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Resumen Abstract 

EI objetivo del presente estudio fue comprobar la The objective of this study was to comprobate the 
eficacia comparativa de dos procedimientos de entrena comparative efficacy of two procedures of social skills 
miento de habilidades sociales aplicados en un ambiente training applicated in a school environment. The first was 
escolar cornun, EI primero serla el entrenamiento que se one of the traditional training methods, the second was 
entiendecomo tradicional,el segundossrta el mlsmo pero the same with the inclusion of a training in self-instruction 
con la inclusi6n de un entrenamiento en autoinstrucci6n of the tipe saying-doing. The issues are concluding 
del tipo decir-hacer. Los resultados son concluyentes showing that, although in the two experimental groups 
mostrando que, aunque en los dos grupos hubo resul there was satisfactorys issues in comparation with the 
tados satisfactorios en comparaci6n con el grupo con control group, in the group that received the follow of 
trol, en el grupo que recibi6 el entrenamiento selfinstructions training, the issues were significatively 
autoinstruccional los resultados fueron significativamente better, 
mejores. 
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IN"rRODUCCION 

EI anallsls pormenorizado de los facto res que componen toda interacci6n social ha puesto de 
manifiesto que componentes tales como la falta de ciertas estrategias de origen aprendido y 
caracter conductual, habilidades de soluci6n de problemas interpersonales, habilidades 
microcomportamentales y en general el establecimiento de una percepci6n interpersonal adaptativa, 
son de vital importancia en la consolidaci6n de la educaci6n del individuo, en la explicaci6n del 
fracaso social, la inadaptaci6n, fa marginaci6n y la ineficacia social en general. (Gil, 1984). 

Casi todos los factores anteriormente resefiados pueden derivar en problemas de rendimiento 
escolar dentro del ambito educativo, y a la larga podrlan extenderse fuera de 131 haciendo que el 
sujeto pueda tener determinados deficits de interacci6n 0 inserci6n social. 

En el ambito educativo serfa de una importancia crucial el dotar at nino con un arsenal de 
estrategias que Ie permitan su adaptaci6n plena al ambiente en el que se encuentra de forma 
que se probabilice at maximo su 6ptimo rendimiento escolar y en definitiva acadernlco. 

Podemos delimitar conceptualmente las habilidades sociales, siguiendo a Le6n y Medina 
(1998), haciendo referencia a cuatro ideas 0 componentes necesariamente incluidos en su de
finici6n: a) como habilidades que son, se aprenden, b) necesitan de una interacci6n social con 
todas las variables que puedan ir asociadas, c) se trata de habilidades que se ponen en funcio
namiento en circunstancias ambientales y de interacclon especfficas y por ultimo d) implican cierta 
efectividad del comportamiento personal, por 10 que el resultado habrla de satisfacer a ambas 
partes. Segun estos autores, el objetivo de un comportamiento socialmente habilidoso deberfa 
permitir conseguir al menos los siguientes logros: a) La consecuci6n de recompensas en esas 
situaciones de interacci6n social, b) potenciar y optimizar la relaci6n con la persona con la que 
se interactua, c) impedir el fracaso en la consecuci6n de recompensas 0 refuerzos sociales y 
d) otra serie de consecuencias positivas para el sujeto como son la reducci6n del nivel de estres, 
la ansiedad 0 el conservar los niveles de autoestima frente a situaciones de interacci6n amena
zadoras 0 de conflicto. 

En el ambito educativo, la incidencia de fallos en la adquisici6n de unas habilidades de 
interacci6n puede generar problemas en la expresi6n de emociones, en la expresi6n verbal, 
problemas de aislamiento en la clase, no preguntar dudas, fallos en la relaci6n con personas 
de diferente estatus 0 con iguales, defensa de los propios derechos, preguntar «por que», 
problemas en quejarse, en dar cumplidos 0 en dar negativas, fallos en la interacci6n con el sexo 
opuesto, problemas a la hora de tomar decisiones 0 ser etiquetado de algo por los demas 
alumnos, etc... (Michelson, L., Sugai, D.P., Wood, R.P., Kazdin, AE., 1987) Resulta obvio el 
aludir al reiterado hecho de que cuanto antes se adquieran las habilidades sociales inherentes 
a un desenvolvimiento social en el sentido expuesto y cuantas mas habilidades se pongan en 
funcionamiento para obtener beneficios de su ambiente, para sf y para los dernas, antes se esta 
garantizando su exlto social. 

En 10 que se refiere a la metodologfa de intervenci6n en habilidades sociales, los procedimientos 
que podrlamos entender como tradicionales, segun la labor de recensi6n sobre este ambito lIevada 
a cabo por Garcfa-Vera, Sanz y Gil (1998), se establecen a 10 largo de tres pasos fundamentales: 
a) preparaci6n, b) adquisici6n y c) generalizaci6n. En el primero de estos bloques se lnclulrla la 
informaci6n que se Ie da al sujeto sobre la importancia del entrenamiento, su justificaci6n, objetivos 
asl como las instrucciones concretas que habra de seguir. EI segundo paso incluye el modelado 
del comportamiento a aprender, algunos ensayos conductuales, la retroalimentaci6n y los procesos 
de reforzamiento de la ejecuci6n del sujeto. A veces se incluye la posibilidad de autoobservaci6n 
por parte del sujeto. Por ultimo en una tercera fase, el objetivo es el de fa implantaci6n de los 
repertorios aprendidos asl como su generalizaci6n a otros arnbltos y a otras habilidades no 
entrenadas especfficamente. 
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La metodologia de lntervenclon aplicada al ambito escolar, podria tener importancia por sus 
implicaciones, a la hora de superar buena parte de los problemas a que han de enfrentarse en 
la escuela (Ovejero, 1998). Cada vez mas, las aulas se enfrentan con la necesidad de ayudar 
a los alumnos a enfrentarse al mundo social y personal. 

Nuestros objetivos incluyen analizar mas detenidamente en que forma un buen entrenamiento 
en estas estrategias sociales podria influir al desempeiio de niiios que ya presentan problemas 
en el sentido descrito anteriormente. 

Hacia un analisis funclonal de la autorregulaci6n verbal privada 
Los procedimientos de autolnstrucclon 0 de autorregulaci6n verbal publica y privada han sido 

utilizados en bastantes ocasiones pese a los problemas metodologlcos que parecen plantear 
(Meichenbaum y Goodman, 1971; Hayes, Zettle y Rosenfarb, 1989; Gomez, y Luciano, 1991; Taylor 
y O'Reilly, 1997, entre otros). Su utilidad en contextos educativos abre un gran campo de estudio 
todavla en ciernes de ser explorado, sobre todo cuando hacemos referencia a la requlaclon verbal 
a nivel privado que puede lIevar a cabo el sujeto sobre su propio comportamiento. 

Entendemos por eventos privados aquellos acontecimientos comporamentales en los cuales 
la respuesta, la estimulaci6n discriminativa 0 ambas son directamente accesibles solamente a 
una persona no siendo por supuesto verificables intersubjetivamente (Skinner, 1953). Existen dos 
clases fundamentales de fen6menos privados, identificados en fa Iiteratura comportamental: a) las 
sensaciones internas tales como las funciones corporales y b) el comportamiento privado, como 
por ejemplo las autoinstrucciones (Moore, 1995). Aunque estos aspectos han sido estudiados 
desde hace bastante tiempo por los cientificos del comportamiento, 10 cierto es que han recibido 
relativamente poca atenci6n, sobre todo debido a las dificultades metodolcqtcas inherentes que 
plantea el estudio de las relaciones funcionales involucradas en el comportamiento privado. 

Algunas investigaciones (operantes) han estudiado el papel que podrian estar jugando las 
autoinstrucciones privadas sobre determinados patrones de comportamiento. En ocasiones los 
procedimientos metodol6gicos usados en estas investigaciones para acceder a esas manifesta
ciones privadas, han incluido los autoinformes posteriores a la ocurrencia del comportamiento 
concreto, autoinformes centrados en las instrucciones 0 reglas usadas durante las sesiones 
experimentales, etc. Sin embargo estos informes verbales parecen ser experimentalmente insu
ficientes para probar la existencia de una relaci6n funcional entre autoinstrucciones verbales, y 
comportamiento por ejemplo no verbal, sobre todo por la dificultad existente a la hora de establecer 
relaciones de causa efecto entre ambas variables. Para demostrar esa posible relaolon funcional, 
seria necesario mostrar que las autoinstrucciones privadas pueden controlar el comportamiento. 
La cuestlon fundamental pues se establece sobre la existencia 0 no de un control experimental, 
es decir, como podemos evaluar las relaciones funcionales involucradas en los eventos privados. 

Junto a las dificultades asociadas a un anallsls funcional de autoinstrucciones privadas, el 
comportamiento verbal privado es problernatlco por no poder registrarse, por ser un producto de 
una historia desconocida y por estar controlado por contingencias inespecfficas. 

EI entrenamiento autoinstruccional proporclonarla un protocolo de entrenamiento mediante el 
cual un repertorio de autoinstrucciones se establecerfa sobre un numero de sesiones de entre
namiento. Las autoinstrucciones podrfan ser observadas bajo condiciones bien especificadas, 
registradas sobre una base mas 0 menos continua, y traldas bajo un planteamiento ciertamente 
de control experimental. La posibilidad de documentaci6n del desarrollo de autoinstrucciones 
verbales y la ocurrencia de respuestas no verbales podrta proporcionar un contexto experimental 
en el cual poder lIevar a cabo un analisis funcional del autocontrol verbal privado. Es por tanto 
interesante comenzar estableciendo un control verbal publico, pidiendo a los sujetos que verbalicen 
en voz alta la lntencion comportamental, para luego en un momenta posterior pasar esa verballzacicn 
de publica a privada. Concretamente en esa idea se base nuestro procedimiento empfrico. 
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Nuestro objetivo concreto serfa pues comprobar la eficacia de un procedimiento de entrena
miento en «deolr-hacer», unido al entrenamiento de habilidades sociales 0 de la adquisici6n de 
habilidades que capacitenasertivay socia/mente al sujeto,evaluandolas diferenciascon relaci6n 
ala metodologfa tradicionalmente utilizada en el entrenamiento aplicado de forma aislada. 

En un planteamiento similar al que nos ocupa, Carrasco, (1985) inclufa en determinados 
entrenamientos una fase de «control de automanifestaciones neqativas» asl como un «entrena
miento en autoinstrucciones incompatibles» (pag. 35) con muybuenos resultados al intervenir sobre 
uneslab6n privado de lacadenaasociado a verbalizaciones negativas y componentes emocionales. 

Sin embargo, en nuestro estudio no se ha pretendido actuar en esa linea, sino simplemente 
hacer verbalizar al sujeto el comportamiento que va a emitir a continuaci6n. Pensamosque con 
ello se incompatibiliza la ocurrencia de un posible componente negativo e inhibidor del cornpor
tamiento no verbal y al mismo tiempo se entrena al sujeto a que sea «flel a sf rnlsrno» en tanto 
en cuanto se Ie esta exigiendo que siga instrucciones que en este caso se va a dictar el mismo. 
Se probabiliza por tantoel encadenamiento de conducta privada y conducta publicay posiblemente 
se produzca un efecto motivador para lIevar a cabo comportamientos en los cuales e/ sujeto 
encuentra inseguridad0 retraimiento. 

En ese sentido nuestro planteamiento se acerca al substrato de las tecnicas de autocontrol. 
EI planteamiento intrfnsecode las tecnlcas de autocontrol, expresadode forma resumida, estriba 
en que el sujetoconozcaalgunosde los principios que fundamentan el comportamiento de manera 
que 131 mismo pueda aplicar los principios implfcitos a la rnodlflcacion de conducta de manera 
aut6noma. Los aspectos comunes de todos estos planteamientos estriban en que se presta 
atenci6n a aquellosaspectosmetacognitivos del individuo. Esteha de ser consciente, por ejemplo, 
de que sus acciones suceden tras un comportamiento privado de caracter 16gico (0 cognitivo), 
que las consecuencias de su comportamiento son atribuibles a factores lntnnsecos, la percepci6n 
de que el medioes controlable 0 aspectoscomo la comprensi6n de los procesosverbales internos 
subyacentes al comportamiento (Perlmuter y Monty, 1979). 

Hay que tener en cuenta que en realidad, el control del propiocomportamiento no es mas que 
la apllcaclon de las mismas leyes que controlan el comportamiento de los dernas. Es el individuo 
el que se proponecontrolar su propiocomportamiento y en ello se fundamentan los dos aspectos 
fundamentales de las tecnlcas de autocontrol: el control de antecedentes y e/ control sobre las 
consecuencias del comportamiento. Entenderfamos por ello que, en primer lugar es el sujeto el 
que debe intentar controlar aquellos componentesdel ambiente que afectan al comportamiento 
concreto a controlar, es decir aquellos esUmulos concretos de origen externo 0 interno que 
determinan la probabilidad de ocurrenciade un comportamiento. En segundo lugar,el sujetodebe 
organizar0 controlar las contingencias0 consecuencias que se apllcaran al comportamiento una 
vez ocurrido. En nuestro caso es la atenci6n a los antecedentes 10 que centra nuestro estudio. 

Concretamente, el presenteestudio pretendecomparar la efectividadde un rnetodo de entre
namientoen habilidades socialesen el que se incluyeun entrenamiento en autorregulaci6n verbal 
privada como antecedente de un comportamiento no verbal, frente al rnstodo tradicional de 
entrenamiento de habilidades sociales. 

METODa 

Sujetos 
Se trabaj6 con 18 suletos de edades comprendidas entre 11 y 12 aries que mostraban tras 

la oportuna evaluaci6nproblemasde inserci6n en el ambitoeducativo.Que presentaban puntua
ciones bajas en habilidades sociales y presentaban determinados problemas de comunicaci6n. 
Se les selecclono, esencialmente por su especial puntuaci6n en la escala de evaluaci6n de 
habilidades sociales que se empleo. 
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Todos los sujetos pertenecfan al colegio ..Divina lntantlta» de Granada. No se han tenido en 
cuenta las diferencias en sexo ni en Cociente Intelectual, aunque con respecto al estatus socio
econ6mico la mayorfa proceden de un nivel medio-bajo. 

Aparatos 
Se utiliz6 como prueba evaluativa del nivel de habilidades sociales la ..Escala de comportamiento 

asertivo para ninos, (CABS)). (Michelson, yWood, 1982: Michelson, Sugai, Wood, y Kazdin, 1987). 
Se utiliz6 un disefio entre grupos con medici6n pre-post en la variable dependiente. Fueron 

tres niveles de intervenci6n, nivel de control (grupo 1), nivel de entrenamiento que hemos deno
minado como "tradicional" (grupo 2) y nivel de entrenamiento "tradicional" mas el procedimiento 
basado en la autorregulaci6n verbal (grupo 3). 

Como Vis se entendieron ambos tipos de entrenamiento de las habilidades concretas esco
gidas. La VD fue el nivel de habilidades sociales obtenido al finalizar la intervenci6n, expresado 
en las puntuaciones obtenidas en la escala CABS. 

Procedimiento 
Tras la pasaci6n de la escala CABS, se asignaron los sujetos de forma aleatoria a los tres 

grupos de la investigaci6n. 
Se comenz6 la intervenci6n conforme al procedimiento ''tradicional" que conlleva los siguientes 

pasos. 
1- Instrucci6n. 2- Modelado. 3- Representaci6n conductual. 4- Retroalimentaci6n del rendimien

to. 5- Reforzamiento. 6 -Generalizaci6n 0 fase de tareas. (Trower, Bryant, y Argyle, 1978; Goldstein, 
Sprafkin, Gershaw, y Klein, 1980; Gil, 1984; Garda-Vera, Sanz y Gil, 1998) 

En el grupo experimental (3) se incluy6 en la fase ..1» un entrenamiento en autorregulaci6n 
verbal y seguimiento de autoinstrucciones. 

AI finalizar la intervenci6n se evalu6 de nuevo a los sujetos con el mismo procedimiento que 
al principio y se analizaron los resultados. 

En la primera sesi6n el objetivo principal fue el de establecer una toma de contacto formalizada 
con los suletos. Se explica a los dos grupos experimentales en que consisten las habilidades 
con la intenci6n de motivarles y se enuncian unas reglas a cumplir, a modo de ..Potenciadores 
de la representaci6n de pepetes» (Goldstein, Sprafkin, Gershaw, y Klein 1980, pg. 27). 

Como ya hemos comentado, el modele de entrenamiento de una habilidad se ajusta plenamente 
a la metodologfa "tradicional" ya descrita (Por ejemplo Garda-Vera, Sanz y Gil, 1998). 

Con el grupo de entrenamiento autoinstruccional se realiz6 una sesi6n extra en la que se les 
propuso el juego de decir explfcitamente (en voz alta) 10 que a continuaci6n se iba a realizar. Por 
ejemplo decir ..voy a levantarrne» y a continuaci6n levantarse. Tras esta primera fase, y cuando 
se comprob6 que la autorregulaci6n verbal publica era funcional, se les pidi6 a los sujetos que 
se dieran la instrucci6n en privado y a continuaci6n emitiesen el comportamiento. Posteriormente 
se aplic6 este proceso al momenta del entrenamiento de HHSS paralelo al otro grupo experimental. 
Nos proponlarnos que el sujeto antes de dar un cumplido 0 preguntar por que, tuviese un tipo 
de verbalizaciones adaptativas y que incrementaran su motivaci6n a emitir tal comportamiento. 
Obviamente el tiempo de demora entre la verbalizaci6n y la emisi6n del comportamiento deberfa 
ser mfnimo. Siguiendo con este ejemplo se deberfa decir a nivel privado: ..Voy a decirle a X 10 
bonito que es su vestido y 10 bien que Ie slenta» y a continuaci6n decirle ..EI color de tu vestido 
va muy bien en un dla como hoy». 

En general se entrenaron cuatro repertorios de habilidades sociales que fueron: Dar y recibir 
cumplidos, Dar negativas, preguntar por que, sobre todo en el aula, y la cuarta fue expresar quejas 
de manera adaptativa. 
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RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en la investigaci6n confirmaron plena y ampliamente nuestras hip6
tesis de partida, demostrando primero, que hubo una adquisici6n de habilidades sociales en los 
dos grupos en los que estas se entrenaron y segundo que los resultados obtenidos en el grupo 
que recibi6 un entrenamiento adicional en autoinstrucci6n (tipo decir-hacer) fueron significativamente 
mejores que los del grupo que recibi6 unioamente entrenamiento en habilidades sociales. 

Figura 1.:Resultados obtenidos en las pasacionesdelCABS, expresados en puntuaciones 
medias en los tres grupos en la condici6n pre y en la post. 

Grupo B 

Grupo A 

Grupo Cant. 

o 10 20 30 40 50 60 

Pre PostII o 
EI anallsls de varianza de las variables post arroj6 unas diferencias significativas en cuanto 

ala variabilidad entre los tres grupos, el control, el semiexperimental y el experimental., aSI F 
(2,15) =29.1366, p<O.OOO. 

TABLA 1.:Resultados delANOVA entregrupos. 

Fuentes de 
Variabilidad 

Suma de 
Cuadrados 

GL Medias de 
cuadrados 

F Significatividad 

Entre oruoos 450.9029 2 225.4514 29.1366 .000 

Intra orunos 116.0662 15 7.7277 

Total 556.9690 17 



687 Enfrenamienfo de habilidades sociales en el ambito escolar: inclusion... 

EI estudio mediante un Test de Rango Multiple, concretamente con el procedimiento de 
Newman-Keuls demostr6, tamblen, con respecto a la medici6n post, la existencia de unas 
diferencias significativas, tanto entre el grupo 1 (control) (X=38.8083) y el2 (semi experimental) 
(X=46.0467), como con respecto al grupo 1 y 3 (experimental) (X=50.9967) y asf mismo en relaci6n 
a los grupos 2 y 3 con P<O.05. 

Por ultimo se realiz6 un anallsls de covarianza con objeto de comprobar si las posibles 
diferencias resultaban significativas a la hora de explicar la variabilidad total en el experimento. 
Este estudio arroj6 que el efecto del tratamiento explica la mayor parte de la variabilidad observada 
con relaci6n a los grupos post. 

TABLA 2.: Resultados del Amllisis de Covarianza. 

Fuentes de 
variabilidad 

Suma de 
cuadrados 

GI. Medias de 
cuadrados 

F Significatividad 

Covariates 
Pre 

140.152 
140.152 

1 
1 

140.152 
140.152 

53.075 
53.075 

.000 

.000 

Main Efects 
Gruoo 

389.848 
389.848 

2 
2 

194.924 
194.924 

73.816 
73.816 

.000 

.000 

Explained 530.000 3 176.667 66.902 .000 

Residual 36.969 14 2.641 

Total 566.969 17 33.351 

Por tanto, podemos concluir diciendo que las puntuaciones de las condiciones post no pueden 
ser predichas a partir de las puntuaciones en las condiciones pre. 

DISCUSION 

Los resultados que arroj6 la segunda pasaci6n de la escala CABS demostraron un efectivo 
desarrollo de las habilidades sociales en los grupos experimentales sobre los que se intervino. 
Se observ6 asimismo que los sujetos tenfan mas facilidad en poner en practica las habilidades 
sociales concretamente entrenadas, y esto se entiende como la causa del incremento en las 
puntuaciones en la escala de evaluaci6n CABS. 

Algunas de las conclusiones que podemos establecerson que el entrenamientoen autolnsmcolon 
puede ser una verbalizaci6n privada que facilite la ocurrencia de ciertos repertorios verbales en 
tanto en cuanto y cuando menos, impida la ocurrencia stmultanea de otras verbalizaciones de 
caracter negativo 0 que perjudiquen la evoluci6n adaptativa del comportamiento denominado habll, 
entendido en un sentido social. 

En relaci6n con ello, es posible tarnblen que la autorregulaci6n verbal privada pueda tener un 
marcado fmpetu motivacional inherente que habrfa que estudiar mas detenidamente. Como vefamos 
en la introducci6n, nuestro planteamiento ha seguido la Ifnea argumental de las tecnicas de 
autocontrol en el sentido expuesto. EI sujeto ha manipulado los antecedenes que controlan su 
propio comportamiento aplicando algunos principios inherentes a la intervenci6n generica sobre 
el cambio comportamental. Se potencia asimismo el hecho de que el sujeto ha de prestar atenci6n 
a determinados componentes verbales (metacognitivos) implicados en su comportamiento privado 
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Ypublico y en definitiva se muestra como utll el manejo voluntario de las verbalizaciones privadas 
que anteceden a otro comportamiento, en este caso de interacci6n social. 

Igualmentey dejando a un lado su utilidadcomo comportamiento potenciadorde conductas verbales 
o no verbales, resultaria en cualquier caso un procedimiento facil de aplicar y generalizar a otros tipos 
de comportamientos sobre todo en los que se puede facilitar la ocurrencia a traves de una instrucci6n 
verbal, proceda esta, en ultima instancia de un origen privado 0 de una interacci6n social. 

Es interesante hacer constar que la operatividad y funcionalidad de las tecnicas de autorregulaci6n 
verbal, pasan, de acuerdo con Kanfer (1980) por que el individuotenga en su repertoriocomportamental 
algunas, sino todas, de las siguientes habilidades, adernas de que a la hora de ponerlas en 
funcionamiento, se tengan en cuenta otras variables: 

A) Se da la necesidad de que el individuo sea capaz de observar y registrar su propio 
comportamiento de forma objetiva y fiable. De otro modo los resultados no se ajustaran a 
las metas perseguidas. En este punta se establece uno de los aspectos mas polemlcos 
y discutibles sobre las tecnlcas de autocontrol y que no es otro que la sumisi6n de tales 
procedimientos al subjetivismo propio de la aplicaci6n de las tecnlcas. Subjetivismo implfcito 
sobre todo si tenemos en cuenta la gran cantidad de componentes privados lrnpllcitos en 
el proceso. 

B) Las normas, requisitos y criterios especfficos que el individuo ha de poner en funcionamiento 
durante las tecnleas de autocontrol han de ser alcanzables y razonablemente faclles. En 
ocasiones se fe pide al sujeto la emisi6n de comportamientos que en el fondo implican un 
coste de respuesta tan amplio que dificulta, cuando no impide, el procedimiento de (auto)control. 

C) Es imprescindible que las normas de conducta y procesos que el sujeto ha de aplicarse a 
sf mismo encuentren un medio favorable para su consecuci6n. EIcontexto y el control estimular 
funcional debe ser favorable. En ese sentido, por ejemplo, la posible ayuda de otras personas 
o el contar con un ambiente que no genere estimulaci6n incompatible, es esencial. 

D) EI sujeto ha de ser perfectamente consciente de cuando se esta ajustando 0 no a los 
patrones establecidos con anterioridad, cuando esta siguiendo las normas fijadas con 
antelaci6n y en definitiva cuando el programa esta funcionando adecuadamente. En oca
siones el sujeto puede volverse permisivo consigo mismo 0 no ser consciente de que no 
esta siguiendo los patrones indicados. 

E) EI individuo ha de poseer un entrenamiento en el control estimular sobre su conducta asl 
como saber aplicarse contingencias. En nuestro caso el aprendizaje (metacognitivo) de c6mo 
la (auto)rregulaci6n verbal, publica 0 privada, puede ayudar 0 influir a comportamientos de 
interacci6n social. EI manejo de contingencias diferenciales sobre el comportamiento propio 
es tarnblen uno de los fundamentos de las tecnlcas de autocontrol adernas de una de las 
caracterfsticas fundamentales que garantizan el exlto del procedimiento. 

F) Por ultimo, deben estar presentes unas condiciones motivacionales potentes que garanticen 
que el sujeto siga el procedimiento y no abandone antes de la consecuci6n de los objetivos 
concretos perseguidos. La "fuerza de voluntad" es uno de los pilares subyacentes a los 
procedimientos de control sobre el comportamiento propio. 

Algunos de estos prerrequisitos pueden no estar presentes en individuos de corta edad y en 
todo caso, habran de ser entrenados especfficamente. 

De cualquier forma y pese a las dificultades intrfnsecas a la investigaci6n en autocontrol, el 
interes por los procesos cognitivos y en general por los "sucesos y conductas privadas" involucrados 
en la autorregulaci6n del comportamiento, no es nuevo en el campo de la intervenci6n psico/6gica 
de caracter cognitivo-conductual. De tal forma que su utilidad parece, a tenor de recientes 
tendencias en investigaci6n y en el desarrollo de programas de intervenci6n especfficos, fuera de 
toda duda (Meichenbaum y Goodman, 1971; Hayes, Zettle y Rosenfarb, 1989; G6mez, y Luciano, 
1991; Taylor y O'Reilly, 1997). 
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De nuestro caso se derivan dos implicaciones relevantes. En primer lugar constatar la impor
tancia que las verbalizaciones privadas pueden desempei'iar sobre la realizaci6n de otros com
portamientos, especialmente en el caso de verbalizaciones de (auto)control. En segundo lugar 
podemos lIamar la atenclon sobre las repercusiones aplicadas que pude conllevar el tener en cuenta 
las verbalizaciones privadas en determinados procedimientos de entrenamiento y rnodlflcaclon de 
conducta, yen este caso concreto sobre la metodologfa habitualmente puesta en pracnca de cara 
al entrenamiento de habilidades sociales. Nuestros datos han soportado plenamente la eficacia 
de tener en cuenta tales aspectos privados cuando se insertan en la citada metodologfa. 

Independientemente de estas consideraciones, en nuestro caso particular y para finalizar, 
comentar que se observaron en el ambiente de clase, cambios significativos no solo con respecto 
a aquellos sujetos que anteriormente eran etiquetados como tfmidos, con tendencia al aislamiento 
y que en general interaccionaban poco con sus compai'ieros y con la profesora, sino tam bien el 
sentido manifiesto de que los dernas compai'ieros tarnblen tend fan ahora a interaccionar mas con 
esos sujetos. Las profesoras asl mismo informaban tarnblen de que el cambio operado era patente. 

En otro orden de cosas, se pudo observar, durante el tiempo que duro la lnvestlqaclon, una 
generalizacion en el sentido de que los nii'ios informaban que aplicaban 10 que habfan aprendido 
en su casa, con sus amigos, familiares, etc. Aunque sobre ello no se hizo un seguimiento 
propiamente dicho, 

Somos conscientes de determinadas Iimitaciones de nuestro planteamiento, por 10 que serfa 
recomendable, continuando en esta Ifnea, considerar el trabajo con planteamientos intragrupales 
en muestras de sujetos mas amplias, con disei'ios experimentales mas solldos de acuerdo a los 
aspectos estudiados, asl como la extension de la metodologfa a otras habilidades sociales 
implicadas en la vasta casufstica inherente a las interacciones que tienen lugar en el ambito escolar. 
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