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en que los niños estaban dedicados 

académicas. 

El estudio se realizó con niños de cuarto 'grado de 

primaria de una escuela oficial de la Ciudad de México, se 

tomó una muestra de 25 niños, la cual se dividió:. en 3 

grupos, clasificados con base - en el tiempo dedicado . a la 

RESUMEN 

El presente trabajo se llevo a cabo para caracterizar 

el proceso de interferencia social que se define " como el 

interrumpir o demorar temporalmente una conducta altamente 

valorada por el sujeto, lo que por consecuencia produce otra 

serie de respuestas " (Scopler y Stockdale 1977 ) , y en 

segundo término para identificar 	el proceso de 

interferencia y su efecto sobre las actividades académicas 

en el salón de clase, de niños de instrucción primaria . 

El enfoque 	que enmarca este estudio, es el de 

Interacción Social ( Cairns, 1979 ) el cual sostiene que 

para comprender el desarrollo social de un individuo y los 

patrones conductuales que va adquiriendo durante su vida, es 

necesario el análisis de las interacciones que el, sujeto 

establece con los demás individuos . Por lo tanto, se 

analizó el tipo de relaciones que se dan entre los sujetos 

cuando se presentaban interferencias sociales, en el momento 



actividad académica observada, para lo cual se utilizó el 

SOC-IS 	"Sistema de Observación Conductual de las 

Interacciones Sociales " Santoyo , Espinosa 1988-1996, el 

estudio se realizó dentro del salón de clases. 

Dentro de los hallazgos se puede mencionar, 	que el 

tiempo que los niños le dedicaban a la actividad académica 

en el salón de clase es muy bajo y estos se dedicaban a 

otras actividades. Los tres grupos seleccionados se 

diferencian , respecto al tiempo asignado a la Actividad 

Académica realizada en el salón, así como a las 

interferencias que recibieron, donde se puede destacar la 

relación que existe entre la interferencia y el valor que 

los sujetos le asignan a las actividades . 

También, se analizó como la preferencia social de los 

sujetos , puede afectar el proceso de interferencia , Este 

estudio nos permitió identificar y describir de manera 

general tanto las diferentes actividades de los niños en el 

salón de clase, así como el tiempo que le dedican 

actividad académica y su relación con el proceso de 

interferencia. 



INTRODUCCION. 
El Enfoque (le Interacción Social. 

Uno de los aspectos que más le han interesado a la Psicología 

es el estudio del desarrollo social del ser humano, con la 

finalidad de comprender su comportamiento. 

El enfoque de la interacción social , estudia el desarrollo 

social del sujeto centrándose en las interacciones que éste 

establece y también analiza como es que se originan , mantienen y 

cambian a través de la vida los diferentes patrones de interacción 

social , Para este enfoque, el desarrollo es definido como "una 

organización dinámica de la conducta, desde la fertilización hasta 

la muerte." ( Cairns, 1979, p. 5 ). En donde organización 

dinámica, se define como una fusión continua a través de'la vida, 

entre los efectos de la experiencia y los procesos de maduración y 

crecimiento. De tal manera que el desarrollo no es describir 

etapas y períodos de vida, sino 	explicar los factores que 

posibilitan la organización de los patrones de comportamiento, así 

como la forma en que se originan y mantienen, tomando en cuenta 

que el sujeto va cambiando tanto biológica como psicológicamente. 

De tal manera el. enfoque de la interacción social, explica el' 

desarrollo de las personas centrándose en el análisis de sus 

interacciones sociales y analiza la relación entre 'los factores 

del medio ambiente y la conducta individual También. sostiene que 

"la interacción social es más que solo comunicarse con los demás, 



es un tipo especial de conducta donde los actos de un individuo 

contribuyen en 	la 	dirección y 	control de 	otros 

individuos" ( Cairns, 1979, p. 3 ).E1 sujeto es un ser activo en 

el transcurso de todo su desarrollo y las consecuencias 

ambientales determinan su conducta social. Así que para 

comprender el comportamiento, es indispensable conocer y estudiar 

también el medio ambiente donde se relacionan los sujetos. 

Así mismo, la interacción social se enmarca en un contexto 

y se da en una dimensión temporal, por lo que para su estudio se 

requiere de una Metodología que permita ver todo el proceso 

dinámico de una manera más general. Asi como las propiedades de la 

Interacción social (reciprocidad, sincronía, efectividad, 

correspondencia) 

Metodología Observacional. 

El estudio de las interacciones sociales ha progresado en los 

últimos 15 años, a partir de los trabajos de Cairns 	(1979-1994 

) los que se han ubicado principalmente en escenarios naturales 

utilizando principalmente la Metodología Observacional, Así "Un 

método interaccional requiere que el investigador vea como se dan 

los actos 	sociales en el 	sistema social 

ocurren"( Cairns, 1979, p. 16 )„ Además, la Metodología 

Observacional ha permitido a los investigadores tener una visión 

más amplia de las conductas que ocurren en dichos 'escenarios ;y 

conocer la naturaleza de los-episodios sociales que influyen en el 

proceso de socialización de los sujetos. 



Así, para comprender mejor el desarrollo psicosocial de los 

individuos, los investigadores han centrado su atención, 

principalmente, en las interacciones sociales de los niños . El 

niño establece las bases de su desarrollo social, entendiendo 

como social, todos los efectos que los organismos producen en 

otros sean estos conductuales o biológicos ( Cairns 1979 ). 

La Metodología Observacional facilita la detección de algunos 

eventos, para evaluar si son un buen predictor de algunas 

conductas, por ejemplo, la de actividad académica ; 	también 

permite describir la manera como los niños se relacionan. Permite 

analizar de manera sistemática y complementaría la información de 

las interacciones de los niños 	en su entorno social, sin la 

necesidad de llevarlos 	a un experimento controlado, con la 

ventaja de que el comportamiento de los niños es más 

representativo, en su medio escolar según el problema que se 

estudie. A este respecto Santoyo y Anguera ( 1992, p 10 ) 

mencionan que " las relaciones hombre-medio deben estudiarse en su 

aspecto dinámico, ya que el hombre se adapta constantemente y de 

forma activa al ambiente donde vive, 

modificando su entorno." 

evolucionando él mismo o 

Por lo tanto, un escenario natural donde el niño pasa gran 

parte del tiempo y en el que se podrían estudiar esta clase de., 

patrones conductuales es la 

objetivos instruccionales, es 

se dan por 'la maestra 

escuela, en la cual; uno de los 

resolver las tareas escolares, que 



Por otro lado, 	la escuela además de cumplir con objetivos 

académicos, es también un contexto que influye en otro tipo de 

fenómenos sociales, como: escoger amigos, el autoconcepto del 

estudiante y tener una posición relativa en la jerarquía social 

(Westein 1991). 

Análisis de la conducta. 

La escuela ha sido uno de los escenarios en los que se han 

podido estudiar diferentes conductas involucradas en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, los analistas de la 

conducta han realizado diversas investigaciones en el ámbito 

escolar, las que 	inicialmente se basaron, 	en la conducta 

observable del alumno y en el análisis de las contingencias de 

reforzamiento en el aula así como en las diferentes técnicas de 

instrucción y en el material pedagógico. En general , en 1' 

"búsqueda de formas de prograMar el ambiente educacional en el que 

el niño pueda aprender tareas específicas" ( Bijou, 1978, p. 22 ). 

A los analistas de la conducta, en el ámbito escolar; también 

les preocupaba el arreglo 	de "contingencias que reduzcan o 

eliminen aquellas conductas que compiten con la adquisiCión de 

conductas académicas" ( Bijou 1978 p. 24). Además, les interesaba 

observar las contingencias de reforzamiento que pudieran darse 

en el salón , así como estudiar las contingencias que 

permitieran que los niños se involucren en sus tareas académicas.: 



La investigación conductual en escenarios educativos ha 

demostrado que se logra incrementar la conducta académica con base 

en la presentación de reforzadores arbitrarios y que quizá estos 

se pueden remplazar por los reforzadores inherentes a la situación 

y a la actividad de aprender. 

A principios de los años 1960s y 1970s, 	los psicólogos 

empezaron a preocupares por el análisis del ámbito escolar y por 

el de aquellas conductas que obstruían las Actividades Académicas 

dentro del aula; la estrategia radicó en aplicar diversos 

programas de reforzamiento para poder controlar dichas conductas y 

que los alumnos pudieran tener más logros académicos, sin 

investigar cuáles eran las causas de que los sujetos suspendieran 

sus actividades o cuales eran los eventos que más interferían en 

dichas actividades. 

A partir de los 70s 	se empezaron a diseñar diferentes 

estrategias de control conductual, una de estas fue la llamada, 

" economía de fichas " diseñada principalmente para mejorar las 

conductas académicas y sociales de los niños, se trataba de que 

los estudiantes : decrementaran las conductas perturbadoras,. 

incrementaran la conductas de estudio y la ejacución académica, 

así como producir cambios en otras conductas. Las .evaluaciones de 

estos estudios se obtuvieron a través de registros de condúcta 

obtenidos por parejas de observadores . 



Este tipo de programas de reforzamiento se basaban en varios 

criterios ( Bijou 1978 ) que se presentan a continuación: 

1. Se describe una serie de instrucciones impartidas a la clase 

con respecto a las conductas que serán reforzadas. 

2. Se diseña un medio para hacer contingente sobre la conducta, 

estímulos potencialmente reforzantes 	( p.e programa de fichas ) 

3. Se especifican una serie de reglas que 	gobiernan el 

intercambio de fichas como premios u oportunidades para participar 

en otras actividades especiales. 

De dichas investigaciones se pueden mencionar las de 0"leary, 

Becker, (1967), o las de Hewwett, Taylor y Artuso (1969)., así como 

Bushell, Wrobel y Michaelis (1968) entre otras; de tales estudios 

se obtuvieron resultados importantes, ya que se lograba modificar 

o decrementar la conductas perturbadoras de los alumnos como 

chupar, pararse, empujar o comer, en el aula. 

Uno de los estudios más sobresalientes con el programa de.  

fichas fue el de Hewett, Taylor y Artuso (1969): En dicho estudio 

se decrementó la-ocurrencia de conductas no 'deseadas -  como: 

levantarse 	del 	asiento, hablar cuando no se debe y dar. la 

espalda, pero se observó que fue muy difícil mejorarla' conducta 

académica, ya que aunque los estudiantes dejan de emitir '1as 

conductas pertUrbadoras, no había incrementos en la `ejecución 

académica. 



En los diversos estudios que se realizaron en esa década se 

observó que la efectividad de los programas de reforzamiento con 

fichas, no era permanente en la modificación de la conducta , ya 

que cuando se llegaba a suspender el programa, los niños dejaban 

de realizar las actividades esperadas. Por lo tanto, se requiere 

de diseñar condiciones de cambio conductual a largo plazo. 

Otra de las investigaciones que se realizaron fue la de 

O'Leary y O'Leary (1977) donde se estudió la relación entre 

compañeros, con la finalidad de aplicar un programa 	de 

modificación conductual, a través de los compañeros como un 

elemento importante para modificar las conductas disruptivas de 

algunos niños que interferían en la actividades académicas, ya 

que cuando estos las emitían intervenían los compañeros. Los 

observar como operan los niños en 

naturales y como emiten conductas no aprobadas que al 

detectarlas pueden ser modificadas por las contingencias sociales 

de los otros compañeros, ya que cuando se ignoraba a los niños que 

presentaban conductas problema, éstas tendían a disminuir y se 

emitían más conductas prosociales . 

Por otro lado, otros autores, Bellack 1965 
	

Jackpon 1965, 

Perkins 1964, ( citado en Yee Albert, 1971 ) 
	

realizaron 

investigaciones para identificar aquellos estímUlos que 

controlaban los patrones de comportamiento en el aula, con el 

objeto de diseñar estrategias que permitieran que los alumnos 

aumentasen su conducta académica y para entender la dinámica en el 

salón de clase; estos estudios se han apoyado principalmente, en 

la Metodología Observacional, los que se mencionan a continuación. 

resultados permitieron 

escenarios 



Por ejemplo, Dellack ( 1965 ), realizó su estudio con niños 

de secundaria, 	recabando los datos con grabaciones y 

transcripciones. Así , se observaban y analizaban los momentos 

en que la maestra se relacionaba con los alumnos, y los que 

constituían el proceso de enseñanza-aprendizaje. El autor 

clasificó las observaciones de las conductas verbales de la 

maestra y de los alumnos 	en categorías pedagógicas, que se 

relacionaban con dicho proceso. 

Otra investigación es la de Jackson (1965) quien estudió 

" La comunicación entre la maestra y los alumnos mediante un 

estudio observacional" ; dicho autor trabajó con niños de una 

escuela privada donde se realizaron observaciones directas en el 

salón de clase categorizando todas las comunicaciones que se daban 

en el salón entre la maestra y los niños. De los resultados más 

significativos de este estudio se encontró que las comunicaciones 

verbales dentro del salón, entre la maestra y los alumnos eran muy 

altas y operaban positivamente orientando el trabajo académico; 

Por otra parte, Perkins (1964-1965) realizó una inveátigación 

llamada " La conducta en el aula y el bajo rendiMiento aeadémico" 

el autor trabajó con niños de quinto grado y utilizó observaciones 

directas, 	de los registros realizados categorizó todas las 

conductas de 	los estudiantes y de la maestra. Los datós de 

Perkins indicaron que la conducta 	que presentaban los niños de 

bajo rendimiento académico en el salón se caracterizaba poruna, 

alta emisión de respuestas no académicas: por otra parte, 'el 



estudio muestra que cuando los niños se involucraban más a la 

tarea estaba asociado a una intervención constante de la maestra. 

De esta serie de estudios se puede destacar la importancia de 

la 	Metodología Observacional, para el estudio de una gran 

diversidad de eventos, tanto sociales, como académicos, que tienen 

lugar en un escenario natural ( la escuela ) 	Además , los 

indicadores observacionales de la conducta son un buen predictor 

de algunas conductas entre ellas la de actividad académica. 

Más recientemente, 	se han estudiado algunos factores que 

permiten el mantenimiento o la participación activa de los sujetos 

en tareas académicas. Por ejemplo, Tuckman (1991) planteó que la 

participación de los estudiantes se puede mantener mediante un 

proceso denominado la auto-competencia o auto-motivación, donde se 

les pide a los estudiantes planear sus actividades semanales y. los 

alumnos que cumplen dichas actividades y logran sus objetivos 

reciben puntos al finalizar la semana , 

Esta serie de investigaciones o estudios han permitido tener 

una panorámica más amplia de las conductas en el salón, de clase, 

tanto las disruptivás como las académicas 	destacando la 

importancia de reforzar las segundas, también, nos muestran 

dinámica que se da, y el tipo de relaciones entre la maestra y 

alumno como un proceso de enseñanza. Pero en la granmayoría 

estos trabajos no se estudiaron 	los factores que afectan 

ejecución de las tareas y 	su relación con el 	proceso 

interferencia social, así como la evaluación del. impacto que 



estos factores pueden tener en el cumplimiento de las tareas que 

deben realizar los niños. 

Adicionalmente, 	dichas investigaciones no evaluaron este 

tipo de procesos de una manera más global analizando las 

propiedades dinámicas de las situaciones que se dan en el salón 

de clase, así como los elementos secuenciales o de transición 

conductual que puedan estar influyendo en que el niño continúe 

trabajando o no, a pesar de las demandas del medio ambiente. 

También se hace necesario identificar y analizar factores que 

faciliten o promuevan que los alumnos dejen o bien, persistan en 

las actividades académicas. Así como realizar investigaciones que 

permitan obtener datos más especificos de como se presentan las 

diferentes conductas o eventos que pueden interrumpir la tarea, 

como la acción de otros o diferentes actos de los mismo sujetos. 

Así , tales investigaciones deberían destacar los factores 

motivacionales que pudieran estar influenciando estas conductas, 

así como los eventos de interacción social perturbadores 

consecuencias que esa conducta recibe. 

Motivación 

De acuerdo a lo anterior, el cumplimiento de las tareas es 

uno de los objetivos educativos dentro del salón de clase y se 

pretende que el niño lo logre a 	lo largo de 
	su proceso 

'educativo; por lo que es necesario tratar de entender, en este 

contexto, el por qué estas tareas 	son interferidas y no 

finalizadas. Esto implica concebir a este fenómeno como un proceso 

10 



más dinámico, donde pueden estar actuando diversos factores que 

determinan la involucración de los sujetos en la tarea y no 

simplemente considerar las conductas disruptivas de los sujetos. 

Uno de estos factores es el motivacional, 	entendido o 

conceptualizado como : el valor que los sujetos le asignan a las 

diferentes actividades.( Premack 1971). 

De esta forma se puede identificar la motivación a partir de 

el tiempo que los niños le dedican a las actividades en el salón. 

Para Premack (1971) las actividades de los individuos se pueden 

ver a lo largo de una dimensión de valor, que los sujetos le 

asignan a los eventos y ello determina que hagan una actividad y 

no otra o que dediquen mayor cantidad de tiempo a las diferentes 

actividades. En este estudio, se consideró el valor que los 

sujetos le asignaban a la Actividad Académica a través de medir el 

tiempo relativo que le dedicaban . Considerando que los sujetos 

se involucran por más tiempo en aquellas actividades por las que 

estan más motivados. 

Sin embargo, las posibilidades que tienen los sujetos para 

dedicarse a una actividad se pueden ver limitadas por el medio 

ambiente o los escenarios, de tal manera que la forma en que los 

sujetos distribuyen sus actividades no es azarosa. Asi, Podemos 

considerar como un buen estimador es el tiempo que los niños le 

dedican a las actividades , derivando asi la motivación dentro del 

salón de clase y observando si el niño realiza o no la Actividad 

Académica o si sus conductas son opuestas a las prescritas. De 

esta forma para realizar un análisis de la 

12 



niños, se deben tomar en cuenta tres especificaciones: repertorio 

conductual, recursos y funciones ( López, 1982 ). 

En primer lugar ,es importante tomar en cuenta, todo el 

repertorio conductual, donde todas las actividades deben estar 

diferenciadas; en segundo lugar, debemos conocer la disponibilidad 

de los medios o recursos para que las actividades se puedan 

realizar, los recursos pueden ser de carácter temporal, físico y 

social. Finalmente, se deben considerar las funciones, 

especificando los objetivos o metas del grupo. 

En este trabajo se pretenden analizar no solo el repertorio 

conductual de los niños en la escuela, sino fundamentalmente 

aquellos eventos de tipo social que dificulten el logro de las 

metas académicas de los individuos. 

En la siguiente sección, se analiza un conjunto de eventos de 

tipo social que obstaculizan el logro de las metas de los 

individuos, principalmente nos dirigimos a una clase de eventos á 

los que se les denominará genéricamente como Interferencia 

social. 

Uno de los factores que nos puede ayudar a comprender el. 

porqué no se finalizan adecuadamente las actividades académicas, 

es el proceso de la interferencia social, la cual 

por otros agentes sociales o por eventos del medio que 

las actividades del niño. De esta manera resulta importante

e'  estudiar el fenómeno de la interferencia social para detectar que 

factores influyen en su interrupción 

12 

es produCida 

interrumpen 

. En este sentido 



realizado muy pocos estudios, lo que nos permitiría evaluar cómo 

se presenta este problema en nuestras instituciones .Esta es una 

de las metas de este estudio. 

Interferencia social. 

El proceso de interferencia social ha sido estudiado por 

Schopler y Stockdale (1977), quienes señalan que la interferencia 

es creada por la presencia y acciones de otros, y la definen como 

el interrumpir o demorar temporalmente una conducta organizada, 

altamente valorada por el sujeto, lo que por consecuencia produce 

otra serie de conductas. En este sentido, Schopler y 

colaboradores han realizado sus estudios basándose en el fenómeno 

del hacinamiento, asumiendo que se restringen las elecciones 

conductuales y se generan interacciones sociales, lo que 

vincula con la interferencia social. 

De esta forma "Se dice que el hacinamiento obstrúye el logro 

de las actividades. Esta idea de interferencia comprende un modelo 

secuencial donde se considera que la densidad física es una 

condición necesaria , pero no suficiente para la ocurrencia del 

hacinamiento" (Santoyo, et al, 1989 ). Esto quiere decir que no 

siempre que las personas se encuentran en una condición de alta 

densidad se prodUce interferencia, pero puede ser un 

desencadenante. Para evaluar tal poSibilidad ( Santoyo, et al 

1989) ha propuesto que se requiere de un análisis secuencial de 

episodios conductuales donde podamos identifiCar 	los 

13 



elementos que los inician, constituyen, finalizan o interfieren, 

además de conocer diferentes aspectos del contexto como la 

densidad y la disposición física que puedan ser facilitadores de 

dicho fenómeno. 

De tal manera es posible que la interferencia aumente los 

costos de las actividades y pueda producir reacciones para reducir 

la interferencia ( Mc Callum et al 1979). Para su estudio se deben 

delimitar condiciones de observación y las características del 

contexto , en donde se puedan identificar los eventos que inciden 

en las actividades académicas 

interrupción en dicho escenario.  

y las consecuencias de la 

En el caso de este proyecto se 

tratará de identificar la manera en que los niños 	son 

interferidos cuando se encuentran en la actividad académica, y 

responder a las siguientes preguntas ¿Cual es la frecuencia de 

este fenómeno ? y ¿ Cual es el resultado de la interferencia 7. 

Uno de los pocos trabajos que se han realizado en este 

sentido es el del 	Análisis contextual de la interferencia 

social" (Santoyo, Espinosa, Alvarez, León, Salgado, Cortes y 

Silva, 1989). Este estudio fue realizado 	con niños de niVel 

preescolar, en el que se llevaron 	a cabo observaciones en el 

salón y en 	el recreo durante un periodo de 6 meses, para 

identificar aquellas conductas que daban inicio, constituían 

finalizaban e interrumpían una actividad académica. De los 

resultados podemos observar que en este caso el valor estimado de  

la conducta es un factor importante para predecir si los niños'  

suspenderán la actividad por un evento interferente, ya que el 

valor de preferencia de la Actividad Académica era muy bajo _,y la 
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emisión social dirigida a los sujetos de parte de otros niños, en 

un alto porcentaje de los casos, provocaba que se suspendieran las 

actividades. 

Los autores proponen que se deben estudiar estos procesos 

para entender la estructura de las preferencias de los niños 

respecto a las actividades que la institución valora, con el fin 

de poder programar actividades que puedan promover el desarrollo 

académico y social de los niños. 	Por lo cual resulta importante 

el análisis del proceso de motivación e interferencia social para 

observar las preferencias de los niños en las escuelas primarias 

y, si esto representa un problema grave, incidir para mejorar la 

educación en nuestros escenarios educativos. 

Otro trabajo que podemos mencionar en este sentido es " El 

análisis de la organización del comportamiento en escenarios 

conductuales " ( Santoyo , Espinosa, y Bacha, en prensa ). En 

este trabajo principalmente se habla de los mecanismos que regulan 

el comportamiento social de los niños en escenarios naturales. Los 

autores definen la organización del comportamiento, " corno el 

tiempo asignado a una actividad, lo que sugiere el valor 

reforzante de la misma ". Para los autores el comportamiento 

social esta regulado por sus consecuencias, los sujetos se 

encuentran bajo condiciones de elección, existe una regulación 

mutua entre los sujetos que mantienen un intercambio social y es 

posible que se segmente el flujo conductual en escenarios 

naturales para su análisis. 
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Se propone también un estudio que se derive del análisis de 

las transiciones conductuales las que se definen como: "cualquier 

cambio en la conducta que se acompaña por un cambio en el medio 

ambiente" ( Santoyo et al, en prensa ). Una manera de estudiar las 

transiciones conductuales sería el análisis de la interrupción 

del flujo conductual, ya que al presentarse alguna interrupción 

el sujeto tiende a reorganizar su conducta, y esta reorganización 

estará determinada por el valor de sus metas, por la importancia 

que él le dé a la tarea o por la duración de la interferencia. Se 

propone que dichos fenómenos se podrían estudiar a través de la 

Metodología Observacional , que nos permite identificar los 

eventos en todo el flujo conductual, ya sean los eventos que 

producen la interrupción así como las propiedades temporales como: 

el tiempo que el sujeto llevaba en la tarea y cuánto se tarda en 

reiniciar después de la interrupción. Así como toda la 

organización del comportamiento. 

Dichos eventos deben estudiarse en un escenario escolar, ya 

que permiten identificar el efecto de la interferencia social, 

evaluando la cantidad de transiciones conductuales que los niños 

presentan en el aula, evaluando qué cantidad de transiciones 

conductuales se derivan de una interferencia o si 	la 

interferencia esta en función del valor definido por el tiempo 

que el sujeto asigna a una actividad entre el tiempo asignado a 

las demás actividades. 

Otro de los aspectos que se mencionan en el trabajo 

( Santoyo et al 1895 ) es el motivacional, ya que la - motivación de 

lós sujetos nos permitirla comprender como opera la regulación_ de' 



los patrones conductuales y como esta podría estar relacionada con 

la interferencia social. Para lo cual se propone como una 

estrategia útil la utilización del SOCIS ( Sistema de Observación 

Conductual de las Interacciones Sociales. 	Santoyo, Espinosa, 

1987; 1990 ), ya que permite identificar las actividades base, que 

se definen como aquel episodio individual o social que emite el 

sujeto en escenarios naturales. Así como identificar las 

transiciones conductuales; de esto se puede realizar un análisis 

secuencial y considerar el tiempo relativo que los sujetos le 

asignan a las diferentes actividades, así como identificar los 

agentes sociales involucrados, el contexto y los contenidos de 

dichas actividades. 

De tal manera se pueden analizar las propiedades dinámicas de 

la conducta, tomado en cuenta al tiempo que le toma al sujeto 

reiniciar una actividad después de ser interferida, y evaluar 

la relación existente; por ejemplo, es posible evaluar si a los 

sujetos les toma más tiempo reiniciar la actividad, cuando la 

interferencia ocurre al encontrarse involucrado por Poco tiempo en 

la actividad . Así, en forma general, las propuestas de los 

autores ( Santoyo et al 1989 ) son: evaluar la organización del. 

comportamiento con base en nociones motivacionales, así como el 

fenómeno de interferencia y su impacto. 

Retomando el estudio anterior. En esta investigación se 

evaluará la interferencia social de la actividad académica 

tomándola como la actividad base. Por lo que definiMOs .Actividad 

Académica como "Aquellas conductas realizadas por el sujeto por 

instrucción expresa de su Profesora y acorde con el objetivo 
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instruccional vigente: Implica contacto y uso del material, según 

los criterios de ejecución de la tarea " 	( Santoyo y Espinosa 

1991). Asimismo se considerarán todas aquellas actividades que el 

niño realiza dentro del salón y que cumplen con los objetivos 

escolares, estas actividades podrán ser : recortar, pegar, 

resolver exámenes , cuestionarios, guías o problemas de 

Matemáticas, o todas aquellas que sean prescritas por las 

instrucciones de la profesora en el salón como la realización de 

periódico mural, juegos y cantos, simulacros, etc. 

Es importante definir las actividades a las que el niño se 

.dedica , pues esto permitirá entender como 	el niño distribuye 

su tiempo en dichas actividades y sus preferencias conductuales en 

algunas áreas académicas ( Español y Matemáticas ) y no académicas 

(ocio y actividad social). 

Esta investigación es descriptiva ya que' tratará de 

identificar, analizar y describir los factores que contribuyen al 

proceso de interferencia social sobre la actividad académica de 

los niños. Las preguntas que se pretenden contestar se expresan a 

continuación; 

1.-¿ Cuando el niño es interferido y no regresa a la actividad 

académica, depende de sus preferencias conductuales ? 

2.-¿ Existe una relación entre la clase de la actividad académica 

programada; Matemáticas y Español y el impacto de la 

interferencia? 



3.- ¿ Quiénes son más susceptibles de ser interferidos los niños 

o las niñas ? ¿ Existe alguna diferencia en la involucración a la 

tarea ? 

4.-¿ Cómo influye 	el agente social que interfiere en el proceso 

de interferencia ? 

Por lo tanto, resulta importante estudiar este tipo de 

problemas dentro del salón de clase ya que aportan información 

sobre la dinámica que se dá y la no resolución o finalización de 

las tareas, lo cual puede provocar que no se cumplan 	los 

objetivos escolares y lo más grave es que se esté obstaculizando 

el aprendizaje . 

Es probable que este tipo de fenómenos se presente en 

algunas de nuestras instituciones educativas y por lo.tanto los-

niños no estén dedicados a sus tareas, sino a otro tipo de 

actividades ( sociales o de ocio ) que no están relacionadas con 

los objetivos educativos y posiblemente este problema permanezca 

desde la edad preescolar y durante su vida escolar. 

Este estudio pretende hacer una aportación a la Psicología 

Educativa, en el sentido de entender más el salón como'un contexto 

( Westein 1991 ) en el cual de manera dinámica se desarrollan, 

muchos eventos relacionado o no, con la actividad académicáAe:los 

alumnos. El percibirlo así, permite el estudio y análisis de 

diversas conductas, como por ejemplo i La forma en que los niños'  

interactuan y llevan a cabo sus actividades, para -cumplir los 

objetivOs escolares , conocer como se presenta la interferencia: 
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social en nuestras instituciones , ( motivo de este estudio ) y si 

ésta influye en los estudiantes , así como también medir su 

impacto. 

Se considera que el conocimiento de estas situaciones es 

básica para la realización de otras investigaciones que consideren 

otros factores involucrados en el contexto del salón de clase, 

como puede ser la proximidad de los sujetos, los programas 

educativos o la relación con la maestra. Al comprender estos 

eventos, se podrían realizar cambios importantes en la escuela. 



MÉTODO. 

Sujetos 

La población muestra fue de 25 niños de cuarto grado de 

primaria de aproximadamente nueve años de edad ( 10 niños y 15 

niñas ) distribuidos 	de la siguiente manera: cinco niños en 

cuarto A, 18 en cuarto u y dos en cuarto C. 

Escenario. 

La investigación se realizó en una escuela primaria oficial, 

ubicada al sur de la Ciudad de México. Se contó con el permiso 

formal por parte de las autoridades de la Escuela y las 

correspondientes al Sector Escolar. Las observaciones se 

realizaron en el salón de clase, el cual contaba con 16 mesas de 

medio hexagono, en los que trabajaban por parejas, el escritorio 

de la maestra, pizarrón y un armario. Contando con grupos hasta de 

40 sujetos. 

Materiales. 

Se utilizaron hojas de registro 	de tamaño carta 

cuales se anotaban diferentes datos como; el nombre del sujeto, 

fecha, escenario, hora de inicio y de término así como las 



conductas observadas . En la parte posterior de la hoja se 

dibujaba diariamente el mapa de la distribución en el salón y la 

ubicación del sujeto focal ( ver anexo 1), también se utilizaron 

tablas , cronómetros y lapices. 

Instrumentos 

Los registros se llevaron a cabo 	con el instrumento 

"Sistema de observación conductual de las interacciones sociales° 

( SOC-IS el cual fue diseñado por Santoyo y Espinosa (1987;1990) 

Sistema de observación conductual de interacciones sociales. 

Las sesiones de registro 	tuvieron una duración de 

minutos, se consideraron 6 sesiones, anotando en celdillas,, por 

intervalos de 5 segundos las diferentes conductas que 

presentaban los sujetos ( ver anexo 2 definición de conductas ) 

Se contó con una pareja de observadores entrenados. Antes de 

iniciar cada registro se anotaba en la parte posterior de la hoja 

la distribución del mobiliario del salón de clase 'y se señalaba 

la localización' del sujeto focal, 	se describía el tipo de 

Actividad Académica que, estaba prescrita comprobando que los dos 

observadores escribieran la misma definición, posteriormente se 

colocaban donde pudieran observar al sujeto focal, ajustaban sus 



cronómetros anotando la hora de inicio, cabe mencionar que entre 

los observadores no existía ningún tipo de comunicación durante 

las observaciones, excepto para sincronizar el momento de inicio 

del registro. 

Concordancia entre observadores, 

Para establecer la concordancia, se compararon los registros 

de los observadores, donde se destaca el número de acuerdos que se 

dividió entre el número de acuerdos más el de los desacuerdos, lo 

cual se realizó al finalizar las sesiones del día; aquí la 

concordancia entre observadores sesión por sesión fueron 

superiores al 80% ( ver anexo 3). La concordancia entre 

observadores se obtuvó a través de la siguiente formula. 

Concordancia= 	 Total de acuerdos 

No de acuerdos + No. De desacuerdos 

Posteriormente se obtuvo el índice, Kappa Cohen, (pie es otro 

método para obtener confiabilidad mediante el paquete estadístico 

SYSTAT. Este análisis es más exacto y más riguroso que' el 

anterior, ya que controla los acuerdos debidot al azar.' Sin 

embargo, también con este método se obtuvieron confiabilidades 



mayores de .85 ( ver anexo 4 ). Este indice se obtiene a través de 

la siguiente formula. 

Kappa = Po + Pc 

1- Pc 

Po es la probabilidad observada de los acuerdos y Pc es la 

probabilidad esperada de aciertos. 

Procedimiento, 

Los datos que se analizaron, fueron los que se obtuvieron de 

los 6 registros de observación de cada uno de los 25 sujetos. Por 

cuestiones de ética, se tomó la decisión de no identificar a los 

niños de la muestra por su nombre, sino mediante un número clave' 

que que se les asignó a cada uno de ellos. Esto para efecto de la 

presentación de los datos a lo largo de la investigación. Los 

registros observacionales se 	dividieron por episodios 

conductuales, los que se definen como el conjunto de acciones que 

inician, configuran y concluyen una actividad individual o'social,,  

estos de separaron según se presentaban las diferentes conductas o 

eventos, lo que permitió realizar un análisis-secuencial lanexo 

5 )  
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El "análisis secuencias" 	se utilizó para evaluar la 

dependencia de un evento con su antecedente y consecuentes, por 

lo que se pudieron identificar principalmente: todos los momentos 

en que el niño se encontraba en la actividad académica y era 

interferido por otro agente social, así como la modalidad del acto 

interferente. De este análisis se obtuvo el número de 

interferencias que recibía cada sujeto, el tiempo que duraba la 

interferencia , tiempo de regreso a la actividad interferida ( el 

tiempo que el sujeto tardaba en reiniciar la actividad 

interferida) y finalmente el tiempo que el niño llevaba en la 

actividad antes de ser interferido . 

Para la partición de los episódioo interferentes se 

emplearon los siguientes criterios. (Documento interno de trabajo, 

Laboratorio de Psicología de la UNAM, proyecto 1N5() 1993) 

1- Delimitación de episodios . Existen 3 clases de episodios: 

a)individuales (Otras respuestas, Desplazamiento, Juego'aislado , 

Actividad libre ) 

b)sociales (Social 	, Social con 

Actividad libre y social ) 

c)iniciación (4h- ,--P)  

profesora, Juego en grupo, 

En 	los casos a y b los . códigos representan las conduCtas 

base que pueden ser interrumpidas. Se entiende como conducta base 

aquél episodio individual o social que se esta eMitiesde. y  es 

sujeto de análisis secuencial.. Se parte_de la definición de qüe. 

episodio conductual es aquel que inicia, conforma 

patrón de acciones. 
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no se presenta la actividad base interrumpida. 

3.- No se consideró un episodio interferente cuando se presentaron 

situaciones como las siguientes: 	si se presentó Actividad 

Académica seguido de Actividad Académica y social 

( ejemplo: el sujeto focal se encuentra en Actividad Académica y 

recibe una emisión de otro compañero, aquel responde, pero 

dejar la actividad académica). 

Para el cómputo del número global de episodios se procedió 

con base a los siguientes criterios de integración. 

-Actividad Académica se integran : Actividad libre, Actividad 

libre y social, Actividad Académica y social. 

-Social se integran con emisión negativa y recepción negativa . 

( ver códigos en el anexo 2 ). 

-Otras respuestas se integran : Juego asilado, desplazamiento y 

Juego Paralelo. 

2.- Se definen los episodios de interferencia social, como 

aquellos episodios en los cuales la acción de una tercera persona 

( 	), interrumpe o cambia el patrón o conducta base cuando 

menos durante dos intervalos de, tiempo ( ,l0"), en los cuales ya 



4.-Otro de los pasos importantes es el correspondiente al criterio 

para identificar el tiempo de regreso a la actividad base en 

donde: se identifica si hubo interferencia y la cantidad de tiempo 

que se tardó el sujeto en restablecer la misma actividad base. 

Este periodo se computa en números de intervalos desde el final 

del episodio interferido hasta el inicio del siguiente episodio 

con la misma actividad base, 

-Si ya no se emite la conducta base en el resto de la sesión se 

coloca una clave ( T ) y se considera el tiempo hasta finalizar 

el registro. 

Con base a los criterios anteriores se obtuvo la 

información sobre el frecuencias de las interferencias y su 

modalidad 	en los 6 registros de cada uno de los 25 sujetos, 

entonces se hizo necesario obtener un indicador de la actividad 

académica y su frecuencia en el salón de clase ; ésta se obtuvo 

sumando 	el tiempo que el niño le dedicaba a la actividad 

académica sesión por sesión y de aquí el tiempo relativo dedicada 

a ella, considerando las mismas seis sesiones. 

Así, se pudo obtener un indicador del valor motivacional de 

la actividad académica, detectandolo a través del.  ti.eMpO; 

considerándolos como niños con alta motivación aquéllos qué le 

dedicaban más tiempo a la tarea y de baja motivación aquéllos que 

le dedicaban menos tiempo. A través de la mediana se , dividió la. 

muestra en un primer momento donde se pudo destacar a _los 

sujetos que mas tiempo le dedicaban a la actividad considerándolos 

con alta motivación; así como los 8 que menos tiempo le dedicaban 

y el resto del grupo se ubico en el grupo medio . 
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Tabla 1. Tiempo relativo dedicado a la Actividad Académica y 

clasificación de los tres grupos de motivación, alta, media y baja. 

GRUPO 1 

BAJO 

GRUPO 	2 

MEDIO 

GRUPO 	3 

ALTO 

SUJETO TIEMPO AC SUJETO TIEMPO AC SUJETO TIEMPO AC 

02E 22 min 01I 31 min 09C 35 min 

03C 20 min 06A 30 min 10M 34 min 

050 18 min 08J 27 min 14M 37 min 

07E 23 min 12P 30 min 20A 38 min 

111 13 min 13P 26 min 21L 65 min 

16S 9 min 15A 26 mín 23J 42 min 

17R 12 mín 22K 26 min 24C 43 min 

18A 10 min 26S 24 min 25J 33 min 

27G 31 min 

La distribución va del sujeto con más tiempo en la actividad 

académica 21L con 65 minutos al más bajo 16$ con 9 minutos. El 

primero y el tercer grupo quedaron formados por 8 sujetos y el 

segundo por 9 sujetos. 

Posteriormente, se realiz6 un análisis de las conductas no` 

académicas que se presentaban en el salón de clase, Esto 
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posible debido a que el SOC-IS cuenta con una serie de categorías 

conductuales excluyentes y flexibles ( ver anexo 2 para definición 

de categorías ) que son principalmente las que los observadores 

anotan en los registros y las cuales engloban todas las conductas 

que los sujetos pudieran realizar en el salón. Estas son: 

AC Actividad Académica. 

S Social 

OR Otras respuestas 

JA Juego aislado 

SN Social negativo 

JG Juego en grupo 

De esta manera se obtuvo de los 6 registros de cada sujeto: 

las conductas, el número de episodios y los contenidos de las 

mismos. 

Para la categoría de actividad académica (AC) se detectaron 

todas aquellas actividades realizadas por el sujeto, por 

instrucciones de la profesora como: resolver guías, exámenes, 

cuestionarios, copias o dictados etc. Abarcando las diferentes 

materias como español, matemáticas, geografía; civismo'y, otras. 

Para registrar las actividades sociales (S) se detectó 

quien iniciaba el intercambio, ya sea por una emisión o recePCión 

( ver anexo 2 para definición), y si estas - involucran al sujeto 

con uno o más niños en un episodio de interacción social; además,-: 

se analizó si los contenidos de lCs 
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en el salón de clase están 	relacionados con las actividades 

académicas programadas. 

Se procede de manera equivalente con la categoría de 

interacción social negativa (SN) identificando al iniciador del 

intercambio 	el que conlleva a un tipo de interacción social 

negativa que incluye conductas como: pegar, insultar , burlarse, 

etc. 

Respecto a la actividad de Juego en grupo (JG) aunque se da 

con menor frecuencia también aparece en el salón de clase y se 

identifica también quién inició el episodio; los tipos de juegos 

que se dan con mayor frecuencia en el aula son: jugar "gato", 

simular espadas con reglas o lápices, jugar con algún tipo de 

juguetes, hacer muñecos de plastilina, jugar fútbol con monedas, 

jalarse o juego brusco, etc. 

También se registré la categoría de Otras Respuestas (1R)'

En este caso, se realizó un análisis preliminar para identificar 

qué tipo de conductas se incluirían como otras respuestas, las 

cuales se presentan en las siguiente tabla, la cual nos muestra la 

frecuencia por celdilla de las conductas emitidas por los tres 

grupos.• 



Tabla 2. Frecuencia por grupo de las conductas que se engloban en 

otras respuestas (OR). 

GRUPO MIRA 

A: 

AUTO- 

ESTIMULA 

BORRA DESPLAZA MANIPULA 

OBJETOS 

JUEGO 

AISLADO 

TOTAL 

ALTOS 316 6 42 72 78 9 523 

MEDIOS 171 4 36 109 88 8 416 

BAJOS 266 23 38 81 116 16 540 

Las cuales se describen a continuación; 

-borrar: con goma o corrector 

-mirar a: pizarrón, cuaderno, niños, profesora, ventana o puerta 

-autoestimularse: tocarse, balancearse, chupar dedos, peinarse 

-manipular objetos: sacar, guardar, acomodar, hojear, sacar punta 

Posteriormente, se identificó el numero de episodios de las 

diferentes conductas ; AC, OR, S, SN , JG, y el monto total de 

episodios, así como el tipo de materia ( Matemáticas , Español u 

otras ) en las que se encontraban los sujetos cuando se 

realizaron las observaciones, para identificar posteriormente los 

momentos que fueron interferidos. Esta información se obtuvo de 

los registros observacionales donde se observó que las materias 

más comunes en las que estaban inmersos los sujeto fueron 

matemáticas y español. Aunque, también, se registró en materias 

como: Geografía, Historia, Educación Cívica, Ciencias Naturales y 

otras actividades que realizan los niños con la Profesora como 

seguir instrucciones; alzar manos, cantar , formarse, elaborar el 

periódico mural, etc. 



También se identificó a los agentes sociales que estuvieron 

involucrados en los episodios de interferencia y a todos los 

agentes sociales con los que el sujeto focal se relacionaba, lo 

anterior posibilitó la realización de un análisis de preferencias 

sociales donde se identificaron: 

1.- los interacciones en general 

2.- los niños con los que más interactuaba el sujeto, a quien 

buscaba más ( dirige una emisión ) . 

3.-y con quién pasó la mayor parte del tiempo. 

( interacción social sostenida ) 

Se realizó una matriz sociométrica ( Santoyo, 1994) 	de 

emisiones sociales que concluyen en social (;con información de 

a quien busca y a quien elige el sujeto ), de todo el grupo, se 

obtuvo la frecuencia relativa de interacción social con los 4 

sujetos más preferidos, se consideró también la frecuencia 

relativa de interferencias recibidas, se analizó si alguno. de los 

sujetos más preferidos 	interfería al sujeto focal o si 'las 

interferencias eran producidas por otros sujetos. 

Se utilizó una matriz de 3X2X2, donde los_ faetoi7es que se 

analizaron fueron: Motivación ( alta; media y baja)i eostenido,de 

la tarea ( español o matemáticas ) y sexo, y se realizó , 



análisis estadístico de 	Comparaciones Múltiples de Tukey y 

Análisis de Varianza. 

Tabla 3. 

Español 
	

Matemáticas 

Motivacion alta 
Cr°  
----- _------ 

__-------- 
Motivación media 

„---------- 
Motivación baja 



RESULTADOS. 

Inicialmente se mostrarán los datos de los diferentes tipos 

de conductas que los niños presentaban en el salón de clase 

comparándolos con los de actividad académica; Adicionalmente, se 

presentan datos sobre las conductas específicas de cada uno de los 

grupos ( alto , medio y baja motivación) . 

En tercer lugar, se muestran los datos de tipo secuencial del 

proceso de la interferencia, como un proceso dinámico, 

considerando el tiempo como un indicador sensible; por ejemplo, el 

tiempo que le dedicaban a la Actividad Académica así como el 

tiempo que el sujeto lleva en dicha actividad al ser interferido 

y el tiempo que les toma a los sujetos regresar a la actividad 

interrumpida. 

Posteriormente, se presentarán diagramas de probabilidad 

condicional, los que representan la probabilidad que tienen los 

sujetos de regresar a la AC dada una interferencia: en este caso 

se consideró a 1 sujeto del grupo alto y 1 del grupo bajo. 

En quinto lugar, se mostrará 

interferencia es más frecuente bajo, al contexto de alguna 

Actividad Académica ( p.c. Español, Matemáticas,-etc. )`o si es 

independiente de dichas actividades, así como la frecuencia en los 

episodios interferentes. 



Se presentarán comparaciones entre niños y niñas, para 

mostrar si existe alguna diferencia por género en la involucración 

a la tarea; y cual de los dos grupos es más susceptible de ser 

interferido. 

Por último se presentarán los datos referentes al análisis 

de preferencia social y el porcentaje de interferencias recibidas 

de los 4 sujetos más preferidos, respecto del resto de los demás 

integrantes del grupo. 

En todos los casos se utilizó 	la prueba estadística de 

comparaciones múltiples de Tukey, la que nos permitió comparar 

estadísticamente a los 3 grupos de alta, media y baja motivación 

y se señalarán aquellos casos en que los datos 	fueron 

significativos; 	se presentarán los resultados de un ANOVA 

factorial donde los factores analizados fueron motivación( alta, 

media y baja), sexo (niños y niñas) y contenido de la tarea 

( Español y Matemáticas ) . ( ver anexo 6 

La figura 1 muestra la preferencia conductual de todos los 

sujetos, presentando el porcentaje global de los episodios de 

actividad académica y de otras actividades en el salón de clase 

durante todas las sesiones, donde el porcentaje de los episodios 

de AC es de 22% y 78% corresponden al de otras actividades como: 

otras respuestas, interacción social, interacción social negativo, 

juego en grupo, juego aislado y desplazaMiento. Este porcentaje 

global del 22% es realmente muy bajo con respecto a las otras 

actividades. (Ver figura 1) 



En la figura 2 se puede ver la frecuencia promedio de 

episodios de manera más desglosada. Donde se observa que los 

episodios de AC tiene el mismo porcentaje que S, SN y JG y se 

observa que el 50% restante de los episodios en que los sujetos se 

involucran corresponden a otras actividades como OR, que incluye 

el juego aislado y desplazamientos. Esto nos indica que los 25 

niños en promedio de las seis sesiones se dedican 22 % a la AC con 

respecto al tiempo total y más bien se involucraron en actividades 

de tipo individual ( ocio ).(Ver figura 2) 

La figura (3), nos indica la manera como distribuyen sus 

actividades los tres grupos ( alto, medio y bajo ) con respecto a 

los diferentes episodios, en este caso se señala la frecuencia de 

actividad académica y otras respuestas. 

En los episodios de otras respuestas , el grupo medio y de 

baja motivación se comportan de manera muy similar, pero existen 

diferencias entre los grupo medio y alto (p=.009, gl 132) ya que 

el grupo medio presenta más frecuencia de dichos episodios y el de 

mayor motivación una frecuencia reducida. 

De los episodios de actividad académica podemos corroborar 

que el grupo 3 ( alta motivación ) tiene más episodios o sea se 

involucra más en la tarea, que los otros dos grupo; : las 

diferencias entre el grupo baja motivación y medio, y entre elde 

baja y alta motivación. son significativas ,(137...001) (P=A00). 

respectivamente. De esta manera, se muestra una diferencia notable 

en los episodios de Actividad académica 

motivación. 



transicones de conducta, no obstante las 

significativas. (Ver figura 5) 

diferericias no son 

La figura 6 presenta un indicador más 

motivación de los niños de los tres grupos con base en el 

Lo anterior nos permite corroborar que el grupo considerado 

con alta motivación (3) le dedica más tiempo a la AC , que los 

otros dos grupos , lo que nos habla de sus preferencias 

conductuales, y exhibe menos episodios de OR. (Ver figura 3) 

Por otra parte, en la figura 4 	se puede observar, la 

frecuencia de episodios de interferencia; el grupo 3 ( alta 

motivación) se puede apreciar que es el grupo que más 

interferencias recibe, posteriormente el grupo medio y finalmente 

el grupo bajo; existe diferencia significativa entre el grupo 

bajo y el alto ( p=.010 ). (Ver figura 4) 

La figura 5 nos muestra la diferencia entre los tres grupos 

respecto a la frecuencia promedio de episodios de las seis 

sesiones, que se refiere a la manera en como los niños cambian de 

actividad ( sin instrucción de la PR ) en un periodo de 15 

minutos. 

De esta forma , se puede observar que los grupos de baja 

motivación y alta motivación cambian de actividad de manera muy 

similar, pero existe una diferencia entre el grupo bajo y medio 

( p=.051 ), en tanto que el grupo dos o medio presenta más 

que estos le asignan a las diferentes actividades. En tal caso se 



aprecia que el tiempo global que dedican a la AC es altamente 

significativo ya que las diferencias entre los grupos de baja y 

media motivación, el bajo y alto y el grupo medio y alto es de 

( p=,000 ). 

Esta figura además de mostrar el tiempo global que le dedican 

a la actividad académica, presenta, la duración de involucración 

en segundos a la AC ( global ) así como la duración del episodio 

al ser interferido y el tiempo de regreso a la actividad. 	Se 

puede ver que el grupo alto se involucra más que el bajo y el 

medio. 

El tiempo de regreso a la actividad nos indica cuanto les 

toma regresar a la AC después de recibir una interferencia. Así 

la probabilidad de regreso del grupo 1 	baja motivación ) es el 

doble, que la del grupo 3 o alta motivación (p..031) en reanudar 

la tarea y entre el grupo bajo y medio existe también una 

diferencia significativa (p..012), se puede observar cómo es que 

los tres grupos responden a una interferencia. (Ver figura 6) 

La figura 7 nos ayuda a corroborar la información de 

figura 6, donde se muestran los datos del tiempo que les toma 

los sujetos reanudar la AC como una función del tiempo que le 

estaban dedicando a la AC al ser interferidos. Así se observa .que-

los grupos de media y baja motivación son similares en cuanto'al 

tiempo que llevaban involucrados en la tarea al ser interferidOs1 

a diferencia del grupo de alta motivación que se encontraba más, 

involucrado. Respecto al tiempo .que se tardan en regresar a 1 

tarea, los grupos medio y alto, lo hacen más pronto que el grupo 



nos p ermiten 

de baja motivación lo cual indica que hay una fuerte correlación 

entre la motivación del sujeto con respecto a la AC y regresar a 

la tarea (Ver figura 7) 

Las siguientes figuras la 8 y la 9 , nos muestran datos de 

tipo secuencial a través de los diagramas de probabilidad 

condicional. En estas figuras se representan datos de 

probabilidades condicionales de la transición de 	AC dado un 

evento interferente . En la figura 8 se presentan datos de un 

sujeto (representativo) del grupo alto, éste le dedica un tiempo 

relativo de .48 a la AC, casi la mitad del tiempo total; Asimismo, 

la probabilidad de recibir alguna interferencia es de .14 	la 

probabilidad de regresar a la actividad académica es de .70 y la 

de no reiniciar y cambiar de actividad es de .30 . 

En cambio, la figura 9, presenta datos del sujeto. 16 el cual 

pertenece al grupo de baja motivación, cuyo tiempo relativo de 

involucración en la tarea 	académica es de solo .09, 'y 'el de 

recibir interferencias es de .27 ( casi el doble que el sujeto 

anterior ); lo que cabe destacar es que la probabilidad de 

regresar a la tarea o seguir en ella después de una interferencia 

es de O y de cambiar a otras actividades es de 1.00. 

Estos diagramas 

conductuales de los sujetos 

de alta motivación son muy 

conductuales difieren 	de  

confirmar que los patrones 

del grupo de baja y 

que sus preferencias 

y que es factible 

sociales dirigidos a 

figuras 8 y 9) 

es, ya 

representativos 

diferent 

manera clara, 

diferenciar las consecuencias de los actos 

los sujetos de acuerdo a su motivación. (Ver 

39 



La figura 10 nos permite ver que la mayoría de los registros 

conductuales se llevaron a cabo durante el tiempo asignado a la 

materia de Español y Matemáticas, por lo que la frecuencia de las 

demás materias es menor, a saber: Historia, Civismo, Geografía, 

Educación Cívica y otras. Así, los episodios de interferencia se 

dan principalmente cuando los sujetos se encontraban en dichas 

actividades y no existe diferencia en el tipo de materias. (Ver 

figura 10) 

En la figura 11 se compararon los episodios de las niñas y 

los niños para ver si existe alguna diferencia en la frecuencia de 

episodios de AC y de interferencia y evaluar si alguno de los dos 

era más susceptible de ser interferidos pero se puede observar que 

no existe ninguna diferencia clara, ni significativa, con respecto 

al genero, parece ser que el proceso de interferencia es ajeno a 

esta variable. (Ver figura 11) 

En las tablas 4, 5 y 6, se muestra como el agente social que 

interviene en la interferencia, influye para que suspendan la 

actividad o regresen a ella 	donde se muestra a los 4 niños más 

preferidos de cada sujeto ( con los que pasan la mayor parte de 

tiempo en el salón de clase ) en el paréntesis podemos observar la 

frecuencia relativa de interacción social respecto al grupO y 

fuera del paréntesis la frecuencia relativa de interferencias 

recibidas, podemos destacar que' en .promedio para los 3 grupos , 

alta, media y baja motivación: Las interferencias recibidas por 

sus compañeros influye en el proceso de interferencia. 



Esto nos dice que los niños que interfieren y son preferidos 

por el sujeto realmente tienen un impacto para que el sujeto 

suspenda sus actividades, de tal manera que el tipo de sujeto que 

interfiere parece determinante e importante en este proceso. 

Se observa de manera general, que para los 3 grupos la 

mayoría de las interferencias las producen los 4 sujetos más 

preferidos ( Ver figuras 12, 13 y 14 ) , el primer niño más 

preferido es el que produce el porcentaje mayor de las 

interferencias. Por lo tanto, se observa que en el grupo de alta 

motivación, el 70% de sus interferencias las producen 

exclusivamente estos 4 sujetos. En el grupo 2 de media motivación, 

es aún más notorio que la interferencia proviene de los niños más 

preferidos, ya que el 77% de dichas interferencias corresponde a 

los 2 sujetos más preferidos y se tienen casos como el 014, 06A y 

22K en donde las interferencias recibidas se deben solo al primer 

sujeto más preferido. 

Por otra parte el grupo de baja motivación estas 

interferencias se distribuyen de otra manera, ya que el 57 % de 

las interferencias de los sujetos las producen loá cuatro más 

preferidos , pero también pueden ser interferidos en un 43% por 

otros niños del grupo, lo que no sucede en los otros 2 grupos. Lo 

que quiere decir que los sujetos del grupo de baja motivación, son 

susceptibles de ser interferidos casi por cualquier sujeto. En 

esto es diferente a los otros dos grupos. 
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Tabla 4. Frecuencia relativa de Interacción social respecto al grupo con los 
cuatro niños más preferidos y la frecuencia relativa de interferencias recibidas. 

Grupo 1 Bajo 

SUJETOS 1 2 
02E .4 (.66) (.10) (.08) .2 (.05) 
03C .25 (.48) .5 (.28) (.08) .25 (.04) 
050 (.36) (.22) (.17) (.05) 
07E (.49) 1 (.23) (.06) .4 (.04) 
HL* (.42) 
16S .6 (.57) (.13) .2 (.14) .25 (.08) 
17R .5 (.25) (.22) (.21) .25 (.08) 
18A (.24) (.20) (.14) (.12) 

promedios .21 .43 .18 .17 .1D1 .11 .16 .05 

Tabla 5 

Grupo 2 Medios 

SUJETOS 

1 
2 

3 4 

011* 1 	(.94) (.01) 
06A* 1 	(.92) (.04) 
08J* .6 	(.37) .2 	(.13) (.12) (.08) 
12P (.35) .5 	(.20) (.13) (.07) 
13P (.35) .6 	(.31) (.13) (.06) 
15A .5 	(.37) .25 	(.32) (.13) (.04) 
22K 1 	(.43) (.16) (.15) (.07) 
26S* .5 	(.43) .12 	(.29) (.04) (.03) 
27G .6 	(.79) .2 	(.11) (.02) (.02) 

promedios 37 	35 .20 	.17 AS .04 



* Estos sujetos fueron observados pero no se encontraban en el mismo grupo. 

Tabla 6 

Grupo 3 Altos 

SUJETOS 
1 2 3 4 

09C .2 (.50) .2 (,24) (.06) .4 (.04) 
IOM .7 (.50) (.08) .1 (.08) .1 (.07) 
HM .4 (.81) (.08) .28 (.04) .1 (.02) 
20A (.22) .2 (.21) .8 (.21) (.15) 
21L" .5 (.72) (.24) (.02) 
23J .5 (.63) (.08) .25 (.05) (.05) 

24C" .16 (.36) (.34) (.11) (.07) 
25J .6 (.45) (.32) .07 (.13) .14 (.05) 

promedio .38 .52 .05 .19 .18 .08 .09 .05 
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CONCLUSIONES Y DISCUSION 

Los datos obtenidos en este estudio, 	permiten ver, las 

preferencias conductuales de un grupo de niños de 4° grado de 

primaria en su salón de clase. Estas preferencias se manifiestan 

en el tiempo que cada niño asignó a las diversas actividades 

académicas y no académicas. Por lo tanto, se pudo observar que la 

Actividad Académica no es a la que dedican la mayor parte del 

tiempo en relación con otras actividades como son las sociales o 

las que engloban la categoría OR ( otras respuestas). 

Este tipo de preferencias pueden observarse para 	los tres 

grupos considerados ; el grupo 1 baja motivación, el grupo 2 media 

y el grupo 3 alta motivación. Las diferencias son muy claras 

entre los tres grupos ya que el grupo 3 se distingue de los otros 

dos con respecto a tener mayor involucración a la actividad 

académica y dedicarse menos a OR ( otras respuestas ), lo cual nos 

permite confirmar que la clasificación de los grupos es correcta . 

Retomando la literatura ( Premack 1971 ), 1 aspecto 

motivacional derivado de la noción de valor se puede ,ánalizar 

tomando el tiempo que el niño le dedica 	las diferentes 

actividades. En este estudio los tres grupos se diferenciaron, en 

el tiempo de involucración en la actividad académica, con respecto 

a otras conductas, ya que es muy bajo, en los tres grupos. En 

general se encontró que la actividad 

interrumpida. 

académica' es ' altamente 



Otro dato importante que cabe señalar es, el que se refiere 

al tiempo asignado a las diferentes actividades, ya que se analizó 

el tiempo que el niño llevaba en la tarea cuando era interferido, 

así como el tiempo que duró dicha interferencia y finalmente el 

tiempo que le tomó al sujeto regresar a la actividad base , si es 

que regresaba. Esta información nos permitió confirmar que la 

motivación de los sujetos es determinante en el proceso de 

interferencia, 	ya que, cuando los sujetos del grupo de alta 

motivación, son interferidos y llevaban más tiempo en la tarea 

estos regresaron más rápido a la actividad. En tanto que 	el 

patrón exhibido por los niños del grupo de baja motivación, el 

tiempo de involucración en la Actividad Académica fue menor y el 

tiempo de regreso a la misma fue mayor. 

Posteriormente a través de los árboles de Probabilidad, se 

observó 	la probabilidad que los sujetos tienen de regresar a la 

Actividad Académica dada una interferencia o dedicarse a otro tipo 

de actividades. Se puede observar que en los dos sujetos que se 

analizaron, el sujeto del grupo de alta motivación tiene 

probabilidad de .70 de regresar a la Actividad y el sujeto del 

grupo baja motivación de 0, lo cual Corrobora que la motivación de 

los sujetos es determinante y la probabilidad de regreso 

considerable. 

Por ultimo, es importante señalar que en el proceso 

interferencia, el agente social que interfiere' (al 

puede jugar un papel determinante en dicho proceso 

niño suspenda o no la actividad en curso. 



Los resultados obtenidos nos permitieron contestar las 

preguntas que se plantearon al inicio del estudio, la cuales se 

presentarán a continuación, la primera : 

1.- ¿ Cuándo el niño es interferido y no regresa a la actividad 

académica depende de sus preferencias conductuales ? 

Con respecto a dicha pregunta se pudo confirmar que sí 

existe una relación muy fuerte entre las preferencias del sujeto y 

el que suspenda sus actividades debido a las acciones de otros, ya 

que el grupo 3 o alta motivación aunque es el grupo que más 

interferencias recibió, fueron los sujetos que regresaban mas 

rápido. 

Por, otro lado, podemos observar la parte contraria , el grupo 

1 o de baja motivación donde el tiempo de regreso es mayor ,y la 

involucración a la tarea es menor. Esto nos permite confirmar que 

las preferencias de los sujetos o su motivación es un factor 

determinante en dicho proceso. 

2.- ¿ Existe una relación entre la clase de actiVidad académica 

programada; - matemáticas o español y el 

interferencia? 

Con esta pregunta se deseaba 

relación entre las diferentes materias y la interferencia: Es 

decir, si al estar involucrado el sujeto en algunatarea de la 



materia de Matemáticas o Español y ser interferido, habría alguna 

diferencia en su tiempo de regreso a la tarea y que a la vez 

pudiera atribuirse esta diferencia a la preferencia del niño por 

determinada materia. Esto estaría relacionado con factores 

motivacionales. 

Sin embargo, en este estudio no se observaron relaciones en 

ese sentido, ya que las interferencias recibidas se distribuyeron 

igualmente 	en dichas materias, lo mismo ocurre en el patrón 

temporal: no se encontraron diferencias según el tipo de materia. 

3.- ¿ Quiénes son más susceptibles de ser interferidos los niños o 

las niñas y si existe alguna diferencia en la involucración en la 

tarea.? 

Los resultados muestran que no existe diferencia entre sexo, 

es decir son igualmente susceptibles de ser interferidos, asi ; 

como, al involucrarse en la tarea, ambos sexos se compprtan de 

manera similar, lo cual nos dice que el genero, por lo menos en 

este estudio, no muestra alguna diferencia. 

4.-¿ Cómo influye el agente social que interfiere en 

interferencia ?. 

Los resultados sobre las preferencias 

determinantes para los sujetos, por que al ser 

alguno de los compañeros más preferidos y 



preferido, los niños suspenden sus actividades y los niños del 

grupo de baja motivación son interferidos casi por cualquier 

sujeto, mientras que los sujetos de los otros dos grupo no. Esto • 

nos habla de que para comprender el proceso de interferencia se 

deben analizar todas las partes que pudieran estar involucradas. 

Con respecto a los datos obtenidos y la bibliografía 

revisada, se puede mencionar que ésta es escasa en este tipo de 

investigaciones, ya que hasta el momento son contados los estudios 

de interferencia en el salón de clase realizados en México ; uno 

de estos es el de Santoyo el al ( 1989 ). 

Se puede concluir que es un área poco estudiada y que sería 

de gran importancia para comprender la conducta de los estudiantes 

en el aula , tanto académica como social, poder ver el salón como 

un contexto en que están involucrados diferentes factores como: la 

proximidad de los sujetos , los tipo de patrones conductuales que 

establece el sujeto ( Cairns 1979 ) los recursos , los medios 

así como la habilidad de los 'sujetos para recuperar la tarea, 

considerando las preferencias de los sujetos y las restricciones 

del medio para enfrentar las interferencias, así como las 

características de los sujetos, ya que las interferencia sociales. 

también podrían considerarse como un reforzador social para los 

sujetos. 

De esta manera se considera 

social muy rico, ya que más que un lugar para aprender es un 

lugar que permite a los sujetos interactuar e ir formando su 

desarrollo social. Si se considera asi el salón de clases, esto 
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nos ayudaría a comprender las relaciones que establecen los 

sujetos, así como programar ambientes educativos que favorezcan 

tanto la involucración a la tarea como las interacciones sociales 

como parte de desarrollo social y académico . Aunque en este 

estudio el punto de interés fue el de la Actividad Académica 

vale la pena rescatar la información con respecto a las otras 

actividades a las que los niños se dedican, en un gran porcentaje 

fueron las de tipo individual y las sociales, que involucran otro 

tipo de conductas que aparentemente no están relacionada con la 

actividad académica. 

Por otro lado, faltaría desarrollar estudios más completos 

que contemplen diversos factores relacionados con el proceso de 

interferencia, como el contenido y modalidad de las interferencias 

ya que esto podría tener diferentes impactos o cambios en los 

sujetos, es decir 	si la interferencia que se recibe es una 

recepción negativa o positiva y si el contendido de la 

interferencia está o no relacionado con las actividad base. Así 

como analizar la manera en como los sujetos se enfrentan a las 

inferencias, y las habilidades sociales para poder recuperar la 

tarea. 

También sería importante realizar una investigación 

longitudinal donde se pudiera ver, si se dan cambios en los 

sujetos o permanecen igual. Este tipo de estudio permitiría un 

análisis más profundo del impacto que causa en los niños la 

interferencia, lo cual se podría ver reflejado en los niveles de 



rendimiento escolar del niño. Así mismo permitiría describir de 

manera más precisa el papel que juega la motivación en este 

proceso. 

Así mismo, es necesario realizar investigaciones que 

contemplen no solo las interferencias recibidas por los 

compañeros, sino por la maestra, comparar que sucede cuando la:3 

interrupciones se dan en otro tipo de conductas ( como sociales, u 

otras repuestas ) para analizar tanto la motivación como la 

persistencia ya sea académica o de otro tipo de actividades. 
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ANEXO II 

1.A. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL SUJETO FOCAL (SF). 

Categoria 
Conductual 

Código Definición 

Actividad 
Académica 

I/ 
ó 

Ac 

Conductas realizadas por el SF 
por instrucción expresa de su 
Profesora y acorde con el objeti 
vo instruccional 	vigente. 	Impli 
ca contacto y uso del material, 
según 	los criterios de ejecución 
de 	la 	tarea. 

Actividad Libre Al Conductas realizadas por el SF 
donde la Profesora selecciona y 
otorga el, material 	con el que 
trabajará el 	niño, 	sin objetivo 
instruccional 	explicito. 	Implica 
el contacto y uso del material 
según requerimientos del propio 
sujeto. 

Juego Aislado Ja Conductas del 	SF realizadas con 
objetos y/o juguetes. Sin la par 
ticipación de otro(s). 	Se 	identj 
ficará el 	tipo de luego 'de acuer 
do con la actividad y/o reglas 
utilizadas por ,SF. 	Se Considera 
juego aislado el contactoy uso.  
de estructuras 	(p.e. 	Resbaladi,,  
Ilas), 

Juego Paralelo 4 Conductas realizadas, por el SF.  
con objetos y/o juguetes desa-
rrolladas simultanea e indepen-
dientemente de 1aAparticipación 
de otro(s).. Y siguiendo lásre7 
glas prescritas Y ejecutadas por 
el grupo replicado. 

Desplazamiento Des Se define colo aqUel movimiento 
metor.grueso de 	translado, cu7  
briendo una distancia mínima de 
aproximadamente un Metro.'' 

Otra(s) Respuesta(s) OR Se define como todas aquellas 
conductas 	que 	realizaYel SF 
y que. no están englobadas en 
las demás .aCtividades.'. 

Elaborado por Mta. Celia Espinosa A. y Dr. Carlos Santoyo V. 



I.D. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL SUJETO FOCAL. 

Categoría 
Conductual 

Código Definición 

Emisión del Sujeto 
Focal 	(SF) 

--, Conducta física y/o verbal que 
el 	SF dirige a otro(s) 	niño(s) 
sin que otro(s) 	niño(s) 	se diri- 
jan a él en el intervalo inme-
diato anterior. Se anotará el o 
los nombre(s) de a quien(es) 
dirige la acción el SF. 

Emisión Negativa 
del SF 

Conducta física y/o verbal de ti 
po coercitivo que el SF dirige a 
otro(s) 	niño(s), 	sin que en el 
intervalo precedente haya exis-
tido la iniciativa de esta 
acción por parte de otro(s) 	ha- 
cia el SF, 	anotandose el 	(los) 
nombre(s) 	de quien(es) recibe(n) 
la acción negativa (evento aver- 
sivo o punitivo) del 	SF. 

Emisión a la Pro- 
fesora u otro 
Adulto 

-->Pr Conducta física y o verbal que 
el SF dirige a la Profesora o a 
cualquier otro adulto, sin que 
en el 	intervalo inmediato ante- 
rior se presente.la inciación.  
del mismo tipo por otra persona. 

Emisión Negativa 
a la Profesora u 
otro(s) adulto(s) 

--,Pr- Conducta verbal y/o física de ti 
po _coercitivo que el SF dirige a 
la Profesora u otro(s). adulto(s) 
sin que en el 	intervalo prece- 
dente haya existido la'iniciati- 
tiva de esta acción (eversivab 
punitiva) 	por parte del 	(los) 
otro 	(s). 

Elaborado por Mta. Celia Espinosa A. y Dr. Carlos Santoyo V. 



de la Profesora u 
otro(s) Adultos(s) 
dirigidas hacia el 
Sujeto Focal, ó 
RECEPCION NEGATIVA 
DE PROFESORA. 

Instrucciones da-
das al grupo por 
la Profesora u 
otro adulto. 

Emisión de la Pro-
fesora u otro(s) 
adulto(s) dirigi-
das hacia el suje-
to focal o, 
RECEPCION 

il 

1 

1 

Emisión Negativa 

II. ACTIVIDADES DIRIGIDAS POR OTRO(S) NIÑO(S) O ADULTO(S) HACIA 
EL SUJETO FOCAL. 

<-- 

Definición 

Conducta física y/o verbal 
iniciada por otro(s) niño(s) 
y dirigidas hacia el SF; sin 
que se presente en el inter-
valo inmediato anterior o 
en el mismo, alguna inicia-
ción por  parte del SF. 

Conducta física y/o verbal de 
tipo.coercitivo (aversivas o 
punitivas) iniciadas por otro 
(s) niño(s) y dirigidas hacia 
el SF; sin que en el inter-
valo inmediato anterior o 
en el mismo haya existido 
iniciación o respuesta del 
SF. 

<-- Pr 	Conducta física y/o verbal 
inciada por la profesora u 
otro(s) adulto(s)-  y dirigidas 
hacia el SF: sin que se 
presente en el intervalo in-
mediato anterior o en el mis- 
mo, alguna iniciación por 
parte del SF. 

Conducta física y/o verbal de' 
tipo coercitivo (aversivás, 
punitivas) iniciadas por lá 
profesora u otro(s) adulto(s) 
y dirigidas hacia el SF; 
que en el _intervalo inmediato 
anterior o en elmisMo, haya 
alguna iniciación por parte 
del SF.  

G  Se define como aquel grupo dé 
Conductas verbales qUe la 
proleaora u otro ádulto-dáal • 
grupo en su conjunto sobre 
las actividades que debe 
llevar a cabo. 

Emisión de otro(s) 
niño(s) dirigidas 
hacia el sujeto 
focal o RECEPCION 

Emisión negativa 

Íj 
de otro(s) niño(s) 
dirigidas hacia el 
sujeto focal o 
RECEPCION NEGATIVA 

1 Categoría 	 Código 
Conductual 

<--Pr- 

-^. 

Elaborado por la Mta. Celia Espinosa A. y  Dr. Carlos Santoyo V. 



III.A. ACTIVIDADES DIADICAS O CRUPALES QUE SE CONSTITUYEN EN 
INTERACCIONES SOCIALES. 

Categoría 
Conductual 

Código Definición 

Interacción Social S Conductas verbales y/o físicas 
del SF y/o compañero(s) dirigl 
das hacia el o 	los otro(s) 	(ni- 
ños), 	simultáneas o sucesivas, 
en las que existe dependencia 
mútua. Se incluye conductas de 
asentimiento o negación con mo-
vimientos de cabeza y/o extre-
midades de los participantes. 

Interacción Social 
Negativa 

S- Conductas verbales y/o físicas 
(de contacto físico), 	de tipo 
coercitivo del SF o el compañe- 
ro dirigidas hacia el 	otro, 	lle- 
vadas a cabo de forma simultánea 
o sucesiva, exisitiendo depen-
dencia mútua entre los partici-
pantes de la interacción. 
Se incluyen aquí conductas como 
golpes, 	amenazas, 	insultos, 	etc. 

Interacción Social 
con la Profesora 
o cualquier Adulto 

SPr Conductas verbales y/o físicas 
del SF y/o de la Profesora u 
otro(s) 	adulto(s), 	sea éste un 
padre, empleado u otro profesor 
de la 	institución, dirigidas 
hacia el otro, de forma simultá 
nea o sucesiva; existiendo depen 
cia mútua entre participantes, de 
la interacción. Se incluyen 
conductas.de asentimiehto, 	o ne- 
gación, con movimientos de ca-
beza y/o extremidades. 

Interacción Social 
Negativa con la 
Profesora o 
cualquier Adulto 

SPr- Grupo de Conductas'verbalés y/o 
de contacto físico de tipo coer- 
citiva en la, que el niño 	(SF) 	se 
encuentra interactuando con la 
Profesora o cualquier adulto, 
sea este padre, un empleado o 
Profesor de la inStituciónaqui 
se incluyen conductas de amone• 
tación, 	insultos, 	regaños, 	castl, 
go, etc), en dependencia mutua. 

Elaborado por la Mta Celia Espinosa A. y Dr. Carlos Santoyo V. 



111.8. ACTIVIDADES INDIVIDUALES QUE SE CONSTITUYEN EN 
INTERACCIONES DIADICAS O CRUPALES. 

Categoria 
Conductual 

Código. Definición 

Actividad Académi- 
mica e Interacción 
social 

p 
Acs 

Situación en donde se presentan 
simultaneamente la actividad aca 
démica (del SF) y 	la interacción 
social entre el SF y otro(s) ni- 
ño(s). 	Implica el 	cumplimiento 
del objetivo instruccional vi-
gente de la actividad académica 
realizada por el SF y la interac. 
ción social con el compañero 
(ver definición de / y S). 

Actividad Académi- 
démica y social 
con Profesora. 

'Spr 
ó 
Acspr 

Situación en donde se emite si-
multaneamente la actividad aca-
démica del SF y la interacción. 
social de éste con la Profesora. 
Implica el cumplimiento del ob-
jetivo instruccional vigente pa-
ra la Actividad Académica por 
parte del SF (ver deficionesl, 

Actividad Libre e 
Interacción social 

Als Situación en la que se emiten 
simultaneamente la Actividad Li 
bre y social entre el-  SF ,y Otro' 
(s) 	niño(s). 	Implica contacto,y 
uso del material, según los re-
querimientOs del SF Y/0 el' (Jos) 
otro(s) 	niño(s), 	sin objetivo 
instruccional vigente.:(vér.defj 

Juego en grupo 4 Situación -que establece la de.,  
pendencia' mutua de lat acciones 
desarrolladas :entre el SF y otro 

--(o), 	las que se realizan-de 
acuerdo con las reglas del juego 
o aquellas•reglas prefijadaá'Por 
cualquiera denlos participantes. 
Con o .sin -  contacto. y uso de Ob-
'Jatos y/o juguetes.- 

Elaborado por la Mta. Celia Espinoáa A. y Dr. Carlos Santoyo.V  



ANEXO III 
GRUPO 1 BAJO 
SUJETO SE3ION CO1IFIABILIDAD 

ENTIRF. 
OI3ERVADORES 

RANGO DE 
CONFIABILIDAD 

PROBABILIDAD DE 
CONTABILIDAD 

07E 1 87.75 
2 98.88 
3 97.22 
4 96.11 
5 91.11 
6 97.22 87 7- 98 8 94.33 

02E 1 95.00 
2 92.22 
3 98.80 
4 93.33 
5 92.77 
6 93.88 92.2•.95 93.83 

03C 1 94.44 
2 95.00 
3 81.66 
4 85.00 
5 93.88 
6 94.44 85.00-95.00 90.83 

050 1 83.88 
2 94.44 
3 95.53 
4 91.11 
5 96.66 
6 97.72 83.8-91.1 92.66 

11L 1 91.66 
2 97.22 
3 98.88 
4 95.55 
5 97.77 
6 97.22 91 66-98.88 95.83 

17R 1 85.7 
2 97.7 
3 97.7 
4 83.8 
5 97.2 
6 90.5 83.8-97.7 91.5 

18A 1 93.5 
2 98.33 
3 96.66 
4 92.77 
5 88.33 
6 83.8 83.8-96.66 92.00. 

168 1 92.7 
2 91.11 
3 93.88 
4 96.66 
3 87.22 
6 93.8 87.22-96.66 92 



GRUPO 2 MEDIO 
011 1 89.44 

2 90.00  
3 91.11 
4 90.55 
5 93.88 
6 92.77 89.44-93.88 90.83 

270 1 94.44 
2 96.11 
3 100 
4 96.11 
5 96.11 
6 96.66 94.44.100 96.33 

06A 1 96.6 
2 95.00 
3 81.66 
4 85.00 
5 93.88 
6 94.44 85.95 90.33 

13P 1 95.5  
2 97.77 
3 97,77 
4 96.11 
5 94.44 
6 91.66 87.5.91.11 95.00 

08.1 1 88.33 
2 85.5 
3 86.11 
4 87.77 

89.445  
6 89.44 85 5.89 4 87.33 

12P 1 87.5 
2 87.77 
3 91.11  
4 91.11 

88.8 
6 90.00 87.5.91.11 89.00 

15A 1 88.8 
2 91.6 
3 94.00 
4 90.00 
5 96.11 
6 97.22 88.8-97.22 79.16 

22K 1 95.55 
2 91.11 
3 90.00 
4 92.77 
5 93.33 
6 93.88 90.93.88 92,33 

263 1 90.55 
2 87.22 
3 82.2 
4 80.00 
5 86.11 
6 88.33 	 ' 130.18.33 65,5 



(31i.13F0 3 ALTOS 
21L 1 94.00 

2 91 00 
3 94 00 
4 94.44 
5 94 44 

1;5-1.00-94 
93 00___.___-__--_-- 

6 92 22 44 
24C 1 87.21 

2 85.55 
13 96.61 
4 83.8 
5 88.88 
6 90.00 65.55.96.61 88.00 

233 1 95.00 
2 90.00 
3 91.11 
4 90.00 J 
5 95.55 
6 97.7 90.00 - 95.55 79.5 

20A 1 95.00 
2 98.33 
. 93.33 
4 95.5 
5 87.77 
6 90.5 87.73 - 98.33 93.00 

14M 1 95.35 
2 88.88 
3 95.55 
4 96.11 
5 96.66 
6 98,8 88,88 - 98.66 94.66" 

09C 1 90.00 
2 92.77 
3 88.33 
4 96.66 
5 91.11 
6 97.2 90.00 - 97.2 92.33 

10M 1 97,77 
2 91.11 
3 98,33 
4 91.11 
5 96,66 
6 96 .11 91.11 • 97.66 94.83 

253 1 91.66 
2 97,22 
3 871 
4 93.88 
5 95.00 
6 90.00 87.7 •97 .22 78.6 
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NEXO CV 	Las ;n011611195 tablas muestran los valore do PO y KAPPA do ias seis sesiones 
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;NEXO V 
ÑVESTIGACION 	  SUJETO 	 NIVEL 	 ESCENARIO 	  

kNAL1SIS   CORTE 	 FECHA 	 SESION 	  

:ODIFICO 	 AÑO 	 TOTAL CRUDO 	 No. E 	  CONFIABWIDAD 	  

No. 	PARTICIPANTES 	TIPO. CUALIDAD 

	

:EPISODIO (AGENTE SOCIAL) 	CONTENIDO 
ANTECEDENTES) 	 EPISODIO 	 suasscuEta.s CONTaTO 

 I 
1/Q7m-i/w.t.ol 

NO. 	ONOFF 
10" 	1 5' I INICIO I FA 1 PATRON j FA 	FIN 	 1T 1 	

• 

1 	1 	1  

1 	1 	1 
1 	1 	1 

1 	 i 	1 

1 	1 	! 

1 

j 
1 

Elaborado por la Mta. Celia Espinosa A. y el Dr. Carlos Santoyo V. 



ANEXO VI 

ANALYSIS OF VARIANCE 

SOURCE SUM-01-SQUARES DF MEAN-SQUARE F-RATIO 

SEXO 287.079 1 287.079 1.179 0.279 

CURSO 202.469 2 101.234 0.416 0.661 

ID 54.339 2 27.169 0.112 0.894 

SEXO'CURSO 410.954 2 205.477 0.844 0.2 

SEXO,ID 1556.205 2 778.102 ___ 2.197 Q--P14.'  

SlIO*ID 2006.930 4 501.732 2.061 0.089 

SEX0,CUISO 

,ID 616.830 4 154.207 0.634 0.639 

ER101 22150.797 132 243.415 

ANALYSIS OF VARIANCE 

SOURCE SUM-OF-SQUARES DF MEAN,SOUARE F-RATIO 

SEXO 0.635 1 0.635 0.486 0.487 
CURSO 4.715 2 2.357 1.803 0..169 

ID 7.603 2 3.802 2.907 6.051) - 
SEXO*CURSO 3.041 2 1.520 1.163 0.316 

SEXO*ID 5:532 2 2.766 2.115 0.125 

CURSO*ID 6.247 1.562 1.194 0.316 

SEXO*CURSO 
*ID 3.796 0.949 0.726 0.576 

ERROR 172.614 132 1..308 



ANALYSIS OF .1.1ARIANCE 

SOURCE SUM-OF-SQUARES DF MEM-SOME F-RATIO 

SEXO 13.770 1 13.770 0.361 0.549 

CURSO 26.647 2 13.324 0.349 0.706 ......_.... 
ID 1040.510 2 520.255 13.627 (0.000' ,.....-- 
taiSICURSO 11.261 2 5.630 0.147 0.863 

SEXO*ID 142.319 2 71.159 1.864 0.159 

CURSOTID 157.801 4 39.450 1.033 .0.393 

SEXO'CURSO 
*D 361.211 4 90.303 	• 2.165 0.056 

ERROR 5039.419 132 35,177 

ANALYSIS OF VARIANCE 

SOURCE SUM-OF-SQUARES, 	DF MEAN-SQUARE F -RATIO 

SEXO 0.571 	1 0.571 2.154 0.145 
CURSO 0.261 	2 0.130 0.492 0.613 
ID 0.523 	2 0.262 0.987 0.375 
SEXO*CURSO 0.350 	2 0.175 0.661 0.818 
SEXO*ID 0.911 	2  0 - 455  1.718 0.183 
CURSO*ID 0.725 0.181 0.684 0.604 
SEXO*CURSO 
*ID 0.27a P. C2A4 O.2AA n41411 

ERROR 34.985 	132 	' 0,265 
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