucadcira•: '~} 

'::B:: ., 

Respecto ~al ~:ii't:riinamf;nt~ intensivo en el control de 

esfíntere~/.s;;;i:oi;r·~hÓ q\.le efectivamente los niños apren-

. ·den en l.ln-día:jl'i_f~a~¿ar en el lugar indicado, observándose 

es to en.· los· niños mayores principalmente, sin embargo, como 

se puede observar en las gráficas los niños no tuvieron un 

aprovechamiento al 100 i teniendo frecuentes accidentes, d~ 

bido quizás al manejo del personal que no contaba con la S);!. 

ficiente actitud positiva para atenderlos, por ejemplo cua~ 

do los niños avisaban y ellos no les atendían en los mamen-
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tos de juego en el jardín donde se requería que las niñeras 

llevaran a los niños al baño en el momento adecuado. Se di~ 

ron difeiencias entre niñoj y niñas mostrando estas dltimas, 

mayor·.nivel de aprendizaje al comenzar a asistir por si solas 

al baño· en el seguimiento . 

. se observ6 que el modelamiento con la muñeca tiene un 

valor .terapéutico. con los menores haciéndose necesario re! 

lizar posteriores investigaciones en niños con problemas 

emocionales en relaci6n al control de esfínteres, asi como 

realizar entrenamiento. constante e.n personal de cuidado di_ 

recto que atiende a· menores institucionalizados para evaluar 

si efectivamente el~ nÜió i~·sti~~fr~nalizado no sufre retr! 

so en el, desarrollo iil:.ser{at~ndido por personal preparado 

y sensibÚzado sobre. e~tos'~s~e'cto~ •. 
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Anexo l s~ 

CUESTIONARIO 

EVALlH\CION DE CONOCIMIENTOS 

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente las siguientes prequntas y marque la _opción 
que considere correcta. No podrá marcar más de una opción como correrta para 
cada respuesta. 

1.- Reforzamiento Positivo. 
al cuando un est1:nulo sigue a una acción. 
bl Es el acontecirliento que hace aurr.entat' la frecuencia de una a=ción a·)a que 

se sigue. 
e} Es un programa de reforzamiento. 
2. - Repertorio. 
a) Libro donde se citan conductas observadas. 
b) Es el aprendizaje que se da a través de observar. 
el Son las conductas con las que cuenta el sujeto para realizar-una acción.--

3.- Reforza.-niento Diferencial de Otras Conductas. 
a) Es el procedimiento en que se reforzan las conductas incanpatibles.""·· 
b) Son las conductas diferentes a la conducta tenninal. 
c) Es reforzar conductas positivamente. 

4. - Extinción, 
a) Es el procedimiento donde se extinguen ciertas conductas no deseadas. 
bl Es el procedimiento en que se suspende el reforzamiento que mantfene la 

ejecución de una conducta previamente reforzada. 
c) Es el proporcionar un reforzador para extinguir una conducta. 

5.- Desvanecimiento. 
al Es quitar un reforzador que mantiene una conducta. 
b) Es el procedimiento donde se atenua un estímulo. 
Es el procedimiento de cambio gradual, del estímulo que controla una conducta. 

Relacione las siguientes columnas. 
( a ) Modelar.ti en to 
( b ) Aprendizaje vicario 
( e ) Moldeamiento 
( d ) Reforzamiento 
( e ) Instigación, 

Es proporcionar un estímulo a una conducta emitida. 
Es el aprendizaje que se da a través de observar ur. modelo ejecutand0 la 
conducta que se quiere enseñar. 
Es el aprendizaje donde se adquiere nuevos comportamientos por-la- obser.:.. 
vación de un modelo y sus consecuencias reforzantes, sin qUe las conduc
tas modeladas sean necesariamente ejecutadas inmediatamente por el obser 
vador, después de la exposición al modelo. -
Es la ayuda ya sea verbal o manual que se presta para evocar una conducta. 
Es el procedimiento de reforzar positivamente las conductas que se acer
quen más a la conducta objetivo o terminal. 



Anexe- ~ 

SS 

Secuencia ¿e acciones a seguir por la niñera, al modelar con la muñe.ca, pos 

terionnente al ayudar a los niños. 

Darle de beber 

BaJarle los calzones. 

Sentarla en la vacinica. 

Pararla 

Secarla 

Subirle los calzones._ 

Vaciar la vacinica erl -el baño C:i laV.!ho 

Jalar el agua 

Volver a- col~car.->la-y~cin,ic~a_ en su lugar 

Proporcionar reforzamiento. 

Definiciones de conductas a observar en los niños. 

SECO: QUe el niño se- mantenga seco llevando la secuencia de ~cciones al tratar 

de orinar en la vacinica, o que se encuentre seco al asistir al bar.o. 

MOJAOO; Que el niño se moje sus ropas antes de terminar la secuencia de acciones 

o al tratar de ir por si solo al baño, o que se moje en cualquier otro si tío 

que no sea el baño •. 

AVISE: Que indique a la niñera o a cualquier persona de la sala su deseo de 

acudir al baño o a orinar en la vacinica. 

QUE ACUDA POR SI SOLO AL BAf:O: Que orine en la vacinica o en el baño sin nec.!!, 

sidad de recordatorio o alguna ilyuda, en caso de recibir ayuda se cuantifica

rá en la categoria de avisar, 

-1 
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Anexo 3 

Definiciones de las conductas a observar por las superviso

ras en las nifieras. 

Instigaci6n: Cualquier ayuda u orientaci6n manual de la niñ~ 

ra ,que ocurra luego de la instrucci6n y que,, in

tente evocar alguna respuesta sobre el. control 

de esfínteres.en el niño. 

Reforzamiento Positivo: Cualquier elogio o caricia ,:qte~ iá ni, 
ñera proporcione al niño,conÍo con'.sé" 

_., ,- ., 

cuencia de una acción ej ecutada'~'co-' 

rrectamente que se refiera a,1 pro-

grama. 
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Anexo 4 

DEFINICIONES DE PROCEDIMIENTOS. 

1.- Reforzamiento Positivo: Es el acontecimiento que hace ª!:! 

mentar la f.recuencia de una acción a la que se sigue. 

2. - Reforzamiento Diferencial de Otras Conductas: Es. el. pro

cedimiento en que un reforzador sigue a cualquier ejecu

ción que un sujeto realice, excepto una en par.Úcular .. 

3. • Extinción: Es el procedimiento en que se,s~s~~nd'e el refo!. 
':·,:' ... ,,;,,=.,._~...;;.-";:,~ .. c.:,::'>'.-

zamiento que mantiene la ejecuc:i~n de' ~~~.:¿(;'~<lú'2ta;!p~e\ri!1_ 
mente reforzada. .:. "' ::]'.;;. \::;; •;¿; •'h•,i•' 

-':.:::::..: . . ~-,. ,-::, ·.;;"' -',.".·,:::·.c .. \~' i:F::·» :~c~t~~·;·~··:-· '.": 

'. -:::,::::::::,::: :;,~t,G{12f ~~4illii.~l .. :;~f :;fa? 
'~::-~·~. >;, -· ~, - • - . - - , - . . ,. ,.__ ·:;;;.~Y: 

otro estimulo; ··. ;•;"Ji 0:t:'':.;.'i~:.':,•fi.,~;:i;ii ,Ji'.' 

. s.- ::::'.'.''.~':±::: :;.~f;;:~f~Jt~l~ii.~i:.~4Yfü• ·• 
señar, .,_ :::::.!~ \:::~{:é~< :,~;:-~:.-·,,,,'.'' 

6. - Aprendizaje vicario: Es el aprendi.~h~·'idb:~de·;~~ adq~ieren 
nuevos comportamientos, por la ob~erv~~i.~Ü·d~.la conducta 

de otros y sus consecuencias reforzantes, sin necesidad· 

que las conductas modeladas sean ejecutadas por el obscr 

vador inmediatamente después de la exposici·ón al modelo. 

7.- Moldeamiento: Es el procedimiento de reforzar positivamen 

te las conductas que se acerquen más a la conducta objeti 

vo o terminal. 

B.- Reforzamiento: Es proporcionar un estímulo a una conducta 

emitida. 

9.- Instigaci6n: Es la a·yuda u orientacifü1 ma.nual que .se pre! 

ta para evocar una conducta.· 



" '.' -:·,,. 

RéRiS tro, de. ~~:--.J_~cj ~r·. ~~~e~.~~-- ;_~,..~,-~n-a\·-d~-.1 n!or.rnm·u ~fr en Írcn~mi~nto -n los niños. 

LINEA BASE __ _ 

NIRERA: 
<\-~-

TURNO: _______ '-'--'--'- ~-/i_ 

1 DE SESION: 

NOMBRE DEL NIRO 
-- --- .·· 

. 

EDAD -.. _, 
.-:~ .-. 

PERIODO DE OBSERVACJON L M 'I J V J. "! M ,J V 'M ·f'l J V L M M J V L M 1 M J V 
------ . ---------+--+-+--+-4'-+--'--+-+--1--4'--l--+~'-4--+-+--1---4'-4--+--4-...;...--L-4--+ 

10:00 14:00 

10:30 14:30 

11 :OO 15:00 

11: 30 15:30 

12:00 16:00 

13:00 16:30 . · .. 
1-----------f--l---l--l---l--+-t---l--- L__;, ~ - • -·-l--l-4--1---4'--l---1--l---l--.+-+--l--+--f 

14:00 

--- ----
OBSERVACIONES 

--------'-'----'--'--"'----'--'---- ... ------ ----------------~------
CATEGORIAS: 

S= Seco 
M= ~loj ado 

. , .. _ .. 
·:.,.,'. .·.,,; 

a= Avis6 ._, .· '·. 
Ba A~isti6 por ii s~~o nl~llafio. -
Hojn de rcgistr6 11 

"' .... 
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REGISTRO DE LAS CCMUCTAS mSTRAJlA.S POR lA SUPERVIOORA OORANI'E UNA 
·. --- . '":~~¡;. 

~-:~-\-~ ~:~t\~'. -:'.)}=~' :·:·>:: . "';o>• 

' .. ·;.· ..,. );}·'- .·~:, ·: ~··, 
, -·-"·''" -:; ~,,~-¡'°"" "'t"~;::'. '.. .~.'."". ,- ... 

Nanbre supervisora: ____ ------'-'--'-·-'· ''""'-"-·_:'_,\·_' _;_Q!_,,_; '"")._L_·_·" 

SESICN DE ENfRENA.\fIEl\'fO · . 

Sesi6n: -------------------~"_,._,,_-;_:··~"-''-·_·._·,_·~_··_' 
Fecha: 
Hora de inicio ___ Hora de t!innino: 

Registrador: ______________ ----------

Conducta: 

Ref: Reforzamiento 

Ret: Retroalimentaci6n. 

NOOCTA 

'SAYO FEO'A 

3 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

l3 

14 

15 

(Hój a de registro # 2) . 
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REGISTRO DE LAS CATEGORIAS DE CXJND!CTAS MJSTRADAS POR !AS Nlffi:MS E.'l 

LOS PERIOOOS DE OBSERVACICN POR CADA SESION. 

Tum • o. 
ll=echa: /::.· ... :. ···e . 
Hora de inicio Hora de té1111ino: .\·' ce:,/ 

.: 

--- ---
lsesi6n: 

:Registrador: ; 

Pitegorías: 

~f: Reforzamiento. 

Inst: Instigaci6n. 
l.ll'tUJLIA, fIB LA N 'N•~· 

r<!N~llA 
ll /f'OI 11W ll'l 

"'""· 1 IN"I • ""·"· ¡ ........ REF. IN.~1. ""·"· INSf 
ENSAYu 1 
1 

2 

~ 
4 

5 

6 

7 

8 

9 ... ·,•:¡.:::•:;;;. 
10 ; 

·:. I···.:~:.. : . . :·:·.· 

11 
,. .... , .. . - --o--..; __ 

12 ·.··. 
, . .. ¡.:••::·,; 

13 ; ; ¡: .. 0:;:. .. .. 

14 ¡ ·., . , 
<, 

15 
; 

Observaciones: 
.: 

. :. ---;· 

(Hoja de registro N 3) 

'j 
1 
i 
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