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1. PRESENTACIÓN 

Todo campo de actuación profesional tiene muchas facetas que pueden ana-
lizarse. Existen aspectos prácticos, de los valores, de la ley, de la epistemología, 
de la ética, de la ciencia y del método científico, entre otros. Si disciplinas como la 
física o la biología, cuya trayectoria ha sido vasta y cuyo campo está más delimita-
do y es menos complejo, enfrentan problemas de muchos tipos, en las disciplinas 
sociales que tratan de comprender los asuntos humanos, al mismo tiempo que bus-
can contribuir al bienestar del ser humano, la complejidad de las polémicas se po-
tencia enormemente. 

Tal vez lo más sencillo sea no abordar los asuntos álgidos o tratarlos como 
pseudoproblemas, en vez de enfrentarlos y buscar analizarlos para contribuir, si no 
ai avance de las disciplinas sociales, por lo menos a que exista reflexión y dinamis-
mo que lo puedan eventualmente generar. 

El autor de estas lineas, simplemente ha buscado realizar una aportación 
analítica y práctica con respecto al campo de acción social. Seguramente existen 
aspectos perfectibles. Pero es más fructífero exponer las conceptualizaciones, que 
no manifestarlas debido a lo problemático o polémico de la materia. 

Se espera que el presente trabajo, sea una contribución por lo menos mo-
desta a las disciplinas que se ocupan de los procesos de intervención con personas 
en grupo. Existe conciencia en cuanto a las limitaciones del presente estudio, pero 
tratar de contribuir es una tarea que debe ser continuamente fomentada, si existen 
bases e intención positiva de lograrlo. 



2. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito básico, evaluar la 
fuerza motivacional de tres formas de intervención grupai. Se parte aquí de que en 
todo proceso de interacción o trabajo grupa!, existen fuerzas que hacen que las 
personas permanezcan en el grupo, que participen y que solucionen problemas y 
logren sus metas. El conductor, coordinador o líder del grupo, realiza también ac-
ciones que se espera logren esa permanencia, participación y empuje para lograr 
objetivos. Es decir, existen fuerzas tanto en las personas que participan en forma 
de factores de cohesión, y fuerzas "impulsoras" en la persona que conduce. 

Al efectuarse la intervención grupai, en base a la capacitación profesional du-
rante la formación académica en las disciplinas sociales, debe existir sin duda una 
forma de intervención que es más o menos uniforme o prototípica. Esta motivación, 
denominada "usual" en el presente estudio, es contrastada con otras dos formas de 
abordar el proceso motivacional. 

La motivación mediante refuerzo típíco fue una de las estrategias motivacio-
nales basada en el término "recompensa." Las recompensas fueron muy utilizadas 
en los primeros trabajos de la modificación de conducta. Con el tiempo, sin embar-
go, se ha observado que la simple administración de recompensas no logra los má-
ximos resultados en rendimientos y sí genera, por el contrario, negociación y de-
pendencia. 

Una nueva manera de conceptualizar la motivación mediante los eventos 
agradables posteriores al comportamiento adecuado, es ía programación de activi-
dades fomentadoras que generen la motivación intrínseca. La motivación intrínseca 
es aquella fuerza persona! que se genera en virtud de que a la persona, mediante la 
programación de eventos externos tales como convivencias, situaciones agrada-
bles, etc., se le hace sentir en una situación de compromiso personal con el grupo, 
con el logro de metas comunes. 

Estas tres estrategias motivacionales grupales, fueron contrastadas utilizán-
dolas en tres grupos de estudiantes, cada grupo con una condición motivacional 
diferente, a fin de observar su efecto diferencial sobre aspectos como el nivel de 
asistencia y puntualidad, el rendimiento académico, y otros criterios de variable de-
pendiente. 



Como hipótesis de trabajo se estableció que el grupo en que se utilizó la mo-
tivación intrínseca, iba a ser el grupo donde se obtendría el mayor rendimiento en 
términos generales. El grupo siguiente sería aquel en que se utilizó la recompensa. 
Por último, el grupo de motivación usual sería el que obtuviera el tercer lugar en su 
efecto sobre ei nivel de rendimiento en las variables dependientes cuantificadas. 

Colocar a la motivación usual en último lugar en fuerza motivacional, no tuvo 
otra justificante más que buscar indagar ei nivel al que podría llegar su capacidad 
motivacional, a! compararla con la de los otros dos grupos: de motivación mediante 
recompensa y de motivación intrínseca. 

El diseño utilizado para evaluar el efecto de las tres variables motivacionales 
sobre el rendimiento de los tres grupos, fue un diseño experimental de tres grupos. 
Utilizando la estadística apropiada, fue posible delimitar la fuerza motivacional de 
los tres paquetes motivacionales en los criterios de rendimiento elegidos. 

Además del estudio empírico descrito anteriormente, que es la parte princi-
pal de este documento, se realizó una primera teórica que trata aspectos relacio-
nados con la base de sustentación dei trabajo empírico, tanto en las formas de mo-
tivación como en los criterios de variable dependiente. La presente tesis, por tanto, 
tiene también aspectos teóricos, ya que en los primeros apartados aborda la revi-
sión de literatura sobre la materia. 

Un apartado teórico es el que se trata en la parte tres. Se le ha denominado 
"Perspectivas Motivacionales." Esta parte se ha incluido, ya que la motivación tiene 
una gran importancia social. Por ello, hacer una serie de consideraciones en cuanto 
a la motivación en el trabajo de intervención, es una tarea importante a realizar. 

Se trata aquí, entre otros aspectos, las distintas vertientes que abordan el 
problema de la motivación desde una perspectiva general. No pretende ser una re-
visión exhaustiva, pero sí se dirige a abordar la conceptúa liza ción de la motivación 
desde puntos de vista diferentes. 

El apartado cuatro llamado "Motivación: Tres Maneras de Conceptualizarla," 
es de contenido más vinculado con el campo de la psicología motivacional relacio-
nada con el estudio empírico del apartado que le sigue. Presenta las bases teóricas 
para las tres maneras en que la motivación busca ser fomentada, y que fueron 
mencionadas anteriormente en este mismo apartado. Esta parte presenta las tres 
tendencias (los tres grupos del estudio experimental), en que la motivación puede 
ser buscada: 1) apelando a la voluntad de la persona; 2) fomentando la motivación 
intrínseca; 3) proporcionando recompensas. 

El apartado cinco presenta el estudio experimental en el que se pusieron a 
prueba las tres formas de motivación, en cuanto al efecto diferencial que lograron 
sobre el rendimiento en varios criterios de variable dependiente. Se presenta la me-
todología, los resultados y la discusión de los resultados. Esta es la parte más im-



portante de este trabajo, ya que verifica la fuerza de las tres formas de motivación 
en el campo empírico. 

Finalmente, el apartado seis presenta una serie de comentarios en términos 
de reflexiones finales, que pretenden lograr un enlace entre todos los apartados an-
teriores, y proporciona algunas implicaciones en varios sentidos. 

Las partes teórica y práctica, son por tanto complementarias en el sentido 
de que ambas se apoyan para la justificación del presente estudio. Se espera que 
este trabajo contribuya en algo al afán profesional de lograr avanzar más en las 
conceptuaiizaciones teóricas y prácticas de los procesos de intervención. 



3. PERSPECTIVAS MOTIVACIONALES 

El ámbito de la motivación es uno de los aspectos más importantes en las 
disciplinas cuya tarea es la intervención, ya sea de manera individual o en grupos 
pequeños. Cuando se interviene, la posibilidad participativa está determinada por 
una múltiple cantidad de factores. Por ejemplo, cuando el profesionista trabaja con 
un grupo de personas, no solamente existen factores de tipo personal implicados 
en la probabilidad participativa. Existen factores circunstanciales, sociales, de co-
municación interpersonal, etc. 

La gran gama de factores que intervienen en ese proceso, no sólo represen-
ta un problema práctico de intervención, también es un problema teórico. Se trata 
de un problema práctico, en el sentido de que es importante evaluar la capacidad 
de cambio (es decir, la capacidad de lograr generar acción participativa) en el logro 
de metas. Se trata de un problema teórico, en el sentido de que existen diferentes 
perspectivas y puntos de vista sobre lo que es la generación del proceso motiva-
cional. 

Este último problema se refiere a qué es lo que motiva a la gente (lo social, 
la herencia, lo biológico), o cómo se motivan las personas (persuasión, libre albe-
drío, humanismo, castigo). En lo que sigue se analizarán, de una manera breve, el 
aspecto teórico y el práctico de la motivación al momento en que se interviene en 
grupos pequeños o a nivel individual. 

3.1. El aspecto Teórico de la Motivación 
¿Qué es lo que hace ai ser humano actuar? El término "motivación" es una 

respuesta que se antoja inmediatamente Sin embargo, el término es engañosa-
mente simple, ya que un acto motivado que se refleja en rendimiento o ejecución, 
depende de habilidades innatas, de la naturaleza de la tarea e Incluso de la curva 
del impulso1 (Eysenck, 1963). 

Por ejemplo, en la ley de Yerkes-Dodson sobre la motivación citada por el 
propio Eysenck (1963), se establece que el rendimiento óptimo para tareas comple-

1 Un impulso puede ser un energizador inespecífico de la conducta; puede ser también una tendencia 
específica, y también puede establecerse como una variable relacionada íntimamente con la recom-
pensa (Amau, 1974). En este escrito se contempla el impulso como una fuerza interna impulsora ge-
nérica. 



jas se logra cuando el impulso es relativamente bajo; en tanto que para tareas 
simples, el rendimiento óptimo se logra con un impulso relativamente atto. Como se 
puede observar, la complejidad del proceso motívacional, solamente en cuanto al 
impulso, no es nada fácil de dominar en una manera simple o directa. 

Esta complejidad representa problemas realmente difíciles no sólo en cuanto 
a la definición del concepto mismo, sino también en cuanto a la forma en que se va 
a medir la conducta motivada, o en relación a la participación diferencial de los 
factores implicados. 

Otra manera diferente de observar la participación de los factores motiva-
cionales, es el enfoque biológico representado, por ejemplo, por Bertalanffy (1951). 
Para este autor, los factores psicológicos tienen un substrato biológico evolutivo, 
que ha permitido que el hombre sea capaz de presentar procesos de alto nivel, ta-
les como el simbólico. Existe un proceso evolutivo filogenètico que ha posibilitado 
que el ser humano, a través del crecimiento y desarrollo biológicos, vaya presen-
tando las capacidades de lenguaje y de simbolismo. Una de las estructuras más 
evolucionadas ha sido el cerebro. 

Un punto de vista como el anterior subraya, evidentemente, la influencia de 
los factores biológicos en términos de aspectos hereditarios de naturaleza filogenè-
tica. Esta evolución filogenètica se refleja en cada miembro. La manifestación en un 
solo sujeto representante del "filo," es denominada ontogenética. Piaget (1975), 
quien trata de explicar el desarrollo de la inteligencia en el niño, parte precisamente 
de una perspectiva ontogenética, cuando aborda la maduración de los infantes co-
mo explicatoria del surgimiento de la inteligencia en el niño. 

La influencia del proceso evolutivo es percibida en esta perspectiva biológi-
ca, como un proceso evolutivo como el propuesto por Darwin (1980). Sin embargo, 
considerar que el proceso de cambio biológico es independiente de la influencia de 
los factores ambientales, aunque éstos sean solamente físicos, es realmente difícil 
de imaginar. Por ejemplo, Skinner (1969), realiza una descripción bien detallada de 
cómo las contingencias ambientales pueden moldear la supervivencia de algunas 
características biológicas de los organismos de una especie. 

Una perspectiva distinta es la influencia de los factores sociales dentro de 
los procesos motivacionaíes. Por ejemplo, para Argyle (1955), los factores sociales 
representan uno de los aspectos más importantes que motivan la conducta de los 
individuos. La presión social o la autoridad, de una manera sutil o indirecta, son 
factores que inciden en la conducta motivada de una persona (Asch, 1955). 

Estas tendencias reflejan ya una controversia añeja sobre la naturaleza y la 
crianza. ¿Son los factores genéticos y constitucionales más importantes que los 
sociales y ambientales en la determinación de ia conducta motivada? Aun cuando 
esta polémica realmente es irresoluble, ya que ambos factores son importantes, 
este problema no deja de tener vigencia inquietante. 



La naturaleza se refiere a lo heredado, a lo constitucional. La chanza se re-
fiere a ia influencia social, al ambiente. Ambos factores toman parte en ia motiva-
ción del comportamiento. Esto es bastante claro cuando se observa que el ser hu-
mano va teniendo diferentes tipos de motivación conforme crece, sobretodo en 
cuanto a necesidades biológicas o fisiológicas. Pero también los factores sociales 
van ejerciendo influencia. 

Una descripción sumamente interesante con respecto a cómo los factores 
biológicos filogenéticamente adquiridos tienen una función social, es la realizada por 
Morris en dos de sus trabajos más conocidos: El Mono Desnudo (1969) y El Zoo-
lógico Humano (1973). Él explica de qué manera las partes y funciones del cuerpo 
se han constituido en señales filogenéticamente determinadas, que permiten la co-
municación social y la función reproductiva y de supervivencia de la especie. 

Mucha de ia explicación de por qué nos comportamos como lo hacemos, tie-
ne una explicación en el desarrollo filogenético de la especie humana. Esto es, si 
deseáramos conocer cabalmente las fuerzas motivacionales, tendríamos que inda-
gar en la forma en que se han desarrollado ciertas señales biológicas que tienen, o 
han sido establecidas, como componentes sociales. 

Pero el problema sobre qué es lo que motiva a las personas no se remite a 
ia dualidad herencia y ambiente o ai desarrollo filogenético. La situación se compli-
ca aún más cuando se proponen otros puntos de vista que no pueden ser denomi-
nados como "ambientalistas" o como "biológicos" típicos. Aunque realizan un análi-
sis no filogenético, ya que consideran los factores dei ambiente experiencia! de una 
persona, no lo hacen desde una perspectiva de largo plazo, tal como sucede en las 
explicaciones filogenéticas. 

Por ejemplo, Hamachek (1970) comenta que lo que motiva el aprendizaje de 
los alumnos es el descubrimiento del significado personal. Esto quiere decir que la 
conducta motivada se genera cuando ia persona evalúa conscientemente ios estí-
mulos según determinadas necesidades, cuando asigna valor y significado a la ex-
periencia, comprometiéndose con la acción autónoma. 

Aún cuando este autor no niega la influencia de las fuerzas ambientales co-
mo elementos motivadores, si propone que realmente el compromiso personal del 
alumno, el "yo" como es denominado, es el factor fundamental. El alumno no es 
capaz de aprender porque ha aprendido a considerarse incapaz de realizar las la-
bores escolares. Por tanto, una revaloración del yo es necesaria primero, para po-
der lograr que el aprendizaje se presente eficientemente. 

Una perspectiva como la de Hamachek también tiene sus problemas para 
sostenerse en relación al origen de ia baja valoración del yo, tal como lo propone. 
Aunque es cierto que la baja autoestima personal es un factor muy importante, él 
mismo reconoce implícitamente que el niño aprendió a considerarse incapaz. Esto 
es, reconoce la influencia del ambiente como factor originalmente formador del yo. 



Si Id influencia de! ambiente estableció un yo disminuido, entonces también es po-
sible que mediante la influencia de un ambiente diferente se establezca un yo reva-
lorado. 

Esto es realmente lo que se tiene que hacer para revalorar el yo en la prác-
tica, de tal manera que el concepto explicativo de un "y0" internalizado como una 
autoimagen, es realmente innecesario como constructo explicativo, ya que sólo se 
requiere corroborar que las experiencias del ambiente social sean las apropiadas 
(motivantes, no castigantes, no condicionadas, justas) para los educandos. 

Además de este punto de vista, la conducta motivada también se puede 
considerar como una resultante de procesos completamente ambientales. Los tér-
minos "condicionamiento clásico" y "condicionamiento operante" (véase por ejemplo 
a Logan, 1976), son conceptos que, aunados a términos tales como "estados de 
privación," "estímulo" y "respuesta," proporcionan una idea clara de la tendencia a 
explicar en base a la influencia del ambiente. 

Para quienes sostienen este punto de vista, las consecuencias del ambiente, 
medidas en términos de eventos o experiencias de aprendizaje condicionadas, son 
las que establecen grados de motivación diferencial. Ya que una persona tiene dife-
rentes experiencias de condicionamiento, su conducta motivada será diferente a la 
de otra persona. 

Como se verá en el apartado que sigue sobre las tres maneras de concep-
tualizar la motivación para este estudio, la añeja conceptualización de que la con-
ducta es el resultado del puro proceso de condicionamiento, es realmente muy limi-
tada. Aun cuando dichos procesos de condicionamiento realmente también actúan, 
no son completamente capaces de explicar la gama de comportamientos motivados 
en el ser humano. 

Otros autores han propuesto que el proceso motivacional reflejado en 
aprendizaje, es la resultante de establecer un aprendizaje significativo. El aprendiza-
je es significativo cuando nos aseguramos de que aquello que se va a enseñar, 
tenga relación o apoyo en conocimientos que ya se han adquirido previamente 
(Kuethe, 1971). La estructura cognoscitiva es el resultado de toda la gama de ex-
periencias que son ordenadas significativamente, es decir, con una relación lógica y 
no caótica. 

Existirá una mayor motivación hacia el estudio, por ejemplo, si aquello que se 
va a enseñar tiene relación con lo que la persona ya sabe. El aprendizaje de con-
ceptos, la transferencia del aprendizaje, la memoria (Ellis, 1980) etc., son procesos 
explicados bajo el principio del aprendizaje significativo, ei cual se sugiere fomentar 
para un nivel más eficiente de enseñanza. 

Los estados de privación circunstanciales tales como el hambre, la sed, la 
enfermedad (Skinner, 1975), con centros biológicos que los originan, son factores 



que aunque transitorios, establecen probabilidades de respuesta diferenciales bajo 
condiciones sociales incluso aparentemente similares. Si una persona, por ejemplo, 
tiene sed o hambre, su nivel participativo se verá afectado si se le comparara con 
su nivei participativo cuando no esté bajo una situación de privación, por ejemplo. 

Como se puede ver, el asunto de qué es lo que hace que una persona se 
comporte, no es nada sencillo de explicar cabalmente. No existe una manera simple 
o unidimensional de dar una explicación sobre la conducta motivada, simplemente 
porque muchos factores, en una dimensión diferente, están participando en la fuer-
za de la respuesta dada bajo ciertas circunstancias de ambiente. 

En lo que sigue, se hará una breve explicación del punto de vista práctico 
dentro del proceso de intervención social. Porque aún cuando el proceso motivacio-
nal sea en verdad complejo, tal como se puede observar en lo anterior, debe existir 
una posibilidad de incidencia que permita el conocimiento dentro de esta área. 
Hasta este punto no queda más que recalcar que el proceso motivacional tiene par-
ticipantes múltiples a nivel filogenético y ontogenético, que en un grado mayor o 
menor, siempre son factores implicados que modifican la probabilidad de dar una 
respuesta bajo ciertas circunstancias. 

3.2. El Aspecto Práctico de la Intervención Motivacional 
La variedad de puntos de vista con respecto a los factores que participan en 

el proceso motivacional es muy grande, tal como se acaba de revisar. Es por tanto 
importante establecer una posición con respecto a este problema, ya que de otra 
manera no se podrían hacer sugerencias prácticas ni se podrían realizar estudios 
empíricos en el ámbito motivacional. 

Con respecto a los procesos filogenéticos, su influencia, aunque existente y 
explicable a largo plazo sobre los patrones de comportamiento del ser humano, es 
algo que aunque está presente en nosotros, es después de todo también una resul-
tante de la actuación del ambiente sobre una especie. De este modo, deberían 
buscarse las respuestas al origen de las influencias de los factores filogenéticos, 
basándose en ias influencias ambientales de selección natural, tanto de ios patro-
nes de comportamiento biológicos como de los patrones biológicos con conotación 
social. 

En última instancia, la única manera de escudriñar por qué existen ciertas 
funciones o factores de motivación filogenéticos, no reside en analizar los patrones 
o componentes en sí, sino en estudiar las influencias socio ambientales que les die-
ron lugar. De este modo, si deseáramos y fuera posible incidir a través de los años 
sobre la especie, tendría que ser a través de las experiencias o influencias del am-
biente social y físico. Luego estos cambios en la especie se reflejarían en cambios 
ontogenéticos en cada miembro. 



Con respecto a los aspectos cognoscitivos y a quienes proponen que la reva-
loración del sí mismo es la fuente de motivación del aprendizaje social y académico, 
lo que se puede decir es que en ambos casos, la única manera de incidir sobre di-
chos componentes internos es mediante el ambiente externo. Esto es, ¿cómo se 
podría lograr que los estudiantes revalorízaran su "yo" o su "sí mismo," o cómo se 
lograría que el aprendizaje fuera significativo si no es a través de las experiencias 
con su medio ambiente? 

Como se puede observar, no existe una manera éticamente aceptable de 
incidir sobre el fuero interno de las personas, sea a nivel biológico o a nivel psico-
lógico, si no es a través de experiencias con el medio ambiente. Existen muchas 
limitaciones para la realización de experimentos con sujetos humanos (Freund, 
1976). Pero aun cuando existieran menos restricciones al respecto, todo experi-
mento o estudio tiene que basarse en medios indirectos de indagar el fuero interno 
funcional del ser humano. 

En pocas palabras, aún cuando no se niega la actuación de los procesos fi-
logenéticos, de la herencia, y de otros factores propuestos por diferentes puntos 
de vista, no existe otro modo de estudiar el proceso motivacional que no implique la 
participación de elementos del medio ambiente. Como tales, es decir como facto-
res ambientales, son susceptibles de manipulación aunque sea rudimentaria, en la 
búsqueda de una comprensión de cómo los factores sociales ambientales, pueden 
ser capaces de sobreponerse bajo condiciones usuales a la influencia de factores 
biológicos, heredados o de percepción del sí mismo. 

Después de todo, y ya que no podemos incidir sobre la filogenia o sobre la 
herencia, o sobre el nivel de irritabilidad de una persona, ya que estos factores han 
sido predeterminados precisamente por la historia fiiogenética y ontogenética de 
tipo orgánico, requerimos estrategias de intervención social que sean más podero-
sas que la participación histórica de los factores fllogenéticos. 

Los usuarios de una institución o los habitantes de una comunidad, se sabe 
que tienen cada uno de ellos factores históricos y biológicos diversos, niveles de 
nutrición distintos, desarrollos físicos diferenciales, etc. Aún así, las herramientas 
de intervención que logren la participación de las personas más eficientemente en 
ios programas de intervención, por ejemplo, han de ser investigadas a fin de lograr 
indagar cuáles son incluso capaces de sobreponerse a esas influencias históricas o 
biológicas. 

Esta es realmente la tarea del proceso de intervención social: buscar pro-
cedimientos motivacionaies que sobrepasen la fuerza de los factores biológicos y 
fllogenéticos en los procesos de intervención social, de tal manera que en base a 
dichas estrategias, resulte un aprendizaje, una habilidad nueva o un conocimiento 
nuevo que beneficie ai grupo o a la persona. No existe otra manera de ejercer un 
cambio sobre estos factores que no sea a través del medio ambiente. Porque es 



importante recalcar que los factores biológicos o filogenéticos fueron en parte tam-
bién el resultado de la actuación del medio ambiente Tísico y social. 

Es evidente, asimismo, que una de las resultantes del proceso de interven-
ción, debe ser el logro de metas que previamente se han planteado. Esto requiere 
un proceso de pianeacíón en el que se hayan determinado las metas, los objetivos 
generales, intermedios o específicos. 

Se sabe bien que la forma en que se clasifican los "objetivos0 puede ser di-
versa y varía entre distintas disciplinas y autores2. Incluso es posible utilizar una 
misma denominación de "objetivo" y éste representar una acción o acciones diferen-
tes. Aun cuando esto es interesante en si, no se tratará en este apartado, ya que 
se separa del propósito que se intenta abordar. 

Se parte aquí de que ya se ha realizado un proceso de planeación y de de-
finición de objetivos, independientemente de la forma en que se conceptualicen ios 
términos "objetivo" o "meta." Luego de la planeación y definición de aquello que se 
pretende alcanzar, se espera que exista una serie de logros que precisamente van 
a dar evidencia de la obtención del objetivo. Los logros alcanzados, sin embargo, 
dependen de estrategias que se utilizan para lograrlos. Estas estrategias regular-
mente se denominan "técnicas," y son los elementos mediante los cuales se logran 
los resultados. 

Si se comparan ios logros obtenidos bajo dos ambientes sociales similares o 
equivalentes al momento de la intervención, pero empleando técnicas diferentes, es 
posible conocer las limitaciones y ventajas de ambas herramientas utilizadas. Por 
ejemplo, si en una situación se busca lograr la asistencia de las personas mediante 
volantes, y en otra mediante comunicación verbal directa a los habitantes, será po-
sible saber cuál de las dos formas logra un mayor porcentaje participativo. 

De esto se desprendería que una forma de motivación sería mejor que otra 
para lograr resultados prácticos dependiendo de las circunstancias. Es decir, 
eventualmente podría determinarse que para ciertas tareas a lograr y bajo ciertas 
condiciones, es mejor utilizar una estrategia motrvacional que otra. 

Todo esto requiere diseñar una investigación, definir el problema y, lo más 
importante, evaluar con precisión los resultados alcanzados. De esta manera sería 
posible indagar las bondades o limitaciones prácticas que cada técnica posee, en 
relación a su utilización en las tareas de intervención prácticas para ia solución de 
problemas. 

Como se puede ver, una técnica de intervención se espera que logre algo. 
Lo que se logre debe ser evidenciado en términos de algún criterio de logro en ba-

2 Véase por ejemplo a Carrefio (1977), y a Matheny y Rahmlow (1976), para una conirastación de 
formas distintas de definir los objetivos generales, específicos y metas. 



se a los objetivos establecidos. Además, se supone, y de hecho se espera, que la 
técnica empleada sobrepase ia fuerza de otros factores motivacionales competiti-
vos para ei logro de una meta de beneficio social o personal. 

Es decir, se espera que, independientemente de cualquier otro factor, una 
técnica utilizada logre alcanzar resultados a pesar de las adversidades. Ésta por 
supuesto es la meta que buscamos alcanzar. Es cierto que en ocasiones ni siquiera 
tal vez nos preguntamos sobre ia influencia de otros factores, pero esto es así de-
bido a que se sabe, o al menos se tiene la certeza, de que las técnicas que utiliza-
mos serán capaces de rebasar otros factores motivacionales competitivos. 

Si el investigador y ei profesionista del campo aplicado, se dejan llevar por la 
complejidad de la miríada de factores participantes en un solo comportamiento mo-
tivado, entonces fácilmente se justificaría el abandono de un esfuerzo dirigido a 
comprender ia conducta social motivada y, por tanto, se abandonaría también la 
búsqueda de técnicas dirigidas con ese propósito. 

Así, independientemente de la complejidad del problema de las fuerzas moti-
vacionales actuantes en ei comportamiento humano, siempre existe ia confianza de 
que se está en posibilidad de encontrar técnicas que logren metas para el beneficio 
comunitario o personal. Después de todo, como ya se comentó antes, el ambiente 
también ha tenido que ver en la formación del filo homo sapiens. La única manera 
de incidir sobre estos factores, éticamente aceptable, es precisamente mediante la 
actuación en el medio ambiente físico y social que los ha moldeado. 



4. MOTIVACIÓN: TRES MANERAS DE CONCEPTUALIZARLA 

Existe una forma de motivación que cotidianamente es utilizada en ios proce-
sos de intervención social y que apela al fuero interno de las personas. Esta forma 
de motivación resultante es denominada aquí como "estrategia motivacional usual," 
y es discutida en este apartado junto con otras dos formas más sistemáticas de 
logro de la motivación: la motivación íntr/nseca y la motivación del refuerzo típico 
que sigue los principios iniciales del reforzamiento. 

Estas tres formas de motivación, constituirán la base del estudio experimen-
tal que se detalla en el siguiente apartado. Mientras tanto, en lo que sigue se anali-
zarán las tres perspectivas motivacionales como base de la investigación científica 
que se presenta en ei próximo apartado: 1) la estrategia motivacional usual que 
apela al fuero interno; 2) la estrategia de motivación intrínseca y 3) la estrategia de 
motivación mediante refuerzo típico. 

4.1. Importancia del Estudio de la Motivación Comunitaria 
Uno de los aspectos principales de los esfuerzos de intervención social, es 

lograr los mejores resultados, en términos cualitativos y cuantitativos, empleando el 
nivel de esfuerzo menor. En cuanto ai profesionista, un nivel de esfuerzo menor no 
sólo involucra un menor desgaste físico, sino también un menor desgaste intelec-
tual, emotivo, presupuesta! y de logro de resultados que legitimen su papel profe-
sional. Esto se suma al hecho de que, cuando un profesionista invierte cierta canti-
dad de tiempo con un usuario individual o grupal, automáticamente está dejando de 
lado la posibilidad de intervención con otros usuarios, lo cual implica que la optimi-
zación del tiempo de intervención profesional es crucial. 

Por parte del usuario, también es importante destacar el nivel de efectividad 
de su papel de intervención en ios problemas grupaies, ya que además que se le 
aplican todos los elementos pertinentes al profesionista (menor desgaste físico, 
intelectual, etc.), se agrega ei hecho de que la persona o grupo es el principal inte-
resado, en términos de que los logros redundarán en un beneficio para el propio 
individuo, cualquiera que sea la necesidad planteada; además de que es evidente 
que, de alguna manera, es importante lograr ei cambio o metas planeadas en la 
intervención como parte de un rol profesional (Johnson, 1983). 

Afortunadamente, en nuestro contexto social no tenemos una diversidad tan 
grande de razas e influencias dentro de áreas geográficas pequeñas, que requieran 



estudiar formas de intervención muy específicas a cierta raza o grupo de un país, 
como sucede en los EUA (Daniels, 1987). Se puede, por tanto, dedicarse una ma-
yor cantidad de tiempo a ios factores motivacionales generales propios de nuestro 
ambiente y cultura. 

Aunque es cierto que en comparación con los profesionistas de Norteaméri-
ca, el profesionista del ámbito social tiene pocas demandas legales por práctica 
poco ética (Jones y AJcabes, 1989), y que esto se relaciona con un compromiso 
con el servir y no con el obtener ganancia monetaria, el profesionista debe, inde-
pendientemente de lo anterior, buscar lograr proporcionar servicios de intervención 
cada vez mejores, independientemente del contexto lega) en que se desempeñe. 

Otro aspecto importante relacionado con la actuación que tiene o puede te-
ner el usuario, es el desempeño de un papel con funciones posiblemente parapro-
fesionales con responsabilidades de planeación y ejecución. Es decir, como copar-
tícipe, junto con el profesionista, dirigido a la intervención propositiva, y no solamen-
te como elemento mediador de un proceso planeado por un profesional. 

Un intento dirigido a la capacitación de tipo paraprofesiona!, empleando re-
cursos naturales comunitarios, puede encontrarse en las denominadas cadenas 
sociales, que consisten en " ...una base minima de relaciones sociales existentes 
sobre las cuales se pueda construir una estrategia de cadena." (Auslander, 
1988:231). 

Las cadenas naturales sociales de los pobres, en cuanto a relaciones con 
otros parientes, de acuerdo al estudio de Auslander, son sin embargo menos varia-
das que las de personas menos pobres, o las de personas de condición económica 
acomodada. Esto es paradójico, dado que las personas que tienen más necesidad 
de intervención, son las menos favorecidas por el proceso de relación social, ya 
que no poseen cadenas sociales extensas que les apoyen. 

Esto constituye en sí un elemento limitante de las cadenas sociales al traba-
jar con personas de escasos recursos. Aún cuando existen limitantes en las cade-
nas sociales como posibilidad de un papel paraprofesional del poblador, deben 
existir otras formas en las que el habitante pueda desempeñar un papel multiplica-
dor del esfuerzo del profesionista mediante la labor paraprofesional. 

También seria importante indagar las formas motivacionales y de planeación 
de programas, que fueran más eficientes para lograr los objetivos de capacitación 
paraprofesional por parte del profesionista. Por ejemplo, dentro del campo educati-
vo de la educación primaria, se han realizado esfuerzos de intervención con este 
propósito particular. Este fue precisamente el caso de Lozano y colaboradores 
(1979), quienes capacitaron a una maestra de primaria en formas de control del 
comportamiento grupa) de sus alumnos, ya que mostraban conductas fuertemente 
perturbadoras, originadas inadvertidamente por la propia maestra. 



Al finalizar la capacitación de las habilidades de control adecuadas de la 
maestra, ésta pudo controlar la conducta de sus alumnos sin necesidad de utilizar 
el castigo. En la capacitación a la maestra se utilizó retroalimentación de su com-
portamiento, instrucciones y principios del análisis de la conducta. Es muy posible 
que la habilidad en el manejo de grupos logrado por la maestra, haya sido emplea-
da con otros grupos de alumnos futuros, constituyendo esto un logro de tarea pa-
raprofesional. 

Evidentemente, este tipo de intervenciones aplicadas no experimentales, se 
han dado en ambientes semicontrolados (aulas de clase) y, aún cuando sobre ellos 
es posible realizar algún tipo de control de las variables extrañas, esto realmente 
es muy difícil de asegurar. Aún mas, la posibilidad de utilizar integrantes de la co-
munidad como elementos paraprofesionaies, es aun reaimente más ambiciosa, si 
consideramos que el solo hecho de lograr la participación de la gente a reuniones 
con propósitos de intervención, es en sí algo bastante difícil de lograr. 

La naturaleza de los procesos grupales comunitarios, su complejidad, la falta 
de control de variables indeseadas, la carencia en ocasiones de la aplicación de un 
proceso de solución de problemas sistemáticamente impie menta do, las presiones 
de tiempo en cuanto a las ocupaciones de ios profesionistas y de los usuarios, han 
hecho difícil la realización de estudios que aborden los efectos diferenciales que 
tienen o pueden tener, estrategias diferentes de motivación para el logro de los 
objetivos, planeados por el profesional, por parte de las personas en grupo. 

Sin embargo, la complejidad no debe ser un aspecto que permita aseverar ia 
imposibilidad de realizar estudios dentro de ambientes naturales no controlados, ya 
que el propósito de la investigación es encontrar regularidades de comportamiento 
(Sidman, 1960), y no casos excepcionales, y la búsqueda de tales regularidades es 
posible tanto en ambientes controlados como no controlados. 

Además, en este estudio se aborda un elemento muy específico. Es decir, 
las fuentes de motivación extema en cuanto a su potencial para producir participa-
ción de las personas en grupos, de tal forma que se estudie la posibilidad de que 
estos elementos sobrepasen diferencialmente -unos más que otros- a otras varia-
bles, tanto de la persona, como del ambiente de rango más amplio. 

En resumen, el estudio de la dinámica motivacionai es importante hasta este 
punto, por tres razones muy específicas: (a) aumentar la eficiencia y eficacia tanto 
del profesional como del usuario; (b) crear estrategias de entrenamiento parapro-
fesional hacia los pobladores como posibles elementos de cambio; (c) facilitar el 
proceso de retirada del profesionista, dejando habilidades naturales de solución de 
problemas. Realizar estudios sobre la motivación de los grupos comunitarios, con-
tribuiría en algún grado al logro de las tres razones descritas. 



4.2. La Estrategia Motlvacional Usual 
Lo usual es que se dé por sentado que la persona entiende -esto es, que la 

persona está Internamente motivada- la importancia de su participación o reali-
zación de las actividades para un beneficio particular o gnjpal. Típicamente, a la 
persona se le hace ver la trascendencia que tiene hacer lo que se ha planeado en 
forma conjunta, entre el grupo y el profesional. 

El profesionista resalta a las personas la necesidad de su participación. Por 
ejemplo, mediante sesiones de exposición tradicional (método expositivo tipo confe-
rencia grupa!)., ei profesionista obtiene de las personas primero una detección de 
las necesidades de los habitantes, de tal manera que se llegue a un acuerdo, me-
diante una decisión grupa!, en cuanto a cuáles van a ser las metas intermedias o 
definitivas que se pretenden lograr. Después, se busca lograr un compromiso para 
que la persona siga asistiendo y participando activamente a las reuniones posterio-
res, para lograr la solución de problemas. 

Este tipo de práctica en la actividad comunitaria tiene, evidentemente, sus 
apoyos teóricos y prácticos. Por ejemplo, Ander Egg (1982) señala, en relación a 
la estructura participativa que: 

[Es aquella] ...mediante ta cual cada uno de los inte-
grantes del equipo participa activa y responsable-
mente con el fin de alcanzar el éxito de las tareas em-
prendidas. Esta es la base de todo equipo: la ac-
tividad persona/ de cada uno de los participantes con-
tribuyendo en la realización de los objetivos del gru-
po...(Ander Egg, 1982:187). [cursivas mías] 

Y en cuanto a la herramienta motivacional principal que se debe poseer su-
giere el diálogo, el cual es "...acción y reflexión." (Ander Egg, 1982:99). Por otro 
lado, las técnicas de motivación sugeridas para las comunidades, están rela-
cionadas con el empleo de técnicas para grupos pequeños tales como el panel, las 
mesas redondas y los debates públicos. Para grupos se sugiere el rol playing; para 
individuos se proponen las visitas domiciliarias. Todas las formas sugeridas se re-
lacionan con la evocación de la responsabilidad personal del individuo, no se men-
ciona alguna que proponga la programación de eventos motivacionales externos. 

Estos esquemas teóricos proponen una metodología muy completa de inter-
vención, ya que incluso se propone el empleo de objetivos y se comenta también 
sobre los métodos de investigación, que van desde el muestreo hasta el diseño 
experimental. A pesar de ello, el tema de la motivación hacia los grupos regular-
mente contempla el uso de técnicas de grupos pequeños y el diálogo personal con 
ios pobladores. 

La experiencia práctica realizada por ios alumnos, refleja las sugerencias 
propuestas en el modelo. En este tipo de experiencias plasmadas en documentos 



denominados Memorias (Memorias de Comunidad 3 y 9), continuamente se em-
plean términos tales como "sensibilizar/ o "estimular la participación," ai hacer alu-
sión a aspectos relacionados con las formas de lograr que las personas actúen 
para alcanzar los objetivos planteados. 

Cuando se realizan eventos que pudieran ser agradables para las personas, 
tales como competencias deportivas o festejos, estos son tratados como activida-
des que fomentan la integración de los individuos en grupo, no se tratan como acti-
vidades que pudieran motivar a las personas en el logro de los objetivos sociales 
más trascendentes. 

En este esquema motivacional, aún cuando en las primeras sesiones de gru-
po las personas se encuentren motivadas (debido a ta situación novedosa), una vez 
involucrados dentro de las actividades dirigidas hacia el logro de los objetivos, el 
proceso de participación aún se trata de mantener mediante las mismas herra-
mientas motivacionaies: autodeterminación, responsabilidad, utilización del conven-
cimiento mediante la palabra. 

El estudio exploratorio3 realizado al respecto (véase Apéndice 9), corroboró 
en buena parte que mediante esta estrategia es común que el grupo comience a 
desmotivarze. La motivación inicial originada por el planteamiento de una situación 
novedosa como resultado de la llegada del profesional, y de la "conciencia" en 
cuanto a ia existencia de problemas y posibles soluciones, empieza a desaparecer, 
haciendo esporádica ia participación en asistencia, así como menos probable la 
ejecución de acciones grupaies dirigidas a la solución del problema planteado. 

Es común que en los grupos de personas de la comunidad que participan en 
la práctica, exista una disminución del nivel de participación de los miembros del 
grupo al paso del tiempo. Esto revela que, de alguna manera, existe ia necesidad 
de encontrar medios alternativos o complementarios motivacionaies que se combi-
nen con las estrategias típicas que se utilizan en los procesos de motivación en los 
grupos. Esto lograrla también que el profesionista comunitario pudiera, dentro de 
nuestro contexto social, indagar en mayor profundidad la naturaleza del proceso 
motivacional de apoyo que está determinando el proceder de las personas en gru-
po, como un complemento al diálogo y disposición propios de las personas. 

Debe recordarse que el proceso de intervención comunitario es un proceso 
temporal que no busca, por tanto, ni permanencia del profesionista por mucho 
tiempo, ni dependencia por parte del poblador hacia el profesionista del campo so-
cial o hacia sus técnicas. Siendo esto así, entonces se desprende una importancia 
mayor en favor de explorar otros medios encaminados a lograr lo más pronto posi-

3 La metodología de investigación social sugerida por Leñero, incluye un "estudio exploratorio" 
antes de efectuar la investigación formal. Este paso consiste en hacer un sondeo o contacto con 
fiientes de datos informales pero calificadas. Esta fase, muy útil, fue realizada en la presente in-
vestigación. 



ble los objetivos planeados, y también el mantenimiento de ios logros sin generar 
procesos de dependencia, en relación a las estrategias motivacionales elegidas. 

Es importante también la retirada gradual tanto del profesional como de sus 
técnicas temporales, a fin de dar lugar a un proceso de control del proceso artificia! 
substituyéndolo por uno natural. Esta es otra tarea específica insoslayable; el pro-
ceso de retirada sistemáticamente planeado. Una meta de este tipo no puede lo-
grarse si no se tiene a la mano información que indique qué tan eficientes o inefi-
cientes, son las formas alternativas y usuales de motivación. 

4.3 La Motivación Mediante el Refuerzo Típico 
Además de las herramientas persuasivas que apelan al convencimiento in-

trínseco de la persona en grupo, existen otras formas de abordar el problema de la 
motivación. Es cierto que el ámbito de la motivación es altamente complejo, tal co-
mo se comentó en el apartado anterior, y que se podría dedicar más de una serie 
de libros sobre el tema. Por ejemplo, existen puntos de vista biológicos filogenéti-
cos como eí de Lorenz (1965), que hablan del fenómeno de la improntación como 
fuerza biológica que impulsa el comportamiento. 

Existen también muchos otros enfoques con respecto a este tema que si-
guen vertientes muy diferentes, por ejemplo teorías de la motivación mentalistas, 
neutro formales, conductistas, mecanicistas, estadísticas, deterministas y biológi-
cas, entre otras (Madsen, 1972). 

Conceptualizaciones de este tipo, biológicas o psicológicas, no son atingen-
tes para la labor del profesionista de la práctica, ya que la naturaleza de los fenó-
menos sociales, aun cuando se reconoce que es muy compleja, sí da lineamientos 
para suponer que deben existir fuerzas poderosas en los contextos sociales, que 
hacen que las personas se comporten en un grupo, de una manera más o menos 
predecible, por ejemplo a través del proceso de socialización (Rodrigues, 1976). 

La naturaleza de estas fuerzas sociales naturales, es precisamente lo que se 
subraya en este estudio. Por tanto, una discusión acerca de la motivación, su natu-
raleza o conceptualizaciones teóricas, no es el objetivo de este apartado. Aquí, la 
motivación extrínseca se define como la participación de los factores sociales natu-
rales del entorno inmediato, que pueden producir comportamiento favorable para el 
grupo, emitido por parte de los individuos que lo integran. 

Además de las herramientas motivacionales que buscan generar participa-
ción apelando a ¡a voluntad, tal como se mencionó antes, existen herramientas mo-
tivacionales más dirigidas hacia la tarea y más delimitadas en su implementación. 
Una línea inicial de motivación fue el empleo de los denominados reforzadores pri-
marios y secundarios (LeBow, 1976). Estos simplemente se administraban. Se su-
ponía que el sólo hecho de otorgarlos producirla un aumento del comportamiento al 
cual eran aplicados. Por ejemplo, si un niño no estudiaba o no hacía su tarea, el 



psicólogo de la conducta instruía a los padres para que proporcionaran una recom-
pensa (dinero o golosinas) cuando el niño estudiaba (Keller y Ribes, 1973), aunque 
fuera sólo un poco. 

Este tipo de técnicas produjeron resultados impactantes en un inicio, y su uti-
lidad ha sido enorme en los esfuerzos dirigidos hacia propósitos terapéuticos, por 
ejemplo, con niños autistas (Rincover y Newsom, 1985). Sin embargo, uno de los 
efectos colaterales encontrados, era que en los niños a los que se aplicaban estas 
técnicas de intervención sin un propósito terapéutico, a la larga comenzaban a ne-
gociar los montos de los refuerzos (incentivos que incrementan el comportamiento), 
dependiendo de la ejecución realizada -a más tarea, más recompensa. Se han es-
tudiado otros efectos colaterales negativos de las recompensas, tales como el 
efecto emocional o evocado, la conducta ritualista, la supresión de la respuesta 
objetivo, y el acercamiento hacia el agente que refuerza (Balsam y Bondy, 1983). 

Otro aspecto negativo ha sido la dependencia a ia recompensa, es decir, el 
niño no estudiarla si se le quitara la recompensa. Efectos paradójicos inesperados 
como los mencionados, en relación al uso de las recompensas, han sido también el 
resultado de aplicaciones no profesionales de los sistemas de refuerzo. Por ejem-
plo, si se ignora el hecho de que la utilización de recompensas administradas a 
conductas adecuadas en forma de elogio, es decir felicitación y aprecio por parte 
del administrador de contingencias, y no se aplican restricciones en cuanto a con-
secuencias limitadoras a las conductas inadecuadas (Pfiffner, Rosen y O'Leary, 
1985), entonces las recompensas tendrán un efecto más bien adverso con respec-
to al rendimiento académico. 

Cuando los principios se han respetado, si se han obtenido resultados exito-
sos en muchos campos de aplicación (Hilts, 1974). Existen principios básicos en la 
administración de refuerzos que han sido pasados por alto por los diseñadores de 
sistemas motivacionales, sean educadores, maestros, administradores o psicólo-
gos. Por ejemplo, uno de los principios más elementales, es nunca dar a conocer a 
la persona o grupo, que se va a recibir un reforzamiento. Sin embargo, este hecho 
por lo regular se olvida, y se comete el error no sólo de anunciarlos, sino de nego-
ciarlos, un aspecto que genera en la persona que recibirá la recompensa, efectos 
indeseables sobre su comportamiento. 

Otro aspecto es variar el valor del reforzamiento en cuanto a monto o fre-
cuencia dependiendo de la demanda (Ayllon y Azrin, 1974). Existen otros principios 
elementales que han sido constantemente pasados por alto, principalmente por 
desconocimiento, pero también por distorsión. 

Como puede concluirse de lo anterior, el empleo de reforzadores no es de 
ninguna manera simple ni fácil de realizar. Requiere el dominio de diversos princi-
pios que han ido surgiendo de la investigación en el área. La utilización de las re-
compensas basándose únicamente en el sentido común, es muy llamativo para mu-
chas personas, e incluso para los profesionistas. 



El empleo no sistemático e Improvisado de las recompensas por parte de 
personal no capacitado, ha sido una de las principales limitantes de que los intentos 
por investigar y aplicar estos principios a la solución de problemas, tengan ei recha-
zo de legos y profesionales: el sentido común dice que es obvia la fuerza de ios 
reforzadores para fomentar conducta; entonces se hace una utilización improvisada 
de los principios; luego, ante los resultados no exitosos debido al desconocimiento, 
se dice que la tecnología de cambio mediante recompensas no funciona. 

Aún así, y a pesar de que existen justificantes en el uso de sistemas moti-
vacionales debido a los errores de aplicación cometidos, de alguna manera dichos 
sistemas no tomaron en cuenta la dimensión afectiva y simbólica (Bandura, 1977), 
de las recompensas implicadas en procesos de interacción social más complejos, 
dimensión que era difícil de explorar, ya que los principios iniciales del refuerzo se 
estudiaron con animales en laboratorio bajo ambientes controlados (Skinner, 1975). 

Los procesos afectivos y simbólicos son una parte esencial del comporta-
miento humano. Esta carencia ha sido reconocida, y por eilo han surgido enfoques 
más completos en su consideración de la dimensión humana de las fuentes de mo-
tivación, tai como se propone en el enfoque motivacional que se explica a continua-
ción. 

4.4. Motivación intrínseca 
Uno de los aspectos más novedosos e interesantes en el campo de los in-

centivos, es su relación con estados afectivos y con el compromiso. Existen evi-
dencias (Weinberg, 1984), de que lo importante de una recompensa es su valor de 
información y no su valor de control. Es decir, de acuerdo a Weinberg, cuando una 
persona recibe una recompensa por un comportamiento emitido, y la persona cree 
que se le está 'comprando," que se le está controlando, entonces el efecto de la 
recompensa no fomentará su comportamiento, sino que lo suprimirá. Por el contra-
rio, cuando la recompensa le informa a la persona que ella es la causante del logro 
obtenido, y que la recompensa simplemente significa que ella es quien obtuvo el 
logro, entonces el comportamiento sí aumentará. 

Siguiendo a este mismo autor, en el primer caso la persona percibe que la 
están controlando, es decir, ubica la fuerza que le quiere hacer comportarse fuera 
de sí misma. Esto es generalmente inaceptable para los seres humanos. En el se-
gundo caso, la persona piensa que ella es la que tuvo los logros, que la persona es 
quien controla su propia conducta, la recompensa simplemente le informa que la 
sociedad lo sabe. 

Para resumir, cuando una recompensa subraya el valor de control extemo al 
manejarse como un simple objeto, entonces su efecto será negativo, es decir, dis-
minuirá la participación de la persona. Cuando informa que la persona misma es 
quien tiene el control, la recompensa aumentará la participación y la satisfacción 
personal. 



En esta aproximación denominada motivación intrínseca, obsérvese que 
también se utilizan las recompensas. La diferencia es que ya no se administran de 
una manera simple. Las recompensas no se dimensionan por su valor como obje-
tos, sino por su valor simbólico. Esto significa que una recompensa será capaz de 
aumentar la participación de las personas, si al administrarse le informa a la perso-
na que es reconocida, y que la recompensa simboliza el reconocimiento. La recom-
pensa no es importante por sí misma, sino por lo que significa. 

Este hecho resalta la generalización de los hallazgos en ei estudio de los 
efectos de las recompensas y fenómenos relacionados, es el vínculo que se ha 
realizado entre el enfoque conductual y el cognoscitivo, dentro de un campo nuevo 
denominado enfoque cognoscitivo conductual (Mahoney, 1977). En esta aproxima-
ción nueva, se estudia la relación que los eventos exteriores, por ejemplo las re-
compensas, tienen sobre la forma particular de percibirlos por parte de la persona 
y en base a sus cogniciones y viceversa. 

Por ejemplo, y siguiendo las repercusiones de las aplicaciones cognoscitivo 
conductuales en diversos campos de aplicación, los hallazgos sobre el efecto de 
control y de información de las recompensas, se originaron en el campo de la psico-
logía deportiva, donde se han estudiado aspectos que van desde las estrategias de 
control mental (Weinberg, 1984), hasta la agresión en el deporte (Husman y Silva, 
1984). Es realmente prometedora la unión, en un inicio forzada, entre las escuelas 
completamente cognoscitivas (por ejemplo Ellis, 1980) y la conductista (Skinner, 
1969). La primera dio preponderancia a la determinación de los contenidos internos 
cognoscitivos; la segunda se la dio ai control ambiental. 

Existen efectos adicionales de aprendizaje por observación implicados en el 
empleo del refuerzo en ios procesos sociales de interacción. Por ejemplo, los 
efectos que las recompensas tienen sobre las personas que observan recibir un 
refuerzo otorgado a otra persona, es decir, una recompensa implícita (Sharpley, 
1988). 

Subrayar la importancia del valor de información de las recompensas, es 
aparentemente uno de los aspectos más importantes cuando se diseñan progra-
mas de intervención motivacional, tanto en el ámbito aplicado como en el de inves-
tigación. Explorar las dimensiones diferentes de los aspectos internos y externos, 
que posiblemente determinen el comportamiento del hombre en grupos pequeños y 
grandes, es uno de los principales propósitos de la parte práctica de este trabajo. 

Se trata de contribuir al entendimiento y búsqueda de herramientas, que 
puedan facilitar la tarea de intervención del profesionista del campo social, de tal 
manera que su esfuerzo se vea coronado con una mayor eficiencia y eficacia. 

Es, en síntesis, muy importante explorar ias formas motivacionaies alternas 
o complementarias, a fin de avanzar en el estudio de la motivación en grupos pe-
queños. Aún cuando en este apartado se analizó material teórico principalmente 



basado en modelos de intervención psicológicos, no debe perderse de vista el he-
cho de que lo que se busca realmente, es indagar las fuerzas motivacionales que 
inciden en el comportamiento de grupos de personas. Se trata de contribuir ai en-
tendimiento de las formas de motivación grupal, que hagan posible hacer más efi-
ciente el proceso de intervención en ese ámbito. 

En la investigación que forma también parte de este documento (véase el 
apartado siguiente), un primer grupo recibirá motivación basada en procedimientos 
usuales de convencimiento, es decir, motivación usual; un segundo grupo tendrá 
como reforzadores, actividades sociales tales como reuniones y festejos, que se 
programarán de acuerdo a los logros obtenidos, y que buscarán ei establecimiento 
de la motivación intrínseca a fin de ser dirigida a metas; finalmente, a un tercero y 
último grupo, se buscará aplicar los principios de las recompensas típicas, ai em-
plear reforzadores aplicados bajo los lineamientos de la motivación típica derivada 
de los principios iniciales del refuerzo. 

Como se puede observar, las tres dimensiones motivacionales buscan in-
dagar dentro del ámbito de ios motivadores naturales, esto es, la búsqueda de 
fuentes usualmente existentes dentro de los ámbitos aplicados de intervención. Se 
busca aprovechar los recursos naturales como fuentes de motivación, que permitan 
el logro de resultados mejores y en menos tiempo. 



5. EFECTOS SOBRE EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN 
DE TRES PAQUETES MOTIVACIONALES 

Se realizó un estudio experimental con tres grupos de estudiantes 
de secundaria, con el fin de indagar ia fuerza de tres paquetes 
motivacionales sobre aspectos de variable dependiente tales co-
mo asistencia, rendimiento académico, puntualidad, participación 
en tareas y cambio actitudinal. Los resultados indicaron que el 
grupo de motivación intrínseca, fue el más poderoso en el logro de 
rendimientos en la mayoría de los aspectos de variable depen-
diente; le siguió el grupo de motivación usual y, finalmente, el gru-
po de refuerzo tipico. Los resultados confirmaron parcialmente las 
hipótesis generales iniciales. 

Las exigencias actuales y futuras para los profesionistas, requieren la opti-
mización, medida en términos de eficacia (en el menor tiempo) y eficiencia (el mejor 
resultado), de todos los esfuerzos de intervención. Buscar la eficiencia y la eficacia 
puede ser un asunto polémico debido a los términos utilizados. 

Aunque es importante analizar, tanto el origen de dichos términos como las 
consecuencias que dichas conceptualizaciones tienen sobre ia práctica social ac-
tual, y sobre la preparación de los estudiantes (véase por ejemplo a Munson, 
1978), la conclusión general básica, es que es legítimo buscar tanto la eficiencia 
como la eficacia en los procesos de intervención en que participan los profesionis-
tas. 

Al intervenir, usualmente tratamos de utilizar estrategias tradicionales como 
elementos motivadores para el logro de los objetivos. A veces los resultados en la 
participación de las personas y en el logro de resultados, no es del todo lo que se 
esperaba o requería. Resulta entonces importante indagar las posibles alternativas, 
en un papel complementario o alterno, de motivación social, a fin de lograr la opti-
mización dei tiempo y del esfuerzo, tanto del usuario como del profesional. 

Es claro que si el profesional utiliza una estrategia de motivación que logre 
los objetivos planteados en el programa de intervención, de una manera más rápi-
da, entonces se optimará su nivel de esfuerzo en relación a una estrategia que sea 
más demorada. 



Los profesionistas, en su papel de facilitadores de procesos sociales en 
términos de mejoría de las condiciones sociales, culturales, de infraestructura, etc., 
de nuestras comunidades e instituciones, tienen un compromiso fuerte. Dicho com-
promiso, además de la voluntad y ética profesional que se debe poseer, debe tener 
una base metodológica de intervención que se refleje en sus técnicas. Esto sólo 
puede lograrse explorando y estudiando los recursos potenciales que nos ofrece el 
ambiente social natural. 

Es innegable que existen fuerzas de cohesión y motivación social que permi-
ten a los grupos mantenerse, e incluso formarse, bajo ciertas situaciones que se 
presentan en la sociedad. Es posible que el profesionista logre beneficiar más al 
poblador, y sacar más ventaja de su esfuerzo, si emplea más la inercia natural del 
proceso social. Explorar estas fuentes naturales de motivación es, por tanto, un 
objetivo importante de realizar. 

Los profesionistas de la interacción social humana, ya poseen una gran can-
tidad de habilidades y conocimiento aprendidos en las aulas. Es posible también 
que las habilidades establecidas dentro de los cursos usuales de preparación pro-
fesional, ya brinden al profesionista los criterios completos y totales, de lo que se 
requiere para lograr ios máximos resultados de las tareas de intervención. De ser 
este el caso, entonces esta Investigación corroboraría la existencia de dichas des-
trezas, lo cual se constituiría en un argumento para el mantenimiento y fortaleci-
miento de las estrategias actuales de capacitación profesional. 

Estas razones acerca de la búsqueda de estrategias alternativas de moti-
vación social, o del fortalecimiento de las existentes sí éstas son ya poderosas para 
lograr los máximos resultados, son suficientemente justificadoras para la realización 
del presente estudio sobre paquetes motivacionaies, en su efecto sobre el rendi-
miento de grupos de participantes. 

La argumentación teórica para la realización de la presente investigación, ya 
fue planteada en apartados anteriores. Es por ello que si se desea efectuar un ma-
yor adentramiento dentro de la literatura y análisis de la fundamentación teórica del 
presente estudio, se recomienda consultar los apartados previos al presente traba-
jo. 

En esta investigación, el objetivo principal fue evaluar el efecto de tres situa-
ciones motivacionaies, sobre criterios de rendimiento grupal delimitados y definidos, 
en tres grupos de estudiantes mujeres de secundaría. La interrogante básica direc-
triz del presente estudio fue la siguiente: ¿Cuál de tres estrategias motivacionaies 
implementadas, es más eficiente en los niveles de medición utilizados? 

Las tres hipótesis principales de esta investigación, se especifican al finalizar 
ei apartado de método, con el fin de que su enunciación esté realmente fundamen-
tada, una vez que se analicen las características de las condiciones de variable in-
dependiente y dependiente empleadas en este estudio. 



6.1. Método 

5.1.1. Instructoras 
Las instructoras que participaron en este estudio, fueron tres estudiantes del 

último (noveno) semestre a nivel licenciatura. Las tres instructoras tenían promedios 
sobresalientes, y pertenecían a los primeros lugares de sus grupos respectivos. 
Cada una de las instructoras pertenecía a un grupo diferente del noveno semestre, 
de tal manera que se evitara un proceso de comunicación muy estrecho entre ellas. 
Los criterios de control de variable extraña en cuanto a las instructoras fueron los 
siguientes: 

- Misma generación de egreso 
- Misma calificación promedio en prácticas 
- Mismo sexo 
- Promedio de calificación muy similar en su trayectoria académica 
- Que no estén trabajando actualmente 
- Que tengan teléfono 
- Disponibilidad de tiempo durante las tardes 
- Que se comprometan a terminar el estudio 
- Habilidad de interacción similar (en entrevista) 

Las instructoras y el investigador, firmaron un convenio de participación en el 
que se comprometían a terminar el estudio, y a seguir los líneamientos e instruccio-
nes proporcionados. Por otro lado, también se les informó que al final del estudio, 
recibirían una compensación de N$ 250.00 para cada una de ellas. Esta compen-
sación se otorgó a fin de igualar las condiciones de motivación de las instructoras, 
de tal manera que se mantuvieran participando en el estudio, independientemente 
de otras variables tales como sus exámenes u ocupaciones familiares. También se 
buscó evitar que otras variables adicionales a la percepción monetaria, tales como 
los antecedentes personales de cada instructora, tuvieran un efecto predominante 
sobre la forma de motivar o hacer participar al grupo respectivo. 

Las instructoras no fueron evaluadas en cuanto a su capacidad individual de 
instrucción o exposición verbal de materiales académicos. Además de la dificultad 
existente para realmente lograr una evaluación exhaustiva al respecto, los criterios 
de selección de las instructoras, tales como el promedio de calificaciones y la califi-
cación promedio similar en prácticas, fueron aspectos que buscaron anular o man-
tener igual, la habilidad expositiva diferencial de las instructoras. 

Además de lo anterior, las expositores estaban igualadas en ta forma de ex-
posición del material académico, el cual era el mismo para los tres grupos. Asimis-
mo, las sesiones de trabajo de los grupos, a excepción de uno de ellos, estaban 
programadas desde el inicio hasta el final en cuanto a las actividades que se iban a 
realizar. Estos aspectos estuvieron dirigidos a minimizar también la influencia de las 
variables extrañas originadas por las habilidades diferenciales de las instructoras. 



Siempre se buscó que ia única diferencia existente entre ios tres grupos, 
fuera la forma diferencial de motivación que fue distinta en cada uno de los grupos. 
No obstante, ia participación de aspectos de habilidad diferencial entre las tres ins-
tructoras, pudo haber estado presente en alguna magnitud. 

5.1.2. Participantes 
Las participantes de este estudio fueron estudiantes de sexo femenino de 

segundo grado de secundarla, pertenecientes a ios grupos segundo "A" y segundo 
"B," tumo matutino, de una escuela secundaria técnica. Elegir personas que fueran 
de un solo sexo, se hizo para evitar la actuación de aspectos de interacción hetero-
sexuales existentes, o que se formaran durante el trabajo de grupo, tales como 
amistad, noviazgo o compañerismo cercano. 

Se realizó una asignación aleatoria de las participantes a los tres grupos, 
quedando Inicialmente conformados por 17 personas convocadas a cada grupo. 
Las participantes en este estudio acababan todas de iniciar un período de evalua-
ciones de sus materias regulares. Este procedimiento de exámenes periódicos, 
además de las evaluaciones semanales, es un procedimiento de evaluación rutinario 
del sistema educativo. 

Se decidió iniciar la investigación a pesar de encontrarse en período de exá-
menes, ya que esto pondría más a prueba la capacidad de los paquetes moti-
vacionales, además del hecho de que iba a ser muy difícil encontrar un período en 
el que no existieran evaluaciones. Aun cuando el proceso de evaluación bajo el que 
se encontraban si era demandante, no lo era en grado extremo, según comentarios 
de los maestros. Todas las participantes de los tres grupos estaban en periodo de 
exámenes. 

Debido al hecho de que las participantes se encontraban en período de 
exámenes, tal como se comentó antes, y ya que no habían entrado bajo los efectos 
de los paquetes motivacionales, se les dijo a las participantes de los tres grupos, 
que por el puro hecho de aceptar participar en el estudio, el maestro de la materia 
de historia y de civismo les iba a otorgar dos puntos sobre su calificación. Mediante 
esta estrategia se iba a poder lograr la participación inicial de las alumnas para 
después ser mantenidas trabajando, dependiendo de la fuerza motivacional de cada 
paquete implementado. 

En cuanto a la equivalencia de los grupos, es muy importante mencionar que 
la asignación aleatoria de los participantes en un estudio, iguala a ios grupos, ya 
que al emplearse existe una misma probabilidad de asignación (Hernández, et ai, 
1991). Esto significa en cuanto a este estudio, que los grupos se conformaron con 
participantes que en forma igualitaria, iban a tener la misma probabilidad de partici-
par en cada uno de los grupos, independientemente de la distancia donde vivieran, 
de las ocupaciones que tuvieran, y de otros factores. En la asignación aleatoria de 
las participantes a cada uno de ios tres grupos, se utilizó una tabla de números 
aleatorios. 



5.1.3. Escenarlo 
El presente trabajo de investigación se realizó en una escuela secundaría 

técnica ubicada en el municipio de San Nicolás de los Garza, N.L. Las sesiones de 
trabajo se realizaron durante la tarde a las 14:00 hrs., en las aulas de la misma se-
cundaría, ya que la escuela no tiene labores académicas durante el tumo vesper-
tino. La hora de salida de las clases regulares matutinas de las alumnas, era entre 
las 12:30 hrs. y las 13:00 hrs., dependiendo de las actividades realizadas. 

Cada grupo trabajó en un salón de clase distinto que no estaba directamente 
comunicado con algún otro salón. Una vez que las alumnas salían de las clases ma-
tutinas, acudían a su casa a fin de ir a comer, entonces entraban dentro de las acti-
vidades y exigencias de su vida académica y familiar normal. Esto fue buscado con 
todo propósito, ya que lo que se pretendía era que la fuerza motivacionat de la si-
tuación de instrucción en cada uno de los tres grupos, fuera lo que contribuyera 
para que las alumnas regresaran para la sesión de trabajo vespertina de este estu-
dio. 

5.1.4. Características de Variable Independiente 
Se manejaron tres condiciones de variable independiente, una diferente en 

cada grupo. En seguida se detallará más cada una de las condiciones motívaciona-
ies que Imperaron en cada grupo. 

Grupo A de motivación usual. La motivación usual se consideró en este estu-
dio, a la forma en que comúnmente un profesionista, en base a su entrenamiento 
profesional en los nueve semestres de la carrera, realiza la planeación de un pro-
yecto de instrucción dirigido hacia usuarios con propósito académico. A fin de lograr 
encontrar la forma usual de planeación de sesiones educativas en egresadas de la 
profesión, las tres instructoras de este estudio se pusieron de acuerdo previamen-
te, en la forma de exposición de ios temas académicos que iban a enseñar a sus 
estudiantes. En ello se incluía: 

1. Forma de exposición (oral, con ejemplos, etc.) 
2. Uso de ayudas audiovisuales (rotafoiios, pizarrón) 
3. Lógica de la exposición (orden, prioridad) 
4. Formas de motivación, si ias hubiera 

Evidentemente, a las instructoras no se les dijo, específicamente, que inclu-
yeran alguna forma de motivación, ya que esto podría provocar una predisposición 
por sobrerespuesta. Simplemente se les dijo que se pusieran de acuerdo en la for-
ma en que un profesionista intervendría en grupos académicos. Esta forma de ex-
posición en la que se pusieron de acuerdo ias tres instructoras, es la que refleja por 
tanto la forma usual de exposición y motivación, por lo cual lo planeado en forma 
conjunta se constituyó en la forma de motivación usual a ser asignada a uno de los 
grupos. Solamente una instructora iba realmente a utilizar en todas sus característi-
cas esta forma de instrucción y de motivación. Este tipo de instrucción se denomina 
en este estudio como "Motivación Usual." 



Grupo B de motivación intrínseca.- En este grupo se realizaron actividades 
sociales programadas, que Iban a buscar generar en las participantes, un invoiu-
cramiento emocional que generara la motivación intrínseca (Sulzer-Azaroff et al., 
1977). Se partió del hecho de que la motivación intrínseca (hacer las cosas porque 
uno las quiere hacer), puede ser generada mediante la convivencia y relación inter-
personal cálida. Esto sólo puede lograrse mediante la programación de actividades 
dirigidas con ese propósito. 

Estas actividades incluían tareas tales como asignar tiempo para platicar al 
finalizar la sesión de estudio; realizar juegos grupales mediante dinámicas de entre-
tenimiento; platicar y compartir algunos comestibles como galletas, pero siempre 
buscando realizar un vínculo de interacción entre las participantes entre sí y tam-
bién con la instructora. A todas estas actividades se les debe dar un efecto simbó-
lico, social y afectivo significativo, es decir, dando importancia ai orgullo, logro, su-
peración y reconocimiento social. 

La motivación intrínseca era esperable que se fuera estableciendo poco a 
poco a medida que las sesiones avanzaran. Al inicio de las sesiones se esperaba 
que el grado de involucramiento interpersonal iba a ser nulo, pero a medida que el 
tiempo pasara, se podrían esperar mejores logros en el rendimiento de este grupo. 
Este grupo fue denominado como grupo B de "Motivación Intrínseca." 

Grupo C de refuerzo y retroalimentación típicos - En este grupo la instruc-
tora proporcionó felicitación y aplausos por ios rendimientos académicos logrados. 
También proporcionó retroalimentación mediante gráficas, del número de asisten-
cias logradas y de las calificaciones obtenidas en los temas evaluados. Este grupo 
siguió los primeros principios del refuerzo positivo, el cual, aunque en las primeras 
investigaciones del campo de la psicología conductual tuvo logros Impresionantes, 
se ha encontrado que en ocasiones los efectos de este tipo de contingencias de 
motivación, no generan resultados ni muy eficientes ni muy permanentes con el pa-
so del tiempo. Las participantes de este grupo, por tanto, se felicitaban entre sí por 
los rendimientos en calificación y en asistencia logrados. La instructora también fe-
licitaba a las participantes tanto por su rendimiento, como por sus asistencias y lle-
gadas a tiempo. Este grupo fue denominado grupo de "Refuerzo Típico." 

Se buscó siempre que la utilización de los motívadores en las tres condicio-
nes de variable independiente, no representara una inversión significativa de dinero 
ni de parte del Investigador ni de la aplicadora, ya que un aspecto Importante de 
este estudio, fue buscar fuentes naturales de motivación utilizables. Para ello, 
siempre se buscó lograr, sin una inversión de dinero, la participación conjunta de las 
personas en la realización de actividades motivacionaies de acuerdo al tipo de pa-
quete motivacional.4 

4 Para una explicación detallada de ios fundamentos teóricos motivacionaies de ios tres grupos, véase 
el apartado "Motivación: Tres Maneras de Concepíuahzaiia," en esta misma tesis. 



5.1.6. Características de la Variable Dependiente 
En los tres grupos se realizó una medición de criterios de variable depen-

diente, con el propósito de comparar, posteriormente, el rendimiento obtenido en 
cada uno de ios tres grupos. Se midió 1) la asistencia y puntualidad; 2) el rendi-
miento académico medido en calificaciones obtenidas en temas académicos; 3) una 
medición actrtudinal con respecto a qué tanto vale la pena trabajar con grupos 4) 
una medición sobre una base post-tratamiento, en la que se indagó el grado de 
aprendizaje estimado por cada participante, incluyendo una estimación de lo agra-
dable de la situación de aprendizaje y de otros aspectos; 5) el número de temas 
académicos expuestos en clase; 6) una evaluación anecdótica efectuada por las 
Instructoras en la que describieron su experiencia con cada grupo. 

En lo que sigue, se describirá en detalle cada una de las variables depen-
dientes en relación a sus características y forma de medición. 

Evaluación de Asistencia y Puntualidad.- Se consideraba como llegada pun-
tual, cuando la participante estuviera en el aula antes de que fueran las 14.05 hrs., 
esto es, una tolerancia de cinco minutos. Si la participante llegaba después de esta 
hora se consideraba como llegada tarde. Una asistencia se definió como haber 
acudido a clase, independientemente de si fuera a tiempo o tarde. 

Se decidió que el criterio de puntualidad fuera algo exigente, ya que un crite-
rio de este tipo permitirla realmente conocer la fuerza de los paquetes motivaciona-
les sobre la puntualidad. Además, aún cuando suele ser común que en las reunio-
nes de personas ios criterios de puntualidad sean bastante flexibles, es importante 
contribuir a cambiar ios patrones "flexibles" estudiando mecanismos de puntualidad 
alternativos. 

Se consideraba como abandono de reunión, cuando una persona no acudía 
tres sesiones en forma consecutiva, aún cuando se reincorporara posteriormente. 
Este criterio entrarla en efecto después de haberse realizado las primeras cuatro 
sesiones de trabajo. Se anotaba en la lista una "A" a la persona que abandonaba. 
Una reincorporación se presentaba cuando una persona, habiendo realizado un 
"abandono de reunión," participara por lo menos dos veces seguidas después de 
haber regresado de su abandono. De aquí en adelante la persona podía cometer 
abandono nuevamente si faltaba tres veces seguidas. Se anotaba una "R" a la per-
sona que se reincorporara. 

Estos criterios fueron establecidos, evidentemente, antes de realizar el estu-
dio. Los criterios utilizados de definición operacional fueron arbitrarios. Simplemente 
se consideró que, en el caso de los abandonos, no podía decirse que una partici-
pante hubiera abandonado por el hecho de que faltara dos veces seguidas. Una re-
cuperación después de dos asistencias fue contabilizada como tal, en virtud de que 
un abandono nuevo sólo se contemplaría hasta que hubiera faltado otras tres veces 
después de la recuperación, es decir, cada participante tenía realmente cinco opor-
tunidades de estar vigente como participante regular. 



El hecho de que se requirieran cuatro sesiones de trabajo a partir de ia pri-
mera sesión para empezar a considerar los abandonos, fue establecido así, sim-
plemente debido a que al comenzar las sesiones, pueden ocurrir muchos eventos 
distractores que modificaran, en este caso, ia estabilidad de la asistencia. Fue pre-
ferible dejar varias sesiones a fin de que se estabilizara la asistencia. 

Evaluación del Rendimiento Académico - En cada uno de los temas que se 
enseñaron a las participantes, existió una evaluación. Ésta consistió en la utilización 
de instrumentos de medición que incluían preguntas cerradas y abiertas a ser con-
testadas por las participantes. Las calificaciones fueron obteniéndose conforme los 
temas eran tratados en clase. 

Siempre que fuera posible, se realizó una evaluación en base a la elabora-
ción de pruebas con preguntas cerradas o con paréntesis. Esto no fue posible en 
todos los casos, debido a ia naturaleza de los contenidos académicos. Sin em-
bargo, todas las revisiones de las preguntas de las evaluaciones, fueron hechas sin 
tener conocimiento de qué grupo era el que se estaba revisando. Esto se hizo así 
para evitar una predisposición del investigador. 

Los temas y orden en que fueron enseñados fue el siguiente: 

1.- Adolescencia 
2.- Relaciones Humanas 
3.- Proceso de Solución de Problemas 
4.- Cómo Estudiar 
5.- Hábitos Alimenticios 

El tema de adolescencia fue escrito en base al libro de Aníbal Ponce (1977); 
el tema de relaciones humanas se basó en e( texto "Manual de Relaciones Huma-
nas" de Luis Haro Lebb (1979); el tema de los pasos del proceso de solución de 
problemas, se basó principalmente en el artículo de Parsons (1988) y en Toseland 
et a). (1984); el método elegido para el tema de cómo estudiar se basó en el texto 
"Cómo Estudiar," de Thomas S. Staton (1988); el tema de hábitos alimenticios fue 
escrito en base al libro "Autocontrol de la Obesidad," de Richard B. Stuart y Barba-
ra Davis (1972). 

Se efectuaron dos evaluaciones similares de cada uno de los cinco temas. 
La primera evaluación se realizó al día siguiente de que el tema habla sido tratado 
por la instructora. La segunda evaluación se realizó en las dos últimas sesiones de 
trabajo, como un "examen final" de los cinco temas. La segunda evaluación inten-
siva, buscó reflejar el efecto final del paquete motivacional sobre el rendimiento 
académico de las participantes en todos los temas, ya que en las primeras sesio-
nes era menos probable que entrara en efecto cada condición motivacional. 

Evaluación Pre-Post. Utilizando el procedimiento de construcción de escalas 
actitudinales de Likert (Padua, 1979), se realizó una estandarización de un instru-



mentó cuyo propósito fue indagar la actitud de las participantes, en relación a la 
posibilidad de trabajar en grupos de personas. Lo que el Instrumento buscó averi-
guar, era qué tanto valía la pena trabajar en grupos de personas. La escala final 
actitudinal, luego de hacer la validación de ios reactivos mediante la prueba t de 
Student, constó de 16 aseveraciones. La validación de los reactivos se efectuó con 
30 estudiantes de secundaria de sexo femenino, no pertenecientes a la escueta en 
la que se realizó el estudio definitivo. 

Este instrumento se aplicó, en el estudio definitivo, en una base pre-post, de 
tal manera que fuera posible indagar si en los grupos existía una disminución, au-
mento o ninguna diferencia, entre las respuestas actitudinales antes de aplicar los 
paquetes motívacionales y después de haberlo hecho. El instrumento actitudinal 
puede consultarse en el Apéndice 1. 

Evaluación Post. También se elaboró un instrumento de evaluación sobre una 
base post tratamiento. Este instrumento se aplicó una sola vez al terminar todas las 
sesiones con tos tres grupos. Fue elaborado a fin de Indagar varios aspectos rela-
cionados con el punto de vista de las participantes en cuanto a lo siguiente: 

1.- Grado de aprendizaje logrado por la participante 
2.- Grado de aprendizaje estimado en sus compañeras 
3 - Qué tan contenta se sintió la participante 
4.- Qué tan contenta estimaba la participante que estaban sus 

compañeras 
5 - Entusiasmo de la estudiante para participar 
6.- Grado de motivación estimado en sus compañeras al 

participar 
7.- Qué tanto empuje veía la participante en la instructora 
8.- Qué tanto pudo hacer la instructora que el grupo participara 
9.- Qué tanto pudo lograr la instructora de lo que se había 

propuesto lograr 
10 - Qué tan bueno fue el trato que Íes dio la maestra 
11.- En qué reuniones el grupo estuvo más animoso (iniciales, 

de enmedio y finales) 
12.- En qué reuniones el grupo estuvo menos animoso 
13.- Cómo fue la organización de las reuniones (Muy buena, 

Buena, etc.) 
14.- Qué tanto se logró alcanzar de lo que la participante pensó se 

pretendía lograr 
15.- Qué piensa la participante hizo que la gente participara más en 

su grupo (reactivo abierto) 
16.- Aceptación a participar de nuevo en un grupo similar (Si, No, o 

No Está Segura) 
17.- Por qué aceptaría o no aceptaría participar en un grupo similar 

(reactivo abierto) 



Cada uno de los puntos mencionados, fue indagado mediante un reactivo 
separado. Las opciones de respuesta fueron de cuatro o de cinco posibilidades, 
dependiendo del reactivo. Se emplearon opciones similares a "mucho," "algo," 
"poco" y "nada." Existieron, tai como se puede observar, dos preguntas abiertas. 
Éste instrumento fue validado en cuanto a la forma de redacción de ias preguntas, 
para no provocar predisposición por redacción. Esto se hizo así, aplicando una 
prueba previa a estudiantes de secundaría no pertenecientes a la escuela donde se 
realizó el estudio definitivo. El instrumento final constó de 17 reactivos en total. 
(Consúltese el Apéndice 2 para este instrumento). 

Este instrumento indaga la opinión personal de las participantes únicamente. 
Es decir, a las participantes realmente nunca se les dijo, por ejemplo, cuanto o qué 
se proponía lograr la instructora. La percepción personal de cada participante en 
relación a los quince aspectos anteriores, y a las dos preguntas abiertas, era lo que 
se proponía indagar. 

Evaluación de Presentación de Temas.- Esta evaluación estuvo dirigida a es-
tablecer si existían diferencias entre los grupos, en cuanto a exposición de temas 
en clase en cada uno de los grupos. Para ello, en dos sesiones de trabajo diferen-
tes y separadas, se pidió a ias participantes de los grupos que de manera individual 
prepararan un tema a exponer. Primero se pidió voluntarias que desearan exponer 
algún tema y se anotó el número de voluntarías. 

Posteriormente se asignó un tema a todas las asistentes, independientemen-
te de que fueran o no voluntarias. De esta manera fue posible obtener una evalua-
ción de la exposición de temas, tanto de manera voluntaría como de manera asig-
nada. Se hicieron algunas sugerencias de temas, además de que algunas de las 
participantes podían elegir un tema de su preferencia. Se proporcionaron cuatro cri-
terios de exposición que las participantes deberían cumplir al exponer. Los criterios 
fueron los siguientes: 

1) Una cartulina que contenga ios puntos más importantes a exponer y el título del 
tema. 

2) Pasar al frente y hablar sobre el tema de acuerdo a los puntos de la cartulina. 
El tiempo para hablar sobre el tema de acuerdo a los puntos era libre 

3) Dar su punto de vista personal y conclusiones sobre el tema. 
4) Hacer algunas preguntas a los asistentes o a la instructora. 

Las instructoras tomaban nota de si las participantes exponían los temas y 
de si cumplían o no los cuatro criterios solicitados. Fue posible, por tanto, tener dos 
tipos de evaluaciones dentro de la exposición de temas: 1) el porcentaje de perso-
nas que desearon exponer en forma voluntaría y 2) el porcentaje de criterios ex-
puestos con respecto al número total que se deberían de exponer, por parte de to-
das las integrantes de cada grupo. 



Evaluación Anecdótica.- La evaluación anecdótica estuvo constituida por 
descripciones hechas por las instructoras, en relación a aquello que resumiera me-
jor la experiencia que hablan tenido con ei grupo que les habia tocado. Las instruc-
toras simplemente entregaron un relato breve de redacción libre, sobre su expe-
riencia con el grupo respectivo. Mediante esta evaluación se buscó averiguar la 
"atmósfera" imperante en la situación. Entre más agradable hubiera sido la convi-
vencia con el grupo, más probable era que la instructora hablara positivamente so-
bre su experiencia. 

Los tres grupos trabajaron con los mismos temas académicos. La evaluación 
se realizó el mismo día y las condiciones de enseñanza, es decir, la forma de ex-
posición, fue la misma para las participantes de ios tres grupos. Lo que varió en 
cada grupo fue la forma en que cada una de las instructoras motivó a las partici-
pantes para que estudiaran o asistieran, lo cual estaba en función del grupo de que 
se tratara. Existieron, por tanto, las siguientes dos situaciones comunes a los tres 
grupos: 

(1) Una programación de contenidos académicos. 
(2) Una programación de actividades, acciones o eventos motivacionaies. 

5.1.6. Diseño de Investigación 
Diseño.- El diseño de investigación utilizado en el presente estudio, fue un 

diseño de investigación experimental con tres grupos. Aunque iniciaimente se habia 
propuesto utilizar un diseño de grupos en tres escuelas distintas, bajo una metodo-
logía pre experimental de grupos igualados, las circunstancias prácticas impidieron 
la ejecución de esta estrategia. En el momento de realización del presente estudio, 
existieron condiciones magisteriales desventajosas,5 que impidieron realizar el pre-
sente trabajo siguiendo la metodología iniciaimente propuesta. 

En ia metodología original que suponía un estudio pre experimental, no iba a 
existir asignación aleatoria de todas las personas participantes a los tres grupos 
motivacionaies. Originalmente la asignación aleatoria se iba a efectuar solo dentro 
de cada una de fas escuelas que en un inicio se planeaba participaran. Esto iba a 
proporcionar la misma probabilidad de participación únicamente en las participantes 
de cada escuela respectiva, no del grupo total de participantes. El hecho de no te-
ner una probabilidad de asignación aleatoria igual de todas las participantes, esta-
blecía que el estudio fuera pre experimental. 

Se decidió entonces realizar ei estudio dentro de una sola escuela, debido a 
los problemas prácticos existentes en el magisterio. Al hacerlo así, fue entonces 
posible realizar un experimento y no un pre experimento, ya que al trabajar con es-

5 Los profesores del sistema magisterial estatal se encontraban en paro laboral, por lo que la situación 
emocional, tanto de maestros como de alumnos era de tensión. Este estudio se efectuó en una escuela 
federal que no participó en el paro. 



tudiantes de una misma escueia a ser asignados a ios tres grupos, la asignación 
pudo ser verdaderamente aleatoria, lo cual constituye, además del control de las 
variables extrañas, la base de un experimento. 

La posibilidad de efectuar experimentos en ambientes aplicados, se refiere a 
la noción de que el investigador determina el momento y forma en que la variable 
independiente va a actuar sobre la variable dependiente (Kerlinger, 1984). De ma-
nera errónea se considera en ocasiones que un experimento tiene que realizarse 
forzosamente dentro de ámbitos de laboratorio controlados. 

La polémica de si los experimentos pueden ser legítimos dentro de los ámbi-
tos del ambiente social natural, ha sido tratada con toda profundidad por otros au-
tores (McGuigan, 1990; Bunge, 1977), obteniéndose finalmente un punto de vista 
favorable, al menos por estos autores. En este trabajo se parte de la noción de que 
el control experimental y, por tanto, la realización de experimentos, son legítimos en 
su realización dentro de los ambientes naturales. 

Fuentes de Variable Extraña.- Una de las principales fuentes de Invalidación 
interna a controlar en el presente trabajo fue la mortalidad. La mortalidad es la de-
serción o alejamiento de un número suficientemente grande se participantes, de tal 
manera que las comparaciones estadísticas entre los grupos no puedan realizarse 
(Naghi, 1992) . 

Dado que en este trabajo se manejaron tres tipos de motivación diferentes, 
estaba latente la posibilidad de que uno de los grupos se quedara virtualmente sin 
participantes debido a la baja motivación. Es por ello que se decidió realizar un es-
tudio con pocas sesiones, y se consideró a la mortalidad de los grupos como una 
consecuencia de ios tratamientos experimentales motivacionales, a que fueron so-
metidas las participantes de los tres grupos. 

Otra variable extraña muy importante implicada en una metodología expe-
rimental con tres grupos en un mismo lugar (una misma escuela), era la comuni-
cación entre las participantes. Sin embargo, la fuerza de los paquetes motivacio-
nales para producir los rendimientos correspondientes en cada grupo, se consideró 
era suficiente para neutralizar dichos efectos. Se controlaron también factores fuen-
te de variable extraña tales como la comunicación entre las instructoras y otras 
fuentes de variable extraña.6 

En la implementación del presente experimento se realizó la planeación del 
diseño en los siguientes aspectos: 

1.- Metodología apropiada del diseño experimental. 
2.- Control de las variables extrañas. 
3.- Asignación aleatoria de las participantes a los tres grupos. 

6 Véase el apéndice 8 para los detalles de control de variable extraña. 



4 - Tratamiento estadístico adecuado de ios datos. 

Procedimiento Estadístico.- Ya que la prueba t es un procedimiento esta-
dístico que se utiliza solamente para comparar las medias de dos grupos, se tuvo 
que utilizar un procedimiento diferente que posibilitara la comparación entre los tres 
grupos. El trabajo de datos siguió, por tanto, el procedimiento sugerido por McGui-
gan (1990) para este tipo de experimentos con más de dos grupos. El análisis de 
datos se realizó en su parte medular, siguiendo la prueba estadística de Duncan 
propuesta por McGuigan. 

Existen dos formas de calcular la prueba de Duncan, dependiendo de si el 
número de participantes es igual en todos los grupos o es diferente. En este estu-
dio se utilizó el procedimiento para grupos con un número diferente de participantes 
en cada grupo. El Apéndice 3 describe el procedimiento manual seguido para esta 
variante. 

El trabajo estadístico de ios datos finales no se efectuó manualmente. Se 
utilizó el procedimiento de Duncan pero en el programa estadfstico para las ciencias 
sociales (SPSS). Esta prueba está incluida dentro del SPSS (1992) versión 5.0 pa-
ra Windows, bajo el apartado de análisis de varianza ONEWAY, y mediante la op-
ción de Duncan (véase el apéndice 4 para el programa base). Antes de elaborar el 
programa para el SPSS, se realizaron tres pruebas de escritorio con datos de ex-
perimentos proporcionados en libros de estadística, de tal manera que los cálculos 
en el SPSS coincidieran con los cálculos manuales de escritorio. 

Se utilizó también la prueba t de Student, para calcular posibles diferencias 
estadísticas significativas en los puntajes individuales obtenidos en el instrumento 
actitudinai pre-post, validado mediante el procedimiento de Likert. Esta prueba es-
tadística también está incluida en el programa SPSS para Windows, bajo el rubro 
de Comparación de Medias: prueba t de muestras independientes. 

5.1.7. Hipótesis 
Una vez revisados los apartados de variable independiente y dependiente, 

así como el diseño de investigación, es posible enunciar ahora las hipótesis de este 
estudio. 

En base a la lógica de la conformación de ios tres paquetes motivacionales, 
así como de la forma en que se realizó la medición de los criterios de variable de-
pendiente, se establecieron, en una manera esquemática, las siguientes hipótesis: 

- El nivel de participación de las integrantes del grupo control, es decir el 
grupo de motivación natural (Grupo A), tendrá los niveles de participación, rendi-
miento académico y satisfacción personal más bajos (medida mediante el instru-
mento actitudinai estandarizado tipo Likert). Este tipo de motivación es empleada 
por algunos profesionistas del campo social. 



- El grupo de reforzamiento intrínseco mediante actividades sociales (Grupo 
B), mostrará un nivel de participación, rendimiento académico y satisfacción, más 
altos que el grupo A y que el grupo C. En este grupo se utilizaron actividades socia-
les que fomentaran programadamente el proceso de interacción social dirigido a 
metas. 

-El grupo de reforzamiento típico (Grupo C), mostrará un nivel de participa-
ción, rendimiento académico y satisfacción más atto que el grupo A pero más bajo 
que el grupo B. En este grupo se utilizará el refuerzo positivo, tal y como se aplicó 
en las primeras fases del desarrollo de la psicología conductual (véase por ejemplo 
a Speller, 1978). 

Se partió en estas hipótesis, de que la programación de consecuencias mo-
tivacionales es más poderoso que ninguna programación. Esta forma de plantear 
las hipótesis de una manera desfavorable al grupo A de motivación usual, no signi-
fica que no existan atributos motivacionaies en el profesionista típico de la profe-
sión. Se plantean así, simplemente para indagar el nivel de fuerza motivaciona! ai 
que pueden llegar esas habilidades naturales de la profesionista. 

5.1.8. Procedimiento 
Preparación de las sesiones académicas - Una vez realizado el análisis de la 

literatura pertinente, el siguiente paso del presente estudio, fue preparar las activi-
dades a realizar en cada sesión en cuanto ai tiempo dedicado a cada una de las 
actividades para cada grupo, así como los temas a ser tratados en todos los gru-
pos y los formatos de evaluación. Esta tarea fue realizada por el investigador en 
base a los textos académicos citados en el apartado sobre evaluaciones de varía-
ble dependiente. Los contenidos académicos fueron elegidos, considerando que 
fueran temas de interés para las participantes, además de que les brindaran cono-
cimientos que les fueran Otiles. 

En cuanto a la motivación, ias sesiones fueron preparadas siguiendo los li-
neamientos motivacionaies para los grupos de motivación intrínseca y de refuerzo 
tipico. En el primer caso se programaron actividades de interacción sociaí entre la 
instructora y sus estudiantes, con la clara noción de que a medida que la motivación 
intrínseca tijera surgiendo en las participantes, la instructora fuera relacionándola 
no solo con interacción social, sino con el hecho de que las estudiantes mostraran 
la interacción positiva en rendimientos académicos. 

La condición motrvacional de refuerzo típico siguió los principios Iniciales del 
refuerzo, es decir, refuerzo positivo (aplausos, felicitación, retroalimentación), pro-
porcionado directamente por rendimientos taies como asistir, presentar temas y lle-
gar a tiempo. 

En el caso de la condición de motivación usual, tuvo efecto la habilidad moti-
vaciona! de una egresada del campo social, tal como sale de los nueve semestres 
de formación profesional. Es decir, el grupo A no tuvo actividades motivacionaies 



programadas por el investigador al finalizar cada una de las sesiones. Aún cuando 
la Instructora del grupo A de motivación usual no requería Instrucciones de lo que 
iba a hacer, de cualquier manera se le proporcionaron indicaciones escritas a fin de 
igualar las condiciones de trato del investigador con las instructoras. 

Las instrucciones a la instructora del grupo A, realmente le dejaban abierta la 
posibilidad de actuación motivacional, ya que virtualmente establecían el inicio de la 
sesión y dei tema, dejando a su criterio lo que podía hacer después o durante la 
sesión. No se estableció ninguna restricción con respecto a actividades motivado-
nales a la instructora del grupo A de motivación usual. 

A fin de evitar que las habilidades naturales de motivación de las instructo-
ras, se acumularan con las formas de motivación intrínseca y de refuerzo típico, las 
instructoras de éstos dos grupos tenían el tiempo de la sesión programado en su 
totalidad, de tal manera que no pudieran utilizar tiempo adicional a procedimientos 
motiva clónales adicionales a ios preestablecidos. El apéndice 5 contiene las indica-
ciones de las sesiones para cada una de las instructoras de los tres grupos. 

Instructoras - Luego se reclutó a las instructoras en base a los criterios de 
selección. La información que se les proporcionó en cuanto al objetivo del estudio, 
fue que se iba a evaluar la posibilidad de realizar intervención en ambientes escola-
res de secundaria, ámbito diferente al comunitario. A las instructoras en ningún 
momento se les comentó que se iban a realizar actividades motivacionales distintas 
en cada grupo. El investigador tampoco dio información o detalle a ninguna instruc-
tora sobre las hipótesis de investigación. Los contenidos de ios temas académicos 
fueron proporcionados a las instructoras cuando aún no se iniciaban las sesiones de 
trabajo, esto con el fin de que se familiarizaran con los temas y ios estudiaran. 

Antes de iniciar las sesiones de trabajo, a las instructoras se les pidió que se 
pusieran de acuerdo entre ellas, con respecto a la forma de exposición de los te-
mas que iban a realizar, y que apuntaran ios criterios finalmente acordados. Tam-
bién se les pidió que delinearan el método de intervención típico en un ambiente 
académico. De este modo fue posible obtener la forma motivacional usual a em-
plearse en el grupo A (véase el apartado sobre la motivación dei grupo A arriba). 

Se realizó una asignación aleatoria de las instructoras a cada uno de los tres 
grupos, A, B o C, aún cuando todavía no se habían asignado los grupos ni las par-
ticipantes a ningún tipo de condición motivacional. Aunque no se les pidió como exi-
gencia no comunicarse entre sí con respecto a lo que cada una de ellas iba a reali-
zar en su grupo, a fin de no despertar suspicacia, se estableció claramente que 
esto era parte importante de la metodología del estudio. 

Las instructoras no sabían que en cada uno de los grupos se iban a utilizar 
formas de motivación diferente. Por último, se les dio una hoja en la que se detalla-
ban ios criterios de asistencia y puntualidad, así como la forma de obtención de es-
tos datos. Se les proporcionó las listas de cada grupo constituido, y se les dieron 



las instrucciones finales en cuanto al proceso de interacción a efectuar con las 
alumnas. 

Formación de los grupos.- Una vez establecido el contacto con las autorida-
des de la secundaría, a fin de obtener autorización para realizar este trabajo, se ob-
tuvieron las listas de ios dos grupos formales matutinos en los que estaban las 
alumnas. Utilizando las listas y una secuencia de números aleatorios, se asignaron 
las participantes a cada uno de los tres grupos, A, B y C. Una vez formados los 
grupos, se asignó aleatoriamente a cada grupo una condición de motivación, que-
dando finalmente constituidos como grupo A de motivación usual; grupo B de moti-
vación intrínseca y grupo C de motivación mediante refuerzo típico. 

Una vez constituidos los grupos definitivos se acudió, junto con una maestra 
de la escuela, a hacer la invitación para que todas las alumnas participaran. Se les 
dijo que se les invitaba a tomar parte en unos cursos vespertinos adicionales a los 
cursos regulares, y que les iban a ser de utilidad. A fin de que accedieran a partici-
par desde el principio, a todas las participantes se les comunicó que iban a obtener 
puntos extra en dos materias de sus cursos regulares matutinos. De esta manera 
se logró la participación inicial necesaria para que las alumnas acudieran por pri-
mera vez, recibiendo así, de ahí en adelante, la fuerza motivacional asignada a ca-
da grupo. 

Se les proporcionó un volante haciendo la invitación, que incluía también una 
línea en la que el padre de familia firmaba de aceptado. Las autoridades de la es-
cuela solicitaron también información adicional sobre el objetivo del estudio, con el 
fin de proporcionarla a los padres de familia en una reunión a realizarse. 

Al mismo tiempo que se realizó la invitación a todas las alumnas potencial-
mente participantes, el investigador aplicó la fase pre tratamiento del instrumento 
actitudinal pre-post detallado en las mediciones de variable dependiente. 

Actividad durante las sesiones.- Aún cuando el material académico, es decir 
los temas que iban a ser impartidos a las participantes, fue proporcionado a las ins-
tructoras antes de iniciar las sesiones de trabajo a fin de que los estudiaran, las ins-
trucciones sobre la forma en que iban a generar el tipo de motivación co-
rrespondiente a los grupos B y C, fue proporcionado por primera vez el día anterior 
a la primera sesión de trabajo. De ahí en adelante, las indicaciones motrvacionales 
para los grupos B y C, siempre se proporcionaron el día anterior a la sesión en que 
se iban a efectuar las actividades indicadas. 

Antes de iniciar la sesión de trabajo del día, el investigador preguntaba a las 
instructoras si tenían alguna duda con respecto a lo que se iba a hacer en la sesión. 
Si existía duda y la información requerida para disiparía no alteraba lo que se iba a 
hacer en los otros grupos, el investigador proporcionaba la información aun cuando 
se encontraran presentes las instructoras de los grupos en que no existía duda. 



Si ia información a proporcionar a ia instructora que tenia duda, podía de al-
guna forma modificar ia motivación a ser implementada por la instructora de otro 
grupo, el investigador comentaba que en un momento más disiparia la duda, ya que 
tenía que ver la programación de sesiones. De este modo el investigador resolvía 
fas dudas a solas con la instructora, de tal manera que las otras instructoras no tu-
vieran conocimiento de fo que se hacia en los otros grupos con respecto a ia moti-
vación empleada. 

El investigador proporcionaba a las instructoras, copias del material acadé-
mico correspondiente para todas las participantes ei día en que tocaba el tema co-
rrespondiente. El investigador también proporcionaba a las instructoras las copias 
de las evaluaciones para todas las participantes momentos antes de iniciar la se-
sión del día en que éstas se iban a efectuar. 

Cada sesión de trabajo tenía una hora de duración asignada para todos los 
grupos. Las actividades del grupo A de motivación usual podían terminar antes, ya 
que no estaban programadas actividades motivacionales exteriores. A pesar de 
esto, la instructora del grupo A virtualmente casi nunca terminó más de cinco minu-
tos antes de que terminaran las actividades de los grupos B y C. 

El investigador y las instructoras llegaban juntos a la escuela por lo menos 
15 minutos antes de que iniciara la sesión de trabajo vespertina. Se corroboraba 
que las instructoras tuvieran listo el material a ser empleado en la sesión, y las ins-
tructoras solicitaban material que íes faltara (gises, hojas, por ejemplo). 

El investigador permaneció fuera de la escuela y en ningún momento in-
tervino en las actividades de los grupos; tampoco interactuó con las participantes 
en actividades intra grupales o extra grupales. El investigador corroboraba los da-
tos de puntualidad con los proporcionados por las instructoras. Las instructoras no 
tenían conocimiento de que el investigador realizaba la corroboración. 

Diariamente ia instructora de cada grupo tomaba la asistencia de las parti-
cipantes. La asistencia en los tres grupos siempre se tomó de manera subrepticia, 
es decir, no se tomaba lista, sino que la instructora iba anotando si la participante 
habia asistido o no. Se llevó también un registro de las llegadas puntuales y tarde 
en ios tres grupos. Salvo en ef caso del grupo C, a las participantes no se les dio 
información con respecto a su asistencia o a sus calificaciones, con el fin de que 
esta información no modificara la estrategia motivacional programada para el grupo 
B y la natural del grupo A. 

Una vez tomada la asistencia se iniciaba ta sesión de trabajo. Si en cualquier 
momento de la sesión llegaba una participante a cualquier grupo, aún siendo ya 
muy tarde, ésta era aceptada y la instructora simplemente anotaba que había lle-
gado. Una vez terminada la exposición del material académico correspondiente al 
día, las instructoras de los grupos B y C realizaban las actividades motivacionales 
de motivación intrínseca y de motivación mediante refuerzo típico correspondientes. 



Esto es, interacción social en el caso del grupo B y, en el caso del grupo C, la ins-
tructora proporcionaba felicitación y aplauso colectivo a las participantes, asi como 
la gráfica de retroalimentación de la asistencia y de las calificaciones. 

En cuanto a los temas expuestos, a las participantes de los tres grupos se 
les pidió que tomaran notas. En todos los temas con excepción del tema de "Cómo 
Estudiar," se les proporcionó material académico escrito, en el cual se trataban ios 
puntos sobre ios cuales estaban basadas las evaluaciones. El apéndice 6 contiene 
los textos y evaluaciones elaborados y proporcionados a cada una de las instructo-
ras y a los alumnos. 

La secuencia tipica de sesión a sesión, era que las instructoras exponían el 
tema siguiendo los líneamientos de exposición acordados por las tres instructoras y, 
al siguiente día, había una evaluación sobre el tema. A las participantes de los tres 
grupos siempre se les dijo que estudiaran porque iba a efectuarse una evaluación. 
La consigna de estudiar fue la misma para los tres grupos. 

Si al momento de presentar una participante tenía duda o deseaba pregun-
tar, la instructora le informaba que contestara lo que pudiera, y que no olvidara que 
los rendimientos obtenidos en el estudio no tendrían consecuencias sobre sus califi-
caciones escolares formales matutinas. Existió una consigna típica escrita para to-
das las instructoras con respecto a esto. De esta manera, las estudiantes no esta-
ban obligadas a estudiar porque los maestros de los cursos regulares las presiona-
ran. 

Al finalizar ia sesión de trabajo, ios datos de asistencia y de puntualidad eran 
anotados por el investigador en una hoja general. Si había existido evaluación, el in-
vestigador recogía también las evaluaciones de todos los grupos. Si en la sesión 
había tocado presentar temas de manera voluntaría, se anotaban las personas que 
habían sido voluntarías y las personas que realmente habían llevado preparado el 
material académico, además de verificar los pasos de exposición cumplidos solici-
tados a las participantes. Al terminar la sesión de trabajo diaria, el investigador 
proporcionaba a las instructoras de ios tres grupos las indicaciones escritas para la 
sesión del siguiente día. 

Las evaluaciones eran revisadas diariamente por el investigador, sin tener 
conocimiento de qué grupo se estaba revisando. Las evaluaciones eran mezcladas 
de tal manera que no fuera posible saber a qué grupo pertenecía la persona que se 
estaba revisando. Ya que las evaluaciones tenían nombre, era posible, después de 
ia revisión, saber a qué grupo pertenecían. Los cálculos estadísticos se realizaron 
hasta que se terminaron las sesiones totales de trabajo, es decir, cuando ya se te-
nían todos los datos revisados. 

Las dos sesiones finales fueron solamente de evaluación, es decir, no se 
presentó material académico nuevo a las participantes. Sin embargo, sí se efectúa-



ron las acciones motivacionales programadas para los grupos B y C, tal como se 
hizo cuando se presentaban materiales académicos. 

En la última sesión de trabajo se aplicó la evaluación post del instrumento de 
evaluación actitudinai pre-post. También se aplicó el formato de evaluación post de-
tallado en el apartado sobre variables dependientes. En esta última sesión, a las 
instructoras se les pidió una descripción anecdótica libre de lo que ellas considera-
ban importante describir, en cuanto a su participación en el grupo que les había to-
cado. Esta descripción se denomina precisamente "descripción anecdótica" en el 
apartado sobre variables dependientes y en los resultados (véase Apéndice 7). 

5.2. Resultados y Discusión 

En este apartado se presentarán ios resultados encontrados en las diferen-
tes variables dependientes que se emplearon en este estudio. En primera instancia 
se proporcionarán los datos de cada aspecto de una manera descriptiva. En se-
guida se tratarán nuevamente los resultados, pero de una -manera más analítica, 
por lo que este apartado se denomina discusión de ios resultados. Al finalizar esta 
sección de Resultados y Discusión, se presentarán unas reflexiones finales. 

Así, en el apartado que sigue, es decir el apartado seis, se presentarán, los 
comentarios que enlazan los resultados encontrados en el presente estudio, con el 
análisis teórico realizado en ios apartados tres y cuatro del presente trabajo. 

5.2.1. Asistencia a las Sesiones 
Asistencia Total.- La Figura 1 muestra la asistencia absoluta de todas las 

personas en cada uno de los grupos. Este dato se obtuvo simplemente contando el 
número de veces que todas las personas de cada grupo acudieron a las sesiones 
de trabajo, independientemente de que hubieran llegado tarde o a tiempo. El núme-
ro máximo posible de asistencias, estaba en función del número de personas que 
se mantuvieron participando en cada grupo, por lo que no es posible ni significativa 
la obtención de un porcentaje intragrupo de asistencia, a fin de ser comparado con 
e) de otro grupo. 

Como se puede ver en la gráfica, hubo 59 asistencias totales en el grupo de 
motivación usual; en el grupo de motivación intrínseca se presentaron un total de 95 
asistencias a clase; en el grupo de retroalimentación y refuerzo típico se presenta-
ron un total de 64 asistencias. 

El grupo que tuvo el mayor número de asistencias, por tanto, fue el grupo de 
motivación intrínseca, seguido por el de retroalimentación y refuerzo típico y, final-
mente en tercer orden, quedó el grupo de motivación usual. 



Asistencia a Través de tas Sesiones. La figura 2 presenta los datos de asis-
tencia de las participantes en los tres grupos, a través de las once sesiones diarias 
de trabajo del estudio. Como se puede observar, el grupo que tuvo el mayor núme-
ro de personas asistiendo a través de las sesiones fue el grupo "B" de motivación 
intrínseca, seguido por el grupo de refuerzo tradicional, es decir el grupo HC". El 
grupo de la línea continua, el grupo "A" de motivación usual, fue el que logró el me-
nor número de personas permaneciendo en las sesiones. 
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FIG. 2. ASISTENCIA DIARIA A TRAVÉS DE LAS SESIONES. 



Es importante observar también la estabilidad de la asistencia en el grupo 
"B," en comparación a la estabilidad en los otros dos grupos. El grupo "B" de moti-
vación intrínseca, mostró una mayor estabilidad de asistencia global de las partici-
pantes. 

Como se puede observar en esta gráfica, los grupos A de motivación usual y 
B de motivación intrínseca, iniciaron con una misma cantidad de personas asis-
tiendo la primera sesión. El grupo A inició con una asistencia de 8 personas, y el B 
con 9. A medida que las sesiones fueron pasando, se da una caída en la asistencia 
de participantes en el grupo A, en tanto que en el grupo B se mantiene la asistencia 
en las sesiones. El grupo A terminó con cinco personas asistiendo, en tanto que el 
B terminó con una asistencia de 10 participantes. 

El grupo C de refuerzo típico, por otro lado, inicia con sólo tres asistencias, 
posteriormente se da un incremento en las sesiones 3 y 4, durante las cuales asis-
tieron 8 participantes y luego disminuye la asistencia. La mayor parte de las partici-
pantes de este grupo, tuvieron la oportunidad de estar bajo las condiciones motiva-
cionaies utilizadas únicamente hasta estas sesiones (3 y 4), y no desde la primera 
sesión, tal como pasó en los grupos A y B. El grupo C terminó con una asistencia 
en la última sesión de seis personas. 

El grupo que logró la asistencia diaria más baja a través de las sesiones, fue 
el grupo A de motivación usual, seguido del grupo C. El grupo que logró la asisten-
cia diaria más alta fue el grupo B de motivación intrínseca. El "salto" que se presen-
ta en la asistencia del grupo B en la última sesión, en la cual asistieron diez partici-
pantes, se originó porque en todas las sesiones, a excepción de la última, siempre 
faltó una persona distinta. Nunca se cumplió ni el requisito de abandono ni el de re-
cuperación, ya que era diferente la persona que faltó en cada sesión. 

Eficiencia en Puntualidad.- Además del número total de asistencias, se obtu-
vo una relación entre el número de veces que se asistió y el número de veces en 
que se llegó tarde o a tiempo. Este cálculo se obtuvo restando al número total de 
asistencias de cada grupo, el número de llegadas tarde. La cifra resultante es el 
número de llegadas a tiempo, que fue convertido a porcentaje. 

La relación de esta cifra en porcentaje, con el cien por ciento para cada uno 
de los tres grupos, se puede observar en la Figura 3. Como se puede ver, el grupo 
"C" de refuerzo típico, y el grupo de motivación tradicional, fueron los que lograron 
un mayor porcentaje de eficiencia en puntualidad. El primero (grupo "C"), obtuvo un 
porcentaje de eficiencia de 60%, y el grupo "A" de motivación usual, tuvo un porcen-
taje muy similar de 59%. 

A pesar de que fue en el grupo B donde se logró el mayor número de asis-
tencias, y que mantuvo participando al mayor número de personas, tal como se vio 
anteriormente, fue el que obtuvo el menor grado de eficiencia en cuanto a lograr la 
puntualidad de las participantes. 
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F!G. 3. EFICIENCIA DE ASISTENCIA PUNTUAL POR GRUPO. 

Deserciones y Recuperaciones.- Se tomó como deserción el hecho de que 
una participante convocada hubiera asistido por lo menos una vez, y luego haya de-
jado de asistir por lo menos durante tres veces consecutivas o mas. Una recupera-
ción se presentaba cuando una persona, habiendo dejado de asistir tres veces con-
secutivas o que nunca hubiera asistido, asistiera por lo menos durante dos veces 
consecutivas. 

Tabla 1 
Deserciones y Recuperaciones 

Deserciones Recuperaciones 
Grupo A 6 1 
Grupo B 3 0 
Grupo C 2 0 

Bajo estos criterios puede observarse en la tabla 1, que el grupo que tuvo el 
mayor número de deserciones fue el grupo A con seis deserciones; el grupo B tuvo 
tres deserciones, en tanto que el grupo con el menor número de deserciones fue el 
grupo C. 

En cuanto a recuperaciones, puede observarse que el único grupo que tuvo 
recuperación fue el grupo A, el cual tuvo una recuperación. La participante dejó de 
ir en tres ocasiones sucesivas y finalmente se reincorporó al grupo. 



5.2.2. Análisis de los Resultados Sobre Asistencia y Puntualidad 
Tota! de Asistencias.- Gomo se observó en ios resultados de este apartado, 

el grupo que logró el mayor número de asistencias totales durante las once sesio-
nes de trabajo fue el grupo B de motivación intrínseca. En este grupo se dieron 95 
asistencias totales. El número de veces que se asistió, está evidentemente relacio-
nado con el número de personas que permanecieron asistiendo en cada grupo. El 
grupo C de refuerzo tipico, obtuvo un total de 64 ocurrencias de asistencia, en tanto 
que el grupo A de motivación usual, logró un total de 59 ocurrencias de asistencia 
durante las once sesiones en que se trabajó. 

Un aspecto que es importante señalar, es que el grupo C de refuerzo tipico, 
es decir el grupo en el que a las participantes se les iba dando retroaiimentación 
(información) de cómo iban desempeñándose en su asistencia, en sus llegadas a 
tiempo y en sus calificaciones, logró un número total de asistencias ligeramente 
mayor que el grupo A de motivación usual. Esto significa que la implementación de 
medidas específicas de retroaiimentación para lograr la asistencia, tal como se hizo 
en el grupo C, es un aspecto importante para mantener por lo menos niveles de 
asistencia más altos. Esto se evidenció de una manera abrumadora en el caso del 
grupo de motivación intrínseca (grupo B), en el cual se establecieron procedimien-
tos de convivencia programados dirigidos a fomentar la noción de grupo para el 
(ogro de resultados. 

Asistencia a Través de Sesiones.- Con respecto a la asistencia a través de 
las sesiones, es notorio el desempeño más eficiente de las participantes del grupo 
B de motivación intrínseca sobre los otros grupos. Esto no sólo es evidente en 
cuanto al número de personas que diariamente estuvieron asistiendo (ocho en pro-
medio), cifra que es claramente mayor en este grupo que en los otros dos (A y C). 
El grupo B presentó también una mayor estabilidad, es decir una permanencia y 
cohesión grupa! más fuerte que los grupos A y C. 

Con respecto a! grupo C, puede verse que en este grupo el número de per-
sonas que asistieron a las primeras dos sesiones, no fue tan alto como en los gru-
pos A y B. Aún cuando no existe una explicación específica para esta baja asis-
tencia, el hecho de que las participantes asistieran en buen número en las sesiones 
tres y cuatro, indicó que las participantes en buena cantidad tuvieron la oportunidad 
de "probar" las características motivacionales implementadas en este grupo. La 
baja asistencia posterior a estas sesiones, significa simplemente que no les fue mo-
tivante permanecer asistiendo, aún cuando ya lo habían hecho. 

La motivación intrínseca, tal como se manejó en este trabajo, además, no 
solamente logró un mayor número de asistencias diarias, sino una mayor estabili-
dad, la cual puede reflejarse en una mayor cohesión grupa! dirigida a metas. Tam-
bién se puede concluir, que es adecuado planear medidas explícitas de motivación, 
sean intrínsecas o de refuerzo típico, a fin de mantener la asistencia de las perso-
nas a los grupos de trabajo, en vez de dejar el proceso de motivación sin un plan 
programado. En pocas palabras, para lograr por lo menos el mantenimiento de las 



personas asistiendo a los grupos, es recomendable realizar una programación de 
actividades explícitas de motivación, principalmente actividades que fomenten ia 
motivación intrínseca. 

La motivación intrínseca es por tanto susceptible de planearse. Existe una 
gran diferencia entre apelar a que las personas muestren motivación intrínseca por 
un lado, y planearla con todo propósito. Usuaimente se pide a las personas el sen-
tido de responsabilidad o el encomio por el logro de metas grupales y objetivos loa-
bies. Estas alusiones a la motivación intrínseca, no son acciones que la fomenten: 
la planeación sigue siendo la alternativa apropiada que puede generar procesos 
personales y grupales, que usuaimente son atribuidos a la responsabilidad perso-
nal. 

Eficiencia en Asistencia.- La eficiencia en asistencia, es decir la relación en-
tre el porcentaje de llegadas a tiempo con respecto al porcentaje de llegadas tarde 
dentro de cada grupo, presentó resultados por demás interesantes. A pesar de que 
el grupo B de motivación intrínseca fue el que logró el mayor número de asistencias 
totales y de asistencias diarias, fue el grupo que obtuvo el menor índice de eficien-
cia entre las llegadas puntuales y las llegadas tarde. Este efecto es paradójico pero 
explicable, si consideramos el hecho de que ia motivación intrínseca, tal como aquí 
se buscó establecer, se logró mediante convivencias e interacción personal entre la 
instructora y las participantes. 

Es muy probable que este paquete de motivación intrínseca, haya generado 
una confianza personal en las participantes, hasta el punto de no sentir que las co-
sas se tenían que hacer por obligación, y la puntualidad es algo que usuaimente 
pertenece al ámbito de la obligación, de hacer las cosas controladamente. El fo-
mento de la motivación intrínseca, por tanto, puede generar un liderazgo basado 
más cercanamente al libre albedrio, por lo que si no se tiene cuidado, entonces un 
programa dirigido a fomentarla, puede generar una situación caótica de participa-
ción. 

Es decir, si el programa motivacional de fomento de la motivación intrínseca 
no está dirigido a metas o a resultados, y se hace como un fin en si mismo, enton-
ces lo más probable es que se obtenga un descontrol de la situación. El profesionis-
ta o instructor, quedarán con ia noción de que las personas no pueden ser motiva-
das controladamente mediante el fomento de la motivación intrínseca, cuando fue ia 
mala planeación de las acciones motivacionales lo responsable del descontrol. Lo 
que sucede en un caso de descontrol de las acciones del grupo, es que simplemen-
te no se hizo una planeación dirigida a metas. La importancia de ia planeación, in-
cluso de ia motivación intrínseca, es nuevamente crucial. 

La motivación intrínseca en este estudio, fue fomentándose progresivamente 
en las participantes del grupo B. En todas las sesiones se aludía al espíritu de gru-
po, pero al mismo tiempo se realizaban las convivencias. En las últimas sesiones la 
Instructora comentó a las participantes de una manera más directa, explícita y 



constante, que el espíritu grupal y la atmósfera y relación personal entre los miem-
bros del grupo y con la instructora, debía mostrarse en rendimientos académicos. 
Es decir, se realizó una relación entre ia motivación intrínseca y los rendimientos 
académicos. 

De no realizarse un proceso planeado con actividades dirigidas primero a 
generar la motivación intrínseca mediante actividades sociales, luego a incremen-
tarla y, finalmente, a establecer la relación entre la fuerza grupal generada median-
te la motivación intrínseca y el logro de resultados grupales, los resultados obteni-
dos pueden ser generadores de caos grupal, produciendo un estilo de liderazgo pa-
ternalista o de libre albedrío. 

En este estudio y por razones metodológicas del plan original, no se realizó 
una relación entre el fomento de la motivación intrínseca y la eficiencia en puntuali-
dad en el caso del grupo B. Esto es, a las participantes no se les dijo, por ejemplo, 
que el espíritu grupal y de amistad debía reflejarse en puntualidad, tai como se hizo 
en los rendimientos académicos. Sería interesante, en un estudio posterior, analizar 
el efecto de relacionar la motivación intrínseca con la eficiencia en puntualidad. 

Por otro lado, la eficiencia en puntualidad entre los grupos A y C, de moti-
vación usual y de refuerzo típico, fue prácticamente similar. Esto significa, por una 
parte, que la habilidad de lograr la puntualidad de una instructora típica, es igual 
que ia lograda por contingencias de refuerzo usuales tales como la felicitación so-
cial o el elogio que se proporcionaron en el grupo C. La instructora típica posee 
habilidades de tipo social capaces de fomentar la puntualidad de las participantes. 

También es importante mencionar que ésta fue una de las pocas mediciones 
de variable dependiente en la que el grupo C mostró una buena capacidad de logro, 
en comparación con los otros grupos. En relación ai grupo B, la eficiencia de asis-
tencia puntual fue más alta en el grupo C en 18 puntos de porcentaje. En cuanto al 
grupo A, éste fue mayor en sólo un punto porcentual. 

De acuerdo a la estrategia motivacional seguida en el grupo C, que consistía 
en dar ia información a las participantes en relación a la puntualidad y asistencia, se 
puede observar que esta forma de motivación en el grupo C, sí fue capaz de man-
tener un alto rendimiento en eficiencia de puntualidad. Sin embargo, eso no significa 
que la eficiencia se generalice hacia otros aspectos, tales como el nivel de aprendi-
zaje o las asistencias totales. 

Es importante notar, finalmente, que ia eficiencia en asistencia se calculó 
aquí en base a las eficiencias intragrupo. Es decir, no se consideró el hecho de que 
en un grupo asistían más personas que en otro grupo. La medición de eficiencia en 
ia asistencia, sin embargo, sí es ilustrativa y representa el rendimiento intragrupal. 

Deserciones.- Al comparar el número de deserciones, es decir de personas 
que dejaron de asistir a las reuniones o que lo hicieron durante tres ocasiones con-



secutivas, entre los grupos A y B, es muy clara la diferencia entre estos grupos. En 
el grupo A de motivación usual desertaron 6 personas, en el B de motivación intrín-
seca desertaron 3, y en el de motivación mediante refuerzo típico desertaron 2. 

La capacidad de mantenimiento en asistencias totales del grupo B con mo-
tivación intrínseca, fue claramente más poderosa que el de ios otros grupos. Esto 
es, cuando se utiliza la planeación y fomento de la motivación intrínseca, existen 
mayores probabilidades de que permanezca un mayor número de personas traba-
jando. Mientras que ios procedimientos de motivación usualmente empleados 
(grupo A) por las instructoras, van a producir un mayor número de deserciones. 

La estrategia motivacional usual (grupo A), posiblemente sí realiza un vínculo 
personal de la instructora con sus estudiantes similar al de ta motivación intrínseca. 
La única evidencia a este respecto, es el hecho de que en el grupo A de motivación 
usual, se mantuvieron de una manera constante las mismas personas. Es decir, po-
siblemente se dio un vínculo afectivo entre esas participantes y la instructora. 

Pero este proceso, por no ser planeado, es similar a una selección natural, 
en el que las características de la instructora y las de algunas de las participantes, 
coíncidentemente van a ser propiciatorias de una relación interpersonal fuerte y du-
radera, similar a la que se establece en la planeación propositiva de la motivación 
intrínseca, tal como se hizo en el grupo B. 

La gran desventaja, es que los esfuerzos de intervención de los profesionis-
tas de la relación humana, deben estar basados en una escala grupal más general, 
y no en la realización de un vínculo con sólo unas pocas de tas personas del grupo. 

Si se desea que los esfuerzos de intervención sean dirigidos al manteni-
miento participativo de un mayor número de personas en los grupos, es por tanto 
importante el fomento de la motivación intrínseca de una manera planeada, de tal 
forma que se supere el proceso afectivo de selección natural. Este proceso natural, 
hace que gradualmente las personas de un grupo vayan desertando, hasta dejar 
únicamente un grupo pequeño de participantes, cuyas características personales o 
situacionales coincidieron con las de la instructora. Esto, nuevamente, requiere un 
proceso consciente de planeación dirigido a metas. 

5.2.3. Rendimiento Académico 
El rendimiento académico medido en calificaciones obtenidas por las inte-

grantes de los grupos, es otro aspecto muy importante de evaluación. Debe re-
cordarse, antes de iniciar la descripción de resultados, que la intención del uso de 
las estrategias motivacionales, no estaba dirigida a lograr necesariamente rendi-
mientos elevados o de aprobación, de acuerdo a los criterios usuales del sistema 
educativo. Como estudio experimental, este trabajo trató las calificaciones obteni-
das solamente como datos a analizar, independientemente de ios criterios de pase 
que pudieran aplicarse a las calificaciones logradas. 



Promedio Total de Calificación.- Se obtuvo e! total de calificaciones logrado 
por las participantes en los temas académicos de los tres grupos. A fin de saber si 
existían diferencias estadísticas significativas entre los tres grupos, se utilizó el aná-
lisis de varíanza mediante ei procedimiento de Duncan. 

Existió una diferencia significativa (<.05) en el rendimiento académico globat 
de los grupos. Esta diferencia se encontró entre los grupos A de motivación usual y 
B de motivación intrínseca por un lado, con respecto al grupo C por el otro. Es de-
cir, eí grupo C tuvo calificaciones significativamente diferentes (más bajas), a las de 
los grupos A y B. No existió diferencia estadística significativa entre los grupos A y 
B. La diferencia encontrada con ei grupo C en relación a ios grupos A y B, fue a fa-
vor de estos últimos. Los grupos A y B tuvieron calificaciones significativamente 
mayores (mejores) que las obtenidas por el grupo C. 

Además de la diferencia estadística obtenida en los grupos A y B con res-
pecto al C, la Tabla 2 presenta los promedios totales obtenidos en los tres grupos. 
Como se puede ver, el grupo B fue el que obtuvo el mayor promedio de calificación, 
mientras que el grupo A le siguió en segundo lugar. El grupo C tuvo el más bajo 
promedio de calificación de los tres. 

Tabla 2 
Promedio Total de los Tres Grupos 

Condición de Motivación Promedio 
Grupal 

Grupo A de motivación usual 64 
Grupo B de motivación intrínseca 70 
Grupo C de refuerzo tradicional 49 

Promedios de Calificación a Través de las Sesiones.- A fin de establecer la 
forma en que se iban presentando los promedios a través del tiempo y en relación a 
un grupo con respecto a otro, se graficaron los promedios obtenidos a través de las 
sesiones de evaluación. Estos pueden observarse en la Figura 4. 

La estabilidad de la curva, en este caso, no es un dato tan importante, 
puesto que los contenidos académicos seguramente variaron en su complejidad 
para las participantes y, por tanto, para cada uno de los grupos. Así, esta gráfica 
es útil para comparar un punto de la curva de un grupo con los otros puntos respec-
tivos de los otros dos grupos. 

Se observa un comportamiento de tendencia similar entre los tres grupos. 
Primero se inicia con un promedio bajo de rendimiento, luego se eleva en ios tres 
grupos y, posteriormente, se da un declive de rendimiento. En el punto de evalua-
ción cinco del grupo B, puede observarse una tendencia más fuerte de sosteni-
miento del rendimiento, que no se presenta en los otros dos grupos. 



Debe recordarse que los dos puntos últimos de la gráfica (puntos 6 y 7) de 
promedios de calificación grupales, fueron de evaluación múltiple. Esto es, en los 
promedios de los puntos seis y siete, las participantes fueron evaluadas en dos te-
mas y en tres temas cada día respectivamente. Estas evaluaciones se efectuaron 
en las sesiones de trabajo diez y once. 
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FIG. 4. PROMEDIO A TRAVES DE LAS SESIONES. 

Como quiera que sea, es notorio el patrón similar del comportamiento aca-
démico a través de las sesiones entre los tres grupos. Por supuesto, también es 
notorio el rendimiento mayor del grupo B de motivación intrínseca sobre los otros 
dos grupos, así como el bajo rendimiento logrado por el grupo C. Aún cuando al 
final existe un declive del rendimiento académico en los tres grupos, el declive ma-
yor se da más marcadamente en el grupo A de motivación usual, seguido por los 
grupos C de refuerzo típico y B de motivación intrínseca. 

5.2.4. Análisis de los Resultados Sobre Rendimiento Académico 
Promedio Absoluto del Grupo.- El promedio de calificación obtenido, pre-

sentó una diferencia estadística significativa (p< 05) entre los grupos A y B por un 
lado, con respecto al grupo C por el otro. Esto quiere decir que la estrategia de 
motivación usual y la de motivación intrínseca, fueron más eficientes para lograr 
rendimientos en calificaciones, al compararlos con las calificaciones del grupo C. La 
calificación promedio de 64 del grupo A y de 70 del grupo B, no difirieron entre sí 
en forma estadísticamente significativa. 

El grupo B fue ligeramente más eficiente que el A, cabe mencionar que el 
grupo B de motivación intrínseca, trabajó con diez participantes en la sesión final, 
en tanto que el A tuvo solamente cinco participantes en la sesión final. Esto significa 



que el promedio de 70 logrado en el grupo B, fue obtenido con una mayor cantidad 
de personas que el promedio de 64 en el grupo A. Es decir, aún cuando no existie-
ron diferencias estadísticas significativas entre el promedio de calificación obtenido 
entre los grupos A y B, los datos descriptivos revelan que el promedio del grupo B 
es más alto. 

Aún cuando el objetivo de este estudio no fue la obtención de calificaciones 
aprobatorias, ya que se trata de un estudio experimental, el grupo B fue el único 
grupo que pudo obtener una calificación realmente aprobatoria bajo los criterios 
académicos usuales. 

Calificación a Través de Sesiones - Tal como se describió en el apartado de 
resultados, ios tres grupos siguieron un patrón similar de calificación a través de las 
sesiones. Esto refleja que factores taies como la complejidad de! material o la car-
ga de trabajo de las estudiantes u otros aspectos, influyeron de una manera similar 
en el rendimiento académico de los tres grupos. Esto significa, simplemente, que sí 
existió control experimental de las variables extrañas, ya que, en todo caso, existie-
ron las mismas condiciones actuantes sobre las participantes de tos tres grupos. 

Además de la observación metodológica anterior, es notoria la estabilidad de 
la curva del grupo B, lo cual refleja que los promedios de rendimiento se fueron 
dando de una manera más estable que en ios otros dos grupos. Los tres grupos 
iniciaron con rendimientos muy bajos, a medida que las sesiones fueron avanzando, 
se fueron dando rendimientos más altos. Fue notoria en la curva del grupo C, la 
disminución paulatina de los rendimientos. El grupo A de motivación usual presentó 
una disminución de la curva bastante marcada en los puntos de evaluación 5 y 6, 
luego se mantuvo estable. 

Aunque et grupo B también mostró una tendencia a la disminución de las cali-
ficaciones, esta no fue ni tan marcada ni a un nivel igual de bajo que en el grupo A, 
mucho menos aún comparándolo con el grupo C de motivación de refuerzo típico. 

Ya que durante las sesiones 10 y 11 (puntos 6 y 7 de la Figura 4), existió so-
lamente evaluación, además de ios tratamientos experimentales propios de cada 
grupo, el nivel de esfuerzo requerido en estos dos días en relación a estudiar, fue 
más alto que en los días anteriores. Sin embargo, las condiciones de esfuerzo fue-
ron similares para las participantes de los tres grupos. Es por ello que, aunque las 
mismas condiciones de exigencia académica actuaron sobre los tres grupos, puesto 
que el patrón de la curva fue similar en todos ellos, el grupo B fue el que logró la 
mejor estabilidad y promedio a través de las sesiones, seguido del grupo A de mo-
tivación usual. 

El poder de rendimiento en calificaciones de! grupo A de motivación usual, 
fue mayor que el del grupo C de motivación mediante refuerzo típico. Es decir, la 
preparación usual de los profesionistas que se desempeñan en la intervención so-
cial, le proporciona armas para lograr rendimientos mejores que los originados por 
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el refuerzo típico, por lo menos en este estudio. De ninguna manera debe desde-
ñarse, por tanto, la capacidad natural de una profesionista. Además del hecho de 
que no hubo diferencia estadística entre los grupos A y B, el promedio de califica-
ción logrado por la instructora en el grupo A, fue realmente cercano al logrado en el 
grupo B. 

Finaimente, en relación a la planeación de la estrategia experimental para el 
grupo B, los resultados se presentaron tai como se esperaba. Esta estrategia con-
sistió en que 1) la motivación intrínseca iba a generarse cada vez más con el paso 
del tiempo, y 2) que se iba a establecer gradualmente una relación mayor entre la 
motivación intrínseca y el logro de rendimientos académicos medidos en calificacio-
nes. La curva de calificaciones generada por las participantes del grupo B, refleja 
que el proceso de fomento paulatino de la motivación intrínseca dirigida a metas, en 
este caso calificaciones, en efecto se presentó. 

Aún cuando los tres grupos iniciaron con rendimientos bajos, los rendimien-
tos académicos del grupo B fueron más altos y más resistentes a la disminución 
producida por la exigencia académica representada principalmente en las dos últi-
mas sesiones. El compromiso que se generó paulatinamente en las sesiones del 
grupo B a través del fomento de la motivación intrínseca, pudo en efecto mostrarse 
en rendimientos académicos al compararse con los rendimientos y fuerza de res-
puesta generados en los grupos A y C. 

5.2.5. Evaluación Actltudlnal Pre-Post 
Tal como se trató en la sección de criterios de variable dependiente, se ela-

boró un instrumento actitudina! dirigido a indagar precisamente la actitud de las par-
ticipantes con respecto a la posibilidad de que se puedan obtener logros al trabajar 
con grupos de personas. El instrumento constó de 16 reactivos. (Si se desea con-
sultar de nuevo este instrumento, véase e) Apéndice 1.) 

Una vez aplicado nuevamente este instrumento en la fase post tratamiento, 
se procedió a realizar los cálculos estadísticos utilizando el análisis de varíanza me-
diante la prueba de Duncan. Este estadígrafo se utilizó considerando las relaciones 
entre los tres grupos, de tal manera que se pudiera averiguar si existía una diferen-
cia estadística significativa entre un grupo y otro, o entre un grupo y los otros dos. 

Sin embargo, no se presentó un cambio estadísticamente significativo ai rea-
lizar comparaciones entre los tres grupos, es decir, sobre una base de compara-
ción considerando los puntajes de todos ellos. Ya que no existió diferencia entre 
grupos, entonces se utilizó la prueba t de Student7 para indagar si cada participante 
individual presentaba un cambio actitudinal estadísticamente significativo consigo 
misma en una base pre tratamiento y post tratamiento experimental. Esto se logró 
simplemente aplicando la prueba t a los puntajes individuales, y realizando una 
comparación entre el puntaje actitudinal obtenido en el instrumento en la fase pre 

7 El análisis de valianza compara tres conjuntos de puntajes y más; la prueba t sólo compara dos. 



tratamiento, con el obtenido en la fase pos tratamiento de cada participante para 
cada grupo. 

En la Tabla 3 puede observarse que en el grupo A dos personas mostraron 
un cambio actitudinal positivo significativo (p<.05), es decir, hubo un cambio actitu-
dinal favorable pre-post con respecto a la actitud de que trabajar con grupos de 
personas, fuera de alguna utilidad o valiera la pena. En el caso del grupo, 6 sólo 1 
persona cambió (p<.05), y la dirección del cambio también fue positiva, es decir fa-
vorable con respecto a trabajar con grupos de personas. En el grupo C existió tam-
bién un cambio significativo (p<.05) en una persona, pero este cambio de puntaje 
pre-post fue desfavorable, es decir, esa participante mostró un puntaje actitudinal 
pre tratamiento más alto que el post tratamiento. 

Se proporcionan también los porcentajes que representan el cambio acti-
tudinal en una base intragrupo y entre grupo. Como se puede observar, las dos 
personas del grupo A que cambiaron favorablemente, representan el 40% de las 5 
integrantes del grupo, y un 9.52% de las 21 participantes totales de los tres grupos. 
La integrante del grupo B que cambió favorablemente, representa el 10% in-
tragrupo y el 4.76% de todas las Integrantes. Por último, la integrante del grupo C 
que cambió negativamente, representa el 16.6% de cambio desfavorable en una 
base intragrupo, y un 4.76 % desfavorable en una base entre grupos. 

Tabla 3 
Cambio Actitudinal Pre-Post 

Personas que Porcentaje Porcentaje 
Cambiaron Intra grupo Entre grupos 

Grupo A 2 de 5 + 40.0 + 9.52 
Grupo B 1 de 10 + 10.0 + 4.76 
Grupo C 1 de 6 - 16.6 - 4.76 

Es decir, el grupo que mostró el mayor número de personas que mostraron 
cambio actitudinal positivo, con respecto a la posibilidad de que sea útil o valga la 
pena trabajar con grupos de personas, fue el grupo A; éste fue seguido del grupo B 
y, finalmente el grupo C, el cual no sólo no mostró un cambio actitudinal positivo o al 
menos ningún cambio, sino que mostró a una persona con cambio actitudinal pero 
en una dirección negativa, es decir, desfavorable en relación a la actitud de trabajar 
con grupos de personas. 

La tabla 4 muestra los puntajes promedio de las evaluaciones pre tratamien-
to y post tratamiento del instrumento pre-post para los tres grupos. Estos datos 
descriptivos se proporcionan, ya que reflejan también el cambio actitudinal que fue 
observable mediante estadígrafos que permitieron obtener Indices de significatM-
dad, en este caso la prueba t de Student. El cambio actitudinal positivo se puede 
observar en los promedios de los grupos A y B, comparando la cifra en pre trata-
miento con el post tratamiento. El retroceso del grupo C en su actitud en cuanto a 



la posibilidad de obtener logros ai trabajar en grupos, se observa cuando en la fase 
pre tratamiento, el grupo mostró una media actitudinai de 3.13 y de 2.97 en la eva-
luación post tratamiento. 

Tabla 4 
Puntaje Promedio de Cambio Actitudinai 

Pre-Post 

Pre tratamiento Post tratamiento 
Grupo A 3.12 3.33 
Grupo B 3.13 3.25 
Grupo C 3.13 2.97 

5.2.6. Análisis de los Resultados Pre-Post 
Tanto el grupo A como el B, fueron capaces de generar un aumento en la 

tendencia del cambio actitudinai en este instrumento estandarizado. Sin embargo, a 
diferencia de otras mediciones, el grupo A logró un cambio ligeramente mayor que 
el logrado por el grupo B. Esto reafirma que la motivación usual es capaz de gene-
rar también cambios en ios componentes internos de percepción de las situaciones 
en los integrantes de los grupos en que se desempeña. 

Además de que en los programas de intervención social de grupo pequeño y 
grande es muy importante el rendimiento de los participantes, en términos de asis-
tencia, puntualidad y rendimientos intelectuales, otros aspectos que continuamente 
se buscan, son los cambios en la percepción de las personas en cuanto a que sí se 
puede intervenir y alcanzar objetivos en el mundo real. 

Aunque estos cambios se dan por sentados como un subproducto de la in-
tervención, sería bueno tanto hacerlos efectivos, como medirlos sistemáticamente 
mediante un instrumento como el aquí empleado. La motivación intrínseca, tal como 
se describió, aún cuando no logró el más alto cambio actitudinai en este estudio, 
mostró también lograr un cambio actitudinai favorable. 

La elaboración de instrumentos de medición actitudinai, no debe contem-
plarse como la simple medición colateral privativa de los estudios de investigación. 
Debe buscar generarse una variedad distinta de mediciones actitudinales que de 
manera sistemática se implementen, tanto en las intervenciones que realizan los es-
tudiantes durante sus prácticas de comunidad o de institución, como en las tareas 
de cambio que realiza el profesionista en un empleo. 

Por ejemplo, el instrumento actitudinai estandarizado que se empleó en este 
estudio, fácilmente puede adaptarse y ser empleado con personas de mayor edad 
residentes de alguna colonia de la comunidad. La tarea de estandarización es sen-
cilla, y el instrumento daría evidencia de la tendencia de los cambios logrados en la 
actitud de las personas. 



Los cambios en la actitud de ias personas muchas veces se dan por senta-
dos, ya que no se cuantifican. Esto es de capital importancia en los esfuerzos de in-
tervención social, ya que uno de los principales objetivos de estos esfuerzos, es 
precisamente el cambio actitudinal de las personas. Por ello, no puede dejarse de 
lado la elaboración sistemática y la aplicación de instrumentos actitudinales bajo 
una base pre-post. 

5.2.7. Resultados de la Evaluación Post 
Reactivos Cerrados de Opción Múltiple.- De todas las preguntas existentes 

con opción cerrada de opinión del instrumento de medición post, solamente en cinco 
de ellas existió una diferencia estadísticamente significativa entre uno de los grupos 
con otro grupo, o entre uno de ios grupos con los otros dos. El cálculo se realizó, 
como se mencionó antes, empleando el análisis de varianza mediante la opción de 
Duncan8. 

En seguida se presentarán los resultados obtenidos en estos cinco reactivos 
con diferencia estadística significativa; también se proporcionarán los resultados 
para los reactivos de pregunta abierta, asi como una descripción de las preguntas 
que no obtuvieron diferencia significativa. 

Primer Reactivo: Afecto Grupal de la Participante: "¿Qué tan contenta te 
sentiste con lo que hiciste en ias reuniones de trabajo?." El grado de contentas que 
se mostraron las participantes de los grupos A de motivación usual y B de motiva-
ción intrínseca, fue significativamente (p<.05) más alto que las respuestas dadas 
por las participantes del grupo C. No existió diferencia estadística significativa entre 
tos grupos A y B con respecto a esta pregunta. 

Segundo Reactivo: Afecto Grupal Estimado en sus Compañeras: "¿Qué tan 
contentas crees tú se sienten tus compañeras por lo que hicieron durante las reu-
niones de trabajo?." En esta pregunta existió una diferencia estadística significativa 
(p<,05) únicamente entre los grupo B y C. Esto es, las participantes del grupo B 
opinaron con una tendencia más favorable que las compañeras de su grupo. Evi-
dentemente, la fuerza de la opinión entre los grupos C y A no fue en favor de ningún 
grupo. 

Tercer Reactivo: Objetivos Alcanzados por la Instructora: "De lo que la 
maestra de! grupo se propuso lograr, ¿qué tanto crees tú pudo lograr verdadera-
mente?" Existió diferencia estadística significativa (p<.05) sólo entre los grupos B y 
C. Las personas del grupo B pensaron que se logró más en su grupo que las parti-

8 El análisis de varianza toma en cuenta el número de sujetos, la media, la desviación estándar y e! 
error estándar de la media, y calcula los puntajes intragrupo y también los puntajes entre grupo. Se 
realizó un cálculo diferente de análisis de varianza para las respuestas dadas a cada uno de los reacti-
vos, de tal manera que fueran obtenidas diferencias significativas entre tos grupos, si las hubiera, con 
respecto a cada reactivo. 
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cipantes del grupo C. No existió diferencia estadística significativa entre los grupos 
A y B. 

Cuarto Reactivo: Organización: "La organización de las reuniones fue:" Ante 
este reactivo la participante tenía como opciones de respuesta "Muy buena," 
"Buena," "Regular," "Mala" y "Muy Mala." En este reactivo existió una diferencia es-
tadística significativa (p<.05) entre los grupos A y B con respecto al grupo C. Las 
participantes de los grupos A y B dieron respuestas de opinión más favorable en 
cuanto a la organización de las reuniones. No existió diferencia entre los grupos A y 
B con respecto a las respuestas en este reactivo. 

Quinto Reactivo: Objetivos Alcanzados: "De lo que en un principio pensaste 
se iba a poder alcanzar en las reuniones, ¿qué tanto pudo hacerse verdaderamen-
te?" Existió diferencia estadística significativa (p<05), solo entre los grupos B y C. 
Las personas del grupo B opinaron que se logró más en el grupo que las personas 
del grupo C. No hubo diferencia estadística entre ios grupos B y A. 

En ninguno de los reactivos existió diferencia significativa entre los grupos A 
de motivación usual y B de motivación intrínseca. Únicamente se presentaron dife-
rencias con respecto ai grupo C de refuerzo típico. En todos los reactivos con dife-
rencia significativa, estuvo implicada una opinión más favorable de las participantes 
del grupo B, y una menos favorable de las participantes del grupo C. En sólo dos 
de los reactivos con diferencia significativa (primero y cuarto), existió diferencia en-
tre los grupos A de motivación usual y C de refuerzo típico. La opinión fue favorable 
al grupo A. 

Reactivos Abiertos.- Uno de los dos reactivos abiertos que presentó resul-
tados interesantes fue el siguiente: "¿Qué fue lo que tú crees hizo que la gente par-
ticipara más en el grupo?" Ante este reactivo se presentaron las siguientes res-
puestas, libremente dadas, que presentaron el mayor número de frecuencias en 
uno o más grupos: 

Es muy importante subrayar, que en este reactivo la participante escribia la 
causa mencionada de manera independiente, esto es, no se le daban opciones den-
tro de las cuales estuvieran las alternativas que ellas mencionaron, la respuesta era 
anotada en un renglón, era completamente libre. 

Tabla 5 
Frecuencia de Respuesta por 

Mención 
Reactivo Abierto 1 

Mención: Grupo A Grupo B Grupo C 
Maestra Buena 0 6 0 
Ambiente Grupal 0 1 1 
Saber Más/Temas 2 2 1 



Como se puede observar, más personas del grupo B fueron las que hicieron 
mención a que las características de la maestra fue lo que hizo que la gente partici-
para en el grupo. Cero personas del grupo A y cero del B mencionaron que la 
maestra fuera buena. La siguiente mención, el ambiente grupal, fue mencionado por 
una persona del grupo B y del C, pero no hubo mención al respecto por alguna par-
ticipante del grupo A de motivación usual. 

Al hacerles la pregunta "¿Aceptarías participar otra vez en un grupo como en 
el que acabas de estar?" las respuestas se dieron del siguiente modo: 

La mayoría de las participantes de los grupos si aceptan participar de nue-
vo. En el grupo A de motivación usual, todas las personas que finalizaron, es decir 
cinco, mencionan que sí aceptarían participar de nueva cuenta. De las diez perso-
nas totales del grupo B de motivación intrínseca que acudieron a la última sesión, 
ocho sí aceptarían participar y dos no están seguras de hacerlo. La razón aducida 
es que no saben si sus padres les darían permiso. En el caso del grupo C de moti-
vación mediante refuerzo típico, cuatro personas sí aceptarían participar de nuevo, 
pero una no. Una persona no está segura de participar por la misma razón aducida 
anteriormente: permiso de los padres. En estos dos reactivos abiertos no fue posi-
ble realizar un análisis estadístico para encontrar diferencias significativas, puesto 
que las opciones fueron variadas. 

Tabla 6 
Frecuencia de Respuesta por Mención 

Reactivo Abierto 2 

Opción: Grupo A Grupo B Grupo C 
Si Participaría S de 5 8 de 10 4 de 6 
No Participarla 0 0 1 de 6 
No está segura 0 2 de 6 1 de 6 

Reactivos sin Diferencia Significativa.- Los primeros dos reactivos del instru-
mento en los que no hubo diferencia estadística significativa entre ningún par de 
grupos, estaban dirigidos a averiguar si existían diferencias en relación a qué tanto 
pensaba cada participante que había aprendido (primer reactivo); y qué tanto pen-
saba cada participante que sus compañeras habían aprendido. Es decir, ios dos 
reactivos estaban dirigidos a indagar el aprendizaje. Ya que no hubo diferencia sig-
nificativa entre ningún par de grupos en cuanto a la estimación del aprendizaje, 
puede decirse que las respuestas de las participantes no dieron evidencia de que 
en un grupo se hubiera dado una percepción mayor en cuanto a la cantidad de 
aprendizaje que en otro grupo. 

Otros dos reactivos sin diferencia significativa entre los grupos, estuvieron di-
rigidos a indagar el ímpetu participativo de cada participante (reactivo 5), y el esti-
mado en sus compañeras (reactivo 6). El reactivo 5 era, "¿Qué tantas ganas de 
participar sentías tú al estar en las reuniones?" Ya que no hubo diferencia entre 



ningún par de grupos en ninguno de estos reactivos, no existieron evidencias de que 
en algún grupo en particular, el ímpetu participativo estimado en las participantes 
fuera mayor. 

Otro par de reactivos estuvo dirigido a averiguar si existían diferencias entre 
los grupos en cuanto al ímpetu estimado en ía maestra del grupo (reactivo 7), y qué 
tanto pudo hacer la instructora que el grupo participara (reactivo 8). Ya que no exis-
tió diferencia significativa entre ningún par de grupos, puede afirmarse que existió 
una percepción similar entre el ímpetu de la instructora según era percibido por las 
participantes, y también en ío que pudo lograr la instructora que el grupo partici-
para. 

Una pregunta más indagó el trato que les dio la maestra del grupo, según 
era percibido por las participantes. La pregunta utilizada era "¿Qué tan bueno fue e! 
trato que les dio ia maestra del grupo?" Ya que no existió diferencia estadística 
significativa entre ningún par de grupos, puede decirse que las participantes perci-
bieron un trato similar por parte de la instructora en los tres grupos. 

Dos preguntas más estaban dirigidas a indagar si existían diferencias en el 
grado de afecto positivo y negativo en las reuniones con el paso del tiempo. Se su-
puso que en el grupo de motivación intrínseca el afecto positivo iba a aumentar a 
medida que las sesiones fueran avanzando, por lo cuaí era posible que existieran di-
ferencias entre el inicio de las reuniones y el final de las mismas entre un par de 
grupos. La pregunta 11, por ejemplo, fue la siguiente "¿En qué reuniones crees tú 
el grupo estuvo más animoso?" Las opciones de respuesta eran "En las primeras 
reuniones," "En las reuniones de en medio," "En las últimas reuniones," " En todas 
las reuniones" y "En ninguna de las reuniones." La pregunta 12 era la siguiente "¿En 
qué reuniones te sentiste menos animosa?," las opciones de respuesta fueron las 
mismas a las del reactivo 11 anterior. 

Ya que no existieron diferencias significativas entre ningún par de grupos en 
cuanto a estos reactivos, puede decirse que no hubo diferencias entre e! grado de 
afecto grupal entre los grupos con el paso del tiempo, ai menos en la cantidad de 
sesiones que se realizaron en este estudio. 

5.2.8. Análisis de los Resultados del Instrumento de Evaluación Post 
El instrumento de evaluación post aplicado a las participantes de ios tres 

grupos una vez terminada la experiencia grupal, buscó indagar la opinión personal 
de cada participante con respecto a varios aspectos, tal como se detalla en el a-
partado de procedimientos y resultados. 

Al analizar ios resultados de aquellos reactivos en los que existieron diferen-
cias estadísticas significativas en la tendencia de respuesta entre las participantes 
de los tres grupos, puede observarse que los dos primeros reactivos de los cinco 
en que se obtuvo diferencia estadística significativa, se refieren a la atmósfera 
afectiva que vivió el grupo. 



En el caso del primer reactivo que indagó lo contenta que se sintió la per-
sona con lo que hizo en las reuniones, las participantes del grupo de motivación 
usual (grupo A) y de motivación intrínseca (grupo B), se sintieron más contentas 
que las del grupo C de refuerzo típico. Esto refleja que el ambiente interpersonal 
logrado por la motivación intrínseca, fue más elevado que el del grupo C. También 
refleja que la habilidad profesional proporcionada por la preparación usual, es ca-
paz de lograr que las participantes logren estar bajo condiciones propicias de inte-
racción interpersonal. Esto no fue el caso del grupo C, en el cual el empleo de las 
contingencias de refuerzo "mecánicas," no lograron una situación emotiva interper-
sonal. 

En el segundo reactivo que alude a la percepción de cada participante con 
respecto a lo contentas que observó a sus compañeras de grupo, existió una dife-
rencia solamente entre los grupos B y C. Esto significa que el grupo B fue significa-
tivamente más poderoso que el C para generar la percepción de que las compañe-
ras de una participante estaban contentas. Aun cuando el grupo B de motivación in-
trínseca, no fUe en ninguna pregunta significativamente más eficiente que el grupo A 
de motivación usual, este último grupo tampoco presentó una diferencia estadística 
con el grupo C de motivación mediante el refuerzo típico en el caso de este segun-
do reactivo, indirectamente se puede decir, que ya que sólo el grupo B tuvo dife-
rencia significativa con el grupo C, pero éste último no la tuvo con el A, el grupo B 
fue más efectivo que el A en cuanto a este reactivo. 

Es importante subrayar que los reactivos antes analizados, se refieren a la 
situación de interacción social, es decir, lo agradable de la situación grupal. Esto 
viene al caso, ya que, por ejemplo, no existió diferencia significativa en reactivos 
que indagaron el grado de aprendizaje en la participante o el estimado en sus com-
pañeras. Esto significa que la motivación intrínseca solo pudo lograr establecer de 
manera evidente, un ambiente agradable de interacción, pero no un aumento en la 
percepción de lo que se estaba aprendiendo. 

Sin embargo, no debe olvidarse que el número de sesiones que se trabajó 
fueron pocas, y que la motivación intrínseca debería irse estableciendo poco a po-
co. Simplemente es probable que el número de sesiones en que se trabajó, no fue 
todavía suficiente para reflejarse en grados de aprendizaje diferenciales percibidos 
en alguno de los grupos. Además, debe recordarse que la dirección hacia metas, 
una vez establecida la motivación intrínseca, se lleva tiempo, ya que primero hay 
que establecer la motivación intrínseca y después dirigirla a metas. En el presente 
estudio, probablemente el número de sesiones trabajadas no dio lugar a que exis-
tieran cambios en otros componentes que no fueran la atmósfera de interacción 
interpersonal agradable. 

Los dos reactivos anteriores se refieren al "ambiente social" vivido en los 
grupos. El tercer reactivo en que se encontró diferencia significativa, alude a lo que 
la participante piensa que la maestra pudo lograr de lo que se había propuesto al 



principio. Existió diferencia significativa únicamente entre los grupos B y C, es decir, 
ias respuestas de las participantes del grupo B, aludieron más al hecho de que la 
maestra logró más aquello que se había propuesto alcanzar en un inicio. Aún cuan-
do no existió diferencia entre el grupo B de motivación intrínseca y el A de motiva-
ción usual, tampoco existió diferencia entre este último y el grupo C de refuerzo tí-
pico. 

El cuarto reactivo con diferencia significativa se refirió a un aspecto menos 
"afectivo": la organización de las reuniones. A las participantes se les indagó si la 
organización de las reuniones había sido muy buena, buena, regular, maia o muy 
mala. Existió una diferencia entre las participantes de ios grupos A de motivación 
usual, y B de motivación intrínseca, con respecto al grupo C de motivación median-
te refuerzo típico. Esto significa que las participantes de ios grupos A y B percibie-
ron que la organización fue mejor en sus grupos, que lo percibido por las del grupo 
C. 

Los aspectos organizacionales, evidentemente, están relacionados con el 
ambiente vivido en el grupo. Aun cuando esta pregunta alude a ia organización de 
las reuniones, realmente puede decirse que lo que se está evaluando es el contexto 
de interacción vivido en el grupo. Es decir, las personas tal vez juzguen mejor ia or-
ganización de un evento, cuando dicho evento sea más agradable para ellos. Este 
bien pudo ser el caso, ya que realmente a ias participantes no se íes proporciona-
ron criterios objetivos para evaluar ia organización. 

Si este análisis se sostiene, ia atmósfera de interacción interpersonal lo-
grada por las instructoras de ios grupos A de motivación usual y B de motivación in-
trínseca, fue casi similar entre ellas, pero mejor que la lograda por la instructora del 
grupo C de motivación mediante refuerzo típico. 

En cuanto al último reactivo con diferencia estadística, que alude a lo que la 
participante piensa que logró en lo personal, de lo que había pensado lograr al prin-
cipio de ias reuniones, sólo se dio una diferencia estadística entre las participantes 
del grupo B de motivación intrínseca, con las del grupo C de motivación mediante 
refuerzo típico. Si bien no existió diferencia estadística entre los grupos A y B, tam-
poco se dio entre los grupos A y C. 

Con respecto a estas preguntas de opción cerrada en que se obtuvieron di-
ferencias significativas en los patrones de respuesta, se concluye que aun cuando 
no existió en ninguno de los reactivos una diferencia significativa entre los grupos A 
de motivación usual y B de motivación intrínseca, el grupo B de motivación intrín-
seca, fue ligeramente más efectivo que el A de motivación usual, ya que existieron 
más reactivos con diferencia significativa entre este grupo (B) y el C de motivación 
mediante refuerzo típico, que obtuvo los puntajes más bajos. 

Es cierto que la evidencia es indirecta, ya que se utiliza al grupo C como 
punto de comparación. Debe recordarse, sin embargo, que el análisis de varianza 



utilizado, contempla precisamente las tendencias de respuesta entre ios tres grupos 
de un mismo tratamiento experimental, y este fue el caso tanto de ia estrategia 
comparativa del estudio, como del procedimiento estadístico efectuado. 

El grupo A de motivación usual fue más poderoso que el grupo C. El hecho 
de no encontrar diferencia estadística de las respuestas de las participantes del 
grupo A con respecto al B de motivación intrínseca, refleja precisamente que los 
profesionistas del campo social, bajo su preparación usual, poseen buenas habilida-
des para lograr una atmósfera afectiva de las participantes. 

El reactivo abierto que alude a lo que la participante cree hizo que la gente 
participara en su grupo, refleja de una manera directa la mayor capacidad del pa-
quete de motivación intrínseca (grupo B), para lograr una atmósfera grupa! afectiva. 
Las respuestas de las participantes en esta evaluación, eran escritas en forma li-
bre, no se les proporcionaron opciones de donde elegir. Esto quiere decir que las 
respuestas dadas con respecto a que la maestra "fuera buena," fueron muy fuertes, 
y reflejaron en verdad el mayor ambiente positivo de interacción dei grupo B. 

Ninguna persona del grupo A mencionó que la maestra "fuera buena" ni alu-
dió a que "el ambiente fuera bueno". Dos personas de este grupo mencionaron que 
lo que contribuyó, fue "querer saber mas" por parte de la participante, o bien men-
cionó a "ios temas tratados". Seis personas del grupo B, en contraste, comentaron 
que fue "la maestra buena" ("buena onda," como era mencionado por las participan-
tes) aquello que logró la participación del grupo. Una persona dijo que fue "el am-
biente grupal" y dos que fueron "los temas tratados". Con respecto ai grupo C, nin-
guna persona dijo que hubiera sido la maestra buena; una dijo que era el ambiente 
grupal y una saber mas. 

Más que hacer un análisis comparativo de tas frecuencias obtenidas en esta 
tabla, lo más importante es que las participantes del grupo B en su mayoría, co-
mentaron los atributos de la maestra como ío responsable de que las personas par-
ticiparan en el grupo. 

Al analizarse la tabla 6 de! reactivo abierto 2, todas las participantes del gru-
po A aceptarían participar de nuevo si se les invitara a un grupo que trabajara bajo 
las mismas condiciones; ocho personas del grupo B aceptarían participar y dos no 
están seguras; en e! grupo C, cuatro personas sí aceptarían participar, una no 
aceptaría y una no está segura. Las alusiones de por qué no están seguras de par-
ticipar en ei caso de las dos personas del grupo B y de la persona del C, es que no 
saben si sus padres les darían permiso. 

En resumen, y en cuanto a este instrumento de medición, puede decirse que 
el grupo más eficiente para lograr un clima afectivo y de interacción interpersonal, 
fue el grupo B de motivación intrínseca. Le siguió el grupo A de motivación usual. 
Aun cuando no existió diferencia significativa entre el grupo A y ei B, puede decirse, 
en base a los datos de las preguntas abiertas y cerradas y de ia comparación de 



ambos grupos con el grupo C, que el grupo B resultó ser más eficiente. El grupo C 
fue el grupo con el menor grado de eficiencia para lograr establecer una atmósfera 
apropiada de interacción interpersonal. 

De acuerdo a la hipótesis inicial que establecía que el grupo de motivación 
intrínseca (grupo B en este estudio), iba a mostrar la mayor eficiencia en términos 
generales que los demás grupos; que el grupo de motivación mediante refuerzo tí-
pico (C en este estudio), iba a tener el segundo lugar en cuanto a eficiencia, y que 
el grupo de motivación usual (grupo A), iba a ser menos eficiente en términos gene-
rales, puede concluirse que la hipótesis fue parcialmente comprobada. Es cierto 
que el grupo de motivación intrínseca programada fue el más poderoso para lograr 
eficiencia en cuanto a la atmósfera grupal, pero el grupo de motivación usual fue 
más poderoso que el grupo C de refuerzo típico, relación que en la hipótesis fue es-
tablecida en sentido inverso. 

Esto habla de que las habilidades de motivación usuales son muy buenas y 
que, sin embargo, si se programaran de una manera más directa aquellas acciones 
de motivación dirigidas a metas, los resultados de los procesos de intervención da-
rían lugar a una mayor eficiencia en diversos niveles. 

5.2.9. Resultados en la Exposición de Temas 
Participantes Voluntarias - La Figura 5 presenta el porcentaje de participan-

tes que de manera voluntaria desearon exponer un tema al grupo y a la instructora. 
Como se puede ver, el grupo A tuvo un voluntariado del 75%; eí grupo B de 88%, 
en tanto que el grupo C de 83%. Esto no significa, claro, que fas personas volunta-
rias hayan realmente expuesto el tema para el que fueron voluntarias, ni que lo ha-
yan hecho cumpliendo los cuatro requisitos de exposición solicitados. 

Eficiencia de Exposición.- Otra medición relacionada con la exposición, fue la 
eficiencia de exposición. Cada una de ías personas deí grupo debía, al momento de 
exponer su tema, cumplir la presentación siguiendo cuatro puntos básicos. Si se 
multiplica el número de personas que deberían presentar por cuatro, se obtiene el 
total de puntos a exponer en el grupo. La cantidad de criterios por grupo realmente 
expuestos, fue el porcentaje de eficiencia de exposición. 

Como se puede ver en la Figura 6, el grupo que tuvo el porcentaje de efi-
ciencia de exposición más alto (88%) fue el grupo B de motivación intrínseca, en 
tanto que en segundo lugar estuvo el grupo A (53%); el grupo C estuvo en tercera 
posición con un 42% de eficiencia. 

5.2.10. Análisis de Resultados de Exposición de Temas 
Como se pudo ver en los resultados, el porcentaje de voluntarias para la ex-

posición de temas fue más elevado en el grupo B de motivación intrínseca (88%), 
seguido del grupo C de refuerzo típico con un 83% y, en tercera instancia el grupo 
A de motivación usual (75%). 



El porcentaje de puntos realmente expuestos a las compañeras del grupo en 
el caso de las integrantes del grupo C, fue más alto que el dei grupo A de motiva-
ción usual. Esto significa que, por lo menos para generar voluntariado, el uso explí-
cito de la motivación programada, puede producir una mayor cantidad de volun-
tariado que no hacerlo. Esta fue una de las pocas medidas en que el grupo C fue 
más eficiente que el grupo A. Pero el hecho de que exista un mayor voluntariado, no 
significa necesariamente que las participantes expongan realmente. 

El porcentaje de criterios de exposición que realmente fueron presentados 
en clase (véase Figura 6), fue también más alto en el grupo B con un 88%. En se-
gundo lugar estuvo el grupo A con un 53% y en tercero el C con un 42%. Como se 
puede ver, aun cuando el uso explícito de motivación programada, puede generar 
una mayor cantidad de voluntariado, tal como se vio en ios porcentajes de personas 
voluntarias, ya en los hechos las participantes respondieron mejor a las condiciones 
grupales en las que estuvo involucrada la relación emocional. 

El grupo de motivación intrínseca programada, fue el que tuvo el porcentaje 
más alto de criterios expuestos, y fue el grupo donde se buscó el fomento máximo 
de la motivación intrínseca. El grupo A de motivación usual, también pudo lograr un 
porcentaje bueno de criterios expuestos, pero no tan alto como el grupo B. El grupo 
C de refuerzo típico, que no implicó la programación de condiciones afectivas o de 
interacción interpersonal, tuvo el porcentaje de eficiencia de criterios más bajo. 
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Esto significa que una atmósfera de interacción e involucramiento emocional, 
puede generar tanto una cantidad mayor de voluntariado, como de eficiencia, al 
momento del cumplimiento verdadero de las tareas. La capacitación usual de un 
profesional, brinda una buena cantidad de habilidad para generar este ambiente, 
pero si la generación de un ambiente de esta naturaleza se hiciera de una manera 
más propositiva y programada, los resultados serían mejores, tal como sucedió en 
el caso del grupo B de motivación intrínseca. 

5.2.11. Descripción Anecdótica 
Como se describió en el apartado de mediciones de variable dependiente, 

una vez terminada la experiencia de instrucción del presente experimento, a las ins-
tructoras se les pidió que elaboraran un resumen de lo acontecido en sus grupos. 
Aun cuando este dato no es posible considerarlo como numéricamente apoyado, sí 
da noción de la condición personal en que cada una de las instructoras se encontró 
en su grupo respectivo.9 

El grado de realización o frustración, puede palparse en los relatos dados 
por las instructoras de cada grupo. La instructora del grupo B de motivación intrín-
seca, describe su experiencia como más agradable, en comparación con la des-
cripción realizada por las otras instructoras. La situación de interacción social infor-
mal, es mucho mejor en las participantes del grupo B, lo cual corrobora ios resulta-
dos encontrados en los otros criterios de variable dependiente, en cuanto a la ma-
yor capacidad de las condiciones motivacionaies del grupo B. En ei grupo B se pu-

9 Los relatos proporcionados por las tres instructoras se encuentran en el Apéndice 7. 



dieron lograr no sólo mayores niveles de rendimiento académico, sino una mayor 
satisfacción personal, tanto en las participantes como en la instructora. 

Es decir, no sólo es importante realizar una programación de actividades que 
generen motivación intrínseca, con el único propósito de lograr rendimientos mejo-
res en ios grupos. Esta programación puede combatir realmente el aburrimiento, la 
frustración y desilusión del mismo profesionista, contribuyendo a disminuir el abati-
miento profesional ("burnout") (Barber, 1986; Newman et al , 1990), es decir, una 
condición de frustración y desilusión crónicos, en este caso generados por la falta 
de respuesta de grupos académicos de personas. 

Esto quiere decir que la búsqueda de la eficiencia profesional mediante la 
planeación, no se justifica solamente por el compromiso de cumplir metas sociales 
o académicas, es también muy importante que las instituciones educativas conside-
ren el hecho de que está en juego la realización del profesionista. Si el profesio-
nista, ai intervenir en su objeto de estudio logra resultados mejores por contar con 
herramientas más eficientes, entonces no sólo podrá contribuir ai desarrollo de la 
comunidad social, sino que el mismo profesionista tendrá un sentido más alto de 
realización personal y profesional, generándose al mismo tiempo un mayor com-
promiso social. 

5.2.12. Conclusión General 
En la Tabla 7 se presenta un concentrado de la posición que cada grupo lo-

gró en los criterios de variable dependiente que se midieron en este estudio. El nú-
mero 1 significa que el grupo obtuvo el mejor rendimiento en la variable medida; el 
número dos significa que el grupo estuvo en segundo lugar con respecto a la medi-
ción y, finalmente, el número tres indica que el grupo estuvo en tercera posición. 

Los resultados de este estudio mostraron que la motivación intrínseca gene-
rada y planeada en un grupo académico, el grupo B en este estudio, fue más capaz 
de lograr niveles de rendimiento mejores en la mayoría de los criterios de variable 
dependiente que se midieron, tal como se supuso en un inicio. 

La excepción más importante fue la puntualidad, que debido a la forma en 
que la motivación intrínseca es establecida, generó posiblemente relaciones perso-
nales de confianza y afecto que pueden ser incompatibles con niveles de exigencia 
formalizados, como es el caso de la puntualidad. 

En cuanto a los grupos A y C, puede verse que el grupo C superó ai A en 
aquellos aspectos que implican cumplimiento "mecánico," es decir, tareas formales 
tales como asistir, ser puntual, o ser voluntaria para exponer. Sin embargo, ya en 
los hechos, es decir cuando se tienen que cumplir realmente las tareas, el grupo A 
fue más eficiente que el C, por ejemplo en el promedio de calificación, en la estabi-
lidad de los promedios académicos y en la eficiencia de exposición. 



Tabla 7 
Relación de Resultados en los Criterios de Variable 

Dependiente Evaluados 
(Posición Lograda por Cada Grupo) * 

Criterio de Variable Dependiente Grupo A Grupo B Grupo C 

Asistencia total 3 1 2 
Asistencia a través de sesiones 3 1 2 
Estabilidad de la curva de asistencia 3 1 2 
Eficiencia en puntualidad 2 3 1 
Deserciones 3 2 1 
Promedio de calificación 2 1 3 
Estabilidad de la curva de calificaciones 2 1 3 
Cambio actitudinal pre-post 1 2 3 
Evaluación post: reactivos opción múltiple 2 1 3 
Evaluación post: reactivos abiertos — 1 — 

Volver a participar 1 2 3 
Voluntarias a exponer 3 1 2 
Eficiencia de exposición de temas 2 1 3 
Descripción anecdótica — 1 — 

* 1 M e j o r ; Z I n t e r m e d i o ; 3 In fe r io r 

Esto corrobora que la aplicación de contingencias "mecánicas" como las utili-
zadas en el grupo C, es capaz de iograr desempeños motores, pero el nivel de 
compromiso necesario para lograr objetivos sociales que requieren involucramiento 
verdadero en la tarea, no necesariamente se logra de lo mejor de esta manera. 
Este tipo de objetivo se logró mejor en el grupo A de motivación usual en relación al 
C de motivación de refuerzo típico. Evidentemente, los mejores logros con respecto 
a esto, fueron obtenidos por el grupo B de motivación intrínseca. 

La motivación usual tiene amplios atributos positivos que permiten un rendi-
miento bueno. Sin embargo, los grupos manejados bajo la estrategia motivacionai 
usual, sin una programación propositiva de ia motivación intrínseca dirigida a metas, 
pueden lograr un mantenimiento selectivo final de pocas personas, debido a víncu-
los emotivos azarosos entre la instructora y ciertas personas. Lo más deseable es 
que más personas resulten beneficiadas por la actuación profesional, por lo cual es 
necesario incorporar la planeación de la motivación intrínseca dirigida a metas de 
una manera racional, consciente y propositiva, a fin de no dejar a los lazos emotivos 
circunstanciales, el mantenimiento de sólo algunas personas en un grupo. 

Las hipótesis básicas iniciales de este trabajo, fueron por tanto parcialmente 
comprobadas: 

1.- El grupo de motivación intrínseca (grupo B) fue más poderoso que 
el grupo de motivación usual (grupo A), y que el grupo de motivación de 
refuerzo típico (grupo C), tal como se propuso inicialmente. 



2 - El grupo de motivación de refuerzo típico (grupo C), no fue sin em-
bargo más poderoso que eí grupo de motivación usuaí (grupo A), tal 
como se proponía en un inicio. 

El proceso de capacitación usual de los profesionistas en la pianeación y 
ejecución de procesos de intervención se vería beneficiado, por tanto, si se aplica-
ran las siguientes consideraciones: 

- Utilización de ía motivación intrínseca 
- Empleo de motivadores intrínsecos propios de la comunidad 
- Relacionar la motivación intrínseca con el logro de metas 
- Incorporar, por tanto, un "Programa Motivacional," además de los 

programas de actividades o metas en los esfuerzos de intervención 
- Ser consciente que las actividades sociales (dinámicas, convivencias, etc.) 

no son un fin en si, sino un medio para lograr ciertas metas grupales o 
académicas 

- Utilizar ¡a motivación intrínseca hacia el (ogro de metas, no sóío para eí 
logro académico, sino como parte de una mayor realización personal y 
profesional de los profesionistas. 

En el apartado siguiente de este trabajo, se tratarán más ampliamente las 
implicaciones de los hallazgos de este trabajo empírico, y se realizará un análisis 
con respecto a la relación entre la sustentación teórica de los apartados tres y cua-
tro, con ios resuítados de este estudio experimental. 



6. REFLEXIONES FINALES 

En este apartado final, se realizará una serie de comentarios relacionados 
con los contenidos teóricos revisados en los apartados tres y cuatro, junto con las 
implicaciones derivadas del estudio empírico abordado en el apartado cinco. Se 
trata de efectuar una relación entre los hallazgos encontrados en la investigación 
experimental, con los contenidos teóricos abordados inicialmente. 

El autor de estas líneas está consciente de que un estudio no es suficiente 
para autorizar proposiciones dirigidas a cambiar la naturaleza de la práctica de in-
tervención. Sin embargo, de cualquier estudio que haya cumplido lineamientos me-
todológicos mínimos, es posible y esperable hacer algunas contribuciones en el 
campo de estudio y tema abordados. 

6.1. La Conceptualizaclón de Motivación Grupal 
Tal como se discutió en apartados anteriores de este trabajo, existen dos 

maneras de conceptualizar la motivación. La primera consiste en buscar lograr la 
actividad pariicipativa apelando al fuero interno de la persona. Se trata de evocar 
en el individuo su sentimiento participativo, haciéndole saber que las acciones a rea-
lizar son para su beneficio personal o grupal. Se ie hace saber que el éxito de lo 
que se logre, depende de su grado y entusiasmo participativo. 

Diagrama 1. Estrategia de motivación apelando a la vo-
luntad de la persona. 

En el diagrama 1 se puede ver, de manera esquemática, la manera habitual 
en que se busca lograr la motivación. El profesionista dirige su esfuerzo a generar 
en la persona su voiuntad interna, a fin de que actúe o participe en ios esfuerzos 
grupales que van a lograr ciertas metas. El profesionista trata de evocar la concien-
tización de los integrantes del grupo, haciéndoles ver tanto el origen de su proble-
mática como las consecuencias de su participación o no participación. 



m. 7 

La estrategia de generación de esa misma voluntad de participación interna 
de los integrantes del grupo, tiene una forma diferente de lograrse, sin dirigirse a ia 
persuasión directa de ia conciencia de la persona. El diagrama 2 esquematiza esta 
estrategia. Se puede ver que el profesionista no se dirige en primera instancia a la 
volición interna, sino que establece ciertos eventos o actividades de naturaleza inte-
ractiva social, que deben ser esencialmente agradables, a fin de generar un com-
promiso emotivo entre la persona y los demás miembros del grupo, y entre ella y ef 
propio profesionista. 

I Evento 1 Evento 2 

Actuación Metas Actuación Metas 

tvento 3 
Diagrama 2. Estrategia de generación de la motivación intrín-
seca mediante la p laneadón de eventos generadores. 

El profesionista no se dirige directamente a la persona persuadiéndola me-
diante la palabra, lo que hace es programar eventos generadores de ia motivación 
intrínseca. La persona va a comenzar a participar, es decir a actuar, pero la actua-
ción no debe ser dejada sin una planeación propositiva del profesionista con respec-
to a las metas que se van a lograr. Las metas a lograr pueden ser necesidades 
comunitarias, pueden ser metas establecidas por el profesionista de tipo académi-
co, o de cualquier otro tipo. 

Aun cuando a simple vista esto puede parecer un análisis superficial, e inclu-
so se puede considerar que esto ya se realiza, debe subrayarse que la actuación 
dirigida a la apelación de la voluntad de ia persona y a su responsabilidad personal, 
es realmente una respuesta fuertemente arraigada. Y esto no es producto de una 
formación necesariamente inadecuada de los curricula de las profesiones dedica-
das a los procesos sociales y personales de interacción. Es una forma de concep-
tuaiizar el comportamiento de las personas en sociedad. Su origen no es un curricu-
lum, aun cuando éste pueda contribuir. Sus raíces se encuentran en la conceptuali-
zación que se tiene de lo que es la responsabilidad personal. 

La estrategia del diagrama dos es diferente, ya que visualiza a la actuación 
profesional y al comportamiento del individuo, como un resultado de la actuación 
más sistemática. Los resultados empíricos del estudio del apartado cinco, corrobo-
ran la factibilidad de esta forma de concebir ia participación profesional para pro-
ducir actuación grupal. 



Aún cuando el profesionista es capaz de generar en ios individuos procesos 
de motivación bastante poderosos, existen aspectos que de cubrirse, harían que 
los logros alcanzados fueran mejores. Es decir, que aún cuando la formación aca-
démica, está dotando a los egresados de una buena capacidad de generación par-
ticipativa en las personas que forman parte de los grupos en que actúan, existen 
posibilidades técnicas por desarrollar que pueden dar una dimensión teórica y prác-
tica complementaria muy vigorosa. 

Ya se analizó en el estudio empírico, que es muy posible que el profesionista 
de manera natural, sea capaz de generar un vínculo emotivo de compromiso grupal. 
Pero este vínculo, puesto que no se realiza de una manera consciente, en el sentido 
de que el profesionista no lo establece prepositivamente, va a generar una selec-
ción natural de sólo algunos integrantes del grupo que van a continuar participando. 

Los miembros participantes lo van a hacer debido a que las características 
personales de los integrantes y del profesionista, accidentalmente van a ser propi-
ciadores de una relación entre esos participantes y ese profesionista. Esto es, si el 
estilo personal del profesionista que trabaja en un grupo fuera diferente, posible-
mente las personas que permanecieran trabajando serían otras, ya que el estilo 
personal profesional es otro. 

El anterior análisis, aún cuando no tiene evidencia empírica de datos de in-
vestigación adicionales, salvo los obtenidos en esta investigación, es apoyado por 
las experiencias de práctica de las estudiantes, ya que la cantidad de miembros 
que permanecen ai final del proceso de intervención, es sólo una pequeña parte, y 
esas personas posiblemente son las que tuvieron ciertas características personales 
que se adaptaron a las de la profesionista. 

En contraste, utilizar la generación de la motivación intrínseca como se pro-
pone en el diagrama 2, posibilita, tal como se observó en los resultados de la in-
vestigación empírica en el caso del grupo B, que más personas permanezcan tra-
bajando, puesto que la generación de la motivación intrínseca es un producto nuevo 
bajo esas circunstancias de interacción. El grupo recién formado no tiene ni predis-
posiciones ni ideas preconcebidas fuertemente arraigadas en esa nueva interac-
ción. Por tanto, se puede aprovechar esta nueva oportunidad, para establecer un 
clima generador de motivación intrínseca dirigido a metas. 

Es cierto que las personas del grupo van con ciertos puntos de vista con 
respecto a muchas cosas (personales y grupales), pero una vez que se ha iniciado 
el nuevo proceso de interacción social, entonces las personas posiblemente pongan 
en segundo lugar sus pre concepciones, dando origen a una nueva forma de rela-
cionarse en grupo, y de trabajar por el bien común. La permanencia de un mayor 
número de personas en el grupo B, y las respuestas de mayor satisfacción perso-
nal de las participantes en ese grupo, apoyan las anteriores aseveraciones. 



El punto donde se toma la decisión personal sigue ubicándose precisamente 
dentro de la persona misma, ya que es ella quien en última instancia decide. La di-
ferencia radica principalmente en que el profesionista no supone la existencia de 
una fuerza volitiva inicial potencialmente motivable en la persona, fuerza que busca 
sensibilizar de tal modo que se evoque la participación en el método tradicional. En 
vez de esto, el profesionista genera dicha fuerza (es decir, la establece), colocando 
a los integrantes de un grupo en igualdad de motivación y compromiso para con los 
objetivos a lograr. 

La sensibilización no se logra persuadiendo a las personas directamente y 
mediante la palabra, de los eventos que les rodean, o haciéndoles ver las conse-
cuencias o beneficios de su actuación u omisión participatíva. La sensibilización se 
logra primero haciendo partícipes a las personas de procesos de interacción inter-
personales generadores de fuerza grupal; una vez existente esta fuerza de grupo, 
el profesionista y el grupo se pueden dirigir en una dirección de cambio grupal, o de 
acciones que redunden en consecuencias positivas para la comunidad o para el 
grupo pequeño. Es responsabilidad del profesionista la dirección que el grupo va a 
tomar, ya que ésta puede ser dirigida a metas, dirigida a puntos de vista radicales 
o dirigida hacia el libre albedrío, a un esfuerzo sin propósito. 

Otro aspecto muy importante es el grado de compromiso logrado. Las evi-
dencias empíricas del estudio aquí realizado, muestran que el grado de arraigo y 
de compromiso de las personas en las que se generó la motivación intrínseca me-
diante acciones o eventos programados, fue más fuerte que el generado en el gru-
po con motivación usual. Esto es muy importante, ya que la fuerza participatíva y el 
entusiasmo en la solución de problemas, van a tener un altado poderoso en el ímpe-
tu de las personas. A mayor Impetu, mayor grado de compromiso en el logro de las 
metas establecidas de manera común, o de manera unilateral, sea de ios miembros 
del grupo o del responsable o conductor del mismo. 

La conceptualización de motivación es significativamente diferente entre la 
estrategia que apela a la voluntad interna de la persona, y la que primero genera 
motivación intrínseca para lograr la participación y compromiso de los integrantes 
en los procesos de intervención social, sea en comunidad o en institución. Los resul-
tados del estudio empírico, y el análisis realizado en apartados anteriores, dan indi-
cios de que seria positivo realizar un cambio en la forma en que se conceptualiza la 
"motivación social." En apariencia, la labor profesional originada en la tradición que 
ubica a las fuerzas de motivación en la "conciencia," en la responsabilidad personal 
irrestricta, debe cambiar hacia una labor más sistemática dirigida a metas. 

6.2. Naturaleza de la Intervención Profesional 
La intervención profesional debe entonces ser un proceso que a nivel apli-

cado involucre la realización de un "Programa Motivacional," o de un "Programa de 
Actividades Motivacionales" adicional a la programación de metas, de procesos de 
detección o de acciones a realizar. El programa motivacional ha de contemplar una 
(abortan detallada, o más detallada que la realizada en ios otros programas. En un 



programa motivacionai como el sugerido, entre otras cosas, el profesionista realiza-
rá una detección de las actividades y ventajas que ofrece el entorno social donde 
se desempeñe. 

A esto se le suele llamar "recursos," pero en este caso no se refieren sola-
mente a instalaciones, presupuesto disponible, etc., sino a formas culturales en que 
las personas se divierten, habilidades intelectuales que son consideradas valiosas 
en la comunidad, creencias o costumbres, formas de comunicar afecto y acepta-
ción, actividades recreativas propias de la comunidad, etc. Estos aspectos son las 
actividades motivacionales a programar que generarán motivación intrínseca. 

Todas estas actividades o "recursos," pueden ser planeados en una estra-
tegia de intervención dirigida por el profesionista, primero a establecer la motivación 
intrínseca, y después a dirigir la fuerza grupal y personal generada, hacia metas de 
logro grupal. De este modo, la comunidad o la institución se verán beneficiadas a 
través del proceso de intervención del profesionista. 

6.3. La Planeación 
La piedra angular para lograr la actuación profesional adecuada, mediante el 

establecimiento de la motivación intrínseca en un grupo, es la planeación. No sólo 
se deben planear las metas, actividades o acciones. Todo programa de interven-
ción debe incluir el "Programa Motivacionai0 mencionado en el apartado anterior. 
Del mismo modo que se realiza la fase de detección del problema, la definición 
operacional, la detección de necesidades, las actividades y metas a realizar, debe 
hacerse un programa motivacionai en el que se consideren las fuentes potenciales 
de motivación. 

Pero debe recordarse que la realización de estas actividades, no busca la 
"integración de las personas" ni que se "conozcan entre sí" ni que se "establezca un 
clima de confianza." Las metas son utilizar la integración, el clima de confianza y el 
conocerse entre sí para lograr primero el establecimiento de la motivación intrín-
seca, y después el alcance de metas grupales que van a ser de beneficio colectivo 
en Ultima instancia. 

El profesionista va a realizar la tarea de generar la motivación intrínseca y la 
va a dirigir a metas. Se busca que el grupo se dé cuenta de que puede trabajar en 
equipo, y de que puede lograr lo que se propone. Luego el grupo puede ser dejado 
a funcionar por sí solo, si el profesionista reaiizó un proceso planeado de su retira-
da. 

6.4. Implicaciones Teóricas y Prácticas 
Existen una serie de implicaciones sobre la naturaleza de la intervención pro-

fesional a nivel teórico y práctico, derivadas de la investigación presentada en el 
apartado tres. En las líneas que siguen se efectuará una revisión breve de estos 
aspectos. 



Naturaleza Temporal de la Intervención Profesional.- Donde sea que se de-
sempeñe el profesionista, éste lo hace bajo una base temporal, en el sentido de 
que va a trabajar mediante programas que involucran a sólo algunas personas es-
pecificas y con ciertas necesidades también especificas en un momento determi-
nado. A ellas se les da la mayor intensidad del esfuerzo profesional en un período 
temporal. Por ello es temporal su actuación en ese contexto de intervención. 

Por ejemplo, si el profesionista trabaja en una institución, en un momento de-
terminado posiblemente tendrá que trabajar con algunos de los pacientes, digamos 
diabéticos o personas que requieren orientación con respecto al embarazo. Pero el 
profesionista trabajará temporalmente e intensamente solo con pacientes diabéti-
cos o con fas embarazadas en un momento dado. Además, aún cuando en progra-
mas posteriores siga trabajando con ese tipo de población, en cada programa nue-
vo existirán también personas diferentes participando. 

Por tanto, es de gran importancia que el tiempo y el esfuerzo del profesio-
nista, así como el tiempo y el esfuerzo de los participantes, se optimase mediante 
medidas de motivación que logren los objetivos que lo auxilien en su labor profesio-
nal; que beneficien al poblador o usuario en su avance de habilidad o conocimiento; 
y a la institución y a la sociedad, que están poniendo su parte en todo el proceso. 

El profesionista también puede trabajar no sólo con ios usuarios, sino con 
sus propios compañeros de trabajo buscando el mejoramiento de la interacción en 
el ambiente de trabajo. Esto puede hacerse mediante programas que mejoren el 
ambiente de interacción interpersonal, que faciliten el proceso de solución de pro-
blemas y el logro de metas comunes. En ellos también la intervención será tempo-
ral. 

Sin embargo, en el caso de los compañeros de trabajo del profesionista, las 
repercusiones de la actuación profesional serán mayores, puesto que los compañe-
ros de trabajo permanecerán más tiempo en contacto con el profesionista. La res-
petabilidad y prestigio profesional, así como los vínculos emocionales establecidos 
en el proceso de intervención, tendrán consecuencias y efectos más duraderos. 

Al ser temporal el proceso de intervención, el profesionista no puede darse 
el lujo de que la energía participativa del grupo y la suya propia, sea desperdiciada. 
Efectuando la generación de la motivación intrínseca dirigida a metas mediante una 
pianeación, el rol temporal que por necesidad tiene todo profesionista, puede lle-
varse a cabo más fácilmente, 

Profesionalismo.- En cuanto a la forma de hacer las cosas, los profesionistas 
se distinguen de la sociedad en general, porque su tarea la llevan a cabo siguiendo 
un código de ética, una metodología científicamente apoyada, y porque utilizan téc-



nicas que no son usualmente dominadas o utilizadas por la gente común10. La per-
suasión, y el hecho de apelar a la voluntad interna de una persona, es empleado 
por la gente común. Es por tanto importante que la actuación profesional rebase los 
límites del conocimiento ordinario basado en la autoridad (máximas filosóficas) y en 
el conocimiento basado en la sabiduría popular (López, 1978), de tai manera que la 
intervención sea un proceso profesional que rebase el conocimiento común. 

Esta meta puede lograrse explorando la naturaleza del proceso social comu-
nitario de nuestro entorno cultural en cualquier ámbito. Es importante explorar moti-
vadores, formas en que ciertos comportamientos reaccionan a ciertos motivadores, 
duración y permanencia de los cambios, efectos diferenciales de intensidades de 
motivación, etc. Por ejemplo, en este trabajo se observó que la puntualidad ("llegar 
a tiempo"), no respondió a la motivación intrínseca tan bien como respondió el pro-
medio de calificaciones. 

Mediante más investigación sistemática realizada en nuestra cultura, se po-
drá contar con un conocimiento científicamente validado sobre la naturaleza de la 
intervención social, que redunde en un mayor beneficio para nuestra sociedad. Rea-
lizar estudios metódicos que exploren las virtudes y fortalezas de nuestros poblado-
res en nuestra cultura, redundará en un mayor estatus profesional. 

Por razones éticas y de eficiencia y eficacia, así como de profesionalismo, 
los profesionistas dirigidos a los asuntos sociales, deben buscar estrategias que 
logren lo más de sus esfuerzos. Cuando se trata de evocar la persuasión volitiva de 
la persona sin un pian de actividades evocadoras de la motivación intrínseca, la ta-
rea será menos eficiente, y no estará trabajándose al máximo de las posibilidades. 
Utilizando la motivación intrínseca mediante actividades programadas, la optimiza-
ción del tiempo disponible para la intervención será mejor. 

Independencia del Usuario - Ya se comentó en un apartado anterior, que 
ningún profesionista tiene como tarea que el usuario o la persona a quien se pro-
porciona un servicio sea dependiente de él. Dado que utilizando la motivación intrín-
seca se logra una mayor y más rápida capacitación, la independencia del usuario 
no solo será una meta alcanzable, sino que se logrará en menos tiempo. 

Cuando en este escrito se propone una estrategia de planeación de la mo-
tivación intrínseca dirigida a metas, posiblemente pueda considerarse que el pro-
fesionista va a realizar una planeación de todo, incluyendo metas e intereses. Esto 
no es así, recuérdese que lo que se va a planear es la forma en que se genera el 
ímpetu participativo, no la naturaleza de las metas. Es cierto que el profesionista 
puede también planear las metas, pero el profesionista tiene también una formación 
ética y profesional, que es el antídoto para realizar una planeación de metas con fi-

10 El témino "gente común" no tiene un significado despectivo. Se utiliza aquí para diferenciar a las 
personas que para conocer el mundo utilizan el pensamiento cotidiano y no el pensamiento científico. 



nes personales o dudosos con respecto a lo que las personas requieren, desean o 
les beneficia más. 

Lo que aquí se propone no es que el profesionista planee las metas, lo que 
se propone es que el profesionista planee el proceso generador del ímpetu partici-
pativo y que lo dirija a las metas. Las metas pueden ser las necesidades del grupo, 
los intereses de un patrón con respecto a sus empleados, etc. El reto ético del 
profesionista sigue vigente, ¿quién determina o en qué nos basamos para estable-
cer ciertas metas? 

Es muy importante fortalecer líneas delimitadoras y dejarlas bien claras, ya 
que si esto no se hace primero y se comienzan a realizar intervenciones basadas en 
la generación de motivación intrínseca mediante la píaneación, antes de estar sóli-
damente seguros de los criterios éticos vigentes, entonces el profesionista puede 
acabar realizando un activismo, o bien una incondicionalidad con respecto a metas 
dudosas de interés particular de una institución o de una persona. 

La independencia de la persona y el respeto a su autodeterminación, siem-
pre serán la base de la intervención social. Sin embargo, siempre hay que tener 
cuidado cuando se utilizan herramientas eficientes, ya que si los profesionistas no 
tienen bases sólidas en aspectos éticos y profesionales, el uso de tales herra-
mientas es impredecible, resultando esto, en ocasiones, en aplicaciones no éticas. 

Si se cuenta con una mayor cantidad de técnicas dirigidas a lograr que las 
personas obtengan un nivel de capacidad en habilidades y conocimientos, entonces 
estaremos más cerca de lograr el respeto a la individualidad y autodeterminación 
de las personas en que intervenimos. Por el contrario, si nuestro esfuerzo no re-
dunda en una capacitación adecuada de tos integrantes det grupo y se lleva mucho 
tiempo, entonces la meta de lograr la autosuficiencia y respeto a la persona se de-
morará, ya que la persona no posee precisamente las habilidades necesarias para 
lograrlo. 

La permanencia de los cambios - Uno de los principales problemas de todo 
proceso de intervención, es el tiempo que durarán los cambios que se han logrado 
en las personas o en los grupos de pobladores. Si se utiliza primero el estable-
cimiento de la motivación intrínseca, y luego se le dirige hacia metas, las probabi-
lidades de que permanezcan los cambios en la comunidad o grupo natural serán 
mayores. Primero, porque al establecerse vínculos de relación social emotiva entre 
los propios participantes, es más probable que esta relación se mantenga cuando 
el profesionista tiene que alejarse de la comunidad en que participó. Esto, además, 
proporciona una mayor oportunidad de lograr en el usuario la meta siempre busca-
da por el profesionista: capacitar para ser capaz por sí mismo. 

En segundo lugar, porque el profesionista, al ser consciente de la importan-
cia de dejar ías habilidades naturales arraigadas en los grupos o pobladores natu-
rales, incluirá una fase de píaneación en el proceso de intervención global, en la que 



se realice el vínculo y fortalecimiento de! poblador con las condiciones naturales de 
intervención, y también la planeaclón del alejamiento paulatino del profesionista, de 
tal modo que la comunidad pueda continuar sola con todo su potencial de habilidad. 

La permanencia de los cambios tiene mucha relación con la transferencia del 
aprendizaje, es decir la probabilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en una 
situación a otra situación diferente. La motivación intrínseca dirigida a metas, tiene 
mayor probabilidad de lograr una transferencia del aprendizaje, ya que las personas 
más probablemente pueden adquirir en el grupo de capacitación, las habilidades 
requeridas en otras situaciones. 

Nada garantiza, hasta que no sea explorado mediante mas investigación, que 
la motivación intrínseca dirigida a metas, logre una permanencia sobresaliente de 
los cambios. Lo único que hasta este punto se puede decir, es que la motivación in-
trínseca dirigida a metas, posee en sus logros características que hacen más pro-
bable poder lograr la permanencia de los cambios en el grupo cuando el profesio-
nista tenga que retirarse. 

Construcción de Teoría.- Es importante que el profesionista explore las fuer-
zas que han mantenida a nuestra sociedad en cohesión durante mucho tiempo. De-
ben existir una serie de herramientas que se pueden derivar de este conocimiento. 
Los conocimientos generados por otras disciplinas y por los modelos de interven-
ción ya existentes, deben ser considerados, ya que la ciencia es abierta. 

Además, toda disciplina debe generar un cuerpo propio de conocimientos 
que no solamente utilice para si misma, sino que puedan derivarse hacia otras dis-
ciplinas para que éstas puedan solucionar sus problemas, o por lo menos contribuir 
a que lo logren. 

Naturaleza de la Práctica Académica.- La práctica académica, puede ser di-
rigida a que los estudiantes exploren precisamente la naturaleza de los procesos 
motivacionales mediante estudios inductivos o deductivos. Existen muchos proble-
mas importantes a explorar dentro de! proceso participativo, que pueden delimitarse 
en líneas generales de investigación, de tal manera que se pueda contribuir a la 
construcción no sólo de teoría, sino de procedimientos y sugerencias de interven-
ción específicos. 

Un cuerpo magisterial o de investigación, puede dirigir esa tarea hacia líneas 
que puedan ser productivas. Siempre debe existir la posibilidad de fomentar el ím-
petu indagador de proyectos que no sigan esas líneas, que no sean 
"conservadores." De ellos se pueden generar líneas nuevas o uniones entre líneas 
ya existentes. 

Realización Profesional.- La carga de trabajo sobre los profesionistas que 
tienen que orientar, escuchar y comprender a usuarios continuamente, es realmente 
abrumadora. Esto se complica más, por el hecho de que regularmente el usuario no 



retribuye en términos de reconocimiento hacia e! profesionista, por la labor que éste 
realizó para ayudarlo. El profesionista social continuamente "da" pero no "recibe." 
Es cierto que la labor es profesional, y que el usuario no tiene que estar 
"agradecido" necesariamente. Pero debe recordarse que ya que el proceso es 
precisamente social, el profesionista requiere también "recibir" (reconocimiento a su 
labor, aprecio, etc.) 

Esto puede generar el "agotamiento profesional," una condición mencionada 
anteriormente, y que consiste en que el profesionista se desanima debido a varios 
factores, entre ellos la carencia de estímulo social. En este caso se tratarla de un 
profesionista que continuamente da pero que no recibe. 

En ausencia de reconocimiento social, queda sin embargo una opción que 
estimule la labor profesional y que evite el agotamiento profesional. Es decir, si se 
utiliza la motivación intrínseca dirigida a metas, se obtienen ventajas no existentes 
en la forma tradicional de intervención. En primer lugar, el profesionista sabe siem-
pre hacia donde se dirige en términos de acciones, actividades y metas, debido a 
que la planeación es continua en todo el programa. 

En segundo lugar, el profesionista establecerá una relación directa entre ac-
ciones planeadas puestas en efecto, y resultados que se van obteniendo, efectuán-
dose una relación directa entre su quehacer profesional y el resultado logrado. 

En tercer lugar y de capital importancia, es que el profesionista, al estable-
cer motivación intrínsecamente, realiza un proceso de vínculo emocional con ios 
participantes del grupo, generándose lazos interpersonales que harán muy esti-
mulante, y no rutinaria, la tarea profesional. 

6.5. Comentarlo Final 
La motivación en los ámbitos sociales, se reafirma como elemento trascen-

dente de la actuación profesional. Investigando dentro de nuestro contexto social, a 
nivel de licenciatura siguiendo líneas generales de investigación, así como a nivel de 
maestría y con alumnos y profesores dedicados a la investigación, será posible la 
creación de modelos de intervención teóricos y prácticas que den respuesta y estén 
basados en la idiosincrasia de nuestra cultura. 

De las tres posibilidades de conceptualizarla, la motivación intrínseca dirigi-
da a metas se reafirma como una posibilidad interesante del proceso motívacional. 
Es factible planearla, logra resultados objetivos, logra un clima emocional, puede 
ahorrar tiempo y esfuerzo para los participantes y para el profesionista y, final-
mente, puede retribuir al profesionista en satisfacción personal, que le haga tener 
una manera más estimulante y metódica de realizar una tarea profesional más po-
derosa, y más susceptible de estar bajo su control. 
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APÉNDICE 1 

INSTRUMENTO ACTITUDINAL ESTANDARIZADO 



LAS SIGUIENTES SON UNA SERIE OE AFIRMACIONES SOBRE LAS CUALES ALGUNAS PER-
SONAS ESTÁN DE ACUERDO Y OTRAS EN DESACUERDO, Y SE REFIEREN A LA POSIBILI-
DAD DE TRABAJAR EN GRUPOS DE PERSONAS. LEE CADA UNA DE ELLAS Y TACHA EL 
CUADRITO DE LA QUE CREAS ES LA MEJOR RESPUESTA 

1.- Es una pérdida de tiempo tratar de hacer que la gente participe en grupos. [ ) 
1 Muy CiertoD 2 AJgo CiertoD 3 Poco CiertoD 4 Nada CiertoD 

2.- Es difícil ponerse de acuerdo cuando se trabaja en grupo. L 3 
1 Muy CiertoO 2 Algo CiertoD 3 Poco CiertoD 4 Nada CiertoD 

3.- Es mejor no participar con otras personas en equipos de trabajo. [ ] 
1 Muy CiertoD 2 Algo CiertoD 3 Poco CiertoD 4 Nada CiertoD 

4.- Dos cabezas piensan mejor que una. [ ] 
4 Nfejy CiertoD 3 Afeo CiertoD 2 Poco CiertoD 1 Nada CiertoD 

5.- Las personas que acuden a reuniones para solucionar problemas pierden su tiempo. 
1 Muy CiertoD 2 Algo CiertoD 3 Poco CiertoD 4 Nada CiertoD r 1 

6.- La unión hace la fuerza. [ ] 
4 Muy CiertoD 3 Algo CiertoD 2 Poco CiertoD 1 Nada CiertoD 

7,- Lograr que la gente se ponga de acuerdo es difícil. 
1 Muy CiertoD 2 Algo CiertoD 3 Poco CiertoD 

8.» Es mejor no participar en equipos de trabajo. 
1 Muy CiertoD 2 A¿o CiertoD 3 Poco CiertoD 

4 Nada CiertoD 

4 Nada CiertoD 

9.- Es frecuente la desorganización en las reuniones grupales. 
1 Muy CiertoD 2 Algo CiertoD 3 Poco CiertoD 4 Nada CiertoD 

10.- Es mejor hacer las cosas uno mismo que buscar ayuda en otras personas. 
1 Muy Cierto D2 Algo CiertoD 3 Poco CiertoD 4 Nada CiertoD 

í ] 

11.- La gente regularmente no quiere participar en reuniones grupales. 
1 Muy CiertoD 2 Algo CiertoD 3 Poco CiertoD 4 Nada CiertoD 

12.- No es provechoso el trabajo en equipos. 
1 Muy CiertoD 2 Algo CiertoD 3 Poco CiertoD 4 Nada CiertoD 

13.- En las reuniones la gente acepta opiniones de otros. 
4 Muy CiertoD 3 AJgo CiertoD 2 Poco CiertoD 1 Nada CiertoD 

14.- Es posible lograr trabajar en equipo. 
4 Muy CiertoD 3 Algo CiertoD 2 Poco CiertoD 1 Nada CiertoD 

15.- El trabajo de equipo sólo sirve para que unos cuantos se aprovechen. 
1 Muy CiertoD 2 Algo CiertoD 3 Poco CiertoD 4 Nada CiertoD 

16.- Me siento bien cuando participo con otras personas en tareas de equipo, 
4 Muy CiertoD 3 AJgo CiertoD 2 Poco CiertoD 1 Nada CiertoD 



APÉNDICE 2 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN POSTRATAMIENTO 



PARA CONTESTAR LO SIGUIENTE SUPLICAMOS QUE TOMES EN CUENTA SOLAMENTE 
LO QUE PIENSAS. SIN TOMARTE MUCHO TIEMPO, ELIGE LA RESPUESTA QUE PRIME-
RO SE TE OCURRA. GRACIAS POR CONTESTAR. 

1.- ¿Qué tanto crees que aprendiste al participar en el grupo que se formó? 

Mucho • Algo • Poco • Nada • 

2 - ¿Qué tanto crees que aprendieron tus otras compañeras al participar en el grupo? 

Mucho • Algo • Poco • Nada • 

3.- ¿Qué tan contenta te sentiste con lo que hiciste durante las reuniones de trabajo? 

Muy contenta • 
Algo contenta • 
Poco contenta Q 
Nada contenta • 

4.- ¿Qué tan contentas crees tu se sienten tus compañeras por lo que hicieron durante las reuniones? 

Muy contentas • 
Algo contentas • 
Poco contentas • 
Nada contentas O 

5.- ¿Qué tantas ganas de participar sentías tú al estar en las reuniones? 

Muchas ganas • 
Algo de ganas • 
Pocas ganas • 
Nada de ganas • 

6 - ¿Qué tan motivadas veías tú a tus compañeras al participar en las reuniones? 

Muy motivadas • 
Algo motivadas O 
Poco motivadas O 
Nada motivadas • 

?.- ¿Qué tantas ganas veías tu que le ponía la instructora del grupo? 

Muchas ganas • 
Algo de ganas • 
Pocas ganas • 
Nada de ganas D 

8 - ¿Qué tanto pudo la instructora hacer que el grupo participara? 

Mucho • Algo • Poco D Nada • 



9.- De lo que la maestra del grupo se propuso lograr ¿qué tanto crees tú pudo lograr verdaderamente? 

Todo lo que pensó • 
Algo de lo que pensó • 
Poco de lo que pensó • 
Nada de lo que pensó • 

10.- ¿Qué tan bueno fue el trato que les dio la maestra del grupo? 

Muy Bueno • 
Bueno • 
Regular O 
Malo O 
Muy Malo • 

11.- ¿En qué reuniones crees tú el grupo estuvo más animoso? 

En las primeras reuniones • 
En las reuniones de enmedio • 
En las últimas reuniones • 
En todas las reuniones • 
En ninguna de las reuniones • 

12 - ¿En qué reuniones te sentiste menos animosa? 

En las primeras reuniones • 
En las reuniones de enmedio • 
En las últimas reuniones • 
En todas las reuniones • 
En ninguna de las reuniones • 

13.- ¿La organización de las reuniones fue? 

Muy Buena • Buena • Regular • Mala • Muy Mala • 

14.- De lo que en un principio pensaste se iba a poder alcanzar hacer en las reuniones ¿qué tanto pudo 
hacerse verdaderamente? 

Todo lo que pensaste • 
Algo de lo que pensaste • 
Poco de lo que pensaste • 
Nada de lo que pensaste • 

15.- ¿Qué fue lo que tú crees hizo que la gente participara más en tu grupo? 



16.- ¿Aceptarías participar otra vez en un grupo como en el que acabas de estar? 

NO SI NO ESTA SEGURA 

17.- ¿Por qué? 

Nombre de la participante: Grupo 



APÉNDICE 3 

CÁLCULO MANUAL DE LA PRUEBA DE DUNCAN 
(PROCEDIMIENTO RESUMIDO) 



De no existir el mismo número de participante en ios tres grupos ai finalizar 
ei estudio, eS cálculo estadístico básico de las calificaciones y puntajes obten-
idos se hará del siguiente modo: 

1) Suma de cuadrados: 

2) Raíz cuadrada de la varianza de error: 

Se = 
SS1 + SS2 + SS3 

Nota: aquí es donde principalmente se considera la diferencia de sujetos. 

3) Grados de libertad: 

df - N-r 

4) Se utilizará la tabla correspondiente y, con los grados de libertad, se ob-
tendrán los rangos estandarizados menos significativos para dos, tres o más 
grupos. 

5) Se-obtienen tos rangos menos significativos así : 

6) Entonces se puede hacer la comparación entre dos grupos cualquiera. 



APÉNDICE 4 

PROGRAMA BASE PARA EL ESTADÍGRAFO DE DUNCAN 
(SPSS) 



data list matrix / puntaje grupo, 
variable labels puntaje "puntaje"/ 
grupo "grupo". 
value labels grupo 1 "G1A" 2 "G2B"3"G3B". 
begin data, 
end data. 
oneway puntaje by grupo 
/ranges-duncan 
/options=6,7 
/statis=1,3. 



APÉNDICE 5 

INSTRUCCIONES DE SESIONES PARA LAS INSTRUCTORAS 



INFORMACIÓN GENERAL 
(LO ANOTADO EN ESTA HOJA NO DEBE SER COMUNICADO) 

Grupo A 
Paso 1. Verificación de la asistencia, puntualidad, abandono o reincorpo-
ración. 

Puntualidad a Reuniones 
Llegada a Tiempo: se define como estar dentro del local de reunión an-

tes que se cumplan los cinco minutos posteriores a la hora de reunión fijada. Se 
anotará una palomita a la persona que llegue a tiempo. 

Llegada Tarde: se define como estar dentro del local de reunión des-
pués de que se hayan cumplido cinco minutos posteriores a la hora de reunión 
fijada. Se anotará una cruz a la persona que llegue tarde. 

Asistencia a Reuniones: se define como el número de veces que la persona 
acudió a la reunión programada, independientemente de si llegó a tiempo o tar-
de. 

Abandono y Reincorporación 
Abandono de Reuniones: verificar si existen personas que no hayan 

acudido a tres sesiones en forma consecutiva, aún cuando se reincorpore pos-
teriormente. (Nota: este criterio entrará en efecto después de haberse reali-
zado las primeras cuatro sesiones de trabajo.) Se anotará una "A" a la persona 
que haya abandonado. 

Reincorporación: se considerará como una reincorporación a reunión 
cuando una persona, habiendo realizado un "abandono de reunión," participe 
por lo menos dos veces seguidas después de haber regresado de su abando-
no. De aqui en adelante la persona comete abandono nuevamente si falta tres 
veces seguidas. Se anotará una "R" a la persona que se reincorpore. 



Sesión UnoA. 

Hora de entrada: Hora en punto. Sesión dos: cinco minutos antes. 

La instructora procederá a exponer el tema de la adolescencia tratando de aclarar las dudas 
que existan en las participantes. 

La instructora, antes de que se retiren las asistentes, les leerá lo siguiente: 
"No olviden que mañana habrá unas pequeñas preguntas sobre el tema de hoy. Repasen el 
material que hoy les expuse." 

La instructora realizará en su libreta una descripción breve sobre lo sucedido durante la cla-
se y la exposición, así como aquello que hizo para resolver o aclarar dichas situaciones. 



Sesión Dos Grupo A 
Tiempo de la evaluación: 15 minutos. 
Tiempo de presentación del tema; mínimo 35 minutos. Máximo 40 minutos. 

La instructora procederá a efectuar el saludo usual y les dirá lo siguiente: 
"Muy bien, como lo habíamos comentado ayer, hoy tendremos unas preguntas sobre el 
material de adolescencia que y irnos ayer. Les voy a suplicar que se separen lo suficiente 
de tal manera que no se vea la hoja de alguna compañera. Todas sus libretas y apuntes 
que hayan tomado ayer, favor de colocarlas abajo de sus bancos. 
Recuerden que loque se obtenga como resultado de estas preguntas no será comunicado a 
sus maestros ni tiene nada, absolutamente nada que ver con las calificaciones o materias 
que están llevando actualmente en sus cursos. Este es un curso independiente y las pre-
guntas se aplican para saber lo adecuada que es la forma en que se les está enseñando el 
material. Este es el único propósito de estas preguntas. Por favor, no se copien. " 

La instructora se colocará al frente y a un lado del grupo (lado izquierdo), de tal manera que 
pueda ver a todas las participantes. 
La instructora tendrá cuidado con lo siguiente: 
- No permitir repaso de] material antes de la evaluación o durante e l la 
- No copiarse viendo el escrito de una compañera o preguntando o diciendo a otra compa-
ñera 
- No ayudar a ninguna participante. 
- En caso de que exista duda la instructora contestará: "Tú contesta lo que puedas contestar 
solamente, recuerda que estas preguntas no tienen nada que ver con tu calificación ni tu 
maestra sabrá de tu rendimiento en estas preguntas." 

Una vez realizada la evaluación la instructora procederá a presentar el tema de relaciones 
humanas siguiendo los lineamientos de la forma en que se va a presentar el material así como 
la forma en que se v a a hacer, tal como se puso de acuerdo con las demás instructoras. 
La instructora aclarará las dudas sobre el material presentado si estas existen. 

Al finalizar la exposición del material les dirá lo siguiente: 

"No olviden que mañana habrá unas pequeñas preguntas sobre el tema de hoy. Repasen el 
material que hoy les expuse. Mañana trataremos el tema de los pasos del proceso de solu-
ción de problemas." 



Tiempo de la evaluación: 15 minutos. 
Tiempo de presentación del tema: mínimo 35 minutos. Máximo 40 minutos. 

La instructora procederá a efectuar el saludo usual y les dirá lo siguiente: 
"Muy bien, como lo hablamos comentado ayer, hoy tendremos unas preguntas sobre el 
material de relaciones humanas que vimos ayer, Les voy a suplicar que se separen lo sufi-
ciente de tal manera que no se vea la hoja de alguna compañera. Todas sus libretas y 
apuntes que hayan tomado ayer, favor de colocarlas abajo de sus bancos. 
Por favor, no se copien." 
La instructora se colocará al frente y a un lado del grupo (lado izquierdo), de tal manera que 
pueda ver a todas las participantes. 
La instructora tendrá cuidado con lo siguiente: 
- No permitir repaso del material antes de la evaluación o durante ella. 
- No copiarse viendo el escrito de una compañera o preguntando o diciendo a otra compa-
ñera 
- No ayudar a ninguna participante. 
- En caso de que exista duda la instructora contestará: "Tú contesta lo que puedas contestar 
solamente, recuerda que estas preguntas no tienen nada que ver con tu calificación ni tu 
maestra sabrá de tu rendimiento en estas preguntas." 
Una vez realizada la evaluación la instructora procederá a presentar el tema de proceso de 
solución de problemas siguiendo los lineamientos de la forma en que se va a presentar el 
material así como la forma en que se va a hacer, tal como se puso de acuerdo con las demás 
instructoras. A las alumnas se les dirá lo siguiente: 
"Antes de ver el tema de hoy sobre el proceso de solución de problemas les pido que to-
men notas de este material ya que no se les proporcionará una copia para que estudien. 
Es decir, ustedes en esta ocasión van a estudiar en los apuntes que tomen. Anoten los pa-
sos del proceso de solución de problemas y todo lo necesario para que lo entiendan. " 
La instructora aclarará las dudas sobre el material presentado si estas existen. 
Al finalizar la exposición del material les dirá lo siguiente: 
"No olviden que mañana habrá unas preguntas sobre el tema de hoy. Repasen el material 
que hoy les expuse. Mañana trataremos el tema de los pasos del proceso de solución de 
problemas." 



Tiempo de la evaluación: 15 minutos. 
Tiempo de presentación del tema: hasta terminar la sesión. 

La instructora procederá a efectuar el saludo usual y les dirá lo siguiente: 
"Muy bien, como lo hablamos comentado ayer, hoy tendremos unas preguntas sobre el 
material de los pasos del proceso de solución de problemas que vimos el viernes. Les voy 
a suplicar que se separen lo suficiente de tal manera que no se vea la hoja de alguna 
conpañera. Todas sus libretas y apuntes que hayan tomado el viernes, favor de colocarlas 
abajo de sus bancos. 
Por favor, no se copien." 
La instructora se colocará al frente y a un lado del grupo (lado izquierdo), de tal manera que 
pueda ver a todas las participantes. 
La instructora tendrá cuidado con lo siguiente: 
- No permitir repaso del material antes de la evaluación o durante e l la 
- No copiarse viendo el escrito de una compañera o preguntando o diciendo a otra compa-
ñera 
- No ayudar a ninguna participante. 
- En caso de que exista duda la instructora contestará: "Tú contesta lo que puedas contestar 
solamente, recuerda que estas preguntas no tienen nada que ver con tu calificación ni tu 
maestra sabrá de tu rendimiento en estas preguntas." 
Una vez realizada la evaluación la instructora comentará los siguiente: 
"Pues bien, ahora, para hacer nuestra clase más interesante, van a participar ustedes la 

próxima clase. De lo que se trata es algo muy sencillo. De manera personal cada una de 
ustedes va a exponer algo de material sobre alguno de los siguientes temas ("anotarlos en 
el pizarrón o en una hoja de rotafolioj : 1) la contaminación del ambiente; 2) la escasez de 
agua; 3) la importancia del ejercicio físico; 4) los problemas de la colonia en que viven o 
algún otro tema que sea de su interés sobre el que deseen hablar. 

Deberán al momento de exponer presentar (la instructora los anotar^-' 
1) Una cartulina en la que se puedan ver los puntos más importantes a exponer y el titulo 
del tema. 
2) Pasar al frente y hablar sobre el tema de acuerdo a los puntos que están en la cartu-
lina. 
3) Dar su punto de vista personal y conclusiones sobre el tema. 
4) Hacer algunas preguntas a los asistentes o a la instructora. 
Muy bien, quienes de ustedes desean exponer la próxima clase. (la instructora insistirá tres 
veces para obtener las personas que voluntariamente deseen participar y anotará el número y 
nombre de esas personas). Una vez que se obtuvo el número de personas voluntarias comen-
tará: 
Bueno, vamos a ver, mejor vamos a hacerlo así, cada una de ustedes tendrá un tema asig-
nado y si tiene oportunidad de exponerlo entonces lo expondrá Es decir, vamos a escoger 
un tema cada una de nosotras, ya sea que ustedes lo elijan o yo se los sugiera y si tienen 
oportunidad entonces lo exponen la próxima clase, sin compromiso, ¿está bien7. Muy 
bien, elijan su tema. 
Finalmente comentará: 
Anoten en su libreta los cuatro aspectos que deberán ser cubiertos al momento de la pre-
sentación del tema, vamos a repasarlos, anótenlos por favor. 



Luego la instructora proporcionará un ejemplo de lo que las alumnas deberán presentar, es 
decir, preparará un tema sencillo sobre el cual hablará hasta terminar el tiempo de la sesión. 
Finalmente les dirá: 
la próxima clase vamos a tratar el tema de cómo estudiar. Preparen el tema que eligieron 
hoy y la presentación. 



n 

Tiempo de presentación de temas: si ee necesario 30 minutos para los temas expuestos 
por las aiumnas. 
Dejar tiempo para el tema de "Cómo estudiar" a cargo de la instructora. 

La instructora procederá a efectuar el saludo usual y les dirá lo siguiente: 
"Pues bien, como lo comentamos al finalizar la clase de ayer, quedamos en que ustedes 
iban a presentar un terna sencillo y que iban a presentarlo en base a los siguientes pasos: 
(anotarlos en el pizarrón). 
1) Usar una cartulina o anotaren el pizarrón 
2) Pasar al frente y hablar sobre el tema 
3) Dar su punto de vista personal y conclusiones sobre el tema. 
4) Hacer algunas preguntas a los asistentes o ala instructora. 
Luego preguntará: 
¿Quienes traen el tema preparado ? (La instructora anotará o marcará en la lista a las perso-
nas que hayan dicho que tienen el tema preparado). 
En seguida pedirá que pase una de ellas a exponer y luego las demás, si es que existen. 
Una vez expuesto cada uno de los temas, la instructora, sin que se dé cuenta la alumna, anota-
rá si cumplió con cada uno de los cuatro pasos anotados en el pizarrón. Una vez terminada 
una exposición se agradecerá la participación. 
Luego la instructora presentará el tema "Cómo estudiar." Comentar: 
"Para este tema no se proporcionará una copia, favor de anotar en su libreta cada uno de 
lospuntosde 'Cómo Estudiar' ya que es importante que lo tengan para la evaluación. No 
va a haber copias sobre este tema, tomen notas por favor. " 
Si no hubo personas que hayan traído preparado algún tema a pesar de haberse anotado, en-
tonces se procederá a exponer el tema de "Cómo estudiar" directamente hasta finalizar la 
sesión. Se utilizarán más ejemplos para llenar el tiempo de la sesión. 
Finalmente les dirá: 
La próxima clase vamos a tener unas preguntas sobre el tema de "Cómo Estudiar." Prepá-
rense bien. Repasen también los pasos del proceso de solución de problemas que es-
tudiamos anteriormente (la instructora se asegurará de que saben a qué material se está refi-
riendo), ya que mañana haremos un ejercicio de solución de problemas siguiendo los pa-
sos que estudiamos. Repasen tanto el tema de "Cómo Estudiar" y los pasos del proceso de 
solución de problemas, por favor. " 



Tiempo de evaluación de "Cómo Estudiar": 15-20 minutos. 
Tiempo de evaluación del Proceso de Solución de Problemas: 20-25 minutos. 

La instructora procederá a efectuar el saludo usual y les dirá lo siguiente: 
"Ayer comenté que hoy tendríamos unas preguntas sobre el tema de "Cómo Estudiar" y 
que repasaran los pasos del "Proceso de Solución de Problemas. " Pues bien, vamos pri-
mero a contestar unas preguntas sobre el tema de "Cómo Estudiar" que vimos ayer. Les 
voy a pedir que no se copien y que contesten lo mejor que puedan. " 
La instructora aplicará la evaluación de "Cómo Estudiar." 
Una vez que hayan terminado, la instructora dirá lo siguiente: 
"Ahora vamos a resolver una situación empleando los pasos del proceso de solución de 

problemas que ustedes ya conocen (NO MENCIONAR LOS PASOS POR NINGÚN MO-
TIVO). Voy a darles la situación y cada una de ustedes, de manera individual, van a apli-
carle los pasos del proceso de solución de problemas que ya conocen. Vayan anotando en 
orden el nombre de cada uno de los pasos y cómo se aplicarla para resolver el problema 
que les voy a mencionar. Les voy a proporcionar una hoja para que escriban. (La instruc-
tora proporcionará la hoja) .Muy bien, escriban por favor." 
La instructora dictará el caso a resolver siguiente: 
"La Junta de Mejoras de la colonia formada por cinco personas no tiene suficiente dinero 

para las necesidades que necesita resolver. Apliquen a esta situación los pasos del proce-
so de solución de problemas." 
Una vez terminadas las evaluaciones comentará: 
Mañana tendremos un tema nuevo que les voy a presentar, es sobre hábitos alimenticios. 



La instructora procederá a efectuar el saludo usual y les dirá lo siguiente : 
"Como lo comenté ayer, hoy vamos a tener el tema de hábitos alimenticios, voy a pedirles 
su atención, al finalizar el tema les voy a proporcionar unas hojas con el material. " (La 
instructora presentará el tema de Hábitos Alimenticios). 
Una vez terminada la presentación del tema les dirá: 
"Nuevamente van a exponer ustedes la próxima clase tal como lo hicieron anteriormente. 
De manera personal cada una de ustedes va a exponer algo de material sobre algún tema. 
(En esta ocasión los temas serán libres). 

Deberán al momento de exponer presentar ( la instructora los anotará^: 
1) Una cartulina en la que se puedan ver los puntos más importantes a exponer y el titulo 
del tema. 
2) Pasar al frente y hablar sobre el tema de acuerdo a los puntos que están en la cartu-
lina. 
3) Dar su punto de vista personal y conclusiones sobre el tema. 
4) Hacer algunas preguntas a los asistentes o a la instructora. 
Muy bien, quienes de ustedes desean exponer la próxima clase, ( la instructora insistirá tres 
veces para obtener las personas que voluntariamente deseen participar y anotará el número y 
nombre de esas personas). Una vez que se obtuvo el número de personas voluntarias comen-
tará 
Bueno, nuevamente vamos a hacerle como la vez anterior, cada una de ustedes tendrá un 
tema asignado y si tiene oportunidad de exponerlo entonces lo expondrá. Es decir, vamos 
a escoger un tema cada una de nosotras, ya sea que ustedes lo elijan o yo se los sugiera y 
si tienen oportunidad entonces lo exponen la próxima clase, sin compromiso, ¿está bien ?. 
Muy bien, elijan su tema. 
Finalmente comentará: 
"Anoten en su libreta los cuatro aspectos que deberán ser cubiertos al momento de la pre-
sentación del tema, vamos a repasarlos, anótenlos por favor. 
Mañana viernes tendremos una evaluación sobre el tema de hábitos alimenticios al prin-
cipio y después tendremos la presentación de su tema. Estudien por favor sus hojas de há-
bitos alimenticios y preparen su tema por favor. " 



Se llenará el tiempo de la sesión haciendo comentarios sobre los temas expuestos. 

La instructora procederá a efectuar el saludo usual y les dirá lo siguiente: 
"Bien, hoy tendremos una evaluación sobre los hábitos alimenticios y después cada quien, 
que preparó su tema, lo va a presentar, pueden utilizar su cartulina o e¡ pizarrón. Por fa-
vor no se copien ( la instructora cuidará que no queden en bancos adyacentes de tal manera 
que puedan copiarse y mantendrá su atención para que no lo hagan) (se aplicará la evalua-
ción sobre hábitos alimenticios). 
Al finalizar la evaluación sobre hábitos alimenticios la instructora pedirá que expongan el 
tema a preparar de las personas voluntarías primero y de las asignadas posteriormente. La 
instructora anotará si se cumplieron los cuatro pasos de la presentación: 
1) Una cartulina en la que se puedan ver los puntos más importantes a exponer y el título del 
tema (puede ser en el pizarrón). 
2) Pasar al frente y hablar sobre el tema de acuerdo a los puntos que están en la cartulina 
3) Dar su punto de vista personal y conclusiones sobre el tema 
4) Hacer algunas preguntas a los asistentes o a la instructora 
La instructora comentará los siguiente: 
"Como ustedes ya saben, el próximo martes tendremos nuestra última sesión de trabajo y 
el miércoles el convivio. Ustedes no van a traer nada ya que habrá tostadas y sodas. El 
lunes y el martes vamos a dedicarlos simplemente al repaso de material. Ustedes deben 
estudiar para el lunes los temas de adolescencia y el proceso de solución de problemas ya 
que los vamos a evaluar de nuevo. El martes, último día de clases de nuestro curso, vamos 
a evaluar los temas de cómo estudiar, hábitos alimenticios y relaciones humanas. Yo ya no 
les voy a impartir material nuevo ni vamos a repasar durante la clase. Simplemente uste-
des van a venir a presentar. Recuerden entonces repasar el fin de semana y asegúrense de 
tener las copias y apuntes correspondientes. Recuerden, el lunes se evaluará el tema de 
adolescencia y el del proceso de solución de problemas. El martes se evaluarán los temas 
de cómo estudiar, hábitos alimenticios y relaciones humanas. Anótenlos por favor. Nos 
vemos el próximo lunes." 



INFORMACIÓN GENERAL 
(LO ANOTADO EN ESTA HOJA NO DEBE SER COMUNICADO) 

Grupo B 
Paso 1. Verificación de la asistencia, puntualidad, abandono o reincorpo-
ración. 

Puntualidad a Reuniones 
Llegada a Tiempo: se define como estar dentro del local de reunión an-

tes que se cumplan los cinco minutos posteriores a la hora de reunión fijada. Se 
anotará una palomita a la persona que llegue a tiempo. 

Llegada Tarde: se define como estar dentro del local de reunión des-
pués de que se hayan cumplido cinco minutos posteriores a la hora de reunión 
fijada. Se anotará una cruz a la persona que llegue tarde. 

Asistencia a Reuniones: se define como el número de veces que la persona 
acudió a la reunión programada, independientemente de si llegó a tiempo o tar-
de. 

Abandono y Reincorporación 
Abandono de Reuniones: verificar si existen personas que no hayan 

acudido a tres sesiones en forma consecutiva, aún cuando se reincorpore pos-
teriormente. (Nota: este criterio entrará en efecto después de haberse reali-
zado las primeras cuatro sesiones de trabajo.) Se anotará una "A" a la persona 
que haya abandonado. 

Reincorporación: se considerará como una reincorporación a reunión 
cuando una persona, habiendo realizado un "abandono de reunión," participe 
por lo menos dos veces seguidas después de haber regresado de su abando-
no. De aqui en adelante la persona comete abandono nuevamente si falta tres 
veces seguidas. Se anotará una "R" a la persona que se reincorpore. 

Eventos sociales 
Al finalizar cada una de las reuniones de trabajo se realizará un evento 

social que se irá indicando. Durante estos eventos no se tratará ningún tema de 
los tratados en fase de trabajo. Sólo será una convivencia. La convivencia no 
durará más de 20 minutos ni menos de 15 minutos. Ejemplos de convivencia 
son: 

1. sesiones de juego recreativo: convivir y divertirse 
2. realizar convivios con alimentos cooperados; platicar 

La instructora programará los anteriores eventos siguiendo la siguiente se-
cuencia a partir de la segunda sesión (la primera sesión tendrá un convivio final 
improvisado con galletas y sodas): 

2a. Sesión: sesión de juego recreativo; la instructora planeará los juegos y 
su ejecución. 

Las demás sesiones se realizarán actividades que se irán indicando. 



Sesión UnoB. Hora de entrada: Ciño minutos antes de la hora Sesión dos: cinco mins des-
pués de l a b o r a 
Tiempo dedicado a l a exposición del tema de adolescencia: 40 minutos. 
Tiempo dedicado a la convivencia: 20 minutos máximo. 

Se realizará la primera plática sobre adolescencia tal como corresponde a esta sesión. Des-
pués de dicha plática la instructora leerá lo siguiente: 

"Ya que ustedes han asistido a esta reunión vamos a tener hoy un pequeño convivio. Yo 
traje algunas galletas y quisiera que conviviéramos unos minutos antes de retirarnos. " 

La instructora procederá a colocar las galletas a fin de compartirlas y a convivir con las 
asistentes a la reunión. La reunión de convivencia no deberá de exceder los 20 minutos asig-
nados. Las asistentes podrán convivir en grupo grande o en subgrupos, la interacción será li-
bre. La instructora cuidará de interactuar en forma sucesiva con cada subgrupo o persona sin 
dar un tiempo demasiado largo a uno de los grupos o persona en particular. 

Después les dirá: 

"Muchas gracias por su asistencia y quisiera repetirles que este curso busca que ustedes 
logren un beneficio personal y que todo lo que de este curso se logre será producto de su 
esfuerzo y entusiasmo personal. Muchas gracias por venir." 

Una vez terminada la convivencia Ies comunicará la convivencia que se realizará pasado 
mañana leyéndoles lo siguiente: 

"Pasado mañana pueden, voluntariamente, traer algo de sus casas para poder convivir. 
No necesitan traer algo ni caro ni muy elaborado. Puede cada una, traer algo por su 
cuenta y aquí lo compartimos. Mañana realizaremos una dinámica de interacción social. " 

Finalmente la instructora, antes de que se retiren las asistentes, Ies leerá lo siguiente: 
"No olviden que mañana habrá unas pequeñas preguntas sobre el tema de hoy. Repasen el 
material que hoy les expuse. " 

(Nota: La instructora deberá preparar una dinámica de animación social para la sesión de 
mañana) 



Tiempo de la evaluación: 15 minutos. 
Tiempo de presentación del tema: mínimo 35 minutos. Máximo 40 minutos. 
Tiempo de convivencia: desde el final de la presentación del tema hasta una hora No 
pasarse de los sesenta minutos totales después de iniciar la presentación. 

La instructora procederá a efectuar el saludo usual y les dirá lo siguiente: 
"Muy bien, como lo hablamos comentado ayer, hoy tendremos unas preguntas sobre el 
material de adolescencia que vimos ayer. Les voy a suplicar que se separen lo suficiente 
de tal manera que no se vea la hoja de alguna compañera. Todas sus libretas y apuntes 
que hayan tomado ayer, favor de colocarlas abajo de sus bancos. 
Recuerden que lo que se obtenga como resultado de estas preguntas no será, comunicado a 
sus maestros ni tiene nada, absolutamente nada que ver con las calificaciones o matenas 
que están llevando actualmente en .sus cursos. Este es un curso independiente y las pre-
guntas se aplican para saber lo adecuada que es la forma en que se les está enseñando el 
material. Este es el único propósito de estas preguntas. Por favor, no se copien." 

La instructora se colocará al frente y a un lado del grupo (lado izquierdo), de tal manera que 
pueda ver a todas las participantes. 
La instructora tendrá cuidado con lo siguiente: 
- No permitir repaso del material antes de la evaluación o durante e l l a 
- No copiarse viendo el escrito de una compañera o preguntando o diciendo a otra compa-
ñera 
- No ayudar aningunaparticipante. 
- En caso de que exista duda la instructora contestará: "Tú contesta lo que puedas contestar 
solamente, recuerda que estas preguntas no tienen nada que ver con tu calificación ni tu 
maestra sabrá de tu rendimiento en estas preguntas. " 

Una vez realizada la evaluación la instructora procederá a presentar el tema de relaciones 
humanas siguiendo los lineamientos de la forma en que se va a presentar el material así como 
la forma en que se v a a hacer, tal como se puso de acuerdo con las demás instructoras. 
La instructora aclarará las dudas sobre el material presentado si estas existen. 
Al finalizar la presentación del material sobre relaciones humanas, es decir faltando como 
veinte minutos para la hora de trabajo la instructora dirá lo siguiente: 
"Tal como les comenté ayer, vamos a realizar un juego de distracción y convivencia so-
cial. La dinámica de distracción social se llama Xy consiste en lo siguiente... " 
(la instructora procederá a aplicar la técnica programada) 
Al finalizar la dinámica de interacción social les dirá lo siguiente: 

"Mañana realizaremos el convivio que les habla dicho ayer. No olviden de traer algo para 
comer. Puede ser algo pequeño y aquí lo compartimos todas. Se trata simplemente de con-
vivir, no de traer equipo de sonido ni nada por el estilo. Mañana podremos platicar de lo 
que ustedes quieran después de ver el tema del día. 
"No olviden que mañana habrá unas pequeñas preguntas sobre el tema de hoy. Repasen el 
material que hoy les expuse. Mañana trataremos el tema de los pasos del proceso de solu-
ción de problemas." 
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Tiempo de la evaluación: 15 minutos. 
Tiempo de presentación del tema: mínimo 35 minutos. Máximo 40 minutos. 
Tiempo de convivencia: desde el final de la presentación del tema hasta una hora No 
pasarse de los sesenta minutos totales después de iniciar la presentación. 

La instructora procederá a efectuar el saludo usual y les dirá lo siguiente: 
"Muy bien, como lo habíamos comentado ayer, hoy tendremos unas preguntas sobre el 
material de relaciones humanas que vimos ayer. Les voy a suplicar que se separen lo sufi-
ciente de tal manera que no se vea la hoja de alguna compañera. Todas sus libretas y 
apuntes que hayan tomado ayer, favor de colocarlas abajo de sus bancos. 
Por favor, no se copien." 
La instructora se colocará al frente y a u n lado del grupo (lado izquierdo), de tal manera que 
pueda ver a todas las participantes. 
La instructora tendrá cuidado con lo siguiente: 
- N o permitir repaso del material antes de la evaluación o durante e l la 
- No copiarse viendo el escrito de una compañera o preguntando o diciendo a otra compa-
ñera. 
- No ayudar a ninguna participante. 
- En caso de que exista duda la instructora contestará: "Tú contesta lo que puedas contestar 
solamente, recuerda que estas preguntas no tienen nada que ver con tu calificación ni tu 
maestra sabrá de tu rendimiento en estas preguntas. " 
Una vez realizada la evaluación la instructora procederá a presentar el tema de proceso de 
solución de problemas siguiendo los lineamientos de la forma en que se va a presentar el 
material así como la forma en que se va a hacer, tal como se puso de acuerdo con las demás 
instructoras. A las alumnas se les dirá lo siguiente: 
"Antes de ver el tema de hoy sobre el proceso de solución de problemas les pido que to-
men notas de este material ya que no se les proporcionará una copia para que estudien. 
Es decir, ustedes en esta ocasión van a estudiar en los apuntes que tomen. Anoten los pa-
sos del proceso de solución de problemas y iodo lo necesario para que lo entiendan. " 
La instructora aclarará las dudas sobre el material presentado si estas existen. 
Al finalizar la presentación del material sobre proceso de solución de problemas, es decir 
faltando como veinte minutos para la hora de trabajo la instructora dirá lo siguiente: 
'Tal como les comenté ayer, vamos a realizar la convivencia que tenemos programada 

para hoy. " 
Se iniciará el convivio programado juntando o consumiendo lo que cada una trajo. 
Al finalizar el convivio les dirá lo siguiente: 
"Mañana tendremos una dinámica de animación. 
"No olviden que mañana habrá unas preguntas sobre el tema de hoy. Repasen el material 
que hoy les expuse. 
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Tiempo de la evaluación: 15 minutos. 
Tiempo de convivencia: desde el final de la presentación del tema ejemplo basta una 
hora . 

La instructora procederá a efectuar el saludo usual y les dirá lo siguiente: 
"Muy bien, como lo habíamos comentado ayer, hoy tendremos unas preguntas sobre el 
material de los pasos del proceso de solución de problemas que vimos el viernes. Les voy 
a suplicar que se separen lo suficiente de tal manera que no se vea la hoja de alguna 
compañera. Todas sus libretas y apuntes que hayan tomado el viernes, favor de colocarlas 
abajo de sus bancos. 
Por favor, no se copien. " 
La instructora se colocará al frente y a un lado del grupo (lado izquierdo), de tal manera que 
pueda ver a todas las participantes. 
La instructora tendrá cuidado con lo siguiente: 
- No permitir repaso del material antes de la evaluación o durante e l la 
- No copiarse viendo el escrito de una compañera o preguntando o diciendo a otra compa-
ñera. 
- No ayudar a ninguna participante. 
- En caso de que exista duda la instructora contestará: "Tú contesta lo que puedas contestar 
solamente, recuerda que estas preguntas no tienen nada que ver con íu calificación ni tu 
maestra sabrá de tu rendimiento en estas preguntas. " 
Una vez realizada la evaluación la instructora comentará los siguiente: 
"Pues bien, ahora, para hacer nuestra clase más interesante, van a participar ustedes la 

próxima clase. De lo que se trata es algo muy sencillo. De manera personal cada una de 
ustedes va a exponer algo de material sobre alguno de los siguientes temas ^anotarlos en 
el pizarrón o en una hoja de rotafolio,) : 1) la contaminación del ambiente; 2) la escasez de 
agua; 3) la importancia del ejercicio físico; 4j los problemas de la colonia en que viven o 
algún otro tema que sea de su interés sobre el que deseen hablar. 

Deberán al momento de exponer presentar (la instructora los anotar^ : 
1) Una cartulina en la que se puedan ver los puntos más importantes a exponer y el titulo 
del tema. 
2) Pasar al frente y hablar sobre el tema de acuerdo a los puntos que están en la cartu-
lina. 
3) Dar su punto de vista personal y conclusiones sobre el tema. 
4) Hacer algunas preguntas a los asistentes o ala instructora. 
Muy bien, quienes de ustedes desean exponer la próxima clase, ( la instructora insistirá tres 
veces para obtener las personas que voluntariamente deseen participar y anotará el número y 
nombre de esas personas). Una vez que se obtuvo el número de personas voluntarias comen-
tará: 
Bueno, vamos a ver, mejor vamos a hacerlo asi, cada una de ustedes tendrá un tema asig-
nado y si tiene oportunidad de exponerlo entonces lo expondrá Es decir, vamos a escoger 
un tema cada una de nosotras; ya sea que ustedes lo elijan o yo se los sugiera y si tienen 
oportunidad entonces lo exponen la próxima clase, sin compromiso, ¿está bien?. Muy 
bien, elijan su tema. 
Finalmente comentará" 



no 

Anoten en su libreta los cuatro aspectos que deberán ser cubiertos al momento de la pre-
sentación del tema, vamos a repasarlos, anótenlos por favor. 
Luego la instructora proporcionará un ejemplo de lo que las alumnas deberán presentar, es 
decir, preparará un tema sencillo sobre el cual hablará. Debe considerarse el tiempo necesa-
rio para la realización de ia dinámica de animación programada para esta sesión. Deberá ser 
una dinámica distinta a la utilizada anteriormente. Si queda tiempo o la dinámica es corta 
también pueden conversar en el salón de clase sobre aspectos triviales en un ambiente infor-
mal. 
Comentará: 
Es muy importante decirles que todo lo que aquí se está logrando, es decir el rendimiento 
en sus materias, la asistencia, la puntualidad etc., se debe a ustedes, a su esfuerzo y capa-
cidad, a su logro personal. Más que mi papel de instructora, lo importante es su esfuerzo 
y entusiasmo personales. (Es decir, elogiará la participación personal de las asistentes). 
Finalmente les dirá: 
La próxima clase vamos a tratar el tema de cómo estudiar. Preparen el tema que eligieron 
hoy y la presentación. Mañana pueden traer algo comestible para compartir. Habrá tiem-
po para platicar. 
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Tiempo de convivencia: desde el final de la presentación del tema ejemplo hasta una 
hora. 
Tiempo de presentación de temas: si es necesario 30 minutos para los temas expuestos 
por las alumnas. 
Dejar tiempo para el tema de "Cómo Estudiar" a cargo de la instructora 
Dejar tiempo para la convivencia 

La instructora procederá a efectuar el saludo usual y les dirá lo siguiente: 
"Pues bien, como lo comentamos al finalizar la clase de ayer, quedamos en que ustedes 
iban a presentar un tema sencillo y que iban a presentarlo en base a los siguientes pasos: 
(anotarlos en el pizarrón). 
1) Usar una cartulina o anotar en el pizarrón 
2) Pasar al frente y hablar sobre el tema 
3) Dar su punto de vista personal y conclusiones sobre el tema. 
4) Hacer algunas preguntas a los asistentes o a la instructora. 
Luego preguntará: 
¿Quienes traen el tema preparado? (La instructora anotará o marcará en la lista a las perso-
nas que hayan dicho que tienen el tema preparado). 
En seguida pedirá que pase una de ellas a exponer y luego las demás, si es que existen. 
Una vez expuesto cada uno de los temas, la instructora, sin que se dé cuenta la aluirma, ano-
tará si cumplió con cada uno de los cuatro pasos anotados en el pizarrón. Una vez terminada 
una exposición se agradecerá laparticipación. 
Luego ta instructora presentará el tema "Cómo estudiar." Comentar: 
"Para este tema no se proporcionará una copia, favor de anotar en su libreta cada uno de 
los puntos de 'Cómo Estudiar' ya que es importante que lo tengan para la evaluación. No 
va a haber copias sobre este tema, tomen notas por favor. " 
Si no hubo personas que hayan traído preparado algún tema a pesar de haberse anotado, en-
tonces se procederá a exponer el tema de "Cómo estudiar" directamente hasta finalizar la 
sesión. Se utilizarán más ejemplos para llenar el tiempo de la sesión. 
Comentará: 
Es muy importante decirles que todo lo que aquí se está logrando, es decir el rendimiento 
en sus materias, la asistencia, la puntualidad etc., se debe a ustedes, a su esfuerzo y capa-
cidad, a su logro personal. Más que mi papel de instructora, lo importante es su esfuerzo 
y entusiasmo personales. Quiero agradecer la participación de las personas que prepara-
ron sus temas (si es que hubo personas que lo prepararon) (es decir, elogiará la participac-
ión personal de las asistentes). Hoy traje unas galletas que compartiremos, vamos a apro-
vechar esto para platicar un rato entre nosotras. Se procederá a realizar la reunióa 
Finalmente les dirá: 
La próxima clase vamos a tener unas preguntas sobre el tema de "Cómo Estudiar. " Prepá-
rense bien. Repasen también los pasos del proceso de solución de problemas que es-
tudiamos anteriormente (la instructora se asegurará de que saben a qué material se está refi-
riendo), ya que mañana haremos un ejercicio de solución de problemas siguiendo los pa-
sos que estudiamos. Repasen tanto el tema de "Cómo Estudiar" y los pasos del proceso de 
solución de problemas, por favor." 



Dejar tiempo para la convivencia: desde el final de la presentación del tema ejemplo 
hasta una hora 

La instructora procederá a efectuar el saludo usual y les dirá lo siguiente: 
"Como lo comenté ayer, hoy vamos a tener el tema de hábitos alimenticios, voy a pedirles 
su atención, al finalizar el tema les voy a proporcionar unas hojas con el material." (La 
instructora presentará el tema de Hábitos Alimenticios). 
Una vez terminada la presentación del tema les dirá: 
"Nuevamente van a exponer ustedes la próxima clase tal como lo hicieron anteriormente. 
De manera personal cada una de ustedes va a exponer algo de material sobre algún tema. 
(En esta ocasión los temas serán libres). 

Deberán al momento de exponer presentar (la instructora los anotará^: 
1) Una cartulina en la que se puedan ver los puntos más importantes a exponer y el título 
del tema. 
2) Pasar al frente y hablar sobre el tema de acuerdo a los puntos que están en la cartu-
lina. 
3) Dar su punto de vista personal y conclusiones sobre el tema. 
4) Hacer algunas preguntas a los asistentes o a la instructora. 
Muy bien, quienes de ustedes desean exponer la próxima clase, ( la instructora insistirá tres 
veces para obtener las personas que voluntariamente deseen participar y anotará el número y 
nombre de esas personas). Una vez que se obtuvo el número de personas voluntarias comen-
tará: 
Bueno, nuevamente vamos a hacerle como la vez anterior, cada una de ustedes tendrá un 
tema asignado y si tiene oportunidad de exponerlo entonces lo expondrá. Es decir, vamos 
a escoger un tema cada una de nosotras, ya sea que ustedes lo elijan o yo se los sugiera y 
si tienen oportunidad entonces lo exponen la próxima clase, sin compromiso, ¿está bien?. 
Muy bien, elijan su terna. 
Finalmente comentará: 
"Anoten en su libreta los cuatro aspectos que deberán ser cubiertos al momento de la pre-
sentación del tema, vamos a repasarlos, anótenlos por favor. 
Comentará: 
"Algunaspersonas han tenido rendimientos muy buenos en sus evaluaciones en tanto que 
otras les ha faltado echarle ganas. Es decir, algunas han hecho un gran esfuerzo y otras 
no tanto. Quisiera comentarles que la amistad y relación que hemos logrado, debe, creo 
yo, ser motivo suficiente para que ustedes hagan un mejor esfuerzo, las invito para que en 
la evaluación de mañana sobre hábitos alimenticios, realicen un mejor esfuerzo de tal 
manera que la relación que hemos establecido se pueda ver en un apoyo mutuo. Debemos 
recordar que somos un grupo que de alguna manera está unido, que realmente comparti-
mos momentos agradables. Quisiera que esto se mostrara más en resultados, sobre todo 
de quienes han hecho un esfuerzo menor. Recuerden que más que mi papel de instructora, 
yo me considero amiga de ustedes. Lo que aquí se logre es debido a su esfuerzo y entu-
siasmo personales, a que somos un grupo de personas que comparten momentos agrada-
bles. Quiero agradecer su esfuerzo por lo realizado el día de hoy (es decir, elogiará la pa-
rticipación y atención al tema de hoy). Hoy vamos a tener una dinámica de animación para 
todas nosotras. (Se realizará la dinámica del día). 



Una vez terminada la reunión comentará: 
"Mañana viernes tendremos una evaluación sobre el tema de hábitos alimenticios al prin-
cipio y después tendremos la presentación de su tema. Estudien por favor sus hojas de há-
bitos alimenticios y preparen su tema por favor." 



Tiempo de evaluación de "Cómo Estudiar": 15-20 minutos. 
Tiempo de evaluación del Proceso de Solución de Problemas: 20-25 minutos. 
Dejar tiempo para proporcionar los resultados y ielicitaciones 

La instructora procederá a efectuar el saludo usual y les dirá lo siguiente: 
"Ayer comenté que hoy tendríamos unas preguntas sobre el tema de "Cómo Estudiar" y 
que repasaran los pasos del "Proceso de Solución de Problemas. "Pues bien, vamos pri-
mero a contestar unas preguntas sobre el tema de "Cómo Estudiar" que vimos ayer. Les 
voy a pedir que no se copien y que contesten lo mejor que puedan." 
La instructora aplicará la evaluación de "Cómo Estudiar." 
Una vez que hayan terminado, la instructora dirá lo siguiente: 

"Ahora vamos a resolver una situación empleando los pasos del proceso de solución de 
problemas que ustedes ya conocen (NO MENCIONAR LOS PASOS POR NINGÚN MO-
TIVO). Voy a darles la situación y cada una de ustedes, de manera individual, van a apli-
carle los pasos del proceso de solución de problemas que ya conocen. Vayan anotando en 
orden el nombre de cada uno de los pasos y cómo se aplicarla para resolver el problema 
que les voy a mencionar. Les voy a proporcionar una hoja para que escriban. (La instruc-
tora proporcionará la hoja) Muy bien, escriban por favor. " 
La instructora dictará el caso a resolver siguiente: 
"La Junta de Mejoras de la colonia formada por cinco personas no tiene suficiente dinero 

para las necesidades que necesita resolver. Apliquen a esta situación los pasos del pro-
ceso de solución de problemas. " 
Es muy importante decirles que todo lo que aquí se está logrando, es decir el rendimiento 
en sus materias, la asistencia, la puntualidad etc., se debe a ustedes, a su esfuerzo y ca-
pacidad, a su logro personal (Si la instructora siente que estas palabras pueden ya pare-
cer aburridas, comente lo mismo pero utilizando otros términos o forma de comentario, 
pero no omitir comentar al respecto.) Más que mi papel de instructora, lo importante es 
su esfuerzo y entusiasmo personales. Quiero agradecer su esfuerzo el día de hoy (es decir, 
elogiará la participación personal de las asistentes). Hoy vamos a platicar un rato entre 
nosotras de manera informal. (Se procederá a realizar la reunión y los comentarios.) Una 
vez terminada la reunión comentará: 
Mañana tendremos un tema nuevo que les voy a presentar, se sobre hábitos alimenticios. 



Se llenará el tiempo de la sesión haciendo comentarios sobre los temas expuestos. 
Se invertirá tiempo para una sesión de plática o dinámica 
Se pueden pedir sugerencias a las alurrmas en cuanto a tipo de juegos a realizar. 

La instructora procederá a efectuar el saludo usual y les dirá lo siguiente: 
"Bien, hoy tendremos una evaluación sobre los hábitos alimenticios y después cada quien, 
que preparó su tema, lo va a presentar, pueden utilizar su cartulina o el pizarrón. Por fa-
vor no se copien ( la instructora cuidará que no queden en bancos adyacentes de tal manera 
que puedan copiarse y mantendrá su atención para que no lo hagan) (se aplicará la evalua-
ción sobre hábitos alimenticios). 

Al finalizar la evaluación sobre hábitos alimenticios la instructora pedirá que expongan el 
tema a preparar de las personas voluntarias primero y de las asignadas posteriormente. La 
instructora anotará si se cumplieron los cuatro pasos de la presentación: 
1) Una cartulina en la que se puedan ver los puntos más importantes a exponer y el título del 
tema (puede ser en el pizarrón). 
2) Pasar al frente y hablar sobre el tema de acuerdo a los puntos que están en la cartulina 
3) Dar su punto de vista personal y conclusiones sobre el tema. 
4) Hacer algunas preguntas a los asistentes o a la instructora 
La instructora comentará los siguiente: 
"Como ustedes ya saben, el próximo martes tendremos nuestra última sesión de trabajo y 
el miércoles el convivio. Ustedes no van a traer nada ya que habrá tostadas y sodas. Ha-
remos algunos juegos para divertirnos un poco. El lunes y el martes vamos a dedicarlos 
simplemente al repaso de material. Ustedes deben estudiar para el lunes los temas de. ado-
lescencia y el proceso de solución de problemas ya que los vamos a evaluar de nuevo. El 
martes, último día de clases de nuestro curso, vamos a evaluar los temas de cómo estu-
diar, hábitos alimenticios y relaciones humanas. Yo ya no les voy a impartir material nue-
vo ni vamos a repasar durante la clase. Simplemente ustedes van a venir a presentar 
Recuerden entonces repasar el fin de semana y asegúrense de tener las copias y apuntes 
correspondientes. Recuerden, el lunes se evaluará el tema de adolescencia y el del pro-
ceso de solución de problemas. El martes se evaluarán los temas de cómo estudiar, hábi-
tos alimenticios y relaciones humanas. Anótenlos por favor. 
"Nuevamente les voy a pedir que le echen ganas a su evaluación del lunes y el martes, re-
cuerden que el esfuerzo que ustedes hagan realmente lo hacen en beneficio de todo el 
grupo, ya que debemos demostrar que somos un grupo unido no sólo en la amistad, sino 
en el rendimiento académico. Les pido que los próximos dos días, lunes y martes, demues-
tren la unión logrando todas buenas calificaciones. Nos vemos el próximo lunes." 



INFORMACIÓN GENERAL 
(LO ANOTADO EN ESTA HOJA NO DEBE SER COMUNICADO) 

Grupo C 
Paso 1. Verificación de la asistencia, puntualidad, abandono o reincorpo-
ración. 

Puntualidad a Reuniones 
Llegada a Tiempo: se define como estar dentro del local de reunión an-

tes que se cumplan los cinco minutos posteriores a la hora de reunión fijada. Se 
anotará una palomita a la persona que llegue a tiempo. 

Llegada Tarde: se define como estar dentro del local de reunión des-
pués de que se hayan cumplido cinco minutos posteriores a la hora de reunión 
fijada. Se anotará una cruz a la persona que llegue tarde. 

Asistencia a Reuniones: se define como el número de veces que la persona 
acudió a la reunión programada, independientemente de si llegó a tiempo o tar-
de. 

Abandono y Reincorporación 
Abandono de Reuniones: verificar si existen personas que no hayan 

acudido a tres sesiones en forma consecutiva, aún cuando se reincorpore pos-
teriormente. (Nota: este criterio entrará en efecto después de haberse reali-
zado las primeras cuatro sesiones de trabajo.) Se anotará una "A" a la persona 
que haya abandonado. 

Reincorporación: se considerará como una reincorporación a reunión 
cuando una persona, habiendo realizado un "abandono de reunión," participe 
por lo menos dos veces seguidas después de haber regresado de su abando-
no. De aqui en adelante la persona comete abandono nuevamente si falta tres 
veces seguidas. Se anotará una "R" a la persona que se reincorpore. 

Retroalimentación 
Se utilizarán las siguientes formas de retroalimentación social: 
1) Llevar en una libreta una relación de la puntualidad. 
2) Llevar en una relación de la asistencia. 
3) Levar una relación del rendimiento en los contenidos académicos. 



Sesión UnoC. Hora de entrada: Cinco minutos después de la hora Sesión dos: hora en punto. 

Tiempo dedicado a la exposición del tema de adolescencia: 40 minutos. 
Tiempo dedicado al reconocimiento y retro alimentación: 20 minutos máximo. 

"Ya que ustedes han asistido a esta reunión deseo felicitarlas por su asistencia y recono-
cer el esfuerzo que ustedes han hecho por venir a esta reunión. Antes de retirarnos me 
gustarla repasar los nombres de cada una de ustedes y que al mismo tiempo y a cada per-
sona, le brindáramos todos un aplauso por haber venido a esta reunión. " 
La instructora procederá a ir mencionando el nombre de cada una de las asistentes y a otor-
garle un aplauso grupal en el que también ella participe. 
También leerá lo siguiente: 
"En esta libreta voy a llevar una relación del la asistencia y rendimiento generales de 
cada una de ustedes. Les voy a pedir que en su libreta vayan ustedes anotando también lo 
que yo tengo en relación a su rendimiento." 
La instructora anotará en el pizarrón o en una cartulina los siguientes criterios para que las 
alumnas los escriban en sus libretas: "Asistencia"; "Puntualidad"; "rendimiento." 

La instructora, antes de que se retiren las asistentes, les leerá lo siguiente: 
"No olviden que mañana habrá unas pequeñas preguntas sobre el tema de hoy. Repasen el 
material que hoy les expuse." 



Tiempo de la evaluación: 15 minutos. 
Tiempo de presentación del tema: mínimo 35 minutos. Máximo 40 minutos. 

La instructora procederá a efectuar el saludo usual y les dirá lo siguiente: 
"Muy bien, como lo hablamos comentado ayer, hoy tendremos unas preguntas sobre el 
material de adolescencia que vimos ayer. Les voy a suplicar que se separen lo suficiente 
de tal manera que no se vea la hoja de alguna compañera. Todas sus libretas y apuntes 
que hayan tomado ayer, favor de colocarlas abajo de sus bancos. 
Recuerden que lo que se obtenga como resultado de estas preguntas no será comunicado a 
sus maestros ni tiene nada, absolutamente nada que ver con las calificaciones o materias 
que están llevando actualmente en sus cursos. Este es un curso independiente y las pre-
guntas se aplican para saber lo adecuada que es la forma en que se les está enseñando el 
material. Este es el único propósito de estas preguntas. Por favor, no se copien. " 

La instructora se colocará al frente y a un lado del grupo (lado izqui erdo), de tal manera que 
pueda ver a todas las participantes. 
La instructora tendrá cuidado con lo siguiente: 
- No permitir repaso del material antes de la evaluación o durante eí la. 
- No copiarse viendo el escrito de una compañera o preguntando o diciendo a otra compa-
ñera. 
- No ayudar a ninguna participante. 
- En caso de que exista duda la instructora contestará: "Tú contesta lo que puedas contestar 
solamente, recuerda que estas preguntas no tienen nada que ver con tu calificación ni tu 
maestra sabrá de tu rendimiento en estas preguntas. " 

Una vez realizada la evaluación la instructora procederá a presentar el tema de relaciones 
humanas siguiendo los lineamientos de la forma en que se v a a presentar el material así como 
la forma en que se va a hacer, tal como se puso de acuerdo con las demás instructoras. 
La instructora aclarará las dudas sobre el material presentado si estas existen. 
Al finalizar la presentación del material sobre relaciones humanas, es decir faltando como 
veinte minutos para la hora de trabajo la instructora dirá lo siguiente: 

"Tal como les comenté ayer, es muy importante que reconozcamos entre nosotras nuestra 
participación en estas reuniones. Para ello tengo aquí la gráfica de asistencia de cada 
una de ustedes y de todo el grupo. " 
La instructora proporcionará la gráfica de asistencia de todo eí grupo y dará a conocer el 
porcentaje de asistencia logrado. Luego dirá lo siguiente: 
"Quisiera que nos diéramos un aplauso todas nosotras por haber asistido hoy y ayer a 
nuestras reuniones." 
"También quisiera que nos diéramos un aplauso por aquellas preguntas que contestamos 
bien el dia de hoy sobre el tema de ayer. Mañana les voy a dar los resultados de cómo 
contestaron hoy " 
Después de los aplausos procederá a decir lo siguiente: 



No olviden que mañana habrá unas pequeñas preguntas sobre el tema de hoy. Repasen el 
material que hoy les expuse. Mañana trataremos el tema de los pasos del proceso de solu-
ción de problemas." 
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T i e n d o de la evaluación: 15 minutos. 
Tiempo de presentación del tema: mínimo 35 minutos. Máximo 40 minutos. 
El tiempo restante es para proporcionar los resultados y felicitaciones 

La instructora procederá a efectuar el saludo usual y les dirá lo siguiente: 
"Muy bien, como lo hablamos comentado ayer, hoy tendremos unas preguntas sobre el 
material de relaciones humanas que vimos ayer. Les voy a suplicar que se separen lo sufi-
ciente de tal manera que no se vea la hoja de alguna compañera. Todas sus libretas y 
apuntes que hayan tomado ayer, favor de colocarlas abajo de sus bancos. 
Por favor, no se copien. " 
La instructora se colocará al frente y a un lado del grupo (lado izquierdo), de tal manera que 
pueda ver a todas las participantes. 
La instructora tendrá cuidado con lo siguiente: 
- No permitir repaso del material antes de la evaluación o durante e l la 
- No copiarse viendo el escrito de una compañera o preguntando o diciendo a otra compa-
ñera 
- N o ayudar a ninguna participante. 
- En caso de que exista duda la instructora contestará: "Tú contesta lo que puedas contestar 
solamente, recuerda que estas preguntas no tienen nada que ver con tu calificación ni tu 
maestra sabrá de tu rendimiento en estas preguntas. " 
Una vez realizada la evaluación la instructora procederá a presentar el tema de proceso de 
solución de problemas siguiendo los lineamientos de la forma en que se va a presentar el 
material así como l a f o r m a en que se v a a hacer, tal como se puso de acuerdo con las demás 
instructoras. A las alumnas se les dirá lo siguiente: 
"Antes de ver el tema de hoy sobre el proceso de solución de problemas les pido que to-
men notas de este material ya que no se les proporcionará una copia para que estudien. 
Es decir, ustedes en esta ocasión van a estudiar en los apuntes que tomen. Anoten los pa-
sos del proceso de solución de problemas y todo lo necesario para que lo entiendan." 
La instructora aclarará las dudas sobre el material presentado si estas existen. 
Al finalizar la presentación del material sobre relaciones humanas, es decir faltando como 
veinte minutos para la hora de trabajo la instructora dirá lo siguiente: 
"Voy a mostrarles la gráfica de asistencia de cada una de ustedes y de todo el grupo. " 
La instructora proporcionará la gráfica de asistencia de todo el grupo y dará a conocer el 
porcentaje de asistencia logrado. Luego dirá lo siguiente: 
"Quisiera que nos diéramos un aplauso todas nosotras por haber asistido hoy y ayer a 
nuestras reuniones." 
"También quisiera que nos diéramos un aplauso por aquellas preguntas que contestamos 
bien el día de hoy sobre el tema de ayer. Mañana les voy a dar los resultados de cómo 
contestaron hoy." 
"Voy a darles los resultados de cómo les fue con las preguntas de ayer" 
La instructora procederá a proporcionar la "calificación" obtenida por las personas que pre-
sentaron. 
Después de los aplausos procederá a decir lo siguiente: 
"No olviden que mañana habrá unas preguntas sobre el tema de hoy. Repasen el material 
que hoy les expuse. Mañana trataremos el tema de los pasos del proceso de solución de 
problemas." 



m 
Tiempo de la evaluación: 15 minutos. 
£1 tiempo restante es para el ejemplo de exposición de tema (20 minutos aprox.) y para 
proporcionar los resultados y felicitaciones 

La instructora procederá a efectuar el saludo usual y les dirá lo siguiente: 
"Muy bien, como lo hablamos comentado ayer, hoy tendremos unas preguntas sobre los 

pasos del proceso de solución de problemas que vimos el viernes. Les voy a suplicar que 
se separen lo suficiente de tal manera que no se vea la hoja de alguna compañera. Todas 
sus libretas y apuntes que hayan tomado el viernes, favor de colocarlas abajo de sus ban-
cos. 
Por favor, no se copien. " 
La instructora se colocará al frente y a un lado del grupo (lado izquierdo), de tal manera que 
pueda ver a todas las participantes. 
La instructora tendrá cuidado con lo siguiente: 
- No permitir repaso del material antes de la evaluación o durante e l la 
- No copiarse viendo el escrito de una compañera o preguntando o diciendo a otra compa-
ñera 
- N o ayudar a ninguna participante. 
- En caso de que exista duda la instructora contestará: "Tú contesta lo que puedas contestar 
solamente, recuerda que estas preguntas no tienen nada que ver con tu calificación ni tu 
maestra sabrá de tu rendimiento en estas preguntas. " 
Una vez realizada la evaluación la instructora comentará los siguiente: 
"Pues bien, ahora, para hacer nuestra clase más interesante, van a participar ustedes la 

próxima clase. De lo que se trata es algo muy sencillo. De manera personal cada una de 
ustedes va a exponer algo de material sobre alguno de los siguientes temas (anotarlos en 
el pizarrón o en una hoja de rotafolio,): 1) la contaminación del ambiente; 2) la escasez de 
agua; 3) la importancia del ejercicio físico; 4) los problemas de la colonia en que viven o 
algún otro tema que sea de su interés sobre el que deseen hablar. 

Deberán al momento de exponer presentar fia instructora los anotará/' 
1) Una cartulina en la que se puedan ver los puntos más importantes a exponer y el titulo 
del tema. 
2) Pasar al frente y hablar sobre el tema de acuerdo a los puntos que están en la cartu-
lina. 
3) Dar su punto de vista personal y conclusiones sobre el tema. 
4) Hacer algunas preguntas a los asistentes o ala instructora. 
Muy bien, quienes de ustedes desean exponer la próxima clase, (la instructora insistirá tres 
veces para obtener las personas que voluntariamente deseen participar y anotará el número y 
nombre de esas personas). Una vez que se obtuvo el número de personas voluntarias comen-
tará: 
Bueno, vamos a ver, mejor vamos a hacerlo así, cada una de ustedes tendrá un tema asig-
nado y si tiene oportunidad de exponerlo entonces lo expondrá. Es decir; vamos a escoger 
un tema cada una de nosotras, ya sea que ustedes lo elijan o yo se los sugiera y si tienen 
oportunidad entonces lo exponen la próxima clase, sin compromiso, ¿está bien?. Muy 
bien, elijan su tema. 
Finalmente comentará: 
Anoten en su libreta los cuatro aspectos que deberán ser cubiertos al momento de la pre-
sentación del tema, vamos a repasarlos, anótenlos por favor. 



Luego la instructora proporcionará un ejemplo de lo que las alumnas deberán presentar, es 
decir, preparará un tema sencillo. Luego les dirá" 
"Voy a mostrarles la gráfica de asistencia de cada una de ustedes y de todo el grupo. " 
La instructora proporcionará la gráfica de asistencia de todo el grupo y dará a conocer el 
porcentaje de asistencia logrado. Luego dirá lo siguiente: 
"Quisiera que nos diéramos un aplauso todas nosotras por haber asistido hoy y ayer a 
nuestras reuniones." 
"También quisiera que nos diéramos un aplauso por aquellas preguntas que contestamos 
bien el día de hoy sobre el tema de ayer. Mañana les voy a dar los resultados de cómo 
contestaron hoy." 
También voy a pedir que pasen las personas que han llegado a tiempo. Procedimiento: la 
instructora pasará primero a la persona o personas que tenga más llegadas puntuales, les 
dará unas palabras de reconocimiento a modo personal y luego se les brindará un aplauso 
(estas regresarán a su banco una vez recibido el aplauso), luego a la que tenga el segundo en 
puntualidades la instructora le dirá algunas palabras de agradecimiento y se le aplaudirá 
(después de lo cual regresará a su banco) y finalmente pasarán todas las que tengan por lo 
menos una llegada puntual se procederá del mismo modo y un aplauso general. 
Luego dirá lo siguiente : 
"Voy a darles los resultados de cómo les fue con las preguntas del viernes" 
La instructora procederá a proporcionar los nombres de las personas que mejor rendimiento 
tuvieron, INDEPENDIENTEMENTE DE SI LES FUE MUCHO MUY MAL, no dará califi-
caciones en términos de número. Felicitará a estas personas. 
Finalmente dirá: 
La próxima clase vamos a tratar el tema de cómo estudiar. Preparen el tema que eligieron 
hoy y la presentación. 
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Tiempo de presentación de temas: si es necesario 30 minutos para los temas expuestos 
por las alumnas. 
Dejar tiempo para el tema de "Cómo Estudiar" a cargo de la instructora. 
Dejar tiempo para proporcionar los resultados y felicitaciones 

La instructora procederá a efectuar el saludo usual y les dirá lo siguiente: 
"Pues bien, como lo comentamos al finalizar la clase de ayer, quedamos en que ustedes 
iban a presentar un tema sencillo y que iban a presentarlo en base a los siguientes pasos: 
(anotarlos en el pizarrón). 
1) Usar una cartulina o anotaren el pizarrón 
2) Pasar al frente y hablar sobre el tema 
3) Dar su punto de vista personal y conclusiones sobre el tema. 
4) Hacer algunas preguntas a los asistentes o a la instructora. 
Luego preguntará: 
¿Quienes traen el terna preparado ? (La instructora anotará o marcará en la lista a las perso-
nas que hayan dicho que tienen el tema preparado). 
En seguida pedirá que pase una de ellas a exponer y luego las demás, si es que existen. 
Una vez expuesto cada uno de los temas, la instructora, sin que se dé cuenta la alumna, anota-
rá si cumplió con cada uno de los cuatro pasos anotados en el pizarrón. Una vez terminada 
una exposición se agradecerá la participación. 
Una vez terminadas todas las exposiciones, si hubo, la instructora le dirá a cadauna de ellas 
si cumplió con la exposición de cada uno de los pasos. Comentará positivamente cuando 
haya cumplido con un paso pero N O mencionará los pasos que no cumplió. Pedirá que las 
asistentes proporcionen un aplauso a todas las personas que participaron exponiendo, si to-
das participaron se aplaudirán y felicitarán entre sí. 
Luego la instructora presentará el tema "Cómo estudiar. " Comentar: 
"Para este tema no se proporcionará una copia, favor de anotar en su libreta cada uno de 
los puntos de 'Cómo Estudiar' ya que es importante que lo tengan para la evaluación. No 
va a haber copias sobre este tema, tomen notas por favor. " 
Si no hubo personas que hayan traído preparado algún tema a pesar de haberse anotado, en-
tonces se procederá a exponer el tema de "Cómo estudiar" directamente hasta finalizar la 
sesión. Se utilizarán más ejemplos para llenar el tiempo de la sesión. 
Terminado el tema de "Cómo Estudiar" la instructora pasará a lo siguiente: 
"Voy a mostrarles la gráfica de asistencia de cada una de ustedes y de todo el grupo. " 
También voy a pedir que pasen las personas que han llegado a tiempo. Procedimiento: la 
instructora pasará primero a la persona o personas que tenga más llegadas puntuales, les 
dará unas palabras de reconocimiento a modo personal y luego se les brindará un aplauso 
(estas regresarán a su banco una vez recibido el aplauso), luego a la que tenga el segundo en 
puntualidades la instructora le dirá algunas palabras de agradecimiento y se le aplaudirá 
(después de lo cual regresará a su banco) y finalmente pasarán todas las que tengan por lo 
menos una llegada puntual se procederá del mismo modo y un aplauso general. 
La instructora proporcionará la gráfica de asistencia de todo el grupo y dará a conocer el 
porcentaje de asistencia logrado. Luego dirá lo siguiente: 

"Quisiera que nos diéramos un aplauso todas nosotras por haber asistido hoy y ayer a 
nuestras reuniones y por los temas que se expusieron hoy. "(Si es que hubo temas expues-
tos) 
Finalmente les dirá: 



La próxima clase vamos a tener unas preguntas sobre el tema de "Cómo Estudiar." Prepá-
rense bien. Repasen también los pasos del proceso de solución de problemas que es-
tudiamos anteriormente (la instructora se a s e r r a r á de que saben a qué material se está refi-
riendo), ya que mañana haremos un ejercicio de solución de problemas siguiendo los pa-
sos que estudiamos. Repasen tanto el tema de "Cómo Estudiar" y los pasos del proceso de 
solución de problemas, por favor. " 



Tiempo de evaluación de "Cómo Estudiar": 15-20 minutos. 
Tiempo de evaluación del Proceso de Solución de Problemas: 20-25 minutos. 
Dejar tiempo para proporcionar los resultados y felicitaciones 

La instructora procederá a efectuar el saludo usual y les dirá lo siguiente: 
"Ayer comenté que hoy tendríamos unas preguntas sobre el tema de "Cómo Estudiar" y 
que repasaran los pasos del "Proceso de Solución de Problemas. " Pues bien, y amos pri-
mero a contestar unas preguntas sobre el tema de "Cómo Estudiar" que vimos ayer. Les 
voy a pedir que no se copien y que contesten lo mejor que puedan." 
La instructora aplicará la evaluación de "Cómo Estudiar." 
Una vez que hayan terminado, la instructora dirá lo siguiente: 

"Ahora vamos a resolver una situación empleando los pasos del proceso de solución de 
problemas que ustedes ya conocen (NO MENCIONAR LOS PASOS POR NINGÚN MO-
TIVO). Voy a darles la situación y cada una de ustedes, de manera individual, van a apli-
carle los pasos del proceso de solución de problemas que ya conocen. Vayan anotando en 
orden el nombre de cada uno de los pasos y cómo se aplicaría para resolver el problema 
que les voy a mencionar. Les voy a proporcionar una hoja para que escriban. (La instruc-
tora proporcionará la hoja) Muy bien, escriban por favor. " 
La instructora dictará el caso a resolver siguiente: 
"La Junta de Mejoras de la colonia formada por cinco personas no tiene suficiente dinero 

para las necesidades que necesita resolver. Apliquen a esta situación los pasos del pro-
ceso de solución de problemas. " 
Terminadas las evaluaciones la instructora comentará: 
"Voy a mostrarles la gráfica de asistencia de cada una de ustedes y de todo el grupo. " 
La instructora hará que se felicite a las personas que tengan más llegadas puntuales y que ha-
yan venido más veces aunque no tengan que pasar al frente en esta ocasión a fin de no ha-
cerlo rutinario. Como quiera que sea, la instructora dará unas palabras de reconocimiento a 
modo personal. Habrá un aplauso general a las personas con buena asistencia 
La instructora proporcionará la gráfica de asistencia de todo el grupo y dará a conocer el 
porcentaje de asistencia logrado. Luego dirá lo siguiente: 
"Quisiera que nos diéramos un aplauso todas nosotras por haber asistido hoy y ayer a 
nuestras reuniones y por el esfuerzo en las evaluaciones de hoy. También quiero felici-
tarlas por los temas que expusieron ayer (si hubo quienes expusieron). ¡Muy bien hecho/ " 
Una vez terminada la reunión comentará: 
Mañana tendremos un tema nuevo que les voy a presentar, es sobre hábitos alimenticios. 



Dejar tiempo para proporcionar los resultados y felicitaciones 

La instructora procederá a efectuar el saludo usual y les dirá lo siguiente: 
"Como lo comenté ayer, hoy vamos a tener el tema de hábitos alimenticios, voy a pedirles 
su atención, al finalizar el tema les voy a proporcionar unas hojas con el material. " (La 
instructora presentará el tema de Hábitos Alimenticios). 
Una vez terminada la presentación del tema les dirá: 
"Nuevamente van a exponer ustedes la próxima clase tal como lo hicieron anteriormente. 
De manera personal cada una de ustedes va a exponer algo de material sobre algún tema. 
(En esta ocasión los temas serán libres). 

Deberán al momento de exponer presentar (la instructora los anotará^: 
1) Una cartulina en la que se puedan ver los puntos más importantes a exponer y el título 
del tema. 
2) Pasar al frente y hablar sobre el tema de acuerdo a los puntos que están en la cartu-
lina. 
3) Dar su punto de vista personal y conclusiones sobre el tema. 
4) Hacer algunas preguntas a los asistentes o ala instructora. 
Muy bien, quienes de ustedes desean exponer la próxima clase. (la instructora insistirá tres 
veces para obtener las personas que voluntariamente deseen participar y anotará el número y 
nombre de esas personas). Una vez que se obtuvo el número de personas voluntarias comen-
tará: 
Bueno, nuevamente vamos a hacerle como la vez anterior, cada una de ustedes tendrá un 
tema asignado y si tiene oportunidad de exponerlo entonces lo expondrá. Es decir, vamos 
a escoger un tema cada una de nosotras, ya sea que ustedes lo elijan o yo se los sugiera y 
si tienen oportunidad entonces lo exponen la próxima clase, sin compromiso, ¿está bien7. 
Muy bien, elijan su tema. 
Finalmente comentará: 
"Anoten en su libreta los cuatro aspectos que deberán ser cubiertos al momento de la pre-
sentación del tema, vamos a repasarlos, anótenlos por favor. 
Terminado lo anterior la instructora comentará: 
"Voy a mostrarles la gráfica de asistencia de cada una de ustedes y de todo el grupo. " 
La instructora hará que se felicite a las personas que tengan más llegadas puntuales y que ha-
yan venido más veces aunque no tengan que pasar al frente en esta ocasión a fin de no ha-
cerlo rutinario. Como quiera que sea, la instructora dará unas palabras de reconocimiento a 
modo personal. Habrá un aplauso general a las personas con buena asistencia 
La instructora proporcionará la gráfica de asistencia de todo el grupo y dará a conocer el 
porcentaje de asistencia logrado. 
Proporcionará los resultados hasta ahora obtenidos siguiendo la siguiente t ab la 

A d © RH PSP tema 

1 Agut r re Ov iedo Enka Lizeth 0 

4. Espronceda A lmaguet A l b a 30 40 17 

5 González M o n s i v í i s A i d » A 

6. Gracia C a í t ro Er the l» G 35 60 83 100 

7. Guajaido M a r t i n » Liban J. 70 



9 Mart ínez Z a p a n Ros»Vefaa(*) 20 

10. Muñzz de l a C er¡Ja E v e t a 300 100 100 

11. Ol ivare* AlvarezCandy E 50 50 66 100 

13 Rodríguez Lu ján A u r o r a 80 

16 V t l í zquez D á v ü i K i r f a B. 75 60 55 

Comentará: 
Deseo felicitar a las personas que han logrado los mejores resultados como por ejemplo... 
(dirá los nombres de todas las personas con mejores resultados). Les agradezco y felicito 
por esos resultados, gracias. 
Luego dirá lo siguiente: 
"Quisiera que nos diéramos un aplauso todas nosotras por haber asistido hoy y ayer a 
nuestras reuniones y por la atención puesta al tema de hoy. También quiero pedirles que 
traten de mejorar su rendimiento de tal manera que se note en sus puntajes de las evalua-
ciones. 
Finalmente comentará: 
"Mañana viernes tendremos una evaluación sobre el tema de hábitos alimenticios al prin-
cipio y después tendremos la presentación de su tema. Estudien por favor sus hojas de há-
bitos alimenticios y preparen su tema por favor." 



Se llenará el tiempo de la sesión haciendo comentarios sobre los temas expuestos. 
Se realizará la información sobre asistencia y calificaciones obtenidas. 

La instructora procederá a efectuar el saludo usual y les dirá lo siguiente: 
"Bien, hoy tendremos una evaluación sobre los hábitos alimenticios y después cada guien, 
que preparó su tema, lo va a presentar, pueden utilizar su cartulina o el pizarrón. Por fa-
vor no se copien (la instructora cuidará que no queden en bancos adyacentes de tal manera 
que puedan copiarse y mantendrá su atención para que no lo hagan) (se aplicará la evalua-
ción sobre hábitos alimenticios). 
Al finalizar la evaluación sobre hábitos alimenticios la instructora pedirá que expongan el 
tema a preparar de las personas voluntarias primero y de las asignadas posteriormente. La 
instructora anotará si se cumplieron los cuatro pasos de la presentación: 
1) Una cartulina en la que se puedan ver los puntos más importantes a exponer y el título del 
tema (puede ser en el pizarrón). 
2) Pasar al frente y hablar sobre el tema de acuerdo a los puntos que están en la cartulina 
3) Dar su punto de vista personal y conclusiones sobre el tema 
4) Hacer algunas preguntas a los asistentes o a la instructora 
Terminado lo anterior la instructora comentará: 
"Voy a mostrarles la gráfica de asistencia de cada una de ustedes y de todo el grupo. " 
La instructora hará que se felicite a las personas que tengan más llegadas puntuales y que ha-
yan venido más veces aunque no tengan que pasar al frente en esta ocasión a fin de no ha-
cerlo rutinario. Como quiera que sea, la instructora dará unas palabras de reconocimiento a 
modo personal. Habrá un aplauso general a las personas con buena asistencia 
La instructora proporcionará la gráfica de asistencia de todo el grupo y dará a conocer el 
porcentaje de asistencia logrado. 
Comentará: 
Deseo felicitar a las personas que han logrado los mejores resultados como por ejemplo... 
(dirá los nombres de todas las personas con mejores resultados). Les agradezco y felicito 
por esos resultados, gracias. 
Luego dirá lo siguiente: 
"Quisiera que nos diéramos un aplauso todas nosotras por haber asistido hoy y ayer a 
nuestras reuniones y por la atención puesta al tema de hoy. También quiero pedirles que 
traten de mejorar su rendimiento de tal manera que se note en sus puntajes de las evalua-
ciones. 
La instructora comentará lo siguiente: 
"Como ustedes ya saben, el próximo martes tendremos nuestra última sesión de trabajo y 
el miércoles el convivio. Ustedes no van a traer nada ya que habrá tostadas y sodas. Ha-
remos algunos juegos para divertirnos un poco. SI lunes y el martes vamos a dedicarlos 
simplemente al repaso de material. Ustedes deben estudiar para el lunes los temas de ado-
lescencia y el proceso de solución de problemas ya que los vamos a evaluar de nuevo. El 
martes, último día de clases de nuestro curso, vamos a evaluar los temas de cómo estu-
diar, hábitos alimenticios y relaciones humanas. Yo ya no les voy a impartir material nue-
vo ni vamos a repasar durante la clase. Simplemente ustedes van a venir a presentar. 
Recuerden entonces repasar el fin de semana y asegúrense de tener las copias y apuntes 
correspondientes. Recuerden, el lunes se evaluará el tema de adolescencia y el del pro-



ceso de solución de problemas. El martes se evaluarán los temas de cómo estudiar, hábi-
tos alimenticios y relaciones humanas. Anótenlos por favor. 
"Por ser éstas las últimas sesiones les voy a pedir que sus gráficas y calificaciones las au-
menten al máximo que se pueda, estudien bien. " 



APÉNDICE 6 

TEXTOS ACADÉMICOS Y EVALUACIONES 



ADOLESCENCIA 

La adolescencia es un período de la vida que se inicia en la pubertad, es decir cuan-
do el cuerpo humano se prepara pa ra ser capaz de realizar funciones de reproducción. 

El término mismo de adolescencia es muy claro ya que re f le ja que el individuo 
"adolece," es decir que le fal ta algo. Lo que la sociedad considera que le falta al adoles-
cente, es una serie de habil idades sociales. 

En esta edad la persona pasa por dos tipos de cambios: 1) cambios físicos y 2) cam-
bios sociales. 

Los cambios físicos se refieren a que el cuerpo humano del niño, comienza a modifi-
carse debido a que empieza a prepararse para realizar funciones de reproducción, es decir, 
la procreación de nuevos individuos. Entre los cambios que se dan se encuentra: el tono de 
voz, la estatura, la corpulencia El individuo en ocasiones todavía es percibido como un niño 
y en otras ocasiones es percibido como un adulto debido a que no tiene una apariencia física 
definida. 

Los cambios sociales se refieren a la esperabilidad de la sociedad que es señalada 
precisamente por los cambios físicos. ¿Qué es la esperabilidad? La esperabilidad se refiere 
a los comportamientos que la sociedad piensa que debe presentar un individuo de cierta 
edad y en ciertas situaciones. Sin embargo, y ya que el adolescente está en un proceso inten-
sivo de cambio físico que a veces le hace ser tratado como niño y a veces como adulto, en-
tonces esto hace que la esperabil idad social sea en ocasiones de un comportamiento de niño 
y a veces de un adulto. 

Lo que principalmente provoca en los adolescentes una situación problema, son pre-
cisamente los cambios en la esperabilidad social. El adolescente no comprende los cambios 
físicos por los que pasa ya que no se da cuenta de ellos. Para las personas de la sociedad di-
chos cambios son también inconscientes, ya que no se dan cuenta que empiezan a tratar al 
adolescente de una manera diferente. 

El adolescente estaba acostumbrado a lograr cosas con comportamientos de niño. 
Esos comportamientos ya no son aceptados por la sociedad al mismo tiempo que en ocasio-
nes se les trata aún como niños. Esto provoca un gran desconcierto en el adolescente. Adem-
ás, la sociedad también empieza a exigir habilidades o comportamientos que antes no había 
solicitado y lo hace de manera muy drástica e imperat iva Por ejemplo, pide que el adoles-
cente posea capacidades para solucionar problemas para las cuales el adolescente no ha 
sido preparado. Un caso de esto es cuando el padre le pide al adolescente que realice una ta-
rea física (sembrar un árbol, clavar un madero) que no le ha sido enseñada O cuando a una 
adolescente se le pide que realice el planchado correctamente, cuando no se le ha capacitado 
en ello. 

Las demandas de la sociedad comienzan a ejercer presión teniendo como señal los 
cambios físicos de la pubertad. Entonces la sociedad comienza a pedir que el adolescente 
varón se comporte como hombre y ya no le soporta comportamientos de niño. Sin embargo, y 
esto es lo que más desconcierto provoca, en ocasiones todavía se le trata como niño A la 
adolescente se le piden conductas de adulto: cruzar bien las piernas, ser una dama Muchas 
veces, la sociedad sólo pide habilidades, pero no prepara para realizarlas bien. 

Esto es lo que provoca realmente el desconcierto. Como consecuencia de dicho des-
concierto, y ya que el adolescente no comprende realmente cual es la situación, comienza a 
pensar que ya no es deseado, querido o aceptado por las personas mayores. Aquí es donde 



comienza el peligro de verse involucrado con personas que aparentemente sí les compren-
d e a Por ejemplo con adultos que sólo quieren abusar de ellos; con delincuentes o drogadic-
tos que substituyen con amistad la pérd ida de cariño que ha sentido el adolescente. 

Todo esto hace que el adolescente sea impulsado a buscar, en algunos casos, formas 
diferentes de cariño que, en ocasiones, sólo harán que el adolescente sufra más a la larga 

Las personas de la sociedad, es decir los padres y parientes, no están realmente 
conscientes de que orillan a que el adolescente busque en otras personas el cariño al que 
estaban acostumbrados cuando niños. Lo que realmente sucede es que ellos a la vez son 
presionados por toda la sociedad para que tengan hijos modelo. Lo cual hace que presionen 
a veces demasiado a sus hijos, orillándolos a evadir los castigos y exigencias cuando éstas 
son excesivas. 

Por tanto, el adolescente debe comprender que los padres también están presionados 
y que ellos hacen lo que creen mejor para tener hijos que la sociedad acepte. Por desgracia 
no son conscientes de que más que exigir se requiere enseñarles los por qué de las cosas, y 
esto es algo que los padres pocas veces realizan. 

La sociedad exige tanto a los padres mediante la presión de las demás personas que 
están atentos a la manera en que educan a los hijos, y también a los hijos para que tengan las 
habilidades sociales de responsabilidad, capacidad, limpieza, personalidad e inteligencia 
que cuando niños nunca se les solicitó ni se les enseñó. En esta maraña de exigencias y deso-
rientaciones, el adolescente puede sufrir mucho desconcierto, y ser orillado a buscar cami-
nos falsos de amistad que le conduzcan a la delincuencia, ia drogadicción o la separación 
prematura de la familia, dando lugar a una v ida riesgosa y limitada de satisfacciones perso-
nales verdaderas. 



1.- Explica en tus palabras lo que es la pubertad 

2.~Menciona los dos tipos de cambios por los que pasa un adolescente 

3.- ¿Qué es lo que contribuye a que el adolescente, en esta etapa, posiblemente se junte con 
pandilleros o delincuentes? 

4.- ¿Qué es la esperabil idad? 

5.- ¿Qué es lo que significa el término mismo de adolescencia? 

6.- Explica en qué consiste la presión que tienen los padres al educar a sus hijos 

7.- ¿Qué es lo que al adolescente le provoca un gran desconcierto? 

8.- Proporciona un ejemplo mencionado en los apuntes que se te dieron donde la sociedad 
pide que el adolescente se comporte bien. 

9.- Proporciona ejemplos de los cambios físicos que se realizan en la adolescencia y que 
vienen en los apuntes que se te dieron. 

10.- ¿Por qué se dice que al adolescente no se le capac i tapara lo que se le pide o exige? 



RELACIONES HUMANAS 

1. Proporcionar la definición de relación humana: todo acto en el que intervienen dos o más personas es 
una relación humana. 

2. Proporcionar tres e jemplos de relaciones humanas agradables: novios tomados de la mano, platicar con 
la familia, una felicitación de ¡os padres. 

3. Proporcionar tres e jemplos de relaciones humanas desagradables: recibir empujones en la calle, ser 
asaltado, hacer una reclamación en una tienda. 

4. Proporcionar tres e jemplos de relaciones humanas indiferentes, comprar un boleto, entablar una con-
versación ocasional, saludar a alguien desconocido. 

5. Los alumnos proporcionarán ejemplos adicionales propios de relaciones humanas agradables, desagra-
dables e indiferentes. 

6. Resumir que las re laciones humanas pueden ser de tres tipos, agradables, desagradables e indiferentes. 

LAS RELACIONES HUMANAS DETERMINADAS POR LA HERENCIA Y LA CULTURA 
7. Proporcionará la siguiente definición de personalidad, son las características predecibles, los patrones 

de conducta permanentes, así c o m o la respuesta de cada persona a lo que sucede en su ambiente, lo cual 
determina su est i lo de vida 

8. Mencionar los tres componentes de la personalidad que hacen diferentes a distintas personas: 
3. Fís icos como la estatura, la complexión (delgada, robusta), color de piel, musculatura, cabello. 
4. Psíquicos como la inteligencia, la memoria , la confianza propia, la tenacidad, la responsabilidad. 
5. Culturales como la nacionalidad, la educación, la religión, los hábitos, el idioma, el vestuario. 

9. Explicar cómo las características físicas c o m o la estatura, el color de piel, etc., hacen que una persona 
tenga diferente tipo de experiencia de relación humana. Por ejemplo, cuando una persona es más more -
na que otra es menos aceptada que la menos morena. Una persona más alta se ve más imponente que una 
persona más baja. 

10. Explicar cómo las características psíquicas como la inteligencia o la memor ia hacen que una persona 
tenga diferente t ipo de experiencia de relación humana. Por ejemplo, si una persona sabe otro idioma se 
le trata con más respeto, si sabe muchas cosas porque ha leído, se le admira y aprecia. 

11. Explicar cómo las característ icas culturales c o m o la nacionalidad, educación, la religión hacen qu« una 
persona tenga diferente tipo de experiencia de relación humana. P o r e jemplo, a un turista norteamerica-
no o de Alemania muchas veces se le trata diferente que a un turista de Nicaragua o de Colombia. Las 
personas que tienen licenciatura son vistas con m á s respeto que las que no tienen un título. Las personas 
con religión no muy común, son tratadas con algo de rechazo por las personas de otra religión que es la 
más común. 

12. Explicar a qué se re f ie ren los dos factores que originan la personalidad: 
10. Herencia: biológicos. 
11. Tradición: influencia de la sociedad. 

1 3. Mencionar que cualquier rasgo de personalidad puede ser heredado o adquirido. 

LAS RELACIONES HUMANAS DETERMINADAS POR LA MOTIVACIÓN 
14. Proporcionar la siguiente definición de motivación: son las fuerzas conocidas o desconocidas para la 

propia persona que determinan cualquier comportamiento. 
15. Mencionar los dos t ipos principales de motivadores: biológicos y sociales. 
16. Proporcionar la definición de motivos biológicos: son todas las necesidades biológicas que se requie-

ren para que el organismo siga funcionando , hambre, sed, sueño, abrigo. 
17. Proporcionar la definición de motivos sociales: son todas las necesidades adquiridas y válidas en cierta 

sociedad tales c o m o el prestigio, la posición social, la riqueza, el poder. 
1 8. Exponer el esquema motivacional de Maslow: 

Necesidades biológicas: alimentarse, mitigar la sed, no tener f r ío o calor. 
Necesidades de seguridad: contar con refugio , con vivienda u hogar. 
Necesidades de aceptación: que sea reconocido como parte del grupo, de la familia o de la 
comunidad. 



Necesidad de prestigio: que no solo sea reconocido, sino que sea apreciado, respetado, admirado, 
buscado. 



EVALUACIÓN DEL TEMA RELACIONES HUMANAS 

INSTRUCCIONES: UTILIZANDO LOS NÜMEROS DE CADA UNO DE LOS ASPECTOS DE LA DE-
RECHA, COLÓCALOS EN LOS PARÉNTESIS DE LAS AFIRMACIONES DE LA IZQUIERDA, DE TAL 
MANERA QUE COINCIDAN CORRECTAMENTE. 

( ) Agradables, Desagradables e Indiferentes 

( ) Consiste en ser reconocido como parte de! grupo, de ia fa-
milia o de la comunidad. 

1, Necesidad de Prestigio 

1. Motivo Social 

( ) Características predecibles, patrones de conducta permanentes, 3. Tipos de Relación Humana 
asi como la respuesta de cada persona a lo que sucede en su 
ambiente, lo cual determina su estilo de vida. 

( ) Memoria, Inteligencia, Tenacidad 

( ) Consiste en no sólo ser buscado, sino en ser reconocido, 
apreciado, respetado, admirado. 

( ) Todo acto en el que intervienen dos o más personas. 

( ) Se ref iere a aspectos tales como la estatura, la 
complexión, el color de piel, musculatura, cabello. 

( ) Mitigar la sed, alimentarse, no tener fr ío o calor. 

( ) Son todas las necesidades adquiridas y válidas en cierta 
sociedad tales como ei prestigio, la posición social. 

( ) Son las fuerzas conocidas o desconocidas para la 
propia persona que determinan cualquier comportamiento. 

4. Componentes Psíquicos 

5. Definición de Relación Humaría 

6. Necesidad de Aceptación 

7. Definición de Motivación 

8. Definición de Personalidad 

9. Componentes Fisicos 

] 0. Necesidades Biológicas 



Proceso de Solución de Problemas 

Capacitación. El proceso de capacitación sobre el proceso de solución de pro-
blemas se llevará a cabo mediante los siguientes pasos: 
1.- Mostrar los pasos del proceso de solución de problemas. Mostrar en una car-
tulina los pasos del proceso de solución de problemas: 

1) Identificación del problema. 
2) Comunicar el problema a las personas adecuadas. 
3) Desarrollar alternativas de acción 
4) Elegir una alternativa 
5) Llevar a cabo la acción. 
6) Evaluación del éxito. 

1) Identificación del problema 
Cuando la persona es capaz de mencionar por escrito qué personas tienen que 
hacer algo debido a que existen ciertas carencias o dificultades, así como el lugar 
donde están las personas que tienen esa carencia o dificultad. 
Ejemplo: El equipo de trabajo número 1 de alumnas de la secundaria, fue elegido 
para presentar información sobre las necesidades de alumnos y maestros de la 
escuela. 
2) Comunicar el problema a las personas adecuadas. 
Cuando las personas son capaces de comentar con las otras personas afectadas o 
interesadas por la situación, lo que ellas ven como el problema. 
Ejemplo: Decirle a sus compañeras que el equipo tiene una actividad que le fue 
asignada y estar de acuerdo en que es responsabilidad de todas el resolverlo. 
3) Desarrollar alternativas de acción. 
Cuando las personas proporcionan una o varias soluciones al problema identificado. 
Ejemplo: Proponer una o varias maneras para lograr la información sobre las ca-
rencias de los alumnos y de los maestros: preguntarle a los maestros o alumnos 
sobre sus carencias; hacer unas preguntas por escrito a los maestros y alumnos; 
acudir a la dirección de la escuela para ver si tienen información sobre las carencias 
de los maestros y alumnos, etc. 
4) Elegir una alternativa. 
Cuando se elige una alternativa o una combinación de alternativas como solución. 
Esto debe hacerse en una decisión de común acuerdo entre todas las personas. 
Ejemplo: Decidir como forma de obtención de la información, utilizar las preguntas 
directas a los maestros y alumnos para saber cuales son sus carencias. 
5) Llevar a cabo la acción. 
Cuando la persona o personas hacen las acciones requeridas de la alternativa ele-
gida de tai manera que se logre sacar la información. 
Ejemplo: Efectuar en la realidad las preguntas sobre las carencias y hacérselas a 
los maestros y alumnos. 
6) Evaluación del éxito. 
Cuando, al final, vemos cuanto se logró solucionar del problema planteado. 



Ejemplo: Averiguar si logramos obtener la Información encomendada, es decir, los 
datos sobre las carencias de los maestros y de los alumnos de la secundaria. 

Evaluación 

Lineamientos de la evaluación para la instructora: 
1) No permitir repasos del material visto anteriormente. 
2) No permitir tener abiertos los apuntes del material visto anteriormente. 
3) No permitir la copia entre los asistentes. 



Nombre Grupo 

1.- ¿Cuántos son los pasos que se requieren para la solución de problemas? 

2 - Escribe todos los pasos que recuerdes. Trata de escribirlos recordando los 
nombres tan exactamente como te los proporcionó la instructora. 

Favor de entregar esta hoja una vez contestada. 



Nombre Grupo 

1 ¿ C ó m o se llama el paso del proceso de solución de problemas en el que tas 
personas deciden qué acción es la que van a llevar a cabo? 

2.- ¿En qué consiste el paso del proceso de solución de problemas llamado identi-
ficación del problema?. 

3.- Proporciona un ejemplo del paso del proceso de solución de problemas denomi-
nado comunicar el problema a las personas adecuadas. 

4.- ¿En qué consiste el paso llamado evaluación del éxito?. 

5.- ¿En qué consiste el paso llamado desarrollar alternativas de acción? 

Utilizando los números del 1 al 5, colócalos en los paréntesis de la izquierda de los 
pasos del proceso de solución de problemas, de tal manera que los ordenes co-
rrectamente, es decir, cual es primero, cual es segundo, etc. 

( ) Llevar a cabo la acción. 

< ) Elegir una alternativa. 

( ) Desarrollar alternativas de acción. 

( ) Comunicar el problema a las personas adecuadas. 

( ) Evaluación del éxito. 

( ) Identificación del problema. 



M É T O D O DE ESTUDIO PQRST 

1.- Proporcionar lo que significan los cinco pasos del método de estudio PQRST. 
P = Prev iew (examen preliminar) 
Q = Question (hacerse preguntas) 
R = Read (leer activamente) 
S = Staíe (hablar para describir) 
T = Test (investigar los conocimientos adquiridos) 

Preview (examen preliminar) 
2.- Explicar en qué consiste el examen preliminar mediante el ejemplo de una película. 
3.- Mencionar los procedimientos para realizar el examen preliminar: 

- temas o subtemas 
- títulos descriptivos ai principio de los temas 
- oraciones clave a principio o final de los párrafos 
- resumen al principio o final del libro 
• escudriñamiento mediante frases salteadas 

4.- Mencionar lo que proporciona realizar esta etapa: 
- cuadro general del autor 
- descubrir la verdadera idea del autor 
- la organización del tema 

Question(hacerse preguntas) 
5.« Explicar en qué consiste esta etapa mediante un ejemplo ("La Obra de Miguel de Cer-
vantes Saavedra") 
6.- Explicar lo que se obtiene mediante la formulación de preguntas 

- Objetivos inmediatos que hay que investigar 
- Favorecimiento de la concentración ya que se indica lo que hay que precisar. 

Read (lectura activa) 
7.- Explicar en qué consiste la lectura activa. 
8.- Explicar la actitud a asumir en la lectura ac t iva 
State (hablar para describir") 
9.- Explicar en qué consiste la repetición oral en palabras propias. 
10.- Explicar en qué consiste hacer el recordatorio en forma verbal. 
11.- Explicar cuanto tiempo debe dedicarse al examen preliminar y a ganar información me-
diante la lectura. 
Test (investigar los conocimientos adquiridos) 
12.- Explicar en qué consiste investigar los conocimientos adquiridos. 
13.- Realización de un ejercicio utilizando uno de los libros de texto de los alumnos. 



EVALUACIÓN 

Nombre Instructora 

1.- Si te presentaran un libro nuevo, ¿cómo realizarías la etapa de Examen Preliminar del 
método de estudio PQRST de ese l ibro? 

2.- Realiza l a f a s e de hacerse preguntas para un libro titulado "Historia de laReligión." 

3.- ¿Qué significa leer activamente? Explícalo. 

4.- ¿Qué aspectos se obtienen mediante la formulación de preguntas? 

5.- ¿Por qué es importante realizar la repetición oral en palabras propias? 

6.- ¿Cuánto tiempo debe dedicarse al examen preliminar? 

7.- ¿Cuánto tiempo debe dedicarse a ganar información mediante la lectura? 

8.- Expl ica en qué consiste investigar los conocimientos adquiridos. 

9.- ¿Qué es lo que proporciona realizar la etapa del examen preliminar? Menc ionados as-
pectos. 

10.- Los pasos del método de estudio PQRST de abajo no están en orden, coloca los núme-
ros del uno al cinco a f i n de ordenarlos correctamente: 

leer activamente 
hacerse preguntas 
hablar para describir 
investigar los conocimientos adquiridos 
examen preliminar 



Hábitos Alimenticios 
Existen una serie de aspectos importantes en relación a los hábitos alimenticios. Es decir, 
los hábitos alimenticios adecuados dependen de var ios aspectos. Entre ellos están: 

1. Los alimentos que consumimos 
2. Los hábitos de comer 

1. Alimentos que consumimos 
Existen cuatro grupos de alimentos que requiere el cuerpo humano para funcionar 

adecuadamente: 1) Alimentos que proporcionan proteínas; 2) Alimentos que proporcionan 
vitaminas; 3) Alimentos que proporcionan carbohidratos; 4) lácteos. 

Consumir en forma equilibrada cada uno de estos grupos de alimentos nos dará una 
vida saludable y evitará el sobre peso. En cuanto al primer grupo de alimentos, las proteínas, 
sirven para el crecimiento (es decir creación de tej idos nuevos) y para la reparación de teji-
dos dañados como cuando nos cortamos y hay que reparar el cuerpo. Este tipo de elementos 
se encuentran en alimentos como la carne ro ja (res, puerco) o las carnes blancas (pescado, 
pollo o pavo), el cacahuate y la nuez. 

En el segundo grupo tenemos los alimentos que proporcionan vitaminas. Las vitami-
nas permiten que se realicen funciones corporales importantes y, si no se encuentran presen-
tes, entonces esas funciones no se podrían efectuar. Por ejemplo, las proteínas no se podrían 
utilizar para la creación de tejido nuevo si no existen vitaminas que permitan la realización 
del proceso. Entre los alimentos que los contienen están las frutas y verduras que todos co-
nocemos. 

Dentro del tercer grupo tenemos a los alimentos que tienen carbohidratos, éstos son 
los que proporcionan la energía que el cuerpo necesita para la realización de actividades ta-
les como jugar, estudiar, correr, etc. Los alimentos que los contienen son, por ejemplo, las 
tortillas, los dulces, el aguacate, las frituras y refrescos, etc. Los carbohidratos, cuando se 
han consumido muchos, se convierten en grasa que es almacenada en el cuerpo en forma de 
las conocidas "llantitas" en un principio, y luego en un aumento de grasa en todo el cuerpo. 

Los lácteos son fuente importante de nutrientes tales como el calcio, necesarios tam-
bién, al igual que las vitaminas, para la realización de procesos que el cuerpo necesita, tales 
como el crecimiento y la reparación del cuerpo (producción de sangre nueva, crecimiento o 
fortalecimiento de los huesos). 

Debemos consumir alimentos que pertenezcan a estos cuatro grupos a fin de tener un 
cuerpo sano. 

2. Hábitos de Comer 
La forma en que cada quien acostumbra comer, es decir, los alimentos que consume, 

es el resultado de las costumbres de alimentación que existen en la familia o bien de las que 
nosotros mismos vamos desarrollando. Si en el hogar están acostumbrados a comer chicha-
rrones de puerco o muchas carnes, entonces la dieta estará fuertemente cargada de proteínas 
y de grasas. Si en nuestro hogar se comen frutas y verduras entonces nosotros también las 
consumiremos. 

El secreto de una buena alimentación es comer poco de todo, es decir, comer balan-
ceadamente. Desafortunadamente muchas familias tienen hábitos alimenticios que dan im-
portancia a comer uno o dos grupos de alimentos que por lo regular son las proteínas 



(carnes con grasa) y los carbohidratos (dulces o tortilla). Esta tendencia provoca que exista 
obesidad (exceso de peso). 

Otro factor que influye mucho es la publicidad. Continuamente somos invadidos por 
una gran cantidad de anuncios que muestran refrescos, fritos, pasteles y panes que nos van a 
proporcionar una gran cantidad de carbohidratos que se van a acumular en grasa corporal, 
creando un exceso de peso. Además, en esos anuncios se maneja el prestigio, es decir, una 
persona que consume "Sabritas" es bien vista, en tanto que una que lleva un lonche de jamón 
aJ recreo es vista como alguien pobre que no se puede comprar unas frituras. 

Otro factor es la fal ta de tiempo para ir a la casa y la fácil disponibilidad de frituras 
y refrescos en cualquier parte, en tanto que las frutas y verduras no están fácilmente disponi-
bles. 

¿Qué podemos hacer para tener unos hábitos alimenticios adecuados? En primer lu-
gar estar conscientes de que no debemos de consumir una cantidad excesiva de ninguno de 
los grupos. En segundo lugar debemos evitar comer alimentos chatarra cuando tenemos ham-
bre y, en vez de ello, consumir alimentos que nos den una mejor alimentación. Por ejemplo, 
regularmente cuando tenemos hambre lo que comemos porque está más a la mano, son fritos 
o papitas o dulces o tostadas. En vez de ello, cuando tengamos mucha hambre, debemos co-
mer alguna fruta Esto hará que nos empiecen a gustar más las frutas y verduras ya que son 
las que nos quitan el hambre, en vez de las frituras o panes. 

Otra recomendación es nunca ponerse a dieta de un sólo alimento. Muchas personas 
hacen dietas de agua, del plátano, etc. Las personas que pierden peso de esta manera lo ga-
nan rápidamente una vez que dejan la dieta. Esto, además, es muy dañino para el cuerpo, ya 
que existen variaciones en su funcionamiento que lo afectan. Podemos comer de todo, pero 
poco. 

Una recomendación más, principalmente para bajar de peso o mantener el actual, es 
comer de todo, pero en menor cantidad. Por ejemplo, si comemos cinco tortillas no debemos 
dejar de comer tortillas, sino comer sólo dos. Tampoco debemos dejar de tomar refrescos, 
pero no debemos de consumir más de uno en un sólo d í a 

Algunas personas comen cuando están nerviosas o comen para evitar hacer algo (por 
ejemplo la tarea o alguna otra cosa que les es desagradable). Todo esto debemos evitarlo, ya 
que caeremos en formas de alimentación que nos conducirán a tener exceso de peso. Si te-
nemos alguna tarea escolar que hacer, lo mejor es hacerla de una vez y no posponer la 



Nombre: Grupo: 

1.- ¿Cual es la función principal que tienen los carbohidratos? 

2.- ¿Qué es lo que sucede con el peso de una persona cuando para bajar lo se utilizó una die-
ta? 

3.- ¿Qué función tienen las vitaminas? 

4.- Proporciona ejemplos de alimentos en donde se encuentren proteínas. 

5.- ¿Cual es el secreto de una buena alimentación, según se establece en el texto? 

6.- ¿Qué es lo que sucede si cuando tenemos hambre comemos primero frutas y verduras? 

7.- ¿Cómo influye el prestigio cuando comemos alimentos que anuncian en la televisión, por 
ejemplo las Sabritas? 

8.- Menciona los cuatro tipos de alimentos que tratamos en el texto y que son necesarios para 
una alimentación ba lanceada 

9.- ¿Qué componente importante se encuentra en los lácteos? 

10.- ¿En qué se convierten los carbohidratos cuando se han comido en mucha cantidad? 



APÉNDICE 7 

DESCRIPCIONES ANECDÓTICAS 



Grupo A 

En la pr imera sesión se tocó el tema de adolescencia a manera de repaso, en este día 
no se utilizó rotafolio, hubo una asistencia de 8 adolescentes, se trató de crear un clima de 
confianza, tratando de proyectar el tema hacia las experiencias personales de las adolescen-
tes con preguntas como ¿a ustedes nunca les ha pasado esto? ¿nunca se han sentido así? 
También se les hacían preguntas referentes a lo que se acababa de ver pa ra ver si habían 
captado lo explicado. 

Tal vez porque fue la primera sesión y porque acabábamos de conocernos, las estud-
iantes se mostraron un poco frías, pero en general, respondieron a las preguntas. Al momento 
de repasar el tema se tocaron todos los puntos, ya que se hizo párrafo por párrafo. Al final se 
les comentó que al d ía siguiente habría una evaluación del tema y que repasaran el material 
que se les había proporcionado. 

En la segunda sesión lo primero que se hizo fue evaluar el tema de adolescencia Una 
vez evaluado el tema, se expuso el siguiente sobre relaciones humanas, utilizando rotafolio y 
aplicando una dinámica con papeletas para que proporcionaran ejemplos de los tipos de re-
lación humana Se trató de utilizar un lenguaje claro y comprensible para que las estudiantes 
entendieran el tema. Se proporcionaron ejemplos. Se les preguntaba si tenían duda Ellas 
comentaron que no tenían dudas. La explicación del tema se hizo de manera esquemática ya 
que el tema se prestó para esto y también porque así se había acordado entre las instructoras. 
Se les informó que al día siguiente habría una evaluación del tema tratado. 

En la siguiente sesión se evaluó el tema de relaciones humanas y se tocó el de proce-
so de solución de problemas. Se les explicó este tema utilizando el rotafolio en el cual se 
anotaron los pasos y se utilizó el ejemplo que venía en el material. La instructora propor-
cionó un ejemplo adicional sobre la falta de luz en una colonia y los problemas derivados de 
éste. Se les comentó que la próxima ocasión se evaluaría este tema 

Cuando las adolescentes iban a exponer el tema que les había tocado todas ellas se 
notaron un poco nerviosas y se les olvidó tocar algunos puntos que deberían tocar. Una vez 
que ellas habían expuesto les dije que yo también iba a exponer un tema. Se les hizo pregun-
tas evaluativas para ver si habían entendido el tema y después de la exposición se les hizo un 
repaso general del t ema 



Grupo B 

Durante el curso, el ambiente que se creó entre las alumnas y la instructora fue de 
compañerismo. En cada sesión se trataron los temas que ya estaban establecidos. En algunas 
ocasiones las alumnas participaron dando su opinión o comentario al respecto y se realiza-
ron dinámicas de grupo. 

Las dinámicas se llevaron a c a b o con la finalidad, primero, de lograr que las alumnas 
se conocieran entre ellas y segundo, para fomentar la integración y la comunicación en el 
grupo. Al inicio de las sesiones participaron poco a poco, pero a medida que transcurrió el 
curso, se notó más animo en ellas, contribuyó el hecho de que se realizaron convivios y plá-
ticas informales donde comentaban intereses personales, su equipo de amigos y aspectos re-
lacionados con la escue la 

En dos ocasiones participaron exponiendo diversos temas. En la primera ocasión to-
das intervinieron y en la segunda solo algunas lo hicieron, ya que comentaron que habían te-
nido un trabsyo que hacer y por lo tanto no habían podido preparar el tema Aún así en la se-
sión se vio su participación y a que se hacían preguntas que tenían que ser respondidas por 
ellas y por la instructora 

Durante el tiempo de las evaluaciones en ocasiones existía la duda en algunas pre-
guntas, se íes aclaraba pero cuidando de no sugerir o insinuarle ta respuesta. 

También se vio mas esfuerzo de algunas alumnas que de otras, a lo que ellas argu-
mentaron que era debido a que estaban en exámenes, lo que no les permitía concentrarse y 
otras comentaron que no estudiaban el material de los temas. 

En el curso noté que a medida que pasaron los días las alumnas asistían con ganas de 
llegar al grupo y escuchar los temas, de participar y de convivir entre nosotras. 

En varias ocasiones me comentaron que estaban muy agus to con el curso, que si vol-
veríamos a realizar otro ya que sí les agradaría. Entre nosotras hubo una identificación no-
table ya que la comunicación y el ambiente que se creó fue de gran ayuda para que ei grupo 
se adaptara. 

Con respecto al conocimiento que pudimos haber dejado en las alumnas, creo que se 
logró que captaran los contenidos de los temas, lo cual a lo mejor no se pudo ver reflejado 
en las evaluaciones. Hay que considerar que la mayor parte del curso se realizó cuando esta-
ban en período de exámenes, lo que pudo haber influido para que se diera esta situación. 

En relación al ambiente que se tuvo en el grupo, las alumnas se mostraron contentas y 
agradecidas por haberles brindado la oportunidad de vivir la experiencia de pertenecer a un 
grupo, de realizar dinámicas y convivir con sus compañeras. 

En lo personal, significó para mí una experiencia muy bonita ya que me permitió de-
sarrollarme en una área donde no había tenido oportunidad de intervenir, y me ayudó a mi 
desarrollo profesional. 



Grupo C 

En las reuniones que tuvimos se creó un ambiente agradable, sin embargo las mucha-
chas (no todas) mostraban igual interés en el grupo, ya que durante las exposiciones de loe 
temas se mostraban distraídas, por lo que les tenía que pedir que prestaran atención. Sobre 
todo había una niña l lamada A, que constantemente interrumpía las explicaciones con chistes 
o comentarios de las materias de secundaria Por lo que se le pidió que después de las reu-
niones hablara de esos temas con las demás. 

Cabe señalar que esto se presentó durante todas las reuniones, pero al principio fue-
ron más frecuentes. 

Por otro lado, pude observar que las muchachas no tomaban apuntes de aquellos te-
mas en que se les daba el material, a pesar que se les mencionaba que era importante que lo 
hicieran. Solamente dos de ellas (B y C) sí los tomaban. 

En lo que respecta a los aplausos, en las primeras tres reuniones todas aplaudían, sin 
embargo esto fue disminuyendo aunque se seguían riendo de ello. 

Así también en las primeras evaluaciones se mostraban temerosas, aún cuando se les 
había mencionado que lo que sacaran de calificaciones no tenía nada que ver con las califi-
caciones de sus materias. Este temor poco a poco se les fue quitando, y después al llegar a 
cada una de las reuniones, se sentaban en lugares separados para la evaluación. Al momento 
de contestar las preguntas las muchachas se notaban angustiosas cuando no se sabían alguna 
pregunta, así como también cuando se les recogía la evaluación. 

Cuando se les pidió que ellas expusieran algún tema, inmediatamente respondieron 
que tenían examen y que tenían que estudiar; pese a ello, cuando se les dijo que era en forma 
voluntaria sólo dos no querían, por lo que se les asignó un tema Claro que frieron las únicas 
que no expusieron. Las demás se notaban nerviosas cuando expusieron su tema, e incluso sus 
voces se oían titubeantes y bajas. 

En la siguiente ocasión que también expusieron, todas fueron voluntarias pero no to-
das expusieron. 

Con respecto a las evaluaciones, aún cuando al finalizar cada reunión les mencionaba 
que estudiaran el material, se notaba que no lo hacían, además ellas mencionaban que saca-
ran lo que sacaran eso no iba a contar para sus calificaciones (de la escuela). El lunes y 
martes que fue de evaluación, las muchachas se notaban que no querían contestarlas, además 
de que se tardaban en responder las preguntas. 

Pienso que influyó mucho en esta actitud de ellas, el haberles dicho que estas califi-
caciones no tenían nada que ver con sus calificaciones de materias de secundaria. Además 
de preguntarles si habían estudiado, sólo dos de ellas decían que sí, las demás argumentaban 
que no tenían tiempo (por los exámenes de la escuela). 

Sin embargo, al presentarles la gráfica de asistencia y al darles los resultados de las 
evaluaciones, se observó que sí se angustiaban, tanto por la ba j a asistencia como por las ca-
lificaciones que se les dio en una sesión. 



APÉNDICE 8 

CONTROL DE VARIABLES EXTRAÑAS 



El control de las variables extrañas es una de las principales tareas a reali-
zar en una investigación experimental. Este tipo de control se hará en los siguientes 
aspectos y de la manera en que se describe en cada uno de ellos: 

1.- Control de la atención del investigador en ia fase de capacitación. 
Dado que la persona encargada del grupo de motivación mediante activida-

des sociales (condición B) y la de motivación mediante significado intrínseco 
(condición C), recibirán capacitación sobre las acciones específicas a realizar en 
cada uno de ios grupos, la persona con estrategias de motivación usual también 
recibirá una revisión del programa de intervención de motivación natural, ya que se 
le irá dando asesoría con respecto a su programa, pero realmente no se le hará 
ningún cambio, simplemente se le prestará atención a la exposición de su programa 
y se le aprobarán sus sugerencias en todo momento. 

Cuando la responsable del grupo de condición A requiera comentarios adi-
cionales, se le dirá que su programa está siendo aplicado correctamente. Todo 
esto se hace con el propósito de mantener las mismas condiciones de "atención," a 
las tres personas que aplicarán los tres tipos de motivación. 

2.- Control de la asignación de las aplicadoras, de las participantes a cada 
grupo y del tipo de motivación a cada grupo. 

Instructoras: las instructoras, una vez reclutadas, serán azarosamente asig-
nadas a cada uno de los tres grupos, de tal manera que no exista posibilidad de 
preferencia por parte del investigador. 

Participantes: las estudiantes participantes serán asignadas aleatoriamente 
a una de tres condiciones siguiendo el procedimiento de una tabla de números 
aleatorios. 

Tipo de Motivación: las tres condiciones de motivación serán azarosamente 
asignadas a uno de tres grupos, grupo "A," "B" y "C." 

3.- Control de las características de las aplicadoras. 
Las aplicadoras serán tres profesionistas pasantes de trabajo social que 

reúnan las siguientes características: 

1) Misma generación de egreso 
2) Misma calificación promedio en prácticas 
3) Mismo sexo 
4) Promedio de calificación muy similar en su trayectoria académica 
5) Que no estén trabajando actualmente 
6) Que tengan teléfono 
7) Disponibilidad de tiempo durante las tardes 
8) Que se comprometan a terminar el estudio 
9) Habilidad de interacción similar (medido en ia entrevista). 

4.- Control durante el proceso de capacitación de tareas a realizar por las 
aplicadoras. 

Se capacitará en forma grupal y al mismo tiempo, a las tres aplicadoras an-
tes de ser asignadas azarosamente a uno de los tres grupos en cuanto a: 



1) Pasos del proceso de solución de problemas 
2) Formas de medición en relación a los datos que van a ir obteniendo 
3) Tareas académicas y tareas físicas a realizar 
4) Criterios que se van a pedir para las tareas físicas y académicas. 

5.- Control del estrato socioeconómico al que pertenecen las 
participantes de los tres grupos. 

Se formarán los tres grupos con personas estudiantes de secundaria de una 
misma escuela y que pertenezcan al mismo estrato socioeconómico en base a un 
área geográfica obtenida del último censo poblacional (INEGI, 1990). 

6.- Control del lugar de reunión de trabajo. 
Con el propósito de que no exista influencia por el lugar en que trabajan, to-

dos ios grupos trabajarán en un salón de clase diferente que no tenga comunicación 
con ios otros salones. Ya que las sesiones tendrán lugar en una hora en que no 
existen actividades académicas (por la tarde), es posible controlar eventos tales 
como llegada de amigos o tareas académicas de personas no esperadas. 

7 - Control de horario y día de sesión de trabajo. 
A fin de que no existan diferencias en las ocupaciones diarias de cada una 

de las personas de los grupos, se trabajará los mismos días de la semana a la 
misma hora pero en salones de ciase diferentes. 

8.- Control de las sesiones de trabajo. 
A fin de que exista la menor cantidad de eventos generadores de motivación, 

además de los programados, se les pedirá a las aplicadoras lo siguiente: 

1) no tomar lista en voz alta ni de asistencia ni de puntualidad. 
2) Anotarán en forma subrepticia la marca correspondiente de puntualidad y 

asistencia. 
3) Salvo en el grupo de motivación de refuerzo típico, en los otro dos grupos 

no se deberá hacer referencia a los niveles de asistencia. 

9.- Control de ejecución de la sesión. 
Cada una de las aplicadoras realizará un repaso de lo siguiente el día ante-

rior a la sesión: 

1) Aspectos que debe hacer con respecto a asistencia y llegadas tarde. Se 
proporcionará una lista de aspectos a repasar para cada aplicadora. 

2) Aspectos que no debe hacer. Se proporcionará una lista con aspectos a 
repasar para cada aplicadora. 

De ser necesario se utilizará el teléfono para corroborar la preparación de 
las tareas. 

10.- Control de la forma de impartición en la sesión. 



La forma de impartición de cada uno de los contenidos, será igualada en el 
momento en que el experimentador presente a las aplicadoras dichos contenidos, 
ya que éste programará las actividades a efectuar en los grupos "B" y "C" pero no 
las del grupo "A" de motivación usual. 

11Contro l de la aplicación de las variables experimentales 
En el caso de los grupos de condición B y C, en los que las aplicadoras rea-

lizarán eventos motrvacionales diferentes a los usuales, se determinará en forma 
clara qué es lo que tendrá que cumplirse o ejecutarse, y exactamente qué actividad 
motivacional se va a administrar ai cumplirse la tarea. La aplicación de aquello que 
se hará en el grupo A (control), se obtendrá mediante un escrito en el que se deta-
lle la sesión de trabajo a realizar por parte de la instructora. 

12.- Control del conocimiento de la hipótesis de investigación. 
Las aplicadoras no tendrán conocimiento de la hipótesis de investigación ni 

de las diferencias de capacitación de cada una de ellas. 



APÉNDICE 9 

ESTUDIO EXPLORATORIO 



F O R M A D E CONTACTACION CON LOS INFORMANTES 

Los informantes calificados, en este caso maestros y alumnos que efectúan y aseso-
ran, respectivamente, durante el proceso de prácticas de comunidad, fueron abordados me-
diante dos tipos de formatos presentados en las páginas siguientes. 

Este modo de abordaje inicialmente resulta adecuado, sin embargo, posteriormente a 
la realización de preguntas guía, tal como las que se muestran en los formatos, se realizó una 
interacción abierta con ambas fuentes de informantes. De esa interacción se originaron datos 
mucho más importantes que los obtenidos de la aplicación de los formatos. 

Existió algo de recelo al inicio del proceso de indagación. Se les comunicó el pro-
pósito y objetivo de dicho proceso a fin de sensibilizarlos en cuanto a su colaboración. 
Posteriormente existió un intercambio abierto y afable, del cual se pudo obtener la hipótesis 
de realidad, explicativa y de intervención que se tratan en el siguiente apartado de este tra-
bajo. 

Los alumnos no tienen, como es de esperarse, una perspectiva de largo plazo o his-
tórica, de todo el proceso de las prácticas de comunidad. Aun cuando existen opiniones a 
veces encontradas con respecto a los resultados obtenidos en términos de metas y objetivos 
logrados, los estudiantes se muestran siempre entusiasmados con respecto a lo que hicieron. 

Esta actitud es difícil saber qué la origina Puede ser el producto de una presión so-
cial al momento en que se le pregunta su opinión de las prácticas de comunidad, o puede ser 
que su esfuerzo haya sido tal, que su nivel de entusiasmo origina una emoción en cuanto a 
que la labor, por parte del estudiante está cumplida, es decir, que hizo todo lo que estuvo de 
su parte. 

Los maestros, por otro lado, tienen una noción mucho más longitudinal del proceso 
de práctica comunitaria En una forma por demás entusiasta y abierta, los maestros de la fa-
cultad, principalmente los más jóvenes, son capaces de realizar un proceso de comunicación 
abierto. Hablan de la necesidad de realizar cambios, adaptaciones y adecuaciones de las 
técnicas específicas que logren la obtención de las metas que beneficien a la comunidad. Si-
guen una estrategiamás inductiva con respecto a l aprác t i ca comunitaria 

Como ya se mencionó antes, las conclusiones y observaciones con respecto a la in-
dagación obtenida con los informantes calificados, se puede consultar en el apartado que si-
gue. Los formatos de pregunta se pueden consultar en las páginas siguientes de este mismo 
apartado. 



PROGRAMA D E ENTREVISTA PARA INFORMANTES CALIFICADOS 
(ESTUDIANTES D E TRABAJO SOCIAL) 

1.- ¿Has realizado ya prácticas de comunidad? 

2.- ¿En qué colonia o lugar realizaste tus prácticas de comunidad? 

3. - ¿En qué metodología o teoría de intervención te basaste para realizar tus 
prácticas de comunidad de las que existen en la Facultad? 

4.- ¿Cuantas reuniones con la gente tenías planeado efectuar antes de iniciar la 
pr imera reunión? 

5.- ¿Qué objetivos tenías propuestos para la primera reunión con las personas? 

6.- ¿Qué medios o formas utilizaste para que las personas asistieran a ia primera 
reunión con la gente? 

7.- ¿Qué resultados obtuviste en términos del número de personas que asistieron a la 
primera reunión? 

8.- ¿Cuántas personas esperabas que asistieran a esa reunión? 

9.- El grado de participación de las personas a la primera reunión fue: 

a) entusiasta 
b) regular 
c) indiferente 

10.- Estando ya en la reunión inicial, ¿de qué modo o forma buscaste lograr que las 
personas participaran en la reunión? 

1 1 - ¿En qué porcentaje lograste obtener los objetivos que te habías propuesto lograr 
en la pr imera reunión? 

12.- ¿De qué modo buscaste lograr que las personas accedieran a participar en el 
logro de las metas futuras? Expl ica 

13.- ¿Qué hiciste pa ra que las personas siguieran asistiendo a las reuniones? 

14.- ¿El porcentaje de asistencia a las reuniones con el paso del tiempo: 

a) aumentó 
b) disminuyó 
c) siguió igual? 



15.- ¿Qué tipo de estrategia utilizaste para lograr que participaran en la solución de 
los problemas durante las reuniones? 

16.- ¿El porcentaje de participación con el paso del tiempo: 

a) aumentó 
b) disminuyó 
c) siguió igual 

18.- ¿El entusiasmo del grupo en general con el paso del tiempo: 

a) aumentó 
b) siguió igual 
c) disminuyó 

19.- ¿Tu nivel de entusiasmo con respecto al grupo fue: 

a) en aumento 
b) siguió igual 
c) disminuyó 

20.- Elige el grado en el que te enseño la escuela para lograr la motivación y 
permanencia de la gente en el grupo durante tu trabajo de intervención 
comunitario: 

a) completamente 
b) algo 
c) poco 
d) nada 

21.- Elige el grado en el que las teorías de intervención dicen cómo lograr la 
motivación y permanencia de la gente en el grupo: 

a) completamente 
b) algo 
c) poco 
d) nada 

22.- De acuerdo a tu experiencia con la práct ica de comunidad, piensas tú que lograr 
que las personas sigan asistiendo a las reuniones es algo: 

a) muy difícil 
b) difícil 
c) fácil 
d) muy fácil 



23.- De acuerdo a tu experiencia con la práctica de comunidad, piensas tú que lograr 
que las personas sigan participando en las actividades en las reuniones es algo: 

a) muy difícil 
b) difícil 
c) fácil 
d) muy fácil 

24.- De acuerdo a tu experiencia con la práctica de comunidad piensas tú que lograr 
que las personas sigan entusiasmadas en las reuniones es algo: 

a) muy difícil 
b) difícil 
c) fácil 
d) muy fácil 

25.- ¿Cuál es el porcentaje de satisfacción que tú obtuviste con respecto a la 
experiencia en tu trabajo con los grupos? 

NOTAS 



ENTREVISTA A INFORMANTES CALIFICADOS 
(MAESTROS) 

3.- ¿Qué es Jo que debe motivar al alumno para que realice sus prácticas de 
comunidad? 

2.- ¿Qué es lo que debe motivar al poblador para que asista a las reuniones 
convocadas por el estudiante de trabajo social? 

3.- ¿Qué es lo que los métodos de intervención social en la comunidad 
proporcionan a los alumnos para que logren que las personas asistan y 
participen en las reuniones? 

Técnicas: 

Otras: 

4.- ¿Que es lo que usted como profesor les sugiere hagan en la comunidad 
para que los alumnos logren que las personas asistan y participen en las 
reuniones? 

Técnicas: 

Otras: 



5.- ¿Qué tan eficientes considera usted son las técnicas y herramientas que 
sugieren las metodologías de intervención social comunitaria de los 
alumnos en porcentaje? 

6.- ¿Qué tan eficientes considera usted son las técnicas y herramientas que 
usted sugiere para la intervención social de los alumnos en comunidad? 
(porcentaje) 

7.- ¿Qué podría sugerir para lograr más participación en términos de 
asistencia y colaboración de los pobladores a las reuniones convocadas 
por los alumnos en sus prácticas de comunidad? 

Técnicas: 

Otras: 




