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Introducción

Las reacciones que tienen los niños frente a una tarea pueden 
ser explicadas desde la forma en que la perciben. Esta percep-
ción va a tener sus efectos en su motivación, determinando sus 
expectativas, reacciones emocionales y permanencia en la ta-
rea, entre otras cosas (Weiner, 1986). Al evaluar la percepción 
que tienen los niños respecto a una tarea a la que se enfrentan, 
podemos encontrar que no sólo se considera la naturaleza de 
la tarea sino otras variables que se encuentran inmersas, como 
su nivel de dificultad y las demandas que se le hagan respecto 
a la tarea (Feigenbaum, 2004). Sus reacciones pueden verse 
desde aspectos verbales o bien desde aspectos no verbales. En 
los aspectos verbales encontramos elementos de análisis como 
el habla privada (Berk, 1986) y el habla social, con lo cual harán 
referentes a aspectos motivacionales, afrontamiento de la tarea, 
atribuciones de causalidad y regulación emocional; mientras 
que en los aspectos no verbales, nos pueden dar cuenta de las 

1 Universidad Autónoma de Aguascalientes.



Cecilia Méndez Sánchez, et al. / Investigación y práctica en psicología del desarrollo / 1-2015 / 55-6056

estrategias de afrontamiento o comportamientos que realiza el 
niño para resolver la tarea y aspectos de regulación emocional.

Las tareas escolares, además de estar asociadas con as-
pectos de valoración académica, también lo están con aspectos 
de valoración personal, lo que lleva a las personas a realizar 
atribuciones de causalidad en función del resultado y a presen-
tar una serie de comportamientos que se derivan de ellas. Se 
han observado diferencias comportamentales en relación con la 
naturaleza de las tareas, específicamente cuando éstas son de 
matemáticas o bien cuando la naturaleza es no académica (Boe-
kaerts, Otten y Voeten, 2003), como por ejemplo, las lúdicas.

Según Covington (1984, 1992, 2000a), la autovaloración, 
entendida como una necesidad básica, lleva a las personas a 
salvaguardar su autoestima, misma que se ve vulnerada cuando 
se enfrenta a tareas en las que es posible que fracase, presen-
tando con ello distintos comportamientos defensivos con el fin 
de mantener su sentimiento de valía personal, su autoimagen 
positiva y de pertenencia a una sociedad que valora la capaci-
dad de los individuos (Covington, 2000b).

En los estudios en los que se han comparado tareas de 
naturaleza distinta (académica y lúdica), se ha encontrado que 
hay diferencias marcadas en el comportamiento verbal de los 
niños. De manera específica, cuando se analizó el Habla Pri-
vada (hp) de los niños, se encontró que ante una tarea lúdica, 
los niños se permitían hablar sobre aspectos irrelevantes a la 
tarea, mientras que cuando la tarea era de matemáticas, los ni-
ños tendían a presentar menos comportamientos irrelevantes y 
a presentar más verbalizaciones que les ayudaran a estructurar 
la tarea (Méndez-Sánchez, 2012). En este estudio se busca es-
tablecer las diferencias en el comportamiento no verbal que los 
niños presentan ante dos tareas cuya naturaleza es distinta.

 
Método

Participaron en este estudio 72 niños de educación primaria (2, 4 
y 6 grados) con igual número de hombres y de mujeres en cada 
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grupo, procedentes de tres centros educativos (dos escuelas pú-
blicas y una escuela privada) de la ciudad de Aguascalientes. La 
edad de los participantes osciló entre los 7 años 5 meses hasta 
los 13 años 7 meses, con una media de 10 años 2 meses.

Los participantes debían resolver dos tareas distintas (una 
tarea lúdica y una tarea académica) bajo dos situaciones de de-
manda: cooperación y competición. La tarea lúdica consistía en 
la resolución de rompecabezas del Tangram, donde en una lámi-
na se presentaba el modelo que se tenía que reproducir, dividida 
en siete niveles de dificultad (De Dios, 2004). A cada niño se 
le dio solamente la lámina para reproducir y la cantidad exacta 
de piezas que necesitaba para realizar en función del nivel de 
dificultad en el que fue calibrado. La tarea académica consistió 
en la resolución de problemas matemáticos, los cuales fueron 
seleccionados de los libros de texto gratuito de la Secretaría 
de Educación Pública (sep). La dificultad de la tarea académica 
también fue calibrada para cada niño.

Se videograbó a los niños mientras resolvían las tareas y 
posteriormente se codificaron las conductas que acompañaron 
la tarea. Se utilizó el sistema de codificación de “Conductas que 
acompañan la tarea”, adaptado por Pechman (1978), donde se 
incluyen las conductas físicas que acompañan la tarea, ya sea 
para reducir la tensión (automanipulación, morder o masticar, 
movimientos rítmicos y movimientos del cuerpo) o bien para fa-
cilitar la tarea (tomar puntos de referencia, hacer gestos, mirar y 
mover objetos).
 

Resultados

Para asegurarnos de la correcta aplicación de los sistemas de 
codificación utilizados, se obtuvo la confiabilidad interjueces: 
90.59% en las conductas para reducir la tensión y 97.36% en las 
conductas para facilitar la tarea.

Ante la tarea de Tangram se presentaron 1,117 compor-
tamientos que acompañan la tarea, de los cuales 763 son com-
portamientos para reducir la tensión (333 en la demanda de 
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cooperación y 430 en la demanda de competición) y 354 para 
facilitar la tarea (154 en la demanda de cooperación y 200 en la 
demanda de competición).

Ante la tarea de matemáticas se presentaron 2,859 com-
portamientos que acompañan la tarea, de los cuales 1,321 son 
comportamientos para reducir la tensión (640 en la demanda 
de cooperación y 681 en la demanda de competición) y 1,538 
para facilitar la tarea (753 en la demanda de cooperación y 785 
en la demanda de competición).

Los comportamientos para reducir la tensión que se emi-
tieron con más frecuencia en los distintos grados escolares, ante 
ambas tareas y en las dos demandas, fueron las conductas de 
automanipulación y los movimientos del cuerpo. Las conductas 
de automanipulación y de mirar tendieron a ser mayores ante la 
tarea de matemáticas que ante la tarea lúdica en ambas deman-
das. Sólo la conducta de morder tendió a ser más emitida ante 
la tarea en todos los grados escolares y ante las dos demandas.

Con relación a las conductas para facilitar la tarea, los ges-
tos se presentaron principalmente en la tarea de matemáticas, 
independientemente de la demanda hecha para realizar la tarea 
y del grado escolar. Tomar puntos de referencia es un comporta-
miento que tiende a presentarse ante ambas tareas, pero en la 
tarea lúdica fue más utilizado ante la demanda de competencia 
y en la tarea académica lo fue ante la demanda de cooperación. 
Finalmente, la conducta de mirar se presentó en ambas tareas, 
siendo mayor su incidencia en la tarea académica, especialmen-
te ante la demanda de cooperación.
 

Conclusiones

La tarea académica llevó a los niños a presentar más comporta-
mientos tanto para reducir la tensión como para facilitar la tarea 
en comparación con la tarea lúdica. La combinación naturaleza de 
la tarea y demanda tienen un mayor efecto en la realización de es-
tos comportamientos, es decir, que cuando se agrega una presión 
adicional a la tarea y esta presión involucra una evaluación hacia 
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el niño. Tanto en la tarea académica como en la tarea lúdica los 
niños tienden a presentar más comportamientos para reducir la 
tensión. En este sentido, podemos ver cómo las situaciones com-
petitivas y de evaluación que se producen en la escuela tienen 
implicaciones importantes en la autovaloración de la competencia 
académica de los alumnos y cómo los comportamientos que tie-
nen al estar realizando una tarea les ayudan en el mantenimiento 
de la autovaloración tal como lo planteaba Covington (1992), ade-
más de que lleva a los niños a realizar más comportamientos para 
facilitar la tarea ante la tarea académica que ante la tarea lúdica 
(matemáticas = 1538, Tangram = 354), ello debido quizá a la exi-
gencia de hablar cada vez menos mientras se está trabajando. 
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