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RESUMEN 

Se describe el caso clínico de un niño de prir-er curso de EGB, con grandes 
déficits rnotii~ncionales para las tareas es cola re,^, repetición de curso, ,v rechazo a la 
escuela. Tras la ei~nl~incióri de sstrs repertorios iniciales. se delimitaron conio 
objetivos: (1) la creacion de rrna historia de rcforzanriento adecuada qrre contrarres- 
tase el carricterm)ersii>o que tenían para él esas tareas, .v (,?) aalnrientar las habilidades 
brisicns de lectzrm, escritirra?~ rrratenrríticas requeridas en su nivel escolar. Se inició 
1.m prograrrra de tratarrrieiito inteiisii~o -dos rrreses- con uri sisteriia de econorrría de 
ficlias aplicado en sit~racióii clíiiica, qzre se utilizó para aumentar su actii~i~lnc.l en las 
tareas escolares brisicas de lectura. copia, dictado, núineros, stririns y restas. Se 
realizó rnrrrbién zrri  asesornrriiento a 1ospadres.v Iageneraliznción n Ins tareas (le la 
casa. La corirparncióii de datos, eii uii diseño .4-B con segziiriiieiito, riiosh-ó uri gran 
ailarice eii todas Ins subhrens, hasta conseguir los niveles exigidos eii su riii~el 
ed~rcatii~o. Las d~ferericias entre 1apriiriera~vsegr.rnda ei~aluacióii resultni.oii tanibién 
significarii~as desde uii puiito de i~ista estadístico. .ildeiriÚs, la i-ealización de tareas 
escolnres eii la cosa pasó n ser esporithnea y sin supei?~isión (le los padres. 

Palabras-clave: Deficits ~rrotii~acioiioles. problenias e.scolares, ecorioriiin de 
. ficl1as. 



SUMMARY 

A clinic case o f  a cJiild injirst grade scliool wlio hnd great rnotivational 
deficits to scl1ool tasks, Ilnd been repeated cozrrse and I?ated tlle scliool, is 
described. After tl?e asse.ssnient of his initial repertoires. tlie objetives were: 
( I )  to create a reinforcen~ent history to counteract tlie aversive clzaracter tl~ey 
hnd .for him, and (2) to elevate Jiis basic skills in rending, writing and 
rnntliernntics, reqlrired in $rst level school. It wlns iniciated an intensive 
treaternent -two montli- witli token econornv in clinic context, tliat was irsed to 
elevnte Iiis bnsic scl~ool nbilities in rending, coping, dictation, nztrnbers, sitrn 
and slrbstruction. AIso n par-ents co~rnseling nnd genernlizntion liome-works 
iuere med. Tlie restrlts, in nn A-B wjitli follow-11p design. sl~oitv~ a general 
ndvance in nll slrh-arens, jlrst to ncoorriplish tlie objectives ofhis edzrcntive 
level. T11e d!#erences behveen-fir:st ond second ns.sessrner~t iiiere stntisticnl~~ 
significntives. Also his .scliool iijorks were mnde spontnneolrs nnd witliowt tlie 
pnrents lielp. 

Key-words: Afoti\~otionnl dejcits, scliool problelris. token econorr1.v. 

INTRODUCCION 

Desde el trabajo inicial de Ayllon y Azrin (1 965. 1968) quienes desarrollaron el 
procedimiento de "economía de fichas" para aplicar un conjunto de programas de 
rehabilitación con pacientes crónicos de tipo psiquiátrico. esta técnica ha tenido 
múltiples aplicaciones en diferentes contextos, y entre ellos también las aulas y los 
procedimientos educativos con niños pequeños (Bushell, 1978: Thompson et al.. 
1974). En el desarrollo de un sistema de fichas en un contesto escolar. el niíío va 
recibiendo "fichas" (símbolos, estrellas, pegatinas o fichas de poker). en función de 
la adecuación de su comportan~iento a los objetivos que se hayan marcado. Al 
comienzo. cada ficha se asocia a otro evento que pueda funcionar como reforzador 
(alabanzas. juegos. actividades. tebeos. juguetes. dulces. etc.), y progresivamente se 
aumenta la razón hasta realizar el intercambio de fichas totales al final decada sesióii 
escolar. Se requiere. pues. una elección adecuada de esos reforzadores. que deben ser 
lo suficientemente poderosos como para mantener con las fichas todas las conductas- 
objetivo de esa sesión (Drabman. 198 1). Este procediiiiiento aplicado en las escuelas 
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ha niostrado quc puede reducir los coniportaniientos perturbadores en clase. la falta 
de atención. aunientar los resultados escolares. se ha utilizado también para mejorar 
la caligrafía. la redacción de los aluiiinos. la coiistaiicia en el trabajo escolar. el 
comportaniiento de estudio. etc. (O'Lcan y O'Leary. 1983). 

En una revisión inicial. Kazdin y Bootzin (1972) señalaron los obstáculos que 
tenía la econoniía de fichas para su aplicación generalizada: (a) niaiiteniniieiito de la 
conducta y su generalización. (b) entrenaniiento de las personas encargadas de 
llevarlo a cabo. (c) nccesidad de increnientar la sensibilidad del cliente hacia las 
coiitingeiicias. y (d) supcrar la resistencia inicial del cliente liacia el programa. Estos 
incoii\.eiiieiites se han estudiado en aplicaciones a grupos de personas. en institucio- 
nes. escuelas o centros dc cualquier tipo. donde la ecoiioniia de fichas se establece para 
todo uii grupo de personas. En una aplicación individual. el problema fi~ndanieiital 
puede presentarse en la adecuación del sisteiiia de fichas como un reforzador efectivo. 
Se han utilizado algunos procediniientos para aumentar esa sensibilidad a las 
contingeiicias. entre ellos caiiibiar la magnitud del reforzamiento o el valor de 
intercambio de las fichas. realizar un niuestreo de reforzadores para cada cliente. 
implicar a otras personas coino niodelos que ganan fichas. etc. Por otra parte. los datos 
de seguimiento de estos programas en situaciones escolares muestran que el ésito 
conseguido con este procedimiento se mantiene a largo plazo, incluso años después 
de haber retirado el sisteiiia dc ficlias. aunque noocurre lo inismo en otrassituaciones. 
quizis debido a que en la escuela se han utilizado también otros coniponentes en los 
programas (instrucciones individuales. clases pequefias. entrenamiento a padres. 
reforzamiento en la casa. etc.) que pueden haber ayudado a ese niantenimiento a largo 
plazo (Kazdin. 1982). Las estrategias propuestas para extender el efecto de la 
econoiiiía de ficlias incluyen: eliminar las ficlias de manera progresiva de forma que 
las conductas pasen a estar niantenidas por otros reforzadores más naturales: reforzar 
esas conductas enuna granvariedad de situaciones: sustituir las fichas por reforzadores 
sociales y actividades: alterar el programa de reforzaniiento para aunientar la 
resistencia a la estincióii: y utilizar a otras personas coino agentes reforzadores en el 
ambiente natural del indi~iduo y en una amplia variedad de situaciones (Kazdiii. 
1977. 1982). 

En este estudio se han tenido en cuenta algunas de esas recomendaciones. con 
objeto de asegurar la eficacia del procediiiiiento con ficlias como reforzadores. el 
nianteniniiento a largo plazo de los logros nioti~~acionales y educati\:os conseguidos. 
El objetivo planteado en este caso clínico era conseguir que el niño tuviese una 
motivación alta liacia las tareas escolares. realizase esas actividades de forma 
autóiioiiia y aumentase su rendimiento hasta el nivel del subsiguiente curso escolar. 
Para ello consideramos que una economía de fichas podría sen i r  como instrumento 
para 1lel.ar a cabo un tratamiento intensivo en recuperación de tareas escolares y 
aumento de la inotivacion hacia ese tipo de actividades, iiiteiitaiido también su 
generalización al contesto familiar y escolar habitual. 



METODO 

Sujeto 

El sujeto de este estudio era un niiio de 6 años de edad. en primer curso de EGB. 
presentaba problemas de conducta en la escuela y con todo tipo de tareas escolares, 
falta de atención J. motivación para todo lo relacionado con la escuela. Según la 
madre niostraba "una apatía general, una falta de iiiotivación y un recliazo a la 
escuela que le ha llevado a repetir curso". No esistía ningún indicio de retraso en 
el desarrollo, pues diagnósticos anteriores mostraban un CI normal. Según la 
información recogida de los padres, en las primeras sesiones de evaluación. sus 
problemas podrían ser esplicados por: (1) su fecha de nacimiento a final de año que 
por motivos burocráticos le hacía tener un año escolar de retraso; (2) su bilingüisnio 
a nivel hablado -francés y castellano-, aunque el niño sólaniente tenía problenias en 
tareas de lectura y escritura en castellano. y no en el lenguaje hablado. pues se 
adaptaba muy bien -según la madre- al lenguaje y al sistema escolar francés en las 
temporadas que vivían en Francia; y (3) una historia aversiva en los dos cursos 
anteriores de preescolar. el niño salía siempre triste y llorando de las clases. recibía 
iiialos tratos y aislaiiiiento en el aula -segúii la información de la iiiadre-: adeiiiás por 
un trataniieiito fariiiacológico contra la bronquitis no controlaba esfinteres en clase. 
necesitaba ir al WC muy a menudo. con el consiguiente trastorno para la profesora 
y la burla de sus conipalieros. 

Evaluaciones 

Se realizó una evaluación general de diferentes areas. siguiendo los items de la 
Guía Portage para su edad (Bluma. 1978). !.aparecieron mayores déficits en las áreas 
de lengua.& y conducta cognitiva. Especialniente en todos aquellos itenis que -de 
alguna fornia- estaban relacionados con tareas escolares. tales conio contar de 1 a 100. 
reconocer letras. sumas. rectas. copia. ordenaciones y conceptos teiiiporales de día. 
semana. iiies. etc. Con esta inforiiiacióii se realizó una e\.aluacióii iiiás esliausti~a de 
las subáreasde lectura. escritura y matemáticas. tomando conio referencia un análisis 
de tareas de los objetivos de preescolar y primer curso de EGB (MEC, 1981). 

De esta fornia se toniaron conio datos para las evaluaciones pre y post diversas 
tareasde lectura. escritura y matemáticas. estraidas del tipo de tareasque generalmen- 
te se esigen a los niños de priiiier curso de EGB. y categorizadas en subáreas según 
los comportaniientos implicados. Las subáreas fueron las siguientes: 

(a) Lectura de sílabas. Consistía en que el niño levese diversos grupos de sílabas. 
coi1 los grupos consoiiánticos más habituales. presentados eii letra de iniprenta 
niinúscula. 
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(b) Lectura de palabras. Era la misma tarea de lectura anterior pero utilizando 
como estimulación palabras completas. presentadas de manera aislada. y mezclando 
palabras de dos. tres y cuatro sílabas. 

(c) Lectura de frases. Se trataba de que el niño leyese diversas frases habituales. 
entresacadas de libros de lectura infantil. y de cuatro a ocho elementos en su 
composicióil. 

(d) Escritura en copia de letras, sílabas y palabras. Consistía en que el niño 
escribiese la misma estiniulacióii y con la niisnia forma que se le presentaba. 
Mezclando letras. silabas y palabras aisladas en ma!-úsculas y miiiúsculas. con letra 
de iniprenta y redondilla. 

(e) Escritura en dictado de sílabas. Eii este caso el terapeuta decía las sílabas 
aisladas y el iiiño debía escribirlas sobre el papel. se mezclaban también di\,ersos 
gmpos coiisoiiánticos. 

(f) Escritura en dictado de palabras. Se realizaba la misma tarea anterior. pero 
utilizando palabras completas con di\rersos gmpos coiisonái~ticos y dos. tres o cuatro 
sílabas. 

(g) Escritura en dictado de frases. El terapeuta decía la frase completa de una vez 
y el niño debía copiarla sobre el papel. con la ortografia y orden de palabras correcto. 

(h) Escritura en dictado de números de 1 a 100. En esta tarea el niño debía escribir 
los números que se le iban diciendo en voz alta. mezclando la complejidad de esos 
iiúiiieros de uno o dos dígitos. 

(i) Lectura de núnierosde 1 a 1 OO. En este caso se le presentaban números aislados. 
de uno o dos dígitos. y el niño tenía que leerlos en voz alta. 

(1) Realización de sunias de un dígito. s e  en el papel dos núnieros, uno 
encima del otro. y el signo de puntuación de la suiiia. esperando el resultado escrito 
por el niño. Se permitía utilizar cualquier estrategia para resolver el problema. 

(k) Realización de restas de un dígito. Una tarea similar a la anterior: pero con el 
signo de la resta. y también se permitía cualquier forma para llegar al resultado. 

En cada una de ellas se toinaron 20  eiisayos o itenis como datos de evaluación. que 
se realizaron iiiezclando las diversas tareas durante dos días. para no tener efectos 
negativos acuiiiulados al fallar el niño en uiia tarea tras otra. Además. en esas sesiones 
se realizaban otras tareas no escolares. juegos. o acti\.idades más agradables para el 
iiiño. con ob.jeto que no auiiientar niás el carácter aversivo que esas tareas tenían ya 
para él. 

La segunda evaluación se lle\,ó a cabo en las mismas condiciones. durante dos 
días. niezcladas con otras actividades. y con el i~iismo número de eiisayos para cada 
tarea. El tiempo transcurrido entre una y otra fué de dos nieses. en la época estival. 
El seguimiento se realizó tres meses después. eii las vacaciones de Navidad. en una 
sóla sesión y con iiieiior cantidad de ensayos -por lo que no es posible realizar análisis 
cuantitati\.os-. pero se recogió también información a partir de la madre sobre la 
marcha escolar del niño. ya en segundo curso de EGB. 



Tratamiento 

El programa de tratamiento consistió. por una parte, en un sistema de asesora- 
miento en entrevistas semanales con los padres para que realizaran actividades extras 
en la casa y aumentaran la motivación del nifío hacia las tareas escolares mediante 
reforzamiento social g actividades agradables para el nifío. contingentes a este tipo de 
tareas de tipo educativo -juegos educativos. lectura de cuentos. canciones infantiles. 
dibujos, manualidades. etc.-. Cada semana se rel~isaban las actividades que había 
realizado el nifio. se modificaban o prograiiiaban otras nuevas. y se sugerían nuevas 
actividades reforzantes para realizar con él. 

Y, por otra. un tratamiento intensivo de recuperación escolar durante dos meses 
en sesiones diarias (Julio-Agosto). de tipo educativo y psicológico al mismo tienipo, 
durante el cual se plantearon como objetivos prioritarios: (1) crear una historia de 
reforzamiento adecuada para las tareas escolares, que contrarrestara la anterior 
historia de castigo hacia este tipo deactividades, aumentando en general la niotivación 
del sujeto hacia la sesión educativa: y (2) alcanzar las habilidades requeridas en el 
primer curso de EGB en cuanto a lectura. escritura y niatemáticas. 

Para ello se introdujo un sistema deecoiiomía de fichasdurante las sesiones. como 
forma de mantener la atención moti\:aciÓn adecuadas durante toda la sesión 
educativa. En primer lugar. se e\.aluaron las actilridades y ob-jetos que podrían 
funcionar como posibles reforzadores para el niño. y se encontraron entre ellos: 
música y bailar. juegos infantiles de mesa. liablar de fútbol y deportes. coleccionar 
cromos. revistas de motos y coches. vídeo.juegos. etc.. A continuacióii se explicó al 
niño que recibiría fichas (de plástico de colores) cuando hiciese bien las tareas y se 
quedase quieto realizándolas durante algunos niinutos. y cuando hubiese reunido 10 
de ellas jugaríanios a lo que e1 quisiese. En las primeras sesiones la razon de 
intercanibio de fichas era fija. y la dispensa de fichas prácticamente en reforzamiento 
continuo. Al aumentar el tiempo de permanencia sobre las tareas y mayor número 
ensayos correctos. se incrementó también la razon de intercanibio. por lo que de 
nianera progresiva el caiiibio de las fichas se realizaba -1. 3 2 \.eces por sesión. 
Finalniente. ese intercambio se producía sólo al final de cada sesión. y el niño 
permanecía los últiiiios cinco iiiinutos jugando con el terapeuta al baloncesto. al 
" m e i n o ~ '  '. con videojuegos, o se lle\.aba a casa su re\.ista de motos preferida -aunque 
no la leía muy bien-. Conio es de suponer. durante toda la sesión de una hora. se 
mezclaban distintas actividades de tipo educativo. y sienipre se reforzaba socialinente 
los avances coiiseguidos. 

Dentro del programa educati1.0. se realizaban ensayos contínuos de discrimina- 
ción con error de las tareas escolares implicadas. Utilizando sienipre rcforzaniiento 
social para las respuestas correctas. !. extinguiendo los errores. De igual forma se 
introducían a y d a s  nianuales o verbales para hacer niás probables las respuestas 
correctas. y conseguir un moldeaiiiiento progresi\.o del repertorio de lcctura. escritura 



o matemáticas. De nianera especial. cabe señalar que fué necesario enseñar al niiio 
las técnicas adecuadas para la realización de sumas y restas de un dígito. mediante el 
uso de ayudas intra-estimulares (signos de puntuación de operaciones) y estra- 
estimulares (adición y sustración con los dedos). Por otra parte. también se moldearon 
las habilidades de lectura y escritura. comenzando por aquellas consonantes que el 
niño ya conocía perfectamente. siguiendo con sílabas con grupos consonánticos más 
complejos. palabras simples aumentando después el número y complejidad de sus 
sílabas. y por últiiiio frases de las iiiás simples a más complejas. 

RESULTADOS 

La primera evaluación. específica de tareas escolares. mostró gra\.cs déficits en 
todas las tareas de lectura. escritura y matemáticas mencionadas. incluso algunas de 
ellas no las realizaba en absoluto. Por ejemplo. sólamente leía las vocales y algunas 
consonantes aisladas. tampoco escribía palabras en dictadoy sólo algunas sílabas eran 
correctas. la topografia o forma de escritura era muy deficiente. el encadenamiento 
de números se reducía del 1 al 20, sólo identificaba números en esos márgenes. y no 
realizaba ningún tipo de sumas o restas. 

Los gráficos de la Figura 1 muestran los índices iniciales y finales obtenidos en 
las distintas subáreas escolares de lectura. escritura y matemáticas. En blanco 
aparece11 los porcentajes de la primera e\ialuación, que en inuchos de ellos son de 0% . 
en general por debajo del 50%; y rayados aparecen los porcentajes de la e\raluación 
final tras el tratamiento de recuperación y moti\laci&n, obteniéndose en la mayoría de 
ellos aumentos notables. del 90 y 100%. Es importante señalar que. en esta segunda 
evaluación. el niño leía ya perfectamente todas las palabras y la mayoría de las frases. 
con errores en algunos grupos con doble consonante. De igual forma escríbía con muy 
pocos errores y con un tipode letra redondilla perfectamente legible. Iiicluso realizaba 
perfectamente todas las suinas y rectas de un dígito. que constituyen los repertorios 
exigidos en primero de EGB. El análisis estadístico pre-post de los índices obtenidos 
en las 1 1 subáreas. niediaiite la pnieba no paramétrica de Wilcosoii. muestra una alta 
significatividad (z=-2.80, a=0.005). 

Una vez finalizado este periodo intensivo de entrenamiento. el iiiiio tenía ya un 
nivel suficiente como para iniciar el siguiente curso de EGB -que en principio la 
profesora y la madre querían que repitiese- con un aprovechaniieiito adecuado para 
su edad en todas esas tareas. Además había aumentado su nivel moti\,acional hacia 
todo tipo de tareas escolares o educativas, hasta el punto que las realizaba de forma 
espontánea en la casa sin iiistruccioiies o supervisión de los padres. El seguimiento 
tres meses después de haber comenzado el curso escolar correspondiente (Navidad) 
no se detectó ningún tipo de déficit en sus niveles escolares, y se vió que no era 
necesario tainpoco un sistema de apoyo para progresar al ritmo iiorinal de clase, 



realizaba sus tareas con agrado, de forma espontánea y con pleno aprovechamiento 
de su nivel educativo en ese momento. 

FIGURA 1.- Porcentajes de respuestas correctas en la evaluación inicial -blanco- 
g final -rayado- de las distintas subareas entrenadas: (a) lectura de sílabas, (b) 
lectura de  a al abras, (c) lectura de frases, (d) escritura en col~ia, (e) escritura 
dictado de sílabas, (f) escritura de palabras, (g) escritura de frases, (h) escritura 
de números, (i) lectura de números, íj) sumas de un dígito, (k) rectas de un dígito. 

CONCLUSIONES 

La utilización de la econoniia de fichas en la clínica iiidi\.idual ha sido poco 
estudiada. y generalmente se conceptualiza como un sisteiiia para aplicaciones 
institucionales. tanto con contingencias individuales como colectivas. Este estudio 
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muestra que las fichas como reforzador generalizado s inen perfectamente para 
mantener amplios repertorios acadéniicos y aumentar la motivación liacia las tareas 
escolares. Podría argumentarse que la ~a r i ab le  introducida no ha sido esclusi~~aniente 
las fichas como tal. sino la cantidad de actividades y reforzadores por las que se 
intercambiaban. un programa intensi1.0 de recuperación !. sesionesde aconsejamiento 
a los padres para la generalización de los resultados en la casa. Pero. de hecho. no se 
trataba de comprobar desde un punto de vista esperimental la eficacia de las fichas 
frente a otros prograinas n~oti~~acionales. sino de conseguir resultados clínicos. 
elidentes y rápidos. al tiempo que se estudiaba su eficacia en un contesto clínico con 
clientes individuales. 

Queda. pues. por estudiar las posibilidades de generalizacióii de este tipo de 
programas a otros niiios cn edad escolar. con problemas motivacionales similares o 
con retraso en esos aprendiza.jees Sin embargo. con esta esperiencia podemos afirmar 
que la con.junción del sistema de fichas y asesoramiento a padres coino elementos 
n~oti~.acionales. y el entreiiaiiiieiito de recuperación sistenlático por ob.jctivos. podría 
ayudar a solventar más de un problema de los niños con fracaso escolar. déficits 
moti\.acionales. o rechazo a la escuela. 
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