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PROLOGO 

El trabajo que a continuación se pre sen ta ; se hizo con un 

doble fin, en prime r luga r r ep resen ta el trabajo de t esis 

que se realiz6 para ob tener la licenciatura en la carrera de 

Psicología, pero si unicamente lo analizaramos desde este 

punto de v i sta encontrar ramos un trabajo de investi~aci6n 

sin bases firmes y gu iado po r un interé s puramente burocr§· 

ti eo . 

Sin embargo nuestro objetivo fundamental fué e l de invest i~ar 

má s a fondo la técnica del autocontrol en un ambiente educa· 

tivo, técnica que como ve remos en alr,unos puntos tratados .. 

rlentro de la introducción ha sido más ampliamente utilizada 

en el área de ps i co l ogía clínica, (Kanfer 1972) para tratar 

diversos oroblemas ta l es como: obesidad. tabaqu i smo , alcoho · 

li sJ'l'lo . problemas maritales, etc. mientras que en otras áreas 

su uso ha sido dumamente restrin~ido, lo cual parece un poco 

absurdo. ya que esta técnica si bien ofrece algunos prob le ·· 

mas a consi derar, la mayor de l a veces otorga beneficios su 

mamente pr áct i cos en la vida cotidiana . además de que su cos

to de implementación ofrece la ventaia de ser sumamente eco' 

nómica. 

De nin~un a manera queremos parecer defensores enconados del 

autocontrol , por lo cual nos limitareroos a decirles que la 

inquietud de hacer esta inve s ti gación surp.i6 durante el desa

rrol lo de la carrera. siendo aún alumnos activos de la misma 



y eOlio ya mencionamos anteriormente , el tema presentado se 

avala en el curriculum de la carrera que se sigue en la 

E.N.E.P. Iztacala, donde se comprenden diversas aréas una" 

de las cuales se refieren a psicolo~la clínica. dondé uno de 

sus temas versa sobre el uso del autocontrol en el tratamien 

to de problemas cllnicos interesándonos particularmente el -

tratar de investigar más ampliamente el papel que jue~a el 

autocontrol dentro de un salón de clases en el decremento de 

las llamadas conductas disruptiv3S. 

Motivo por el cual se trata de profundizas sobre la susodicha 

técnica, dese nado llegar a ofrecer un conjunto de ideas que 

sirvan para otras investiRaci6nes de este tipo. 

A continuaci6n se dará una hreve descripción de la estructu · 

ra del trabajo de tesis1 en primer término la introducci6Q . 

constará de 4 capItulos. 

En el primero se expone el desarrollo histórico de la educ~ 

ci6n desde la comunidad primitiva hasta la actua li dad. Con 

lo cuá l nos damos cuenta de cómo se ha ido desarrollando el 

proceso educativo através de l a historia asi como las rela

cione s que han sur~ido y los problemas que se han originado 

a lo largo de su desenvolvimiento histórico. 
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El segundo capitulo tocará puntos referente s a la educaci6n -

elemental, viendo sobre todo todos los problemas que se pre

sentan en este nivel educativo , ya que el trabajo se reliz6 

especfficamente dentro de este nivel. 

Respecto al tercer capítulo en este se plantea cual es la 

función que desempefta el psicólogo dentro de una ambiente 

educativo, asl como lo que podrfa ofrecer dentro de la educa 

ci6n . 

F.l último capitulo de la introducción,. se refiere a los con

ceptos generales del autocontrol desde sus orígenes hasta su 

utilizaci6n en los diferentes campos de la psicologia. 

Con respecto a la investigación de ~. en primer té~ino se llevó a 

cabo una encuesta en diversos centros escolares ubicados en el perfmetro 

de Tlalnepantla; esto se llev6 a cabo en dicho perímetro, ya que de este 

sitio especifico sacamos la muestra para realizar nuestro trabajo de 

investilaci6n. 

Por último queremos ofrecer esta investigaci6n de manera es

pecial a todos los estudiantes de la carrera de PSicologla, 

para que puedan ver en e ll a otro enfoque de 10 que abarca la 

t~cnica de autocontrol, asl como a todos aquellos profesion! 

les relacionados con la educaci6n, para que se s irvan de la 

misma como una alternariva para el tratameinto de los probl~ 

mas presentados dentro de las aulas escol ares. 
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1 N T R O D U C C ION 

CA'PITULO 1 

ORIGEN DE LA FDUCACI ON 



La educaci6n ha sufrido diversas modificaciones a través del 

tiempo, evolucionando iunto con el hombre. En las primeras 

etapas de l a humanidad aparece la educaci6n como una activi

dad insertada dentro de las acciones cotidianas. 

La educaci6n dentro de la comunidad primitiva, que fuE la -

primera forma de organizaci6n social conocida y se caracteri 

26 por la propiedad com6n de bienes y herramientas, se pre-

sentaba de manera informal y espontánea dirigida a proporci2 

nar las habilidades necesarias para ase2urar la subsistencia 

del grupo; s iendo asi como por medio del contac to ambiemtal 

los niftos se preparaban a la vi da , sin estar esta tarea asig

nada a aIgui!n especial. sin ser una relación individualista 

como sucede en la actualidad; y asi en algunos casos era nec~ 

sario, los adultos indicahan a el nino cómo deberia conducir

se, sin existir nunR6n tipo de reprimenda o castigo. en el -

dado caso de que el niHo diera muestras de no entender 10 que 

se le indicaba. (Ponce Anfbal, Educ, y Lucha de Clases . 

1918, paR. 15 Educ. Cultura Popular ). 

Este tipo de educació oriRinaba que todos los miembros del -

grupo presentaran un rasgo en comón : el de luchar para cubrir 

las necesidades del grupo. 

Posteriormente se representaban l os fenómenos, por un lado , 

a ciertos miembros del grupo se les asignan tareas dónde no 

realizan ning:n tipo de actividad fisica oriRinandose asf la 

separación entre el trabajo físico y el trabajo intelectual-
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provocando esto de manera gradual cierta supremacía de aque

llos que representaban al grupo . (Anibal Pence , F.duc . y

Lucha de Clases. Pap:. ZO ). 

El otro fenómeno fué el que se comenz6 a adecuar una mciaría 

en la técnica, presentándose así una mayor productividad den 

tro del grupo . 

Se considera que los aspectos Que en esta época concluyeron 

en el cambio que s e p r esen ta dentro de l a educación fuer6n: 

a) Divisi6n del trabajo . 

b) Comercio ent r e los diferentes ~rupos; tanto de mercan-

cia como de hombres. 

e) División de la sociedad en clases , como con lo cual ap! 

rece la pr opiedad pr ivada de bienes y medios de produc 

ción. 

Dicho cambio de la educación cons i st i ó en el hecho de que 

se vo l vía diferencial, es decir dirigida a la posici6n por

ejemplo los poseedores de riquelas podían tener acceso a -

la educaci ón en cambio los que no poseían nada, eran mante

nidos en la total ignorancia y superstición. ya que los 

sacerdotes comenlarón a " educarlos" para que comprendie ran 

que el lugar que ocupaban dentro de la producción era al~o 

natural, motivo por el cuál debían resi~narse a vivir así, 

aspecto que heneficia ba a el grupo dominante ya que dicho- 

grupo se encontraba aliado a los sacerdotes. 
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Por otra parte los nifios hijos de padres despose idos no te

nfan acceso a la educación, trat~ndoseles ahora con éastigos 

y manteniendoles en la misma i~norancia que a sus padres. 

Lenin. Que Hacer? pago 76 Ed. Ruenos Aires, 1932 ) . 

Posteriormente durante la Edad Media, se sigue presentando 

el aspecto ya mencionado , de la divisi6n de la sociedad en 

c lases, y aún cuando desaparecier6n los esclavos, apareci6 

otra c la se formada por los ciervos , que llevaban una vida 

muy sim ilar a la de los antiguos esclavos. 

En esta ~poca tal como en el pasado, el individuo que podia 

tener educación deberia de pertenecer a la clase dominante, 

ya que si pertenecía a la clase de los siervos les era imp~ 

sible el acceso a la educaci6n. 

F.n la edad media se observa que la economía es taba en manos 

de la Iglesia, por lo cual 6sta se encar~aba de dirigir las 

escuelas existentes, siendo estas de tres tipos: 

a ) Para los que desearán ser monjes , instruy6ndolos dentro 

del mismo monasterio. 

b) Escuelas externas para los que no querían ser monjes. 

situadas dichas escuelas fuera del mona sterio, este ti

po de escuelas estaban destinadas unicamente para los -

que ~ozaban de buena posici6n economic3. 
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e) Escuelas para los de la clase baja, dond e la educaci6n 

estaba enfocada a la subordinación de dicha clase por 

medio de la religión, sin impartirse el mas m1nimo co

nocimiento . 

Entre los siglos X y XI, se co~en:o a produc ir un cambio -

impor tante en el desarrollo de la técnica incrementandose 

de este modo el come r cio que influyo en que la burguesía -

adquirie r a ciertos reconocimientos como clase, pues comenz6 

a destitui r de l lugar que ocupaba a el señor feuda l y tambi 

én de c i erta manera el monasterio; puesto que dicho cambio 

en la economía provoc6 que la educa ci6n se extendiera hacia 

el ambiente urbano, en donde la educa c ión ya no estaría a -

cargo del monasterio sino del clero secular; impartiendose 

la educaci6n en las catedrales presentandose el mismo sist~ 

ma que en el monasteri o . Sin embargo la bur~esia comenz6 a 

t ene r control sobre dichas escuelas, originándose después e l 

nacimiento de la Universidad, lugar donde la ciencia comenz6 

a estudiar más a fondo. 

Con el origen de las uni vers idades, el burges adquiere bene

fic i os que antes no tenIa, encontrandose a la altura de la -

nobleza (Anibal Po nce. Educ. y Lucha de Clases pago 203 ) . 

Sin embargo por enc on trarnos todavia en una etapa precapit~ 

lista, dicho arribo de la hurguesía no era ~rato a l os oios 

de la Iglesia y nobleza , ya que estos tratar6n de no perder-
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su influencia en l a educaci6n. fundando mAs unive r sidades. 

As i la educaci6n quedaba en manos de la Iglesia, Nobleza y 

Bu rgesia, siendo claramente compr ensib l e que s610 fuera -

destinada a personas poderosas pues e l costear una carrera 

originaba Rastos desmedidos, los que no pod i an ser costea 

dos por una persona carente de una posici6n economi ca sol

ven t e. Siguiendo las grandes masas en una ~aTRinaci6n ed~ 

ea tiva total. 

Se observa que con e l desarroll o come r cial se origina un - . 

mayor auge cultural, iniciandose de esta forma la época R~ 

nacentis t a , pero tal desarrollo no d i o origen a ningun cam 

bio en l a educaci6n, ya que segu r a siendo solo para unos 

cuantos continuando l a mayorr a en la total ignorancia; ya 

que se l es segufa hablando unicamente de la religi6n. sie~ 

do ahora necesario el saber leer y escribi r para asf enten 

der la Biblia , inculcado esto por los Jesuitas. 

Tiempo después, se presenta un ~ran avance tecnológico que 

origino el desarrollo del capitalismo , en dondé era ya im· 

presindible que el obrero tuviese cierta instrucción para 

poder incorporarse al trabajo respondiendo a las necesida

des de la nueva tecnologia uti l izada en la producción. 

Dicho avance origino el desplazamiento de los ninos y muj~ 

re s hacia l as fábricas, siendo su ins trucc i 6n demasiado --
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elemental, puesto que sería perjudicial para la burguesía -

que las masas se instruyeran más allá de lo necesario, dado 

que esto dificultaría su manejo. Por ese entonces también 

se comenzaron a crear las escuelas politécnicas. con el fin 

de que los egresados pudieran ser trabajadores al servicio 

de la burguesía. De l o anteriormente descrito es notorio 

el hecho de que la educaci6n en el capitalismo se convierte 

en un instrumento de l a producci6n permitiendo el desarro--

110 de los individuos con el finico prop6sito de Que sean _. 

más productivos . pero asegurándose de que dicho desarrollo 

no cambie la situaci6n de l a c lase dominante (Educ . Estrati 

ficaci6n y Cambio Socia l . Medellin ROdrigo. 1973). 

Un suceso importante que se pr esent6 fué el siguiente: la -

educación pas6 a estar solo en manos de la burguesia, con o' 

virti~ndose en educaci6n laica. 

Posterior a esto, po r e l año 1900 comienzan a aparecer dif~ 

rentes sistema s educativos (representados por flinet. Decroly , 

Montcssori, etc . ) , en los cua l es se considera la personali

dad del niño para educarlo , asi como dejarlo por completo -

a su libre albedrfo, es decir que el niño sea su propio ed~ 

cador; dejando de lado el aprendizaje de carácter individu~ 

lista para ccnver tirlo en una unidad de cooperativismo. 

Por 10 tanto cabe menciona r que este tipo de educación s ur 

ge y es adoptada po r paises ta l es como: Francia, Italia, -

etc .• permaneciendo en otros paises la educaci6n sin altera 
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ciones en cuanto a sus métodos de enseftanza (caracter izada 

ésta por se r una educaci6n fueTa de la realidad socia l 50-

b.recargada de conoci mientos sin considerar el interés per-

sanal. Chri stian Baudelot y Roger Establet. "La Escuela --

Capitalista", Edit. Siglo XXI) . 
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RE SUMEN DEL CAP. l . "EL ORIGEN DE LA EDUCACION", 

Este capitulo plantea el desarrollo que ha tenido la educa

ción de las diferentes etapas por las que ha atravesado la 

sociedad, desde la comunidad primitiva CEn donde se subraya 

que la impartici6n de la educación no es designada a una 

persona sino que todo el Rrupo ayuda a ir moldeando a el 

nifio, asi como también el medio ambiente), hasta el capita

lismo. 

En la siguiente etapa, que es la del Feudalismo, la educa-~ 

ci6n solo es para aquellos que presentan dentro de la divi

sión de la sociedad una posición superior a los demis. es 

decir a la mayor1a, la cual de hecho no tenia acceso a la 

educación impartida por ciertas personas. 

En la etapa del capitalismo se observa que la direcci6n de 

la educaci6n cambia de unas manos a otras, pero el propÓsi

to u objetivo sigue siendo el mismo. ya que so l o aquella va 

encaminada a atender a unos cuantos y no as! a la inmensa -

mayorIa; sin embar~o dado que la tecnolog!a se comienza a 

desarrollar ahora es necesario contar con mano de obra un -

tanto instruida (ya no basta tan s6lo el saber leer y escri 

bir). capás de poder manejar la nueva maquinaria. originan

dos e as! las escuelas po l it~nicas y las universidades, pero 

teniendo la burguesIa y el Estado en sus manos la educaci6n 

l o cual le es favorable para perpetuar la situaciÓn existen 

to. 
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Comentarios.- A tr~s de los anos sólo se han presentado dos 

revoluciones educativas: al dividirse la sociedad primitiva 

en clases sociales, y al darse la transición del feudalismo 

a el capitalismo, realizandose en mayor número las llamadas 

reformas educativas, no representadas por las masas, sino . . 

por una minarla, con el fin de atender sus necesidades pro-

pias, teniendo su ori~en en la orr,anizaci6n escolar, la cual 

es funci6n de la jerarquia econ6mica. y social, pero la ver

dadera funci6n de las llamadas reformas educativas es oculta 

da por la clase opresora, ya que esta afirma que aquella pe~ 

sona que no asiste a la escuela es por que no tiene ese in-

terés (ya que supuestamente tiene la misma oportunidad que 

cua lquier otra persona). o bien otra de las razones puede 

responder a el hecho de presentar una incapacidad para el es 

tudio (segun la clase dominante), siendo estas algunas de

las razones que vendrán a producir que el individuo tenga un 

status bajo dentro de l a sociedad; as! entonces la escuela -

es un mecanismo se leccionador para que sus estudiantes obten 

gan un determinado status social motivando estos he chos el -

que la burguesía se encargue de que sus descendientes alcan

cen los nivele s más altos de aprendizaje. 

Por otro lado se vislumbra que el conten ido de la educaci6n 

esta relacionado con el reforzamiento de la s relaciones so

cia les imperantes en la producci6n, haciendoles aceptar a -

los de s poseidos que su lugar dentro de la sociedad es real

mente lo 6ptiwo, utilizando para esto como mediadores a - -
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maestros, psic6logos, etc., que son los encargado s de trans

mitir la ideologfa burguesa. puesto que son trabajadores al 

servicio de dicha clase; con relación a el punto anterior -

Skinner (1953), menciona que "la educación es un instrumento 

de control de los que dirigen la sociedad sobre los diriRi--

En el caso de los psic61oROS. seria importante Que su papel 

no se restrinRiera tan solo a la tarea de aplicación de - -

t~cnicas para controlar la conducta, sino que fungiera como 

una profesional capaz de criticar el sistema educativo impe

rante y tratar de que se oriRinen pequeñas innovaciones den 

tro de la educación, que desde luego servirían como base pa

ra que en el futUTO se creasen cambios de mayor importancia 

ya Que seria bastante utópico el pensar Que se podría desen

cadenar s úbitamente una revolución educativa en el sistema 

capitalista, pues para lle~ar a esa situación se tendria que 

destruir el sis t ema vigente. 
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CAPITULO IJ 

EDIJCAC ION ELEMENTAL. 



En este capitulo se hablará de la educaci6n elemental , 10 CO~ 

sideramos como un punto importante, ya que es en este nivel -

educativo en donde se inicia propiamente 10 que podríamos 11~ 

mar una educaci6n de tipo formal y por ende formativo en cier 

ta medida de ~ran parte de las pautas de conducta mostradas 

por el individuo las cuales se manifestará a través de su -

proceso educativo, y aún más a 10 largo de su vida . 

Antes de considerar en que consiste la educaci6n elemental es 

importante hacer notar que el niño que tendrá acc~so a dicha 

educaci6n, ya anteriormente fué un elemento de l a educación -

preescolar en la cual se llevaban a cabo diferentes activida

des con el propósito de que el educando adquiera ~ayor inde -

pendencia, y conocimiento del mundo que le roclea. 

Dentro de dichas actividades se encuentra el jucRo por medio 

del ,-ua1 el ni~o representa aspectos de la vida adulta, la 

que no le es accesible. "El nino gradualmentc va conociendo 

las relaciones sociales entre las personas, y el contenido -

de la vida de los adultos" (~mirnov, 1965, pá¡¡: . S4 Cap. 111 

Educaci6n Elemental). 

Los juegos tienen un significado educativo, pues provocan -

que el ni fio conozca el mundo desde una edad temprana, y su -

contenido indicará los conocimientos del nino de manera ge --

ne ra 1. También mediante el juero el nino tendrá una mayor 
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interacci6n con otros ninos presentándose una rápida sociali

zaci6n (Piaget Seis F.studios de Psicologia,pág. 62, Cap . JII 

La infancia de 7 a lZ afios .) 

Esta breve revisi6n de la educaci6n preescolar nos indica c l~ 

ramente que el nino cuenta ya con ciertos repertorios conduc

tuales (verbal," discriminaciones , etc.), las cuales le servi

rán de hase para el establecimiento de otras que adquirirá en 

la educaci6n elemental a la que nos avocaremos a continuaci6n. 

Al ingresar el nino a la educaci6n elemental adquirirá una 

serie de obligaciones y derechos dentro de la sociedad. 

Dentro de estas obligaciones se encuentra la de estudiar. la 

que s i es cumplida de manera acertada ori~inará que el nino 

sea recompensado y valorado positivamente por los demás (en 

especial s u familia), en cambio s i no cumple con dicha obli-

gaci6n se le censurar!, siendo en alpunos casos inconveniente, 

y es mejor el estimularlo adecuadamente para que se presente 

dicha obligaci6n de manera espontánea. Se observa que de -

acuerdo a como cuple el nino sus obli~ac i ones serán sus rel! 

c iones con los demás (Smirnov, Psicologia, "Educación Elemen 

tal, Pás!;. 32,18). 

Dentro de la educación elemental se observa que el desarro--

110 de la conducta de estudiar será uno de los factores que 

estar! relacionado directamente con la preparación obtenida 
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en la educación preescolar. Se menciona que es uno de los -

factores ya que se encuentran otros implicados en dicha con-

ducta por eiem. la desnutrici6n, nivel económico, etc., los 

cuales se mencionar!n posteriormente. 

Para obtener un mayor aprendizaje es necesario qu~ el educan

do 10 considere como una actividad que requiere cierto ri~or. 

y seriedad, pues no se debe de confundir esta etapa con la -

preescolar en la cua l la principal actividad del nino es el 

juego . 

Dentro de la educaci6n elemental el nino divide sus activida

des en; educativas, de juegos y de trabajo principalAente. 

Dentro del primer punto realiza todo aquello que est~ relaci~ 

nado con el grado de su educación, presentandose as! un desa-

Trollo cognitivo. El punto dos que se ref iere a el juego, 

sigue siendo tan importante como en la etapa preescolar, pre

sentandose los jueRos colectivos con diferentes reRlas: de -

cua lidad, cognitiva, moral, de competencia, etc., se siguen -

presentando los de acci6n en donde como decfamos anteriormen

te se representa el papel del adulto (Piaget Jean, Psicologfa 

del nil'io, p§g. 62 "Papel de la Imitaci6n" Edic . Horat). 

En cuanto a las actividades del trabajo, el nino lleva a ca-

bo encargos aislados, o una actividad constante. 
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S6 l o hemos descrito aspectos psico16gicos , caractéristicas del 

nifio en la edad escolar elemental, por lo que se har§ refere n-

cia en los s i guientes parrafos de l os diversos prob lemas que 

se presentan en la educaciÓn e lemental, considerandose estos 

de gran re levancia , ya que afectan de una manera o de ot ra el 

aprendizaje del educando. 

El primero de estos prob l emas, es que dentro de la misma edu

caci6n elemental se comienza a presentar una divisi6n entre -

l os educa ndos, basada en imponer ciertas normas de la hurgue

sia , y que t ienen que cumplir todos como un i dea l; siendo un 

eiemplo de esto la obtenc i 6n del C.I. en ninos de la hurgue--

sia el cual deberá ser tomado como una norma para compar a r el 

C.I . de los ninos de difer entes es tratos sociales, los que 

deberán tener un C. I. muy semejante a los de la "norma", ya 

que 10 cont rario originarfa que el nino fuese etiquetado como 

un deficiente mental (Jlaudelot Christian y Estahlet Roger" 

La escuela Capitalista, pág. 187 Cap. La Escue l a Primaria , 

Ed. Siglo XXI). 

, 
La escuela ele~ental trata de que se presente una estandari· · 

zaci6n de conductas en los diferentes individuos, siendo es" 

to aceptado como 10 6ptimo para actuar dentro de la sociedad. 

También es importante hacer notar que dentro del aula se le 

of r ece una mayor atenci6n al nino, conside r ado como alumno .. 
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"normal", o que cae dentro de la norma, dejando un tanto de 

lado al nin.o "anormal" que presenta un bajo rendimiento, sien 

do en este caso aconsejable determinar la causa del problema. 

evitando de esta f Orfl'.8 que se presenten transtornos irreversi 

bIes en el aprendizaje del educando. 

El fracaso escolar es otro problema que se presenta en la -- 

educaci6n e l ementa l, y antes de pasar a mencionar en que con

siste es importante mencionar Que el objeto de la educación -

es el ser humano, asS al educar se prepara él ser para tener 

un desarrollo integral, para lo cual se especializan infinid~ 

des de personas y su labor se reproduce de generaci6n en gen~ 

ración. En algunos casos esto ocurre rle manera óptima y en 

otras tantas el afán de ensenanza se ve obstaculizado y no se 

desarrolla denominada esta obstaculizaci6n COTIIO el "Fracaso -

escolar". 

Con relación a lo anterior la profesora Garviño Rivera ~'. 

(Jefa del Depto. de trabajo social de la SEP). dice: "Uno de 

cada siete alumnos de pr imaria reprueba, y cada alumno fraca

sado representa un daño para la comunidad mexicana que se ve 

limi tada de un elemento, as! cada alulllno es pa r a la familia y 

el Estado una inversión y s u fracaso implica una pérdida irr~ 

parable" (Deserción F.scolar" /Jinisterio de F.duc . Subsecreta-

ria de F.duc., Abril 198Z, Rev. Especializaci6n de l Proyecto -

Multi nacional para el ~'ejoramiento de la Retención Escolar en 

el Nivel Básico en México, páR. 12). 
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Con el propósito de ilustrar cuantitativamente el fracaso _. 

educativo en M~xico. a continuación se descr ibirán diferen-· 

tes tablas que nos indican tanto el porcenta je de reprobados 

en diferentes afios escolares, así como el número de egresa-

dos : 

DATOS DE LA DIRF.ccIOO GRAL . DE ESrADIsrlCA DE LA SEP. DEL AOO 1971. 

Inscripci6n de la Primaria en toda la Repúbli c a: 

TOTAL 9 528 208 

HOMBRES , 96' 628 

MUJERES , 563 580 

URBANA TOTAL 6 0_13 878 

HOMBRES 3 098 112 

MUJERES 2 915 766 

RURAL TOTAL 3 514 330 

HOtlBRES 866 516 

MUJERES .1 647 8.14 

APROBAOOS TOTAL 6 166 724 

HOMBRE S 2 S05 466 

MUJERES 3 66 .1 258 
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URBANO TOTAL 4 892 soa 
HOMBRES 2 SOS 466 

MUJERES 2 387 042 

APROBADOS EN EL MEDIO RURAL: 

TOTAL - 2 709 283 

HOMBRES 43S 067 

MUJERES 1 274 216 

TOTALES: 

rOTAL D' INSCRITOS: 9S 228 208 

TOTAL D' APROBADOS: 4 892 SOl 

TOTAL INSCRITOS URBANA 6 013 878 

APROBADOS TOTAL URBANA 4 892 SOl 

TOTAL INCRITOS RURAL - 3 S14 330 

APROBADOS TOTAL RURAL - 2 709 283 

TABLA No . 2 

DAlUS DE LA OIRECCIOO GRAL . DE ESTADIsrICA DE LA S.F. . P. A~O 1977-78. 

INSCRIPCION TOTAL A PRIMER GRADO: 

APROBADOS: 

341 248 

263 404 
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INSCRIPCION TOTAL A SEGUNDO GRADO: 

APROBADOS: 

INSCRIPCION TOTAL A TERCER GRADO: 

APROBAnOS: 

INSCRIPCION TOTAL A CUARTO GRADO: 

APROBADOS: 

INSCR IPCION TOTAL A QUINTO GRADO: 

APROBADOS: 

INSCRIPCION TOTAL A SEXTO GRADO: -

APROBADOS: 

264 680 

223 30S 

236 410 

199 996 

108 473 

184 859 

175 400 

153 341 

145 170 

137 090 
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T A R L A No. 3 

AllMCS EClI.F.SAl.X'S DEL 60. GRAOO DE PRWARIA F.NTRE LOS A~S 
1968·1978 

(ZONA URBANA) 

A90 ESCOLAR: I NSCRITOS EN 10. EGRESOS: 
DE PRI¡.4.ARIA: 

1968· 1969 2 567 363 386 "3 

1969· 197 0 • 550 86 • 45. 200 

1970-1971 2 6.3 202 ." 53' 
197 1 - 197Z 2 858 45. 523 3 •• 

197Z- 1973 2 888 245 580 '21 

1973-1974 2 .67 447 616 435 

197 4 - 1975 3 032 086 651 362 

1975-1976 3 130 678 703 397 

1976- 1977 3 243 65. 803 13 1 

1977- 1978 3 25. 015 83' '00 

1978 ·1 979 3 380 .00 853 500 

Fuente: ~~ANUAL DE ESTADISTICAS BASICAS S.F..P. 
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Según e l Censo de 1970 , el 77 . 7\ de los mex i canos mayores de 

6 a ños no contaban con s u primar ia completa, el 3S~ earecia 

t ota lmente de instrucci6n. 

La escolaridad prome dio del mexicano mayor de 6 años era 

( en 1970), d e 2 . 8 gra do s escolares. 

F.n 1970, el 8.S de l os alumn os de sertaron durante el curso y 

el 12 .5 \ r eproba ro n el curso, en total 2'873 ,002 alumnos. 

La deserci6n a l o lar ~o del curso es des oladora: por ejemplo 

en la generac ión que comen z6 la primaria en 1958, siendo 

'1'823, 000 alumn os , solo el 56.6 \ pasa ron a el se~und o grado; 

el 25 \ termina ron l a prima ria, e l 11 \ ingresaron a la secun· 

daria, el 8.S \ la concluy6 ; el 4.2 \ principió l a p reparate -

ria, y el 3. 3\ Ileg6 hasta el comienzo de la enseñanza s upe 

r i or. En 1974 conc l uyeTon su ca rrera sólo el 1.5 \ de los 

matriculados en 1958, más del 98 t se quedó en e l camino , y 

la gran ~ayoT!a sin haber terminado la primaria. 

Todos l os da t os anteTiores nos siTven como muestra pa r a com

prender que el frac as o escola r ex i ste de manera particular -

en la e ducaci ón elemental, lo cual es a l armante considerandz 

se dive rsas causas tales como: l a desnutr ición, de la cua l -

hablaremos brevemen te. 
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Es i~ortante comprender que aún cuando se realicen Reformas 

Educativas, y se cuen te con l os inst r umentos , Materi a le s , )' 

humanos necesarios para i~partir educación si no se tOMan en 

cuenta las medidas necesarias para mejora r la ali me ntac i6n -

infantil, se fracas ar! en obtener l o~ ros educativos posit i- 

vos. (Guzmán Te6dulo). 

Se observa que las cond i c iones alimenticias pasadas aún pre

valecen en diferentes lugares del paí s , exi s tiendo casos de 

Mue r te por haMbre y desnutriciÓn. 

La desnutrición tiene repercuciones bioló~ica s, y sociales -

que afectan a el individuo, relacionado con el pr imer punto 

se ha observado que el ce rebro del desnutrido no se desarro

lla normalmente por lo cual posteriormente a l llegar a la -

edad escolar presenta una capacidad intelectual disminuida, 

sin poder contribuir a el desarrollo de l país (Revis ta Pro-

ceso No. 12). 

Dentro de la poblaci6n mexicana se tiene el dato de que un -

50 \ o más de esta presen ta desnutrici 6n. 

Los efectos de la defi c iente nutri c ión en e l escolar son los 

si~uientes: niños tristes, apáticos, se cansan r ápido, son -

somnolientos y no aprenden igual que un niño bien al i mentado . 



Otro factor de importancia relacionado con el fracaso esco · 

lar es l a existencia de una si tuaci5n fami l iar poco confo r -

table o adversa. El no dar la debida atención a el ni no y 

tener una informaci6n pohre acerca de como educar a el ni~o. 

estarán aeterminando el grado de fracaso escolar en el Rino. 

La relaci6n rigida entre maestro y alumno provocará que el 

nino no ~esee ir a la escuela. 

Problemática econ6mica a nivel familiar ', que esta determinan 

do que el nino deje de asi s tir a la escuela, para poder de -

alguna manera ayudar a al subsistencia familiar. 

Otro problema más que se presenta es el contenido de la ens~ 

nanza que está enfocada a valorizar y perpetuar las condici2 

Res de existencia de la burguesia sin darle importancia a .. 

las condiciones de vida del proletariado, l o cual es bastan· 

te entendible dadas las condiciones del sistema imperante en 

México, desarrollandose asi un sistema de ensefianza bastante 

limitado y pobre,ya que tarobi én esta enfocado a dar los . . 

conocimientos minimos necesarios requeridos para satisfacer 

la exigenc ia de la s fuentes de trabajo de acceso popular , 

que no "necesitan de trabajadores demasiado preparados . 

Los medios masivos de comunicaci6n que apartan a el niño de 

sus tareas de aprendizaje, alejandolo de la realidad, son 

considerados como a~entes involucrados en fracaso escolar. 
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Uso de drogas.- Aspecto que tambi~n incide en el fracaso --

escolar, el cual con frecuencia es ocultado por los directo-

re s de escuelas con el objeto de conservar el prestiRio de 

su centro escolar y el propio . 

• 
Es importante II'.cncionar que también las conductas disrupti--

I 
vas, consideradas las que de alguna manera cst5n afectando -

la relaci§n ense~anza-aprendizaje y que son emitidas por el 

educando dentro del sal6n de clases, estan involucradas en -

el prob-ema del fracaso escolar, ya que el rendimiento aea--

démico del educando se li~ita (Cese ll Arnold, 1960). 

Para concluir con la problmática que se presenta en la educ~ 

ci6n elemental, es importante no dejar de lado la expIación 
• demográfica, que desencadena que el sistema escolar no l ogre 

atender adecuadamente a toda la poblaci6n, as! por ejemplO -

en 1970 (S .I. C.) , 2 1/2 millones de nifios quedaron sin ins--

trucción primaria, Jo cua l nos lleva a afirmar que a6n antes 

de tener el ni~o acceso a la escuela, ya presenta un fracaso 

escolar, con relación a esto r.uzmán Teodulo (1978), menciona 

que "existen aún rep;iones en donde el 20 \ de quienes nece-

sitan educación pr imaria, no la ticnen lo cual significa que 

hay todavia cerca de dos millones que se quedan fuera del --

sistema educativo. 

Estos nifios son por supuesto l os hijos de las familias más -

pobres del pais. sin empleo permanente, con serias deficien-
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cías nutriciona le s, y que habitan en luga re s insa lubres", 

El pr ob lema del bajo rendimiento y deserción escolar se di

ce que responde a diferentes causas: deficientes métodos de 

ensefta nza y aprendizaje. or gan ización del contenido, cans-

trucci6n de las escuelas, et~ .• por l o cual se ha tratado -

de lo s libros , organizando el contenido de la enseftanza por 

áreas, dando mayor capacitación a el mS1isterio, uso de 

métodos audiovi suales y computadoras en la enseftanZ3¡ lo - 

cua l obviamen t e s6 l o va a favorecer a los alumnos con pos i 

bilidades económicas aceptables (Teodulo Guzmá n "Alternati 

vas para la educación en t-Iéxico", pá~. 80 , Jnnovaciones en 

los métodos de enseftanza y organi zac i 6n escolar.) . 
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RF.SUfofEN CAPITULO II "EDUCACION ELEf.'ENTAL". 

En este capitulo se hace re.ferencia a la importancia que -

tiene la educación preescolar como un punto preliminar básl 

co a la introducción de el nífto e n la educaci6n elemental, 

en la que el nifto va adquiriendo un ramo más amplio de ac

tividades; también en este capitulo se plantean dive r so~ -

problemas que se detectan en la educación· eleJllental los eua 

les están minando o decrementando el aprendizaje de el nino 

(deserci6n, problemas económicos familiares, etc.). 

Comentarios.- La problemática educaTiva se sip,ue presentando 

sin contar con alternativas para su posible solución, ya que 

los cambios que se han venido realizando no dan alternativas 

a dicha problemHica, quedando de esta f o rma trtmcando tanto 

el aprendizaje, co~o el desarrollo psiCOlógico al que se -

hace referencia en los primeros ren~lones de este capttulo. 
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CAP I TUL O 111 

EL PAPEL DEL PSICOLOGO DENTRO DE LA EDUCACION 



Antes de describi r la funci6n del psic6logo dentro de la ed~ 

caci6n,es necesario r ecordar a quien sirve específicamente· 

la labor realizada por ~1. siendo importante conocer e l des~ 

Tro110 de la educaci6n en la sociedad (punto que ya fu~ men

cionado en el Cap. 1) quedando con dicho conocimiento enten

dido a quien sirve dicha labor. 

A través del tiempo se han l ogrado diversos avances tecnol6-

gicos. que han ori~inado que el hombre obtenga una mayor do

minaci6n de su medio ambiente, sin embargo dentro de la edu

caci6n no se han presentado adelantos de ta l magnitud; empe

ro en la actualidad contamos con diversas técnicas derivadas 

del condic i onamiento operante, las cuales tienen como fun --

ci6n entre otras, el optimizar e l aprendizaje dentro del 

aula, incrementando conductas deseables, y decrementando las 

indeseables, 10 que ser§ explicado más a fondo posteriormen

te , ya que ahora nos avocare~os a explicar de manera breve -

los diferentes pjntos. de vista que existen para explicar lo 

que es en si l a educación. 

Los educadores conc uerdan en decir que la educación es la -

obra que se compromete para ayudar a los individuos a desen

volver formas de su vida afectiva, volitiva*, e intelectual 

(Alberto Marzi, 2967). 

La teoria pedagógica moderna (ref i riendon os a la nueva forma de 

educación que surge a comienzos del siglo XX ) ,considera que 

*.- Aplicase a los fen6menos y actos de la voluntad. 
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una educaci6n adecuada es aquella que se funda en el conoci

miento y respeto de las aptitudes personales; diciéndonos - 

que el desarrollo individual del n1fto se ve unido al de su -

personalidad. entendiendose el aprendisaje como elaboración 

espontánea de los datos de la experiencia cotidiana "el nil\o 

aprende viviendo y haciendo". 

Para darnos otra idea sobre el concepto de educaci6n veamos 

lo que opina Skinner: "La educaci6n es una fase del proceso 

social que es impulsado por la sociedad con el prop6sito de 

ajustar sus miembros a la vida del grupo" . 

La educaci6n se relaciona de esta forma con el aumento y la 

transmisión de la cultura tratando de llevarla a cabo median 

te el proceso educativo a través de todas sus instituciones 

Sociales y particularmente por medio de la escuela y la fa-

milia. 

Asf pues la educaci6n puede ser identificada a través de los 

cambios producidos en el individuo a consecuencia de un con

tacto con el ambiente. Pero al hablar de educaci6n for~o~! 

mente tenemos Que hablar de aprendizaje, el cual desde el 

punto de vista conductual se considera, como la formaci6n de 

reflejos condicionados (Pavlov , 1927 ), para Hull (1935), es 

una formaci6n de hábitos por una automati~aci6n de la condus 

ta; las respuestas condicionadas tienen lugar a menudo en --
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series y frecuentemente los factores medios de s aparecen de

jando Gnicamente a el estfmulo inic ial, y la respuesta final 

(ca~bio asociativo o enfocamiento), VER DIAG~A l. 

Dentro del mismo conductismo existen diversas técnicas, las 

cuales a continuaci6n mencionaremos: 

Coneccionismo de Thorndike (1911).- El proceso por ensayo y 

error, o por conecci6n y selecci6n; el que aprende se enfren 

ta a una situación problema, seleccionando la respuesta ade

cuada de entre cierto n6rnero de respuestas posibles, defi - -

niendose un ensayo como "la cantidad de tiempo o número de 

errores que transcurren antes de alcanzar la meta" (Hilgard, 

1978). 

Condicionamiento Contiguo de Gurhrrie (1935).- Una combina-

ci6n de estimulos que ha acompanado a un movimiento al vol·· 

ver a presentarse tenderá a ir seguida por ese movimiento; -

un estimulo alcanza toda su fuerza asociativa con ocaci6n de 

su primer apareamiento con una respue s ta. 

Skinner. por su parte reconoce dos tipos de aprendi zaje (op~ 

rante y respondiente). mostrando mayor interés por aquella 

clase de aprendiza j e que esta sujeto a el control de s us -

consecuencias. 
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Gagne y Briggs (1973) , dieron a conocer l os principios del -

aprendizaje en base a una revisi6n que realizaron sobre los 

principios del aprendizaje: 

Contiguidad. - La situación estimulo en la que se quiere que 

responda el sujeto debe presentarse en contiguidad temporal 

con la respuesta deseada . 

Repetición.- La situación estimulo y su respuesta necesitan 

repetirse para que el aprendizaje se mejore y retenga. 

Reforzamiento.- Se aprende más facilmente un acto nuevo: 

a) Cuando va seguido de inmediato por un acto viejo, b) que 

el individuo ejecuta ya con facilidad, de suerte que la eje

cución de b, sea contigente respecto a la ejecuci6n de a, -

(Premack, 1965 ) . 

Como ya vimos dentro de un s610 enfoque existen diversas .. 

teorlas con respecto a el aprendizaje , existiendo tambien .. 

otros enfoques que a su manera tratan de explicar el proceso 

del aprendizaje, pero debido a que no son de nuestro interés 

no las mencionaremos. 
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D 1 A G R A M A 1 

El Rl 

E2 RZ 

E2 R2 

El RZ 

El aprendizaje se produce ~ediante el estableci~iento de una 

forma de establecer una conecci6n entre unest~lo y una res 

puesta; una forma de establecer una conecci6n es la directa 

y otra más es por condicionamiento. en el aprendizaje por

asociación influyen no sólo la frecuencia e intensidad del 

estimulo sino tambi én la capacidad y antecedentes del que -

aprende . 
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Ahora haremos mención de como se ha utilizado el análisis -

conductua! en el ámbito escolar. 

La importancia de mejorar el aprendizaje en el au la, partió 

del inteT~S de Skinner ( 1 95~). al aplicar los principios del 

-an1lisis experimental a la educación basándose principalmen

te en la observaciÓn de la conrlucta de manera directa, va-- 

li ~ndose para e llo de l uso de diferentes tipos de Te~istros. 

diversos reforzadores, as1 como de la especificaci6n del ti · 

po de enseftanza, etc. 

Asf para la palicaci6n de todo 10 ante r ior se han ve nido uti 

li zando diferentes, técnicas que tiene como func i 6n el inere 

mentar conductas deseables, para 10 cual se ha manejado l o -

siguiente: sistemas de puntos, reforzamiento soci al (Chandwick 

y Duy , 1971), reforzamiento tan~ible, autore~istro (Bronde, 

y Mitt, 1971 ) . 

Por ot ro lado las t~cnicas funcionan también para decre"entar 

conductas indeseables util i zando por ejemplo: reforzamientos 

para las conductas deseables y ext inci6n para las indeseables 

01adsen, 1968), costo de respuestas y tiempo fuera (Patterson 

y Ray, 1971), sistema de fichas (O'Leary y Recker , 1967 ) . 

Con respecto a las consecuencias arbitrarias o simb6licas de

be~os de considerar que estas se deben de utilizar en un de-

te~inado periodo, ya que lo 6ptimo es que dentro de cualquier 

inte r venci6n es que se lleguen a manejar unicamente consecue~ 
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cias naturales pues por diferentes razones no se podrían se

~ u i r usando consecuencias de otro tipo por tiempo indefinido. 

Relacionado con 10 anterio r Becker y Arnold (1967) , utiliza

ron el reforzarniento social para decrementar las conductas -

indeseables de al~unos nifios en el salón de clases, encontran 

dose re sultados posi tivos. 

Siend o también efectivo el ienorar las conductas indeseables, 

reforzando unicamente las deseables (rnadsen y ~eckeT. 196R). 

Uti li zandose también el principio de Pre~ack (1954), para la 

presentación de reforzamiento de 10 educandos . 

El desarrollo más r eciente en la psicoloria sitGan sobre fun 

damentos más s6 l idos los ideales de la nueva for~a de educa 

ci6n; por la nueva forroa de educación nos referimos a los -

cambios que se han producido en las últimas décadas en cuan

to a los métodos de enseñanza, asi como la forma de relación 

con l os educandos, y de todo el personal involucrados con -

ellos pero principalmente los maestros. 

Uno de los resultados de la inve s tiRaci6n conductuar puede -

verse en el siguiente aspecto: la forma en oue 10.<: maestros 

an::.lizan el sall'Sn de clases, la for~'a CCl l'"'O evalúan, utiliza 

ción del materia l instrucc~on¡ll. as: co~'o la forma en que rna 

nejan los problemas cotidianos en clase. 
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Vemos de esta forma, como la ps i co l ogfa educativa ha contri 

buido dentro de la educaci6n aportando un gran conjunto de -

técnicas , las cua l es en su mayoría han sido rlesa r ro l ladas -

pensando en e l nifio, en su proceso de socializaci6n, en sus 

necesidades y en su desarrollo bio16Rico . 

Estas técnicas han sido desarrolladas por varios estudios de 

la conducta, inte r esados en este ca~po de la p5ico l o~la ( -- 

Srinner, ~ull. O' Leary , y Watson , etc.). 

Abreviando l a finalidad de la psicoloRla educativa o mejor 

dicho una de sus finalidades es ap l icar conceptos y princi- 

pios pedaR6Ricos a fin de mejorar la práctica educativa . 

Por lo peneral se han utilizado dos estrate~ias para aplicar 

la psicolog!a a la educaciÓn: la primera se remonta a pr inci 

pios de l siglo pasado y principios del actual, la cual con - 

sisti6 en aplicar investi~aciones experimenta les sobre apre~ 

disaje directamente en marcos escolares; la segunda, en lle

var de la investir.aci6n psico16gica bAsica una serie de pro 

posiciones generales acerca del aprendizaje y el comporta-·· 

miento humano, ense ftandoseles a los maestros dichas proposi

ciones a fin de que fueran aplicadas en los sa lones de clase. 

3. 



LA FlfflCION DEL PSIC(lLOC,O 

En algunas ocaciones e l psic61o~o escolar ha sido visto de ~ 

una manera deformada, ya que se piensa incursiona en un cam

po que no le corresponde, el cual es propio del maestro y/o 

del pedagogo. Sin embargo es una hecho el que el psic61o~o 

dentro de la educaci6n puede realizar una amplia e importan

te tarea, basada en la aplicaci6n de los principios del arTe~ 

dizaje a fin de obtener un ~ayoT avance educativo. 

Asr el psicólogo actua capacitando a el personal relacionado 

con la escuela, especialmente a los maestros dándoles las -

herramientas necesarias, por ejemplO al presentarle estraté

gias para realizar cambios en la relaci6n maestro-alumno, en 

los m!todos usados dentro de la ense~anza , etc. 

En muchas de l as ocasiones e l psic610~0 actua como un media

dor y no necesariamente tiene que intervenir en la situaci6n 

a no ser que el caso así lo requiera. 

El psic61010 escolar al momento de entrar en una instituci6n 

educativa cuenta con dos alternativas p,enera1es. Una oricn 

tada a resolver (mediante pro~ramas de remedio), los diver-· 

sos problemas detectados en la pob l aci6n de: padres de fami

lia, maestros, personal que de al~una manera esta relacionado 

con el ciudado de l os educando s , s in olvidarse a los propios 
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alumnos en la busqueda de la solución del problema (Skinner, 

1938, 1953, 1968). 

La segunda alternativa se avoca a detectar los origenes de -

la problemática prevaleciente, y elabora un programa preven

tivo que asegure las condiciones minimas de desarrollo en -

los integrantes de la población educativa. Siendo por me-

dio de estas dos alternativas generales que el psicólogo pu~ 

de .desarrollar su trabajo. 

En algo tan complejo como lo es un sistema escolar se requi~ 

re de un alto grado de estrategia de investigación especial, 

que biEn pudiera ser llamada estrategia de innovación~ ya -

que sin este elemento el mejor de los equipos puede permane

cer ocioso, asi como el mejor de los recursos en desuso, por 

lo que seria deseable que cada sistema escolar tuviera algu

na parte dedicada al entrenamiento de los maestros sobre el 

campo de la innovación a fin de construir un puente firme en 

tre los estudios experimentales de aprendizaje y el salón de 

clases. Es necesario dar una serie de pautas, ya que la -

ciencia aplicada consiste en algo más que adoptar los princ! 

pios a .la práctica, los puntos principales reciden en que la 

fase de investigación y de desarrollo requieren de una cola

boración entre psicólog y maestro, con la seguridad de que 

si se logra el éxito al integrar estas fases se estará avan

zando hacia ese mejoramiento tan necesario en la educación. 
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1000] 99 U.N.A.M. C"~PUS 
IZTACA~ 

Resta mencionar que el psic6logo educativo debe contar con 

ciertos repertorios que se encaminen a la implementación de 

procedimientos acertados. 

Den t ro de dicha preparación es menester que el psicólo~o ten 

~a bién clara la idea de que cada problema al que se enfren

tará es diferente , siendo importante por ejemplo: el variar 

o cambiar las técnicas uti l izadas cuando esto sea necesario, 

ya que serfa demasiado aventurado el desear ~eneralizar mét~ 

dos que en a l gún momento resul t ar on apropiados DaTa la solu· 

ción o prevención de un problema. 

De 10 anterior podemos llegar a la conclusi6n de que es vAIl 

do probar que técnicas serian útiles, y esto no es porque se 

carezca de descubrimientos básicos sino porque se trabaja 

bajo diferentes condicones, y así esta forma de ensayo nos' 

redituará mejores . resultados. 

Para dar solución a problemas de aprendizaje es necesario -

estab l ecer los objetivos a cumplir por el/los educandos, en 

donde se establecerá el repertorio conductual que deberá 

presentar o no después de la instrucción. También el psi· 

cólogo deberá considerar dentro de la especificación de los 

objetivos el análisis de tareas. 

Otro punto importante es el de seleccionar materiale s ,técnl 

cas y personal necesario (de acuerdo a las características 

y necesidades de la población e instituci6n donde se trabaja). 
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El psic6logo debe tener conocimiento de los repertorios de 4 * 

entrada del educando, para saber si el nino podrá o no reali· 

zar la actividad seftalada en los objetivos a alcanzar, evitan 

do partir de la nada, indicando esto también en donde existe 

el problema de aprendizaje. 

La evaluación ayuda a determinar el grado de aprendizaje, por 

10 cual se deben de observar las ejecuciones de l educando en 

relación a las ejecuciones de los demás. 

Otra evaluación manejada por el psic6logo se basa en la espe

cificaci6n de un criterio de ejecuci6n en el objetivo, obser

vando si el nino llega a cumplirlo sin necesidad de dar íns-

trucci6n. 

Sin perder de vista lo anterior, el psicólog debe de hacer un 

aná li sis histórico sobre las condiciones generales imperantes 

en la sociedad y campo educativo ubicando su actividad den-

tro de este contexto general haciendo uso de los principios y 

técnicas que le permitan el desarrollo de su disciplina. 

Al hablar de educación nos referimos en forma constante a la 

c la se que detecta los medios de producción, estando represen

tadas por el F.do., la incluimos desde el momento en que se 

manipula la educaci6n de acuerdo a sus intereses de clase 

(Hecho al que nos referimos en capitulos anteriores), es decir 

la forma de educación responde a las necesidades sociales de 
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producci6n imperantes en un momento darlo , es por eso que cuan 

do se dice que el nivel educativo se ha elevado, en realidad 

se está respondiendo a satisfacer l a demanda que se requiere 

para el manejo de los medios de producción que para su desa

rrollo necesita de personal con determinado nivel escolar. 

La escue la hoy en dra no 56 10 pretende traducir aspirac i ones 

sino medelarlas, s iendo por consi ~uiente notorio que sob re -

la escuela misma los diversos sitemas es~olares ejerzan ta-

Teas que anteriormente no llevaban a cabo. Apareciendo la 

escuela como el máximo cana lizador de aspiraciones y aun 

largo plazo como mecanismo distribuidor de la posición socia l. 
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RESUMEN DEL CAPITULO 111 

"EL PAPEL DEL PSICO LOGO DENTRO nE LA. F.DUCACION". 

En este capitulo se plantean brevemente , diversos puntos de 

vista para explicar 10 que es educaci6n, posteriormente se -

hacen notar la relaci6n existente entre educaci6n y aprendi

zaje. y se mencionan distintos autores que lo definen para 

llegar posteriormente a el empleo de las ténicas del an§li-

sis conductua! tanto para incrementar, decrementar, o adop' 

tsr c iertas conductas en el medio escolar. 

Por 6 1timo se subraya la funci6n de l psic61ogo en la educa-

ci6n para ayudar a solucionar posibles problemas con que se 

enfrenta el educando, actuando en al~unos casos de manera di 

re c ta y en ot ros como un a~ente indirecto. 

Comentarios.- Respecto a el trabajo del psic6logo debemos -

considerar que el mismo sur~e de este contexto socioeducati

vo como representante de c iertos valores e intereses de cla

se. Dado que su trabajo lo desarrolla en favor de la clase 

cominante, ya que en última instancia esta absorbe su labor 

como trabajador asalariado, debif:ndo de ceñi rse a ciertos 

canones dentro de los cuales ubi ca su trabajo sin embarRO 

aún considerando lo exp~esto, es factihle que el psic6lo~o -

desarrolle otro tipo de labor dentro de la educaci6n en fa-

vor de la c la se dominada. 
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De t('c!o lo anteriormente mencionado es importante rescata r Pu!! 

t(,S que nos uueden serví T como una herramienta dentro de nues

tra actividad profesional. pero de ninguna manera debe de con

siderarse como una panasea. 

Para finalizar , recordemos que la colaboraci6n entre escuela -

y pSicoloRia habrá de ser mucho más util que la fijaci6n de 

barreras que separen a el educador por un lado y a el psic6lo 

go por otro. 
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CAP ¡ TUL O IV 

CONCEPTOS GENERALES SOBRE AUTOCONTROL 



Desde 105 al bores de la humanidad, el autocontrol ha sido 

utilizado y fomentado por las diversas Teli~iones que han 

aparecido en el transcurso de los siglos, como un modelo in

dispensable dentro de l a vida cotidiana, haciéndose conse ien 

te hasta el momento en que los filósofos empezaron a f ormu--

lar diversas explicaciones sobre la conducta humanaj 

Es además bien sabido que el hombre desde la antig"úedad se 

ha interesado por conocerse asI mismo y controlar su medio 

ambiente; ~Mahoney (1974), sefta la que la historia del hombre 

es una historia de contro l ese interés hace que se considere 

a el autocontrol como una herramienta que permite que el ho~ 

bre influya sob re su medio ambiente, lo cual es motivante -
-' 

para el propio sujeto, siendo de ~ran impo rt ancia el hecho -

de que una persona también cont r o l e sus accione s . ' 

Thorensen (1974), menci ona que el a utocontrol está relacion~ 

do con procesos de la socialización , pue s dentro de diferen

tes culturas es importante que una persona dirija y coord ine 

sus acciones sin la supervisión de otras pe r sonas ';\ el mis mo 
J 

autor dice que el autocontrol origina una libertad personal , 

s iendo esto reforzant e para el sujeto; este reforzamiento 

intrínseco también se ha observado en animales (Catania , 

1972), al dar a elegir a el animal en qué tecla dehe de res-

pondero 
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Es importante mencionar que el autocontrol ha tenido ~Tandes 

implicaciones en la historia de la humanidad (Rachlin 1974 ), 

si tratamos de remontarnos a cuáles son . las primeras mencio

nes de conductas controladas por el su~eto ~ismo. eneantra-

mos que en la Odisea de Homero, se nos hace referencia a un 

ejemplo de autocontTol , al relatarnos que cuando Ulises para 

evitar los problemas que implicaba escuchar el bello canto -

de las sirenas, ordenó que fuera atado a el mAstil de la na-

ve advirtiendo que por ning6n motivo pod1an soltar l o, esta 

estrategia de Ulises cae dentro del rango del autocontrol de 

restricci6n fistea (Skinner. 1953), en este ejemplO podemos 

observar como desde aquella época el individuo le da importa~ 

cia a el hecho de imponer por medio de su conducta situacio

nes que ~e eviten ser manejado libremente por el medio am-~-

biente. 

l_ Por su parte la psicologfa al tratar de exp licar la formaci6n 

y va riaciones sobre la conducta humana deline6 en forma mis 

especffica la manera o maneras más específicas de ejercer -

autocontro~ 10 cua l ha dado lugar a diferentes posiciones. 

que a continuaci6n serán mencionadas. 

Po s i c i6n Psicoanalista.- Desarrollada por Freud la cual pue ---de ser explicada por el siguiente modelo cor respondiente a 

la teoria din§mica: 
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Co.ponentes de la personalidad : 

Super Yo 

\ Yo" 
Ello. I 

Super yo es el componente que representa la moral de indivi

duo . 

El Super yo junto con el Yo , ayuda a controlar los impulsos 

"naturales" (ello) del organismo . Estando de este modo di-

rectamente relacionado con el autocontrol. 

El Yo, se define como el cons ciente, es decir aquella parte -

del individuo que estA en contacto con la realidad, y desem-

pefta las funciones de relación del organismo con el medio am

biente . 

El Ello, viene a ser la re serva de la enerRra libidinal y

agresiva. buscada la satisfacción tota l e inmediata de los 

impulsos instintivos . 

Posición Cognositivista. - Representada por PiaRet (1971), -

menciona que las relaciones afectivas entre el nifto y sus· 

padres dá lugar a sentimientos que en su vida adulta l e 

servirán para re so lver e-xitosaJl'lente conflictos entre tenden-

cia~ y acciones, lo cual se l ogra mediante la voluntad, - _. 
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siendo esta desarrollada a tTav~s de las diferentes etapas -

por las que pasa el nino durante su proceso de socializaci6n; 

desde su nacimiento hasta la vida adulta, el ser h~ano es o~ 

jeto de presiones sociales, pero esas presiones son de tipo -

extremadamente diverso, y se ejercen segón cierto 6rden de -. 

desenvolvimiento, es decir que no se imponen de una sola vez 

sino que se adquiere paso a paso en funci6n de la experiencia . 

Dando lugar a la formación de 105 valores morales que regirán 

su vida; existiendo para Piaget dos planos del pensaaiento -

lDoral: 

a) Pensamiento moral afectivo. adquirido a través de la expe

riencia. 

b) Pensamiento moral teórico o verbal presentado cuando el 

nino se ve obligado a juzgar los "actos de los de.~s. 

Actos considerados como buenos o malos, por la soc iedad en -

que se desarrolla el nino. 

~ 
Po ici6" del An&lisi s 

( La cual nos habla del autocontrol como la habilidad que tie-

ne una persona para di sc riminar o darse cuenta de ciertos p~ 

trones en su comportamiento~ 

Es importante mencionar que (para llegar a conta r con di cha -

habilidad es necesario, primero contar con l a adquisici6n de 

la conducta moral por el sujeto, la que es definida por _~jou 

09741. como una interiorizaci6n de reglas existentes en el 
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(Ji medio ampientc socia l y f4miliar , basada dicha intc ri oriza -· 

ci6n en las sansiones, y aceptaciones sociales, e s decir en 
" OV " determinar 10 "bueno" y l o "malo"· 

Dentro de la misma posi c i6n del análi sis conductual aplicado 

existen diversas defini c iones: ) ,-
~kinner (1953), un ory.anismo puede hacer que la re sp uesta -

castigada sea menos probable por la alteración de las varia-

bIes de l a cual es función. Skinner considera a la respue~ 

ta castigada como la controlada, la que va a se r cambiada, -

10 cual se logrará por la alterac ión de las vaTiebles ambien 

tales, y a " la a lteracion de las va riables" , como respue s ta s 

controlantes) 

, 
Kanfer (1970), las condiciones ante cedentes inme diatas o su~ 

sec u ~nt es de una conducta dete rm inan si la conducta está co~ , 
trolada por el propio sujeto o el ambiente 1 

• I 
aTa que una conduc t a sea autocont rolada e s necesario que e l 

sujeto ten~a libre acceso a los estimu l os antecedente s y co~ 

secuentes antes de que t a l conducta se reali ce, y s i a pesar 

del l i bre acceso se ejecutan en fo rma repetida al~una o al

gunas acciones antes de lle~ar a los refor zadore s el indivi

duo es t á autocontrolando su co nducta, ya que si los reforza-

dores son accesibles libremente estando c ualquie r requeri---

miento para obtenerlos, es auto - impuesto. 
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FIGURA 1. 

< 

- /O)EU) DE Al1I'CXXNl'KlL DE KAl'WER (1970) .-
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e l Mayor que el standar. 
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FIG.2 

- MODELO DE AUTOCONTROL THORENSEN Y MAHONEY 

(1972) .-

ESTIMULO ANTECEDENTE 
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INICIAL 

Variables externas 
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conducta. 

Respuesta controlada 
negativa. 

Desición consciente. 

Respuesta controlada 
positiva. 
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V 
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FrG . 3. 

.Jl. I( '" I , () 
/' 

MODELO RECIPROCO BANDURA (1978). 

C, significa conducta; P, los eventos congnitivos y otros in~ 

ternos que afectan l as percepciones y acciones; A, los facto~ 

res externos medioambientales. 



t' Kanfer (1972), el autocontTol es el mantenimiento de respues-

tas en ausencia de refoTzamiento ex t erno inmediato) 

Mahoney (1972), una persona reali z~ autocontrol, cuando en --

ausencia relativa de restricciones externas inmediatas ,ejecu

ta una conducta cuya probabilidad previa ha sido menor que -

otras conductas alternativas disponible~ 

~lfTi ed (1974), el autocontrol es un proceso mediante el -_. 

cua l el individuo es el princiál 3Rente para dirigir y re gu--

lar ciertos aspectos de su conducta, ocasion&ndole al indivi

duo consecuencias Positivas~ 

~Marbaum (1974), el autocontrol representa una desici6n perso

nal que producirá un refor zamiento para el sujeto rnism~ 

~ tc~as la s definiciones aqui mencionadas, se puede concluir 

que un idividuo por medio del autocontrol tratará de aumentar 

o decrementar cierto tipo de conductas cuyas consecuencias -

inmediatas con adversas o poco reforzante~ pero que sin em-

bargo a largo plazo vienen a ser positivas o viceversa . 

Con el fin de esclarecer un poco más como se ha considerado -

el autocontrol nos remitiremos a al~unos modelos que a conti -

nuación representaremos graficamente. Ele~imos d i chos mode-

l os al cons iderar que en ellos se,resume de manera c lara el 

proceso del autocontrol. 
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Podemos observar en las figuras 1,2 y 3, la presentaci6n de ~ 

un modelo dinámico esto es los acontecimientos no se suceden 

cronologicamente, sino que el propio sujeto es el que va de - 

terminando diversos cambios a la vez; no podemos dejar de .e~ 

cionar la importancia del factor ambiental que en un .omento 

dado actua como facilitador o inhibidor del proceso de auto--

control. 

so 

Haciendo un breve re sumen de lo anteriormente mencionado, ve

mos que las formas de~r~trol puede_l.1_ presentarse en fon~1 
diversa dependiendo _desde lue o de la conducta que se preten , ( --de controlar así como del con texto en que ocurre.~~ Los estu, --dios del auto control han designado como controlantes a una --

gran variedad de conductas, que ~encionaremos a continuaci6n: 

Skinner(19S3): 

1.- Restricci6n y ayuda física. 

2 . - Manipulaci6n de estímulo~. 

3. - Saciamiento y extinci6n. 

4.- Autoinstrucci6n. 

S. - Estimulaci6n aversiva. 

6. - Drogas . 

7.- Autoreforzamiento . 

8.- Respuestas incompatibles. 

9.- Eventos encubiertos. 
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r 
\ Bandura (1963): 

v 1. - ~.gul.a.cJ.~n __ de -r~ompensas autoadministradas. 

/ i;iemora del reforzamient.o. ---

\. 

~--
Cautela (1969): 

1 ~c~~-~e __ inh_~_bi_c ión recíproca (relajación, desens ibili 

zación, etc.). 

Stuart (1970): 

1.- Proced! mientos aversivos. 

2.- Técnicas de instigación. '\ 

Kanfer (1971): 

1.- Respuestas competitivas. 

2.- Manipulación de respuestas negativas. 

3.- Manipulación de la conducta a tratar. 

4.- Autoreforzamiento. 

Bandura y Perloff (1967): 

1.- Autoevaluación, donde la persona examina su propia ejecu-

ción y decide si ha realizado o no una clase especifica de --

conductas. 

51 



2.- Autoregistro. la persona registra la frecuencia con que 

ejecuta una conducta dada, o una clase de conductas . 

3,' Autodeterminación del reforzamiento, el mismo individuo 

decide la naturaleza y cantidad del reforzamiento que va 

a recibir en forma contingente a la ejecución de la con--

ducta. 

~ Ahora se hará menci6n de algu~oS puntos considerados por 

'Thorensen y Mahoney (1972), como positivos de la técnica 

<autocontrOl: 

1.- Técnica no costosa. 

2,- Se requiere de menor atenci6n profesional . 

3.- La misma persona origina cambios en su conducta. 

d, 

4.· El sujeto tiene un mayor acc'eso (siendo esto importante 

cuando la conducta es encubierta). 

S,- Evita algunos problemas de generalización y mantenimiento 

ya que se trabaja en una situación real. 

Es importante ahora dedicar un espacio para eXPlicar~omo es 

que la técnica del autocontrol puede ser implementada para la 

solución de un problema :) 

\ La primera forma de implementación, es la llamada planeación 

del medio ambiente (Ferster y Levitt, 1962), en donde antes -

de presentarse la conducta a modificar se altera el medio am

biente con el proposito de cambiar asf la respuesta. 
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Ejemplo de esto es fumar siempre y unicamente en la misma ha~ 

bitación. y no en otro lugar (problema de tabaquismo), encon~ 

trandose una asociación entre la respuesta no deseada (no 

fuaar) , con diferentes esti"ulos que se reducen en frecuencia 

de asociación entre ambos, lo cual es explicable dado que la 

probabilidad de una respuesta esta influencia por la presen~~ 

cia o ausencia de se~ales de estimulo previamente asociadas ~ 

con la respuesta. 

\ Otra forma de impleméntación del autocontrol involucra el ~.

prearreglo de consecuencias tambi!n llamado contrato contin- -

gencial. en donde el sujeto se compromete a dar o realizar --

algo por cada respuesta inapropiada . 

_ Una estrategia III{S es la de programac.ión conductual (o auto-

presentación de contingencias) en donde el sujeto despu!s de 

realizar la conducta deseada o no deseada se auto-observa 

mediante la utilización de registros, y se autorefuerza posi

tivamente o negativamente. 

Un punto al que hasta ahora no se ha mencionado corresponde -

a explicar como es que una persona gradualmente va adquirien 

do la conducta moral, la cual ya se definió anteriormente. 

r f 

Es importante la adquisición de la conducta moral, ya que pa-

ra contar con la habilidad de auto-controlarse, es necesario 



qUE- antes se tenga establecida, la conducta moral . con res- · 

pecto a lo cual Kohlberg Lawrence (1968), menciona que exis-

ten diferentes niveles de pensamiento moral. El primero es 

el nivel preconvencional (entre los 4 y 10 años de edad se -

adquiere), el niño aprende a responder a etiquetas de bueno 

y malo , y actúa para recibir diferentes consecuencias a su 

comportamiento. 

N~vel convencional (de 10 a 15 afios de edad), se presenta -

una conducta conformista , se mantienen el orden y l as r eglas . 

Nive l posconvencional (16 años en adelante), también se le -

l lama aut6nomo, porque aparecen los principios morales de -

este tipo presentando se independientemente de las demás per-

sonas . 

Para concluir podemos decir que existe una relaci6n entre la 

conducta moral, y la conducta de autocontrol consistiendo en 

que al haberse adquirido el c6digo moral fam i liar y social, 

despu~s sin haber vigilancia externa el sujeto decidirá sin 

existir coacci6n externa la manera en que tendrá que respon-

der (Skinner, 1953). 
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AUTOCONTR0L Df.NTRO DE LAS AREAS DE PSICOLOGIA. 

Es hién sabido que el autocontrol se ha enfocado a tratar de 

solucionar problemas de carácter clfnico, su uso dentro de es 

ta área se ha extendido dado que ofrece muchas ventajas en ~ 

la solución, de cierto tipo de problemas de:~aquismo, obe~ 
sidad, fobias, problemas maritales , hábitos de estudio, etc. 
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encontrandose entre otros autores a: F.. Confer (1979), Schiebel 

y White house (1977) , Castelnoovo ( 1977), Shaar , y Anten Jaffe 

(1978) , Shapiro, y Deave H. ( 1978), Arnold, Fore Hand Rex - -

(1978). Youkilis , H (1978). Dollin~eTs (1978). haun R. (1977), 

etc. 

( Asf el autocontrol inte r viene po r 10 ~eneral en situaciones 

en donde l a resp uesta "desviada" predomina y las experiencias 

Z pasadas han reforzado l a ejecución de esta conducta desviada, 

de ah! que en ocacione~ sea diffcil de mantener y requiere --

ayudg ambiental adicional. 

F.l autocontrol en Psicologfa Educativa . - Como hemos venido ob

servando~l autocontrol, como medi,la terapéuti ca tiene la ven

taja de que es implementado en las situaciones naturales para 

lo~rar el cambio conductual desead~lo que ha hecho que a l ~u

nos estudiosos del autocontrol preocuándose por otro tipo de 

cuestiones aparte de su uso paciente - terapeuta ha fijado su 

atención en el ambiente educa tuvo. viendo en el auto control 

una medida de apoyo dentro de la educación integral del niño, 

es decir tanto en su casa como en la escuela, considerando a 



.' ~ dicha técnica un medio 

~ontTolarse. mejorando 

aprendiZaje~ 
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a través del cual el nino es capaa de 

de esta manera el proceso de enseftanza-

Generalmente dentro del Area ed~cativa (: l autocontrol se ha -

empleado para la instauraci6n de hábitos de estudio eficientes, 

8si como el modelamiento de conductas de atenci6n (BerRn, 197Z).~ 

Cabe hacer notar que el autocontrol no unica~ente se ha utili-

zado con ni"05, sino con padres y maestros; esto surge al con-

sider3r que el comportamiento tanto de los padres y .aestros -

afecta la conducta de los ninos pues en cierto momento el nino 

comparte su vida tanto en el hogar como en la escuela; siendo 

los padres y maestros sus primeros modelos conductuales (O'Le

ary. 1979) . 

Por otra parte es conveniente aclarar que l a psicologia educa

tiva no s6 l o se ha interesado por la educa c i6n preescolar o -. 

elemental, sino que su campo de interés se extiende a la educ~ 

ción superior, asf como a ~odo aquel proceso educativo no ne-

cesariamente institucionali¡ado, a saber la llamada educaci6n 

abierta. 



RESUMEN DEL CAPlrULO I V 

CONCEPTOS r.F.NF.RALES SOBRE EL AIlTOCONTROL. 

En di cho capit ul o primero se menciona que importancia ha teni

do la cflT'ducta del autocontrol a través de l a historia del -

hombre; posteriormente se mencionan las diferentes posiciones 

que existen pa ra explicar la conducta del autocontrol y defi

nirla, haciéndose un mayor énfasis en la corriente que se re 

fiere a el conductismo. 

También se explica como es que la técni ca del autocontrol -

puede ser implementarla, a spectos positivos de dicha técnica 

y el desarrollo de esta dentro del área de psicologia educati 

va. 

Comentarios.- Es notorio e l hecho de que en las diferentes -

corr .;.entes de psico l ogía existe un punto de unión entre ellas, 

y este se refiere al afirmar que de una forma o de otra la 

relación del nifto y su familia estará determinando la adquisi 

ci6n de la conrlucta de l autocontrol. 

En el autocontrol se debe de contar con la total del sujeto 

ad opta r tal conducta ya que de 10 contrari o e l experimentador 

se verla imposibilitado para poder aplicar sus conocimientos. 
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DESARROLLO DE LA INVESTIGAcrON 

En 10 sucesivo nos encontraremos con el desarrollo del traha-

jo de investigación, ya en la introducci6n hicimos menci6n - 

de diferentes puntos de vista sobre el tema del autocontro. 

10 cual constituye nuestro inter~s primordial. As! como -

al~unos puntos relacionados con la educaci6n, área sobre la 

cual se desarrolla este trabajo. 

Entre los puntos que se mencionan en la instroducci6n tene--

mas como primer punto el ori y,en de la educaci6n, en el cua l 

se plantea el desarrollo que la educaci6n ha tenido a través 

de su desarrollo histórico. 

El siguiente punto se refiere a la educaci6n elemental anati 

zándose la importancia de esta en el desarrollo del nino - -

para alcanzar etapas posteriores . 

El capitulo 3 hace notar la relaci6n existente entre educa--

ci6n y aprendiza j e. Asi como la funci6n que tiene el psic2 

lago dentro de la educaci6n. Nombrandosele a dicho capitu-

lo . F.l papel del pSic610go dentro de la educaci6n. 

• 
El último capitulo de la introducci6n ver s a sobre los con cee 

tos generales sobre el autocontrol. 
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Una vez realizada l a int r oducción se plantea el objetivo de . 

la investigación. 

O~JETrvo: Investigar qué tan efectivo resulta el autocontro l. 

para el dec remen to de conductas disruptivas en el ámbito es

colar . 

En c uant o a l trabajo de campo desarr ollado, este se realiz6 

dentro de una escue la primaria , con un grupo de te r cer grado 

formado por S6 ni~os. de los cuales 8 se eligieron como suje

tos. 

Una vez definidas las conduc tas de interés y rea li zado la -

linea base, se procedi6 a l a implementac i 6n del procedimien

to en el cual se maneja r on diferentes secuenc ias de caricatu 

Tas acompa~adas de una explicación verbal, en fo r ma de cuento 

donde se presentaban casos en los cuales el personaje se -

autocontrolaha y casos donde no se autocontrolaba, una vez 

hecho esto, se les hacían preRun tas a los ni~os soore lo que 

habfan visto y escuchado , pidiendoseles también que escribie · 

ran un caso similar. 

Posteriormente, se procedi6 al re~istro de los datos, ~e los 

cuales se sacaron los resultados y la discusi6n. 
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Sujetos ~eneTales. Aunque el procedimiento se implementó con 

todo el grupo de S6 ni"os de t e r cer afto de primaria del tota l 

se eligió una muestra de 8 ninos para ser registrados, (ya ' 

que no se contaba con el material humano para re~i st TaT a 105 

S6 ninos) las edades de estos s u jetos generales fluctuaba en

tre 9 y 10 años de edad. 

Sujetos especificas. 8 ninos de terce r ano de instrucción -

primaria, cuyas edades estaban entre 9 y 10 anos de edad con 

una media de 9.7 anos; los sujetos fueron 3 mujeres y S hom- 

bres. 

Suj eto 1.- Bertha 10 anos O meses. 

Sujetu 2. - Ad rian 9 ai'lor. S meses. 

Sujeto 3 . - Rosendo 9 afios 8 meses. 

Sujeto 4. - Mónica 9 anos 3 meses. 

Su jeto 5. - Joel 10 anos 2 meses. 

Sujeto 6 .• Ra(il 9 años 7 meses. 

Su jeto 7 . - Pedr o 10 afios S meses. 

Sujeto 8 . - Araceli 9 aflos O meses. 

Todos éran alumnos d'l tercer ,00 d, primaria d, ¡, Escuela 

Primaria Fede r al "Vicente Guerrero" , turno vespertino Col. -

Romana Tlalnepantla, F.do. de México , estos niños pertenecían 

, 1 grupo "C" 
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Con respecto a su nivel socio-económico, la ocupación de las 

familias de estos niños consistia en atender puestos de ver

duras y/o frutas en e l mercado local de Tlalnepantla, por -

las mañanas los n i ~os ayudaban en el negocio familiar. colo

cándo la mercanc I a y atendiendo el puesto. Con excepción 

del sujeto 4 cuyo padre, era abogado y laboraba dentro de 

una institución de carácter privado. 

Los sujetos fueron elegidos durante el periodo de Ie~istro 

anecdótico , por ser los que presentaron mayor i ndice de con

ductas disruptivas dentro del grupo, datos que coinc idi eron 

con los ninos que previamente la maestra del grupo habla se

nalado como l os más disruptivos. 

Apa r atos. 4 cron6metros digitales Casio F RO, 1 microcomput! 

dora e impresora fueron utili¡adas en el procesamiento esta

di stico de l os datos). t proyector de diapos iti vas en ca

rrouse l Kodak, 1 pantalla ~etali¡ada ple~ahle de 1.20 x 1. 60 

mts.; diaposit i vas de dibujos animados Kodakocolor, hojas -

blancas bond , hogas de regi stro Pla chc k bloque y ocurrencia 

di scontinua 2 mino 

Caracteristicas de l os Registros. 

al F.I Registro Pla check, permite evaluar el porcentaje de 

sujetos que en un determinado ambi ente emiten una serie 

de conductas de interés. 
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b) El Registro de ocurrencia discontinua es útil para obser

var si ocurren o nó las conductas de interés al final de 

cada período preestablecido. 

Escenario. 2 Un salón de clases de 8 x 10 mts. , mesabancos, 

armario, escritorio,pizarrón y 6 sillas. 

PROCEDIMIENTO 

El presente estudio se dividió en 4 fases; las cuales se des-

criben a continuaci6n, de acuerdo a su realización. Se uti-

liz6 un diseño A-R de series cronológicas; consistente en un 

proceso periódico de medición sobre un grupo de 8 sujetos y -

la introducción de una variable experimental en dicha serie -

de mediciones. 

Ejemplo: 01 foz 03 04 os o6)(x) ~ 7 08 o. .4~ 
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J. continuación oe preoenta ¿;rafic::-c: .. ente e::. eocenario. ¡Jara 

que ademáo de delimitar el ambiente fioico u el que oe 

t:rabajo, oe pueda conocer la ubicación de loo 8 ouj <. too 

aoi como de loo 4 reg:i.utraaoreo. 
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\ 
HOJ'í\ DE REGISTRO 

\ 

REGISTRO DE CCUR RtrJG,IA orscora rnu11 ! minutos 

REGISTRO -------- FECHA ------- llXiAR 

; 

2 ¡ 4 
1 

1 
1 

! 

2: 4 

1 

l 

-------------

CCi'<DUCrAS DE !JO U"J.:é"Rl-T.RDJCI!. TOTAL ·--- -· 6 ¡ 8 10 12 14 lfi 18 20 22 24 26 26 3C 

1 ·---L...--1 -··-
CONWCTAS DE Il\'7.E:R.. rJIDJClA. TOTAL - . ·-

6 8 10 12 141 lE 18 20 22 .24 26 28 301 
1 
1 

1 
i 

1 

' 1 

ReQistro 11 t iliz :oi r10 prtrt:J cbs crvnr s i ocurrian'6 no, !ns conductas' rte 
inter~s des pues de cada periodo pre estaolec1do de 2 min. COOFIABILIDAD · 



HOJA DE REGISTRO 

REGISTRO PLA CHECK 5 minutos. 

REGISTRO ____ _ FECllA ______ _ 
llJCA.~--------------
SUJI:I'OS ---------------HORA INICIO ------ RlRA TERMINO -----

CI.AVf.. 

Cond. l 

Cond. 2 

<.:cul. 3 

Cooo. 4 

Cond. 5 

s 10 15 20 25 30 

Sl 

S2 

S3 

:;11 

__ J ___ , ' --

J~ 
1 

- · --¡ 

--t-= 
SS 

S6 

S7 

~. rr L _____ 

COOF!ABIUDAD -------

Rcgintro utilizarlo p~ra evalunr P.l porcentaje de sujetos ~ue emiti~n 

las conducta!! disruptivas, dentro del salon de clases, l!H Uii petlodo 

de observaciOn de 5 minutoc. 



FASES EXPERIMENTALES 

Ambientaci6n, se llevó a cabo por espacio de S dras, en sesio 

Res de 1 hora de duraci6n, estando los 4 re~istradores prese~ 

te s en dichas sesiones; como primer p~so la maestra del grupo 

presentó a las 4 regist radoras (2 eran las experiaentadoras y 

las otras 2 se entrenaron para registrar), como sus aaigas, y 

estas durante las sesiones se coordinaban con la ~aestTa para 

dar clases a los ninos, ponerles ejercicios, revisirselos, -

etc. I as[ como ayudar a la maestra en la revisi6n de tareas y 

ejercicios; tambien se les contaban cuentos . Todo esto con 

la finalidad de que se acostumbraran a la presencia de los --

registradores. Durante este peri6do y en sesiones aparte, -

con duraci6n variable se les daba entrenamiento a los 2 regi~ 

tradores ayudantes. 

Fase 1. Registro anecd6tico; se realizaron S sesiones con -

una duraci6n de 30 mino por sesión a través de este -

registro, se eligieron las conductas disruptivas que 

ofrecían mayor problema por interferir con la clase. 

(conductas de interferencia) Además de que sirvi6 -

para elegir a los sujetos más disruptivos (los cuales 

fueron descritos en el método). Este registro con-

sisti6 en anotar todas las. conductas observables que 

ocurrían en el sal6n de clases durante peri6dos de -

30 mino 
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Definición de Conductas Problema: Todas las conductas eleg íA. 

das (5) fueron descritas operacionalmente. 

1. - Hablar; 

2 . - Voltear: 

3.- Pararse: 

Emisión de son idos audib l es a través de la -

boca moviendo l os l.abios superior e inferior. 

Mo ver la cabeza y/o e l tronco desplazando la 

cara hacia atrás o hacia l os l ados. 

Abandonar, el lugar asignado dentro del salón 

de c lases haciendo contacto con el suelo , --

cualquiera de los pies. 

4.- Aventar objetos: Tomas con una o ambas manos cualquier o~ 

jeto s6lido (papel, goma de borTar, chicle, 

plastilina, etc.) retrayendo el brazo hacia 

atras, impl.lsandolo hacia el frente con cier

ta fue rza lanzando el objeto retenido en la -

mano . 

S.- Go l pear: Con cualquier parte del cuerpo hacer contacto 

v i olento con otro cuerpo. 

Fase 2. Linea hase mú l tip l e: Se hicieron S ses iones, con una 

duración de 30 mino consistente en registrar la pre-· 

sencia de las conductas previamente definidas, para -

cada uno de los 8 sujetos dentro del salón de c l ases , 

haciendo uso de l os registros Pla check bloque S mino y ocu- · 

rrencia discontinua 2 mino 
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Fase 3. Paso a Instrucciones sob re e l autocont r ol dichas íns· 

trucciones se dieron de la si~uiente forma. 

Al . - Experimentador; todos us tedes puede n ser capacez 

de cambiar su manera de comportarse por s i SOl05, 

sin neces idad de que ni nguna otra persona se los 

indique, y l ~uando ustedes cambian su co.porta.ie~ 

to portando se de una manera adecuada, es decir. 

son "buenos nil\os " (obedientes, estudiosos, ord.!:. 

nados, etc.) se estaD autocontrolando. ahora para 

ver como se puede lograr todo esto, y los benefi

cios que el autocontrol nos puede acarrear, les 

vamos a pa sar unos cuentos en este cart6n que -

está al frente (pantalla) y al mismo tiempo que 

l os van viendo, les vamos a i r diciendo 10 que 

les pasa a lo s niftos que no se a utocontrolan y lo 

que les pasa a l os que si se autocon!!o l an. 

Esta fa se tuvo una duraci6n de 5 sesiones, en l as cua l es se 

presentaban diferentes secuencias de caricaturas y conforme a 

estas se iba explicando en fo r ma de cuento, dichas sesiones se 

dividián, en dos partes; una donde se presentaba e l caso de 

una per sona que no se autocont rol aba y su opuesto donde el - -

mismo caso e r a autocontrolado , haciendo énfasis en las conse-

cuencias que se obtenian por su conducta en uno y otro caso, -

dado que fue r on 5 casos dife ren tes mensionaremos uno a manera 

de ejemplo . 
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Un niflo "Pepito", sale de la escuela y al llegar a su casa -

avienta la mochila sali endose a jugar , después regresa a su -

casa, y se sienta a comer sin haberse lavado las manos, aea-

bando de comer su mam~ le pregunta s i le dejaron tarea y él 

le miente dici endole que no le dejaro. se vue l ve a salir a - 

jugar y más tarde cuando todos sus amiguitos se van a ha cer -

sus tareas o a repasar sus lecciones él decide irse a ver la 

televisi6n, pasandose toda la tarde viendo los programas que 

le agradan, cuando ya no hay nada que le guste, se pone a di

bujar monitos en sus cuadernos y a jalarle las trenzas a su 

hermanita, después llega la hora de irse a dormir, pero él se 

pone a jugar con sus soldaditos. Al otro día su mamá lo ll~ 

ma para Que se arTe~ le e irse a la escuela, y co~o no se qui~ 

re levantar l e tiene que dar una s nal~adas; c uando lle ~ a a la 

escuela la maestra califica las tareas y les pone estrellitas 

a los que la hi c ieron para que la s vean sus papás al llegar a 

su casa; pero como Pepito no la hiz o la maestra lo regana y 

no lo de ja salir al recreo hasta que t e r mine la tarea como no 

la acaba se ti ene que quedar después de la hOTa de sa lida a 

finalizarla, co~o ya es tarde, su ma~á va a buscarlo a la es 

cue la. enterándose de que el nino está castigado po r que no -

hi zo la taTea, se le re ~ana y es castigado con no ver la tele 

visi6n, no salir a j uga r y además no se le dA dinero para - -

gastar. 

Comentario. Si ustedes vieron Pepito se divi rtió de momen

to, jugando y vi endo la televisión, pero después le fué muy -

mal por no habe r cumplido con sus obligaciones como l o era el 

hacer la tarea. 
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Ahora vamos a ve r lo que pas3rIa si Pepito tuviera autocontrol 

de su conducta. 

Cuento B. Pepito sa le de la escuela, lleRa a su casa, deja su 

mochila en el escritorio, se lava las manos y se 

sienta a comer, acabando se l ava los dientes y se -

pone a hacer su tarea, cuando la termina se sale a 

jugar un rato, se mete ~ su casa ve la televisi6n -

un momento y se acuesta temprano, al dia siguiente 

!·e levanta para irse a la escuela, cuando la maestra 

l~s pide su tarea, y él es el primero en enseftarla, 

le ponen una estrella por ser un nino cumplido, al 

llegar a su casa sus pap1s 10 felicitan por ser un 

huén estudiante. 

Comentario . AquI Pepito no SE .livirt16 de momento porque pri

mero se puso a res olver su tarea, pero des pués tuvo todo el - . 

tiempo restante, para JURar y ver sus programas -favoritos en -

la televisi6n, además de que recibi6 muchos eloRios de sus pa

dres por su buen comportamiento, si ustedes se dieron cuenta ; 

Pepito se autocontro16, él no goz6 inmediatamente, pero des--

pué s le fué mucho mejor que si hubiera decidido divertirse to

do el tiempo. 

La duraci6n de estas sesiones fué de 45 mino se permitía que 

los niftos opinaran o preguntaran aIRO que no les hubiera que

dado claro. 
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A2.- Se pas6 al azahar, a cada uno de los niños al frente e n -

un transcurso de S sesiones, pasahan 11 niños por sesi6n; 

esto se hizo, despu~s de haber alcanzado un criteri o de 

estabilidad de l 8S\ en la sesi6n ante r ior, al pasar los 

ni~os al fre nte deblan de dar un ejemolo de autocontrol 

que ellos mismos idearan, explicando las cons ec uencias 

placenteras inmediatas y las consecuencias posi ti vas a 

larRo pla zo autocontrol: oe los ejemplos que los n ipos -

dieron , ponemos uno a manera de ej empl o. 

Una ni fía come muchos dulces t odos los dras, su mamá l e dice -

que po r comer tantos dul ces, se le van a picar las muelas , pe-

ro ella si~ue comiendolos. Ella puede sepuir comie ndo muchos 

dulc e s y dejar que se l e piquen sus muelas y le duelan muc ho , 

teniendo después que ir al dentista a que se las cure, l o cual 

también le va a dole r cuand o se las esten "a,l!ujerando" . Pe 

ro ella tambiE n puede decid ir por s 1 misma sin que nadie se lo 

di,l!a de jar de comer tan t os dulces (autocontrol) entonces aun -

que el p rincipio se sen tirá un poco ma l po r no comer t an tos -

dulces, depués le irá mejor pu6s no se le picarán las muelas y 

no tendrá que ir a ver al dentista pa ra que se las cure. 

Paso C. Se les pidió a los ninos que escribieran en su cuader

no lo qu e hubieran conprendido que era el autocont r ol, 

y d ieran ejemplos de esto , se controló e l que no se -

fueran a copiar; dividiendo a los nifios en dos ~rupos 

68 



divididos por la mitad, y cada mitad trabaj6 en sesio-

nes de 30 minutos. Una vez que los ni"os terminaban -

dejaban sus cuadernos sob re su banca y se salian, .ie~ . 

tras los experimentadore s, revisaban 10 que habian es· 

crito, se requiri6 el 8S\ de criterio de estabilidad, 

para pasar a la siguiente fase . 

Fase 4 . Aqul los 4 observadores (registradores) se dedicaron a 

registrar la emisi6n ~ no e.isi6n de conductas proble

ma, en cada uno de 105 8 ~ujetos; mientras tanto 105 -

niftos continuaban con s us c lases normales. 

En esta fase se utilizaban l os registros de Placheck haloque y 

ocurrencia discontinua, se llevaron a cabo 40 sesiones de 30 

minutos cada una. 

Nota: Las historias 6 cuentos que se manej a ron en la fase ~ 

giraban alrededor de las consecuencias que acarrea la 

falta de autocontrol , asi como los beneficios que otorga 

el uso del mismo, podia incluir una o varias de las con

ductas disruptivas con que se trabaj6 , aunque no necesa

riaMente. 

Dur ant e las sesiones de autocontrol la maestra estuvo presente 

y durante las de rep,istro , daba sus c las es normales , la parti

cipaci6n de los padres no pudo establecerse. 
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Por último una aClaraci6n, en cuanto a l as fases, para alcan

zar al~una fase , podfan demorar varios dias (sesi ones de 30 6 

45 min., se~6n la fase), en ninpún caso se hicieron varias -

fases en un mismo dia. 
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RESULTADOS 

El procedimiento utilizado en el presente estudio, dirigido al . 

decremento de conductas disTuptivas, dentro de un sa16n de cla--

ses. Result6 efectivo, l o cual puede constatarse en las gráficas 

de cada sujeto donde se muestra la conducta durante la llena ba-

se, en donde no se realiz6 ninguna msnipulaci6n, as! co.o la CO~ 

ducta exhibida por los sujetos después de la instroducci6n del 
/ 

procedimiento. 

La gráfica 1 nos muestra el comportsmiento del sujeto 1 antes y 

después del procedimiento; en las sesiones de lfuea base de la sesi6n 1 a la 

S, su conducta oscil6 entre 30 y 4S cxmductas disruptivas por sesitin y des-

puEs del procedindento se aprecia que su cooducta baj6 hasta niveles cerca--

nos a cero, a partir de la sesi6n 17. 

La grUiC4 2 correspondiente al suejto 2 nos 1II..Iestr8 que durante la lmea .

base su conducta, alcanz6 niveles de hasta 57 conductas disruptivas por se-

siOn decrementando después del procedimiento hasta cero a partir de la se--

si6n 19, teniendo un ligero ascenso en la sesión 23, pero bajando nuevamente 

a O en la siguiente sesión. 

En cuanto a la gráfica 3, para el sujeto 3, su conducta durante la linea -

base fué de 5S conductas disruptivas aproximadamente, teniendo leves altera

ciones a lo largo de las sesiones, pero manteniendose en niveles cercanos a 

""ro. 

Respecto a la p;ráfica 4 para el cuarto sujeto, su conducta antes del procedi 

miento, 11eg6 a un máximo de 59 y un mlnimo de 54 conductas disruptivas por 

sesi6n, llegando posteriormente al procedimiento a niveles muy cercanos a O 

conductas disruptivas. 
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La grfifica S exhibe los resultados para el sujeto S cuya conducta, lle~6 a -

un mUro de 62 conductas dis~tivas durante la línea base, viendose que -

después de 10 sesiones después de la introduoci6n del procedimUento, su con

ducta lleg6 a cero 1R!lJIteniendose as! durante todo el esttdio. 

En cuanto a la .gráfica 6, del sujeto nGmero 6, su nivel de conductas dis~ 

tivas llegó a 64 , siendo de las más altas entre los sujetos y bajando su -

nivel de conductas dis~tivas a unicanm.te 1 conducta disruptiva , mante-- -

niéndose dentro de dicho Tango a traws de las sesiones de rep:istro. 

Gráfica 7, sujeto 7, presenta el nivel de conductas disTuptivas, 

durante la linea base fu~ de 6S conductas disTupti vas el más -

alto dentro de los 8 sujetos del estudio; bajando abruptamente, 

después del procedimiento hasta 34 y llegando posteriormente a 

cero en la sesi6n 12 y manteniendose en ni veles bajos has ta el 

final del estudio. 

En cuanto a la grifica 8 para el Gltimo de l os sujetos, el su-

jeto 8; su nivel de conductas disruptivas. durante las sesiones 

de linea base fué de 30 conductas disruptivas en la primera se

si6n, si endo de los sujetos que presentó uno de l os niveles de 

co nductas disruptivas más bajo siendo después de la introducción 

del procedim ien to que se llegó a ni ve les cercanos a O conductas 

disruptivas a partir de la ses i ón 13, lle~ando despué s a de c re

mentar has t a ce r o conductas disruptjvas en el fina l del estudio . 
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En los resultados se presentan tambi~n las medias de conductas 

disTuptivas por semana , es decir se abarcan los datos globa les 

de S sesiones, estos resultados pueden observarse en la tabla 

1; not§ndose como las medias empiezan en niveles altos (linea 

base) y a través de las sesiones y despué s de la introducci6n 

del procedimiento las medias van disminuyendo hasta alcanzar -

niveles cercanos a O. Unicarnente para el sujeto S en la ter-

cera semana de registro, después de la introducci6n del proce

dimiento se observa una media de O. 

En cuanto a la prueba estadistica que se realiz6 por medio de 

una mi c Tocomputadora; se realiz6 una prueba T de Student en 

donde se obtuvo una T de 12.56946741 con una s i gnificanci a de 

-1.99 rechazandose por 10 tanto la hipótesis nula y aceptándo

se la hip6tesis alterna. 

En cuanto al porcentaje de conductas que se presentaban con 

mayor frecuencia , tenemos en prime r lugar: ~ablar 100 \ - Voltear 

92 \ -Pararse 90\ -Aventar objetos 80\, y por Ultimo la de 

Golpear 74\. 

Pla check. 

Estos datos fueron sacados de los registros -

Por último para finalizar con los resultados, tomando en con

s ideraci6n que el procedimiento implementado en el presente -

estudio result 6 efectivo para el decremento de conductas 

disruptivas dentro del salón de clases; ten i endo como antece · 

dente los diversos experimentos enfocados a este prob lem a - -
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(Fester y Nurberg, 1962, GOldial'1ond, 1965. Phillips. 1970, --

Maheney, 1974 ) . Pudiera considerarse la posibilidad de im- -

plementarse en el sistema preescolar y nivel primario en el 

pals, es deci r en etapas tempranas de la educaci6n como una 

medida preventiva, con el fin de evitar proh l emas futuros en 

los niftos, tanto a nivel escolar (d~serc i6n. reprobados, con

ductas disruptivas ) como a nivel social)" personal (Delincue!!. 

cia , drogadicci6n, alcoholismo, etc.) 

A continuaci6n se presentan las tablas y gráficas , en donde -

se presentan los resultados. 
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RESULTADOS DE LA PRUEBA T DE STUDENT 

CONDICION A: 

CONDICION B: 

LINEA BASE 

AUTOCONTROL 

HIPOTESIS 

Hip6tesis nula : Ho: ui = m2; me~ia de la linea base es igual 

a la media del Autocontrol . 

Hip6tesis alterna: Hi : ui I u2; media de la linea base es di

ferente a la media del Autoccntrol. 

Nivel de significancia 0 . 025% 

Donde P = 70 

T ~ -12. 569 46741 

Nivel de signifcancia 

se rechaza . 

0 . 025 = -1.99 para valores menores 

-ENTCNCES-

Se rechaza Ho:ui = u2 (Hip6tesis nula) 

Se acepta Hiui I u2 (Hip6tesis alterna) . 
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HOJA DE PROGRAMA CASIO 

Estadistius-11 
1 

©THt p11r11 media .u - ~ 
St' pn.ieba la hipótesis nula Ho ; f.la • 11, para 

media de· grupo de dos grupos norrr.aJes 
(.u 1 , a 1 ,) y N l.u, .a,' ). 

@Te-st p11r11 la diferenciad de ~di•-~ 
Se prueba la h ip6tesi1 nula Ho ; f.1 1 ..:. P 1 .. d para I• 
diferencia de medias de dos gn..ipos norrn.1•. 

(V11ri11nn11 de grupo 0 1
1 y o 1

1 son d .... 

cxor~·· x, .... X.. 

y y, Y= .••• y,. 

D;= ~ - y; D=_!_~ O; 
";~ 1 

o0 • ;~D/ - ~(:!:D1J' 
n 

o ··-- -_!!¡¡__ 

~· Permitir Que eJ nivel de signific.anci• s;• ~y 11 
d istribución t del gr~o de soltu,.. ~sea• l:d. 

Se acepta Ho cuando - tO 1-i-1 < 1< IO t~-

De lo contrario, se lo rechaza. 

dondeo-n-1 ·-· 1 1 2 

A l •3 41 41 •8 •• •5 

e 141 40 37 •8 •2 •2 

40 45 •6 

41 42 •7 

10 

41 

43 

lV11ri11rán los resultadoi de medición con A y 8? 

- 1 " 1.7 '• 10.0251 • 2.252 
L, •5"' 

µ 1 =µ1 seaceptadesde -t~l-}J <t<t<i C-}-J 

X "" {X¡ . XJ • • · , Xri¡} i=..L ",l x¡ 
' ni 1: 1 

y . ¡y, .y, .. 

X-V - d 

t • ji__ .. j_ f:. x,= - 11 1 X: • ~v;=-n:Y 1 

'11 n 1 " n 1 •n1 _-2 

Paratcff >de~ • n 1 • ,,~ -l f 

Se acepta Ho cuando - ti>t 2 1< 1<tC( T}-
Oe lo contrario, $e lo rrchaza. 

E-2 

A; *1iH-123 ¡ 1• .5 ¡ 18.6 J 16.Jj 

e· 18.6 I 19.3 1 16.3 1 19.• 1 16.0 1 

lSon diferentes A y 87 ... µ, "' µ 1 (d• O) 

µ 1 • 1.11 es rechaz~ de 

1<-111 (0.025) ~ -2.201 

! Opención ... .,.,. 
lec1ur• ¡oo-- ·- Oper.DOn de lrT\,_ Lec1vra ·- .... too 

~(Q) 11 10.~ XJ? 

f!!lf!il XI? <Ej. l> 12 

43@1 Yl? 13 13. 6§) X9? 

41§) X2? 14 [!]~ Yl? 

41§) Y2? 15 18. 6(!!1 Y2? 

16 

43§ Xll? 17 16. OO!l Y6? 

f!!ll5l P=9 (;) 18 [!]8 D=? 

~ T= l. 717911381 (t) 19 OO!l P=ll 

f!!l~ X=l? <Ej. 2> 20 ~ T = -2. 791214443 

15. 2l!I X2? 21 
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~ 1 S e u s ION 

De manera especifica podemos sei'lalar que en los 2S dlas fin.! 

le~ da este eEtudio los 8 ninos decrementaron su nivel de 

conductas disruptivas llegando a tener un promedio de tan 

solo 1 conductas disruptivas por sesi6n. Observandose que 

una vez que el nivI de conductas di sruptivas decre~ento; 

grtacias a la introducción del autocontro, se mantuvo en ni -

veles bajos has ta el final del estudio. Por l o cual apare~ 

temen te el procedimiento adoptado en este estudio result6 

efectivo para la enseñanza de la técnica del autocontrol a 

niños de entre 9 y 10 años de edad . Esto últi~o confirma 

una investigaci6n llevada a cabo por Santogrossi (1973). 

En la cual encontró que estudiantes de 13 y 15 años p~eden -

aprender la técnica del autocontrol e implementarla para op

timizar su nivel de aprovechamiento escolar. 

Resumiendo los niños del presente estudio. Adem&s de decre

mentar su nivel de conductas d i sruptivas también elevaron su 

nivel de aprovechamiento, durante los peri6dcs de a"o..ltocontrol 

y despues de estos, mientras que antes del estudio su nivel 

de aprovechamiento era sumamente bajo, según reporto la maes 

tra del grupo . Corr.e un resultado adicional se apreciO de -

manera informal que los niños una vez que decrementaban sus 

conductas disruptivas se involucraban en actividades acadé-

micas incompatibles con la presentaciOn de conductas disrup

tivas. 
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Abarcando un poco mAs de teorla al respecto; consideremos -

que la técnica del autocontrol aunque data desde tiempos remo 

tos. ha venido a cobrar gran auge en los Gltimos tiempos debi 

do a que su uso no se ha restringido a tan solo una Area de 

la psicologIa, sino que se ha hecho Gtil en varias (ceas 

(Natsan y Tharp, 1972) Para definir el autocontrol se-

han formulado diversos conceptos, los cuales por lo ge neral 

hacen mención a conductas q ue emite una persona para modifi

car las variables de las cua les es fu nción otra conducta 

(Kanter y Hahoney , 1972). Un concepto un poco mis reciente 

es el que hace referencia a la alteración que hace un sujeto 

en el ambiente externo o estimul o interno, para i ntentar un 

cambio en la conducta . (Ziess. 1 977). 

Muy pocas definiciones hacer referencia a los proceso cogno

citivos,sin embargo tal como Beck (1970 ) ha senalado la ter~ 

pia cognocitiva actual comparte varias caracterlsticas muy -

similares a las utilizadas por la terapia conductual, Las 

investigaciones relacionadas sobre esta cuesti6n apoyan el 

punto de vista de que las actividades cognocitivas del tipo -

de las autoverbalizac i ones ejercen un efecto definitivo so

bre la conducta (Velten 1968 , Tuthill y Loeb 1969 ) . 

Dentro del control operante encontramos e l llamado control -

coverante e l cual ha sido descrito por Homme (19651 respecto 

al hábito de fumar; donde primeramente el cliente elabora -

una lista de pensamientos (autoverbalizaciones) relacionados 

con el fumar, estos pensamientos pueden estar relacionados -
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con consecuencias aversivas inmediatas 6 a largo plazo y - 

posteriormente el paciente selecciona un reforzador que pu~ 

da ser alcanzado a largo plazo; por definici6n un coverante 

es una respuesta mental no observable. pero que esta sujeta, 

a los mismos principios de modificaci6n de conducta utiliza 

da en las respuestas abiertas. En particular est¡ bajo 

de estImules (aunque los estImulas provocados pueden ser 

otros coverantes) . que se pueden prevenir por medio de cave 

rantes incompatibles , estando sus propiedades de ocurrencia 

afectadas por l os retorzamientes que le sigue (Homme. 1965). 

La t~cnica de Home, sobre el control coverante tiene mucho 

que ver en relaci6n con las t~cnicas cognocitivas, ya que el 

control coverante como se mencion6 es una respuesta ~mental~ 

no observable mientras que las t~cnicas coqnocitivas se inte 

resan espec1ficamente . en los procesos del pensamiento, un -

m~todo cognocitivo tiende a modificar acciones a trav~s del 

pensamiento. De tal forma que podemos plantear que los pen 

samientos (autoverbalizaciones) pueden controlar las conduc-

tas abiertas. y si dicho planteamiento lo extendemos a lo 

realizado en el presente estudio podemos suponer basándonos 

en los resultados encontrados. que el autocontrol apoyado en 

el empleo de las autoverbalizaciones es realmente una t~cni

ca efectiva para decrementar notablemente conductas disrupti 

vas, dentro de un ámbito escolar; particularmente dentro de 

un sa16n de clases. por lo cual proponemos un manifiesto que 

con la t~cn ica implentada se obtuvo eficacia en el decremen 

to de dichas conductas. 
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En cuanto a los objetivos a largo plazo, el hecho de que un 

nifto no sea distruptivo va a elevar su nivel de aprovecha-

miento escolar; no 5010 en el nivel elemental, sine tawbien 

le va a ser Util en su escolaridad posterior en la oPtimiz~ 

ci6n de su aprovechamiento escolar, los beneficios que se -

logren con el autocontrol no solo deben verse limitados al 

ambiente escolar, sino como una t~cnica que va a aportar un 

repertorio generador de diversas habilidades a lo largo del 

medio y lasdiferentes instancias en que se desenvuelve el -

individuo. Percibiendo el autocontrol no solo como una --

técnica remediativa a la soluci6n de un problema en parti

cular, sino como una técnica preventiva ante varios proble

mas que puedan presentarse le a la persona. 
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