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El sistema educacional de un país es el principal campo genera~ 

dor de nuevos recursos para el desarrollo de la sociedad, de -- 

ahí que sea de vital importancia la investigación sobre los --- 

distintos factores que pueden influir en el rendimiento escolar

de los niños. De hecho, este fenómeno ha sido objeto de estu— 

dio de científicos tales como psicólogos, sociólogos, educado— 

res, etc. 

El presente estudio intenta analizar algunos factores que pro— 

bablemente influyen en el rendimiento académico de los niños; - 

concretamente, las relaciones que se establece entre padres e - 

hijos y la percepción de las relaciones conyugales por el niño, 
así como la relación entre el nivel socioecon6mico del padre y

el nivel de aspiración ocupacional del hijo. 

Consideramos que tratándose de un fenómeno eminentemente social

no es sencillo controlar y determinar las innumerables varia--- 

bles que probablemente estén influyendo sobre dicho fenómeno. 

Además de que las relaciones afectivas que se establecen con

distintas personas sean 6stas familiares ro no, son de naturale

za subjetiva y por ello la medición de la calidad de éstas rela
ciones se dificulta en mayor grado. Sin embargo, no por ello - 

se debe dejar de investigar al respecto. Aunque sí considera— 

mos que es importante tomar en cuenta esta cuestión. 

En el desarrollo educativo del niño no es solo la escuela quien

tiene la responsabilidad; conjuntamente con ella, la familia - 

sienta las bases para éste desarrollo y por esto mismo la labor

educativa en la familia debe ser lo más adecuadcLpisible. Sin

embargo, en innumerables ocasiones nos encontramos que ..." se - 

observa con frecuencia que un gran n5mero de padres se limitan

simplemente a convivir con sus hijos ... careciendo de propósi— 
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tos claros respecto a la educaci6n de sus hijos" ( Makarenko, -- 

1975 página 10). 

La famíli.a debiera tomar la educaci6n de los niños como una --- 

tarea importantisima, ya que de ello dependerá que sean buenos

ciudadanos, que participen activamente en el desarrollo del --- 

país y así puedan contribuir a forjar una sociedad más justa y
feliz. 
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La verdadera esencia de la labor

educativa consiste en la organi— 

zaci6n de la familia, en la orga- 

nizaci6n de la vida del niño y en

el ejemplo que se le brinda con - 

la vida personal y social". 

FIDEL CASTRO

C A P I T U L 0 1

LA FAMILIA
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A N T E C E D E N T E S

En el estudio del origen y evoluci6n de la familia se han inte- 
resado diversos autores. Sin embargo, no se ha llegado a un -- 

acuerdo respecto a una teoría universal y unívoca; solo se --- 

señala que " la familia es la más antigua de las instituciones - 

sociales humanas, una instituci6n que sobrevivirá de alguna --- 

forma mientras existan los seres humanod' Linton en ( Fromm, --- 

1974). 

La estructura familiar actual de nuestra sociedad es producto - 

de una serie de modificaciones a través de la historia; partien

do de la promiscuidad sexual, pasando por el matrimonio en ---- 

grupo, la poliandria, la poligamia hasta llegar a la monogamia

que es la organizaci6n familiar prevalesciente en nuestra cul— 

tura. 

Señalaremos brevemente las características principales de éstas

formas de familia ( Sánchez, 1976). 

a) La promiscuidad inicial se caracteriza por la nula

existencia de vínculos permanentes entre el padre

y la madre; no hay reglamentaci6n de sus relaciones, 

el padre no aparece como figura importante. 

b) La poligamia; en éste tipo de familia se puede ha--- 

blar de dos aspectos, la poliandria, en la que una - 

mujer tiene varios maridos y es el centro de la fa— 

milia. La poligamia cuando un hombre tiene varias - 

mujeres. 
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c) La familia patriarcal monogámica es el antecedente - 

de la familia moderna; se caracteriza por la figura

preponderante del padre que representa el centro de

las actividades familiares. 

En el presente estudio nos avocaremos al análisis de la organi- 

zaci6n familiar conyudal monogámica ya que es la forma de fami- 

lia prevaleciente en nuestra cultura. 

El origen de la familia monogámica desde el punto de vista del

materialismo hist6rico tiene un fundamento econ6mico e hist6ri- 

co. Este considera que la primera forma de organizaci6n fami— 

luar habría sido el matrimonio en grupos en el cual la descen— 

dencia existía con base en la filiaci6n de la madre y al no po- 

derse determinar quién era el padre, la mujer ocupaba el lugar

de privilegio y prestigio. Posteriormente se fué restringien— 

do cada vez más el círculo matrimonial hasta hacer prevalecer - 

solamente la comunidad conyugal entre los dos sexos. Ahora --- 

bien, con el desarrollo de la riqueza generada a partir de la - 

domesticaci6n de animales y la cría de ganado ( aparici6 de la - 

propiedad privada) se gener6 la necesidad de asegurar la trans

ferencia del excedente dentro de la propia familia, surgiendo - 

así la monogamia, es decir, hubo necesidad de asegurar la pater

nidad con la finalidad de heredar a los hijos auténticos y para

ello fue necesario vivir con una sola mujer. 

La organizaci6n familiar se caracteriz6 desde entonces por ser

patriarcal y monogámica, teniendo como puntos esenciales la --- 

falta de libertad de la mujer y el predominio de la autoridad - 

paterna. Fué la primera forma de familia que no se basaba en - 

condiciones naturales sino econ6micas. Los objetivos de la --- 

monogamia fueron entonces, la preponderancia del hombre en la - 

familia y la procreaci6n de hijos que solo pudieran ser de 61 - 
y destinados a heredarla ( Waldman, 1980). 
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Existe una postura distinta en cuanto al origen de la familia - 

monogámica que señala que la familia. es una instituci6n que ha

permanecido relativamente invariable a partir de los orígenes ~ 

del hombre hasta nuestros días. Plantea que la organizaci6n

familiar patriarcal ha sido la forma " natural" a partir de la

cual se ha desarrollado toda la sociedad humana. 

Afirma que los orígenes y las posibles distintas etapas de la - 
evoluci6n de la familia son desconocidos, al no existir testimo

nios directos para conocer cuál ha sido la historia de esta --- 

instituci6n y las hip6tesis al respecto son solo suposiciones. 

Incluso se llega a plantear que debemos eliminar la pregunta -- 

tradicional sobre los orígenes de la familia por ser imposible

de contestar satisfactoriamente. ( Goode en Waldman, 1980). 

ESTRUCTURA DE LA INSTITUCION FAMILIAR

La estructura de la familia actual en nuestra sociedad tiene - 

como características: 

1.- Ser conyugal, es decir, está formada por padre, ma— 

dre e hijos; se forma a partir del matrimonio de -- 

dos personas que provienen de dos grupos de parentes

co distinto y que se ligan entre sí en base a ese -- 

vinculo particular. 

2.- La familia es una unidad de residencia y consumo --- 

aislada y aut6noma; su fuente de ingresos se deriva

de la ocupaci6n del marido, su residencia es indivi~ 

dual respecto de los grupos familiares parentales. 

3.- El vínculo matrimonial reposa en la lealtad primera

del individuo hacia su c6nyuge y sus hijos. 
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4..- Es un sistema familiar libre y abierto, existe li--- 

bertad para que el individuo elija su c6nyuge sin

presiones familiares y la nueva unidad conyugal no

se incorpora a un grupo ya esta establecido. Aunque

algunos autores señalan que también se da la homoga- 

mia de clase, religi6n y raza; por lo general se -- 

casan personas de la misma clase, religi6n o etnia. 

s.- La familia está claramente diferenciada según edad

y sexo ( únicas bases de desigualdad); debe darse

una diferenciaci6n de actividades, de modo que no

haya rivalidades internas. 

LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD

La familia como instituci6n forma parte como subsistema del --- 

conjunto de la sociedad, y tiene múltiples relaciones con otras

instituciones ( subsistemas) y con la totalidad social. 

Se entiende entonces como un sistema de relaciones, roles y --- 

funciones interactuantes. Ahora bien, como subsistema social - 

su importancia radica en que: 

1.- La sociedad está formada por familias. 

2.- Se puede comprender a una sociedad conociendo sus -- 

relaciones familiares. 

3.- Es la instituci6n mediadora entre el individuo y la

sociedad más amplia. 

4.- Es la única instituci6n social, excepto la religi6n

que se desarrolla formalmente en todas las socieda— 

des. 
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5.- Es la base fundamental de toda la estructura social, 

pues todas las otras instituciones dependen de sus - 

contribuciones ( Waldman, 1981). 

Se ha considerado que el tipo de familia conyugal seguirá sien- 

do necesaria y sobrevivirá a pesar de la creaci6n de guarderías

y escuelas. La familia sigue siendo el mejor medio para el --- 

cuidado y socializaci6n del niño. Se afirma que es indispensa- 

ble para el desarrollo de la personalidad del niño, la satisfac

ci6n de sus necesidades basicas, atenci6n y amor personaliza --- 

dos; por ello, las guarderías no podrán cumplir cabalmente con

estas condiciones. 

As¡, para la perpetuaci6n de nuestra sociedad parece necesaria

la instituci6n familiar, siendo ésta una funci6n básica para -- 

satisfacer las necesidades psicol6gicas de sus miembros que --- 

pueden resumirse en afecto, seguridad, estabilidad, etc. ( Sán-- 

chez, 1976). 

Con esto queremos decir que las guarderías y las escuelas cum— 

plen con el papel de desarrollar intelectualmente al niño, le - 

ayudan a conocer su medio ambiente. Empero, la familia además

le proporciona las condiciones para un desarrollo moral y afec- 

tivo. Por ello, se hace énfasis en la necesidad de una familia

que brinde al niño las condiciones necesarias para su desarro— 

llo intelectual, moral y afectivo, es decir, un desarrollo ---- 

pleno e integral. 

Sin embargo, el ambiente en el que se desenvuelve el individuo

es más complejo; no s6lo incluye un mundo físico, sino además

la interacci6n personal de los miembros del grupo familiar, las

presiones que sobre éste grupo imponen la cultura y sus parti— 

culares sistemas de valores, así como la influencia de las fuer

zas socioecon6micas, que depende de la estructura de las clases
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de la sociedad en la que el individuo y su familia viven, ---- 

Kolb, 1976). 

La familia puede ser fuente de desarrollo en el niño, fomentan

do su crecimiento, salud, creatividad, capacidades intelectua- 

les o bien puede ser un serio obstáculo para su desarrollo, 

interfiriendo sus potencialidades, creando conflictos en el

niño, fracasos e inclusive psicopatologla ya que de las rela— 

ciones familiares surge no s6lo agresi6n y hostilidad sino --- 

también muchas otras reacciones emocionales como sentimientos

de inseguridad, rechazo, culpa, dependencia, sobreprotecci6n - 

y celos que se adquieren en respuesta a las experiencias in--- 
terpersonales. Por ello, nuestro :- nterés en la investigaci6n

de la influencia de las relaciones familiares desde el punto - 

de vista de la percepci6n del niño. 

DEFINICION Y FUNCIONES DE LA FAMILIA

Al delimitar el término familia encontramos tantas definicio— 

nés como autores han estudiado el tema. Mencionaremos solo — 

algunas de ellas y posteriormente la que consideremos más ade- 

cuada para este estudio. 

Linton, citado en Fromm ( 1978), señala que puede haber dos

formas en la estructura familiar. La familia conyugal y la

familia consanguínea. 

1.- Familia con ugal: " Un grupo íntimo y fuertemente - 

organizado compuesto por los c6nyuges y descendien- 

tes". 

Familia consanguínea: " Consistente en un grupo di— 

fuso y poco organizado de parientes consanguíneos" 

página 8). 
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2.- La familia: " Conjunto de personas de la misma san- 

gre, que viven bajo un mismo techo, particularmente

padre, madre e hijos", ( Porot, 1975, página 11). 

3.- Familia: " Consiste en todas aquellas personas que

viven o han vivido bajo un mismo techo, al menos -- 

por un tiempo significativo en la vida de sus miem- 

bros` ( Ongay, 1982 página 6). Este autor carac— 

teriza a la familia como nuclear y extendida. 

a) La familia nuclear se compone básicamente de - 

los padres e hijos. 

b) La familia extendida que toma en cuenta a los

miembros que no viven necesariamente bajo el - 

mismo techo como son los tíos, primos, etc. 

Analizando estas tres definiciones encontramos que los autores

coinciden en que: 

1. La familia se constituye por los c6nyuges

y descendientes. 

2' Que deben vivir bajo un mismo techo. 

Tomando en cuenta las definiciones anteriores podemos concluir

que familia es: Un conjunto de personas que viven bajo un mis

mo techo, constitutda por los c6nyugues y descendientes, que

colaboran, se comunican, e interactúan formando un sistema en

el cual todos los miembros son relevantes. 
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FUNCIONES DE LA FAMILIA CONTEMPORANEA

qj,a mayoría de los autores coinciden en que la funci6n primor— 

dial de la familia es proporcionarse mutuamente protecci6n, -- 

afecto, seguridad, estabilidad.J, 

En lo particular se han señalado las siguientes funciones: 

a) Cuidado de los niños asegurando su subsistencia fí- 

sica a través de la satisfacci6n de las necesidades

materiales de abrigo, alimentos y protecci6n física. 

b) Promover lazos de afecto y de uni6n social que son

la matriz de la capacidad de relaci6n con otros --- 

seres humanos. 

e) Facilitar el desarrollo de la identidad personal, - 

ligada a la identidad familiar y a la identidad --- 

social. 

d) Dar oportunidad a los niños para que se entrenen en

las tareas de participaci6n social e integren su -- 

papel sexual; esto está condicionado por la imágen

que de su propia madurez e integraci6n sexual dan - 

los padres a sus hijos. 

e) Promover el desarrollo y la realizaci6n creativa de

los niños, en forma individualizada. 

f) Mantener en los niños un sentido de uni6n a la fami

lia, pero con un sentido paralelo a su libertad per

sonal ( Ackerman, 1969). 
1
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La familia ha perdido muhcas de sus funciones, entre ellas --- 

la econ6mica y la educativa, en la actualidad s6lo cumple las

siguientes: 

1.- La socializaci6n primaria de los niños. 

2.- La estabilidad de las personas adultas. 

La primera se refiere a la internalizaci6n que hace el niño de

la cultura de su sociedad. La familia transmite al niño los - 

valores, pautas, ideas y conceptos sociales fundamentales. --- 

Existen otras agencias de socializaci6n, pero la familia es la

importante pues transmite voluntaria e involuntariamente las - 

normas, que al ser aprendidas, aprehendidas y adoptadas por el

niño tienden a mantener el equilibrio de la sociedad. La di— 

ferencia de roles al interior de la familia es importante para

la formaci6n de la personalidad de los hijos. 

La segunda funci6n de la familia se cumple en el matrimonio, - 

las relaciones personales establecidas al interior de la fami- 

lia constituyen un soporte emocional para el individuo, es --- 

decir, proporciona estabilidad a la personalidad adulta. En - 

un medio social caracterizado por la competitividad, elementos

como la lealtad, el afecto, y el apoyo recíproco son factores

primordiales de subsistencia emocional. 

Existe otro enfoque o punto de vista diferente al propuesto -- 

por Ackerman y otros autores respecto a la funci6n de la fami- 
lia. 

Esta concepci6n es la de Lerner y Spanier ( 1978) llamada mode- 

lo de interacci6n dinámica. Este modelo se basa en el contex- 

to de la interacci6n recíproca constante entre una persona --- 

cambiante y su medio ambiente cambiante. Esta postura también



está determinada por la evoluci6n cultural y su contexto his— 

t6rico, y señala que la familia es la instituci6n primaria --- 

responsable para la transformaci6n y mantenimiento social, por

lo tanto es el centro de la socializaci6n. De aquí que la --- 

familia es la unidad de adaptaci6n de la sociedad. 

Las diferencias de estos dos puntos de vista respecto a la fa- 

milia son diametralmente opuestos. Ya que Ackerman no toma en

cuenta el contexto hist6rico ni el cambio constante que existe

tanto en la persona como en su medio ambiente. Consideramos

que Lernery Spanier nos brindan un modelo más apegado a la

realidad, aunque se muestra un poco más complicado. 

Efectivamente, los padres deben brindar a los hijos las condi- 

ciones 6ptimas para su desenvolvimiento y desarrollo tanto fí- 

sico como moral e intelectual; sin embargo, ello no depende - 

solo de la voluntad de los padres, sino de su propio desarro— 

llo y de las condiciones socioecon6micas, culturales e hist6-- 

ricas en que se encuentren. 

DINAMICA DE LAS RELACIONES NIÑO -FAMILIA

Los niños nacen invariablemente en una red social, llamada --- 

típicamente familia. Esta también está dentro de un sistema - 

social determinada. A su vez, las sociedades son unidades --- 

sociales que cambian a través de la historia. Para estudiar - 

el desarrollo del niño desde el enfoque dinámico interaccio--- 

nal, necesitaríamos analizar el involucramiento del niño en

una familia dentro de una sociedad hist6rica determinada. 

Nivel de análisis nada fácil de manifestar ni de explorar. 

Los procesos del desarrollo individual son raramente usados -- 

para explicar el desarrollo de la familia, y el cambio fami--- 
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liar similarmente ha sido ignorado por aquellos que se intere- 

san en la comprensi6n del cambio individual. Además, la depen

dencia recíproca del cambio familiar en el desarrollo intrain- 

dividual no ha sido reconocida ( Lerner y Spanier 1978). 

La conceptualizaci6n del modelo de interacci6n dinámica es co- 

mo una funci6n circular, una noci6n que implica un nuevo mode- 

lo estadístico y nuevas conceptualizaciones de las variables - 
analizadas. Esto es, si el desarrollo es conceptualizado de - 

una manera circular entonces la utilidad del modelo estadís— 

tico lineal, sería limitado. Y las variables involucradas --- 

en esta circularidad pueden no ser apropiadamente vistas como

antecedente o consecuente ( Lewis y Lee en: Lerner y Spanier - 

1978). 

El punto de entrada al ctrulo es arbitrario, y desde este pun- 

to de vista, las nociones tradicionales de variable independien

te serían anacr6nicas. La continuidad del círculo, no tiene

punto de principio ni de fin, implica movimiento constante, 

cambio contínuo en sus componentes de desarrollo. De esta --- 

manera cada componente es una fuente para otro fen6meno. Este

modelo asume que el cambio es la regla ( Overton , 1978, en ~- 

Lerner y Spanier 1978). 

El modelo dinámico interaccional involucra un rechazo al mode- 

lo estadístico lineal antecedente -consecuente, independiente— 

dependiente para variables involucradas en la conducta social. 

Este modelo requiere un modelo estadístico circular, una con— 

cepci6n de variables que constantemente estén interrelaciona-- 

das y un supuesto de cambio constante; se reconoce que la --- 

herramienta satisfactoria aún no existe. Esto implica que --- 

se necesitan nuevos avances en la metodología científica. 
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La interacci6n social puede ser estudiada con una variedad --- 

de métodos de investigaci6n. Hist6ricamente los cuestionarios

han sido las técnicas más comurimente utilizadas para estudiar

la interacci6n familiar. Predominando esta técnica en los años

anteriores a la Segunda Guerra Mundial, y continuando en ----- 

ascendencia durante el período posterior a la guerra ( Hoffman

y Lippitz, 1960, en Lerner y Spanier 1978). 

La crítica que se les hace a los estudios de tipo lineal ( an— 

tecedente consecuente y independiente -dependiente) es que ana- 

lizan las relaciones padres -hijos, la mayoría de ellos' no ---- 

tratan con interacci6n padres -hijos. 

Además, muchas investigaciones indican que el contexto hist6-- 

rico es un factor extremadamente importante en la adaptaci6n - 

social, y la socializaci6n ( Hartrup, 1978, en Lerner y Spanier

1978). 

Por otro lado, en su libro sobre Conferencias de Educaci6n ---- 

Infantil, Makarenko ( 1975), analiza las condiciones generales - 

de la educaci6n familiar y afirma que si los padres se limitan
simplemente a convivir son sus hijos y confían en que todo se - 

resolverá por sí mismo, careciendo de prop6sitos claros respec- 

to a la educaci6n de sus hijos, en estas circunstancias difícil

mente podrán cumplir bien su tarea. Y es que el problema de - 

la estructura familiar es muy importante; se ha demostrado que

la organizaci5n adecuada de la familia corresponde a un alto -- 

logro académico de los niños ( Shamgar 1979). 

Tomando en cuenta que educar correcta y normalmente al niño --- 

es mucho más fácil que reeducarlo, los padres deben poner mayor

atenci6n a la organizaci6n de la vida del niño y en el ejemplo

que se les brinda con la vida personal y social. 
Además de que

cada padre y cada madre debe tener claridad sobre lo que se pro
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ponen en la educaci6n de su hijo ( Makarenko, 1975). 

De la labor educativa de la familia dependerá c6mo tomarán los
niños posteriormente el trabajo y el estudio. La familia tie- 

ne una gran responsabilidad ante la sociedad con respecto a la
preparaci6n práctica y psicol6gica del niño para su vida pos— 

terior. Por ello, es importante que se ofrezca asesoría a los

padres para que realicen una mejor labor educativa con sus ~ - 

hijos, ya que no solo se educa el niño cuando se conversa con

él, cuando se le enseña o se le ordena, sino que los padres -- 

educan en todo momento, incluso cuando están ausentes. 
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Y esa es la gran herencia que --- 

tiene la humanidad: la herencia

de la cultura. No hay que ser

ricos para tener esa herencia. 

Solo se necesita una cosa para

tener en sus manos lo que se ha

recibido del trabajo de millones

de hombres durante miles de años: 

lo unico que se necesita es saber

leer y escribir". 

FIDEL CASTRO

C A P I T U L 0 11

LA ESCUELA
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LA ESCUELA PRIMARIA

La enseñanza de la escuela primaria como derecho de todos los

ciudadanos de un país se encuentra establecido en las leyes -- 

del Estado del mismo. 

En un estudio realizado por Bravo ( 1973), señala que tanto la

Consituci6n mexicana como la alemana, la española, etc., coin- 

ciden esencialmente en los siguientes rasgos: 

1.- La universalidad de la enseñanza elemental. 

2.- Gratuidad de la enseñanza. 

3.- Laicidad. 

La consituci6n mexicana aprobada en 1917 dedica a la materia - 

el Artículo 3o. donde establece la obligatoriedad de la educa- 

ci6n primaria, insituye además su carácter lSico y democrático

y determina que será impartida por el estado gratuitamente. 

La constituci6n alemana ( 1919) tiene una definida orientaci6n

liberal y democrática, estableciendo también que la educaci6n

es una funci6n social del Estado. 

La constituci6n española " El servicio de la cultura es atribu- 

ci6n esencial del Estado y lo prestará mediante instituciones
educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada". 

Ahora bien, esta situaci6n no es gratuita, sino que ha sido

producto de una serie de conquistas y luchas de los pueblos. 
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El Estado sabe además que una buena educaci6n y para todos, -- 

se revierte en un mejoramiento de la sociedad en su conjunto, 

y que no puede ser un ciudadano plenamente dtil a su patria -- 

aquel que no sepa leer y escribir ( Castro, 1976). 

ASimiSmo, Latapí ( 1972) señala; " Se postul6 que la general¡-- 

zaci6n de las oportunidades escolares eran el camino abierto - 

al ascenso social. De esta manera se pudo suponer que la edu- 

caci6n en México sería el motor de los cambios en la estratifi

caci6n social" ( Página 43 ). 

Sin embargo, se observa que en la realidad un sector signifi— 

cativo de la poblaci6n se queda sin la instrucci6n primaria a

pesar de que el Estado está obligado a proporcionarla. 

Confirma ésta situaci6n Ponce ( 1977), al afirmar que " La escue

la rechaza una enorme parte de la poblaci6n infantil, además - 

de no saber retenerlos mediante un plan adecuado de enseñanza" 

Página 194). 

Por otra parte, Blackie ( 1976) afirma que los objetivos socia- 

les y morales de la educaci6n son desarrollar virtudes como -- 

la honestidad, la veracidad, etc., y la forma en que éstas --- 

serán estimuladas es principalmente dando el ejemplo, tanto -- 

los maestros como la escuela. Si los niños viven en una comu- 

nidad donde se sostienen estos valores, entonces aprenderá a - 

respetarlos y a practicarlos. Señala además que éstas virtu— 

des florecen más fácilmente en un embiente flexible, no auto— 

ritario, donde las relaciones humanas son buenas. 

La importancia de la enseñanza en la escuela primaria es que - 

sienta las bases para una enseñanza posterior, además de que - 

es la educaci6n mínima necesaria que todo ser humano debe ---- 

poseer para su desarrollo. 
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Al enviar a los niños a la escuela se espera que ésta influya
desarrollando en ellos el aspecto intelectual, moral y psico- 

social. En la formaci6n del niño intervienen también su fa— 

milia, sus amigos y otras circunstancias de su medio ambien— 
te, cada uno con su propio carácter específico. Entre otras

cosas se ansía que los niños aprendan en la escuela la manera

de desarrollarse plenamente en la vida, más satisfactoriamen- 

te, disfrutando del aspecto humanístico. 

Asimismo, todos los padres que envían a sus hijos a la escue- 

la tienen las mismas expectativa de la escuela respecto a sus

hijos. Se desea que la escuela dote a los niños de los me --- 

dios necesarios para llegar a ser mejores ciudadanos, y poder

brindar una mayor contribuci6n al bienestar de la sociedad -- 

Coombs, 1973). 

Por otra parte, se señala que los rasgos distintivos de la --- 

educaci6n son: 

1.- Hist6ricamente, la educaci6n ha sido una institu--- 

ci6n que ha operado con fines muy limitados y en -- 

substancia conservadora. 

2.- Los sistemas educacionales de la sociedades indus— 
trializadas se caracterizan por un creciente grado

3.- Gran parte de las actividades del sistema educacio- 

cional sirven principalmente para perpetuar el sis- 

tema mismo. 

4.- Con escasas excepciones, los maestros, sea indivi--- 

dualmente o mediante sus organizaciones no ejercen

demasiada influencia sobre la política nacional en

relaci6n a la educaci6n. 
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Esta situaci6n ha convertido al maestro ( sobre todo al que

ejerce su profesi6n en las primeras etapas de educaci6n) en

alguien relativamente sin importancia en lo que respecta al

control y al gobierno de la educaci6n) ( Adams, 1973). 

FACTORES GENERALES QUE AFECTA14 EL RENDIMIENTO ACADEMICO EN LOS

NIÑOS

Se ha encontrado en diversas investigaciones, que las distin— 

tas causas de las dificultades en el aprendizaje corresponden

a ciertas características individuales y a ciertos factores -- 

ambientales que rodean al niño. Estos factores pueden clasi— 

ficarse en las siguientes categorías según Brueckner ( 1975): 

1.- FACTORES INTELECTUA—TES Y NEUROLOGICOS. 

2.- FACTORES SENSORIALES Y FISICOS. 

3.- ADAPTACIOIT PERSONAL Y SOCIAL. 

4.- FACTORES AMBIENTALES Y EDUCATIVOS. 

Todos estos factores se relacionan directamente con el rendi— 

miento escolar de los niños. Esta misma autora señala que se

ha encontrado también una alta correlaci6n entre los problemas

emocionales y las anomalías en el aprendizaje, pero no se --- 

sabe adn cuál sea la causa y cuál el efecto. Sin embargo, --- 

algunos autores sustentan diferentes puntos ( te vista. Incluso

la misma autora ( Brueckner, 1975) en un estudio con 78 niños - 

que tenían dificultades en la lectura enconti-6 que s6lo cua— 

tro de ellos mostraron síntomas de inestabilidad emocional. --- 

En su opini6n, los niños inician su vida escolar en condicio— 

nes emocionales satisfactorias y solo despúes de sus fracasos
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surgen sentimientos de inseguridad y frustración. En otros ca

sos los fracasos son la fuente dé disturbios emocionales. 

Sin restarle importancia a los diversos factores que afectan - 

e influyen en el aprovechamiento escolar de los niños, es nece

sario ubicar el propósito de este trabajo. Así, de acuerdo a

la clasificación que dá Brueckner ( 1975) acerca de los facto— 

res generales que se relacionan con el logro escolar en los ni

ños nos interesa desarrollar específicamente las condiciones - 

favorables -desfavorables en el hogar, aspecto que se deriva de

los factores ambientales y educativos. 

FACTORES APIBIENTALES Y EDUCATIVOS QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO

ACADEMICO EN LOS NIÑOS. 

Los factores ambientales y educativos son en su mayor parte la

causa de los problemas escolares. Entendiendo por factores am

bientales y educativos las condiciones externas al alumno que

pueden obstaculizar el proceso normal del aprendizaje. Estos

factores son : 

1.- Condiciones desfavorables en el hogar. 

2.- Condiciones desfavorables en la comunidad local. 

3.- Inadaptación del programa a los intereses del niño. 

4.- Desequilibrio del programa. 

5.- Método de instrucción defectuosa y

6.- Condiciones escolares desfavorables. 

Respecto al primer punto se puede decir que es en el seno de - 

la familia donde se moldean las capacidades del niño así como

sus sentimientos. Si los padres discuten con frecuencia, son

demasiado exigentes o ',- esivamente protectores es probable -- Il- 

que el niño llegue a la escuela mal preparado para afrontar las
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exigencias escolares. La actitud de los padres respecto a la

escuela influye decisivamente en el éxito o fracaso de los --- 

hijos en la escuela. El interés Dermanente de los padres en

la realizaci6n de las tareas, la estimulaci6n a realizar bien

los trabajos así como evitar una excesiva presi6n o crítica

negativa es más importante cuando los niños tienen problemas

en la escuela ( Brueckner, 1975). 

Los factores ambientales que repercuten en el rendimiento ---- 

académico del niño pertenecen a un campo muy extenso; obran - 

en 61 todos aquellos factores que pesan sobre la generaci6n -- 

j6ven. Hoy en día se concurre a la escuela en un mundo lleno
de graves problemas sociales, econ6micos, políticos y cultura- 

les. Además de estos factores generales pertinentes a la épo- 

ca, existen también aspectos de índole indiv- dual, todos ellos

convergen para dar lugar a lo que pudiera denominarse " familia

afectada" que se refleja en la disoluci6n de matrimonios, fa— 

milia inarm6nica, abandono del padre, o. de la madre por dife— 

rentes causas, etc. A ello se agregan los, efectos perjudicia- 

les procedentes de una estructura familiar poco saludable, --- 

de una situaci6n laboral difícil o perturbada, de la indigen— 

cia o de una situaci6n educativa perjudicial ( Engelmayer, ---- 

1964). 

Dentro de los mUtiples factores que afectan el rendimiento

académico del noiño, Kimmel ( 1977) estudi6 la relaci6n entre

la confianza de los niños en un maestro y su rendimiento. 

Encontr6 que la confianza correlacionaba positivamente con el

logro aritmético y el gusto por la escuela, pero solamente --- 

para las niñas. Asimismo sugiere que al estudiar la confianza

de los niños hacia sus maestros en el sal6n de clases, la va— 

riable personalidad puede ser más significativa que los patro- 

nes de interacci6n inmediata. 
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por otra parte Le Gall ( 1959) afirma que es importante que pa- 

dres y maestros se conozcan a si mismos ya que los choques en- 
tre maestros y alumnos como entre padres e hijos acaban cuan— 
do tanto el maestro como los padres descubren su propio carác- 

ter, sus abusos o sus errores. Aunque err6ncamente el naestro

pudiera pensar " no me corresponde a mí habituarme a los alum— 

nos sino al contrario". ( Página 446) . 

FACTORES QUE DIFICULTAN LA ADAPTACION DEL NIÑO A LA ESCUELA

Las principales dificultades encontradas en la adaptaci6n del
niño al mundo exterior segCn Vayer, ( 1977) son : 

i._ Inestabilidad y dificultades motrices. 

2.- Difipultades ante los aprendizajes escolares y

3.- Problemas afectivos y relacionales. 

Este autor señala que las dificultades encontradas por el niño
son sienpre vividas en el plano afectivo, 

de ahí las constan— 

tes alteraciones en el comportamiento, 
sugiere además una --- 

serie de medidas que considera deben seguirse con los niños: 
Observaci6n por el equipo psico- pedag6gico que debería compren

der ; 

a) observaciones e indicaciones del médico escolar

b) Eximen psicomotor

c) Observaciones del comportamiento psicol6gicO y afec

tivo

Esto permitiría seguir la evoluci6n del niño, 
orientar la ---- 

acci6n educativa y no cometer errores tales como poner
al niño
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frente a situaciones que no corresponden a sus posibilidades y

de reacciones de fracaso. 

Es importante que en toda escuela eXista un equipo de profesio

nistas que se encarguen de observar en el niño cualquier ano— 

malla de tipo neurol6gico, sensorial 0 físico con la finalidad

de evitar en el niño un retraso en su aprendizaje normal. 

Por otra parte, Bodin ( 1947) afirma que las causas del éxito— 

o fracaso del niño en la escuela, riás especialmente en la es— 

cuela primaria, son muchas y de variada naturaleza. Pero el - 

problema fundamental es la inadaptaci6n del niño al medio es— 

colar. Señala que la escuela debe dar a cada niño seg6n sus - 

necesidades es decir, que la escuela debe adaptarse al niño. 

Merani ( 1962) respecto a este mismo problema señala que la --- 

pubertad es una fase de goce de la intero y propioceptividad, 

sin embargo, nuestra cultura no es consciente de ello. Así, -- 

la pedagogía, haciendo caso omiso de la realidad puberal, los

constriñe a la inmovilidad de los bancos de escuela que no se

adecdan a una talla que crece a diario, a programas verbalis— 

ta y a repeticiones abstractas para las que no está preparado. 
Se inmoviliza al pilber cuando más requiere de la movilidad. 

Para que la escuela brinde condiciones 6ptimas para el apren— 

dizaje del pUer, debería contemplar en sus métodos de instruc

ci6n, por ejemplo, que la geografía se enseñara recorriendo -- 

con compañeros y maestros el lugar donde vive, que aprenda las

matemáticas midiendo el terreno 61 mismo, que encuentre el --- 

área de figuras y cuerpos en terrenos, caminos, puentes, edi— 

ficios por 61 medidos; que capte el lenguaje a través de la - 

poesía. En fin, que la escuela se adapte a sus necesidades de

acci6n que requiere la fase de su crecimiento. 
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CAP ITULO III

CARACTERISTICAS BIOLOGICAS Y PSICOSOCIALES

DEL NIÑO EN EDAD ESCOLAR
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CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS DISTINTOS PERIODOS

DE LA PSICOGENESIS DEL NIÑO, PUBER Y ADOLESCENTE

No existe aCn un criterio unánime entre los investigadores -- 

respecto a la delimitaci6n de las distintas etapas 0 peri6dos

de desarrollo del ser humano; sin embargo, la mayoría de los

investigadores concuerdan con la descripci6n siguiente ( Mera - 

ni, 1962): 

lo. FASE INFANTIL. Desde el nacimiento hasta aproxima

damente el ler. año de vida. Se caracteriza desde

el punto de vista neuromuscular por la adquisici6n

de la posici6n erecta y la marcha; desde el ángu- 

lo psicosocial se perfilan los primeros esbozos -- 

del lenguaje articulado. 

2o. FASE DE LA PRIMERA INFANCIA. Desde el lo. hasta - 

el 3er. año. La característica psicobiol6gica es- 

tá dada por cambios derivados de la actitud erecta, 

por el desplazamiento en el espacio y por el uso - 

de la mano, así como de la elaboraci6n del lengua- 

je articulado. 

3o. FASE DE LA SEGUNDA INFANCIA. Va desde el tercer - 

año hasta el séptimo año. El aspecto psicol6gico

más importante es la estructuraci6n de la diferen- 

cia entre sujeto y objeto; a nivel biol<Sgico se

dan profundas y firmes ramificaciones en lo que

se refiere a la motricidad en general. 

4o. FASE DE LA TERCERA INFANCIA. El hecho psicosocial

más relevante es la escolarizaci6n del niño. Este

período va de los 6- 7 años a los 11- 12. El ------ 
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aspecto biol6gico y mental sufren la presi6n del --- 
medio socioecon6mico, 

estableciéndose así una inte— 

racci6n entre lo psicobiol6gico Y lo socioecon6mico. 

5o. FASE DE LA PUBERTAD 0 PREADOLESCENCIA. De los 11 a

los 13 años. El equilibrio logrado en la etapa an— 

terior se rompe en ésta en los aspectos biol6gico y

social. Diol6gico porque es una crisis de base fun- 

damentalmente neurohormonal que comienza antes de -- 

que captemos sus manifestaciones morfol6gicas; y --- 

social por que entraña una nueva actitud en la rela- 

ci6n de los sexos y en los modos de agrupamiento de
los individuos. 

6o. FASE DE LA ADOLESCENCIA. Se extiende desde los ---- 

14- 15 años hasta los 17- 18 años aproximadamente. --- 

Las características básicas de esta etapa son psico

16gicas y sociales; en el desarrollo intelectual -- 

principia la elaboraci6n del pensamiento abstracto; 

adquirido la capacidad para integrarse al grupo pro- 

ductivo. 

7o. FASE DE LA MADURACION. De los 18 a los 25 años ---- 

aproximadamente. Los rasgos esenciales son exclusi- 

vamente mentales y sociales; 
Psicobiol6gicamente la

evoluci6n del individuo ha terminado cuando comienza

esta fase. 

j2e los periodos señalados anteriormente haremos énfasis en las
fases de la pubertad y de la adolescencia. 
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P U B E R T A D

El niño de 10 años según Merani ( 1962) está s6lidamente asenta- 

do en la vida, goza del equilibrio de una personalidad concluí - 

da. Es decir, no hay alteraciones ni transformaciones en sus

funciones, lo que le permite tener dicha estabilidad. 

En cuanto a su pensamiento se caracteriza por ser finalista, 

esto es, le interesa más el " para qué" y no el " por qué". 

Acepta todo siempre que esté al servicio de sus necesidades: 

antepone la forma al fondo y se ocupa de lo actual, de lo inme- 

diato. La realidad es para 61 y en todo momento, como la entre

gan los sentidos. 

Dos o tres años después esa serenidad y estabilidad de que go— 

zaba ceden a la inquietud y desconcierto del p1ber. Ahora se - 

encuentra ante un panorama incomprensible, descubre que en él - 

mismo se están produciendo cambios. 

Los primeros signos que anuncian la pubertad son justamente --- 

orgánicos; los músculos aumentan su grosor y su peso; el cora

z6n crece con rapidez, en consecuencia el número de latidos dis

minuye y las pulsaciones se vuelven más fuertes aumentando así

la presi6n sanguínea, excepto en los pulmones. Empieza la se— 

creci6n hormonal que ha de acelerar la crisis neurofuncional - 

de la pubertad. 

Se despierta en 61 un conocimiento profundo de su propio orga— 

nismo. Es decir, se agudiza la sensibilidad protopática, que - 

le despierta un interés por su propia figura. Todos estos cam- 

bios generan una pérdida en el equilibrio individuo -medio que - 

es característico de la última etapa de la niñez, la pubertad. 
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Aparece también la atracci6n sexual y el despertar amoroso como

consecuencia de la aptitud para la procreaci6n que se caracteri

za por el comienzo de la menstruaci6nen la mujer y la primera - 

emisi6n de esperma en el hombre. 

Estas variaciones somáticas son el substrato necesario de las - 
transformaciones de orden psíquico. 

En cuanto al problema sexual y afectivo de los púberes se obser

va en primer lugar una tendencia sexual indiferenciada, y son - 

fundamentalmente tímidos, incapaces para la acci6n sexual, se - 

sienten incomprendidos y viven en una profunda soledad interior
que puede llegar a afectarle en el plano psíquico si no encuen- 

tran confianza y comprensi6n en quienes procuran guiarlos, 
ori- 

ginándose en consecuencia el fen6meno de aislamiento caracter1s

tico en los púberes. 

Otra característica de los pUeres es la inseguridad en sus --- 

actos debido al nuevo ajuste que tiene que realizar respecto a

sus movimientos ya que la firme noci6n de espacio que había ad- 

quirido durante la niñez se derrumba de improviso como conse--- 

cuencia de su crecimiento. 

Con respecto a su desarrollo intelectual se da una transici6n - 

de lo concreto a lo abstracto. Es decir, lo que Piaget denomi- 

na " constituci6n de operaciones formales« haciendo posible el ~ 

razonamiento hipotético -deductivo, lo cual le permite una ----- 

estructuraci6n que da lugar a una representaci6n distinta de

las cosas, diferenciando entre lo esencial y lo accesorio de

las mismas. 
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EL NIÑO DE 11 A 14 AÑOS

Gesell ( 1980) señala que los once años marcan el comienzo de -- 

la etapa llamada adolescencia. En su interés de profundizar en

la comprensi6n de los adultos puede llegar a imitarlos hasta

en forma mínima; el juego a esta edad ya no es fundamental, 

ahora la gente es más importante que el juego. El gusto por la

escuela lo asocia con la necesidad de estar con niños de su mis

ma edad. 

También el maestro es un factor importante en la vida escolar - 

del niño, de ahí la importancia de establecer un contacto afec- 

tivo entre el maestro y el niño dentro del aula. 

A los doce años el niño adauiere cierta visi6n de sí mismo, --- 

hay un desarrollo intelectual que se manifiesta en un adelanto

en el pensamiento conceptual. Es sensible a los sentimientos - 

de los demás, el grupo es muy importante y por ello mismo apare

ce cierto sentido de justicia. En su modo de pensar, de sentir

y de actuar se prefigura ya la mentalidad madura. 

A los trece años es más reflexivo y sumamente sensible a la --- 

crítica de los demás; el grupo de amigos se reduce. Desea --- 

sentirse y ser independiente. 

Respecto a la conducta se hace un tanto disarm6nica, y se mani- 

fiesta en formas de polaridad opuesta: osad a- timidez, comuni- 

cabilidad -impermeabilidad, interés -apatía, etc. En sus relacio

nes sociales expresa ciertas formas de comportamiento y conduc- 

ta negativas y extremas como apatía, mal genio, oposici6n, ---- 

agresividad, hostilidad. 

Estas formas de conducta originan una disminuci6n del rendimien

to que se puede observar tanto en la escuela como en la familia, 
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situaci6n que crea dificultades entre el niño y sus padres y -- 

con sus maestros. 

En relaci6n al desarrollo intelectual se logra un importante
Ítivo concreto enprogreso: la transformaci6n del pensar intu 

pensar abstracto. Se señala Rempleton, ( 1977), que el 53. 5% de

los niños en edad de 13 años definen ya incluso ideas abstrac— 

tas, mientras los niños de 11 años eluden la explicaci6n de --- 

conceptos abstractos. Aprenden a los 12 años a definir concep- 

tos semiabstractos ( ley, uni6n, orden). Desde los 13 años ---- 

aprende conceptos plenamente abstractos aunque todavía senci --- 

llos ( justicia, compasi6n). 

SchUssler en ( Rempleton, 1977) encontr6 que hay una disminuci6n

en el rendimiento de la inteligencia que se comprueba mediante

las Druebas ( tests). Afirma que el pensar discursivo muestra - 

hasta los 12 años un incremento permanente, a los 13 años mues- 

tra un estacionamiento; posteriormente una intensa reducci6n - 

que persiste hasta los 15 años y en las mujeres hasta los 16. - 

La causa se encuentra en la relajaci6n de la facultad de concen

traci6n, motivada por la excitabilidad inter -or, y en el anta— 

gonismo interior que se produce entre el Densamiento concreto - 

intuitivo y el pensamiento abstracto verbal. 

LOS VALORES EN EL NIÑO

Los rasgos de la vivencia de los valores en el niño se dan de - 

la siguiente manera según Rempleton ( 1977): 

a) La vivencia de los valores propia del niño pequeño - 

está indiferenciada, es decir, las distintas catego- 

rías de valores no son aut6nomas. 
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b) La vida valorativa toma como norma las valoraciones

de los adultos. El padre, el maestro son autoridad

indiscutible. 

c) Debido a ello ( vida valorativa del niño no indepen— 

diente) es también lábil, influenciable por las di— 

ferentes opiniones de los adultos. 

En la pubertad se produce un desmoronamiento del mundo valora— 

tivo infantil, crisis que prepara la formaci6n de valores en

forma personal e independiente. Es decir, los valores antes

recibidos pasivamente por el niño pierden su base de sustenta— 

ci6n y debido a ello ( desmoronamiento de valores) se presenta - 

una visible desintegraci6n de la conducta. si el niño se mueve

en un medio ambiente favorable se dará un desarrollo posterior

positivo. 

DESARROLLO DE LA PERCEPCION DE SI MISMO

A esta edad el niño mira hacia adentro y encuentra en sí mismo

el mundo de los pensamientos, de los sentimientos, de los esta- 

dos de ánimo, de las emociones, los impulsos, de las aspiracio- 

nes y de los deseos, es decir, descubre su yo psíquico. Y como

consecuencia se despierta en 61 una tendencia a la reflexi6n -- 

sobre si mismo y a la autocrítica. 

En la niñez la imágen del niño abarca la realidad exterior, en

la pubertad, abarca también la realidad interior, psíquica. --- 

Esto se debe principalmente a la capacidad de comprensi6n de lo
psíquico ( en forma inicial) y a la facultad para expresarlo a - 

través del lenguaje como una consecuencia de su desarrollo inte
lectual ( conceptual): ahora posee las bases para comprender y

elaborar tanto la realidad exterior como la interior ( Rempleton, 

1977). 
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Berger citado en ( Rempleton, 1977) comprob6 6sto a través del - 

siguiente método: proyect6 una película a 50 alumnos de 10 a - 

17 años, haciendo aue la describieran por escrito a continua--- 

ci6n. Se trataba de un film mudo de 12 a 15 munutos de dura— 

ci6n, titulado " La Montaña del Destino". Las distintas redac— 

ciones permitieron reconocer muy bien el desarrollo del pensa— 

miento psicol6gico. Los de 10 a 12 años se redujeron a sucesos

exteriores y no pudieron comprender el sentido expresivo de la
acci6n. Los de 12 a 14 años fueron capaces de intentar r6tulos

convenientes y de agregar algo respecto a las relaciones de

motivos, pero no pudieron ir más allá de designar emociones

generales ( miedo, tristeza, etc.) y de hacer observaciones de - 

índole superficial. S610 los de 15 años demostraron tener la - 

suficiente capacidad como para describir las vivencias de las - 

personas y dibujar a los hombre con caracteres perfectamente -- 

individuales. Esto es posible porque ahora es mayor la facul— 

tad de describir lo psíquico por la apariencia exterior. En -- 

el niño de 12 a 13 años su pensamiento psicol6gico queda toda— 

vía demasiado estancado en el atender y ver solo lo puramente

exterior de las cosas, y, por lo tanto, no logra profundizar

en el interior de las personalidades. 

La pubertad, señala una profundizaci6n de los sentimientos, fa- 

voreciendo con ello el desarrollo espiritual y la estimulaci6n

a la reflexi6n. 

1- " XI T A

La adolescencia es caracterizada como el fin de una evoluci6n - 

y el comienzo de un estado, en el cual se da el establecimiento

de la relaci6n heterosexual, aparece una nueva actitud y se --- 

perfila una etapa de transici6n en la cual la mentalidad del -- 

adulto queda prefigurada. Se desarrolla un concepto de respon- 

sabilidad que modifica las relaciones con los demás. 
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Esta es una etapa de verdadera formaci6n que debería ser aprove

chada al máximo por la escuela y la familia ya que comienza a - 

sentir plenamente el impacto del mundo, a descubrir y compren— 

der la existencia de semejantes y sus problemas afines, descu— 

bre también un elemento afectivo e intelectual y aparecen por - 

primera vez los valores estéticos. 

En esta dimensi6n, la adolescencia rebasa lo biol6gico y lo --- 

psicol6gico y se presenta como problema educativo. 
Entendiendo

por educar, enseñar a pensar, ampliar e intensificar los - - - 

movimientos del pensamiento individual y colectivo, intentar la

bdsqueda de f6rmulas de pensamiento nuevas. Por ello, los edu- 

cadores deben ser educados, hacerles comprencter la necesidad de

centrar sus esfuerzos no solo en el marco peclag6gico sino tam— 

bién en analizar la historia de la humanidad ( Merani 1962). 

Al respecto, Charlotte ( 1964) señala que los adolescentes, por

la deshumanizaci6n social padecen una perniciosa deprivaci6n -- 
cultural: carente de raíces, sin otra historia personal que la

mon6toma acumulaci6n de hechos rutinarios, reciben de los adul- 

tos cada vez menos ideas y experiencias significativas, 
menos - 

influencias del pasado hist6rico y de la herencia humanista. - 

Así, crecen sin referencias comparativas ni otros modelos que - 

no sean los que provienen de los protagonistas de una sociedad

en decadencia. 
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Si los padres demuestran cariño - 

real a sus hijos y quieren educar

los, la mejor forma es brindando - 

le un buen ejemplo en la vida per

sonal y social" 

ANTON MAKARENKO. 

C A P I T U L 0 IV

RELACIONES FAMILIARES Y RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL NIÑO
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LA INFLUENCIA DE LA PERCEPCION DE LAS RELACIONES FAMILIARES

EN EL LOGRO ESCOLAR

Como mencionamos anteriormente, 
el rendimiento escolar académi- 

co en el niño así como los posibles factores que influyen en 61
han sido estudiados con frecuencia. Se ha demostrado por ejem- 

plo que los padres que son percibidos por sus hijos como más -- 
aceptantes y que usan menos la hostilidad psicol6gica tienden a
tener hijos con características altas de logro. 

Asímismo para

los niños, pero no para las niñas una disciplina firme de los - 
padres fué también asociada con esas características de logro - 
Nuttall, 1976). 

Varios trabajos han supuesto la hip6tesis de que el medio am--- 

biente del hogar es el mejor predictor del logro escolar. 
En - 

un trabajo realizado por Kifer ( 1976) se discute la influencia

del ambiente de la escuela y el hogar en el aprendizaje de los
niños. Este estudio trata con variables llamadas «

status" como

la educaci6n y ocupaci6n del padre y de la madre y "
status" --- 

econ6mico y social de la familia. Las variables " status" fue— 

ron correlacionados con variables procesos, 
las cuales indican

que los padres alientan o apoyan (
directa o indirectamente) el

logro educacional de sus hijos. Las variables proceso en la . -- 

escuela son de interés porque nos dan un indicio para un ambien
te 6ptimo de aprendizaje. La investigaci6n indica una correla- 

ci6n entre las variables proceso en el ambiente del hogar y el
logro en la escuela. Esas variables proceso pueden verse como

facetas de tres dimensiones conceptuales en el ambiente del --- 
hogar- 

La dimensi6n verbal

2.- Actividades congruentes con las expectaivas y deman
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das de la escuela Y

3.- El nivel cultural general de hogar. 

También se ha encontrado que la mayor disponibilidad de los — 

nadres hacia los hijos se relaciona en un desempeño académico - 

alto, particularmente si el padre tiene actividades intelectua- 

les agradables. Las hijas también son beneficiadas por la dis- 

ponibilidad del padre y su ocupaci6n intelectual en términos de
mayor autonomía. independencia, creatividad y realizaci6n. --- 

Las madres con figura " fuerte" tendieron a producir mayor des— 

treza verbal pero más bajo nivel de independencia en los hijos. 

Biller, 1973). 

Otro aspecto importante en el campo de la educaci6n es la pre— 

sencia de emociones en el proceso de aprendizaje. Existe Dor - 

una parte, el punto de vista de que la emoci6n es un factor --- 

que perturba, que la educaci6n se desenvuelve mejor en un esta- 

do de tranquilidad. Las emociones tienen efectos nocivos en el

aprendizaje ya que el niño emotivamente trastornado no progre— 

sa en la escuela como debiera. Su estado emocional le impide - 

concentrarse en las tareas que debe aprender, un estado de ---- 

ansiedad, rivalidad o ira, entorpece la actividad escolar del - 

niño ( Symonds, 1972). 

Por otra parte, el punto de vista opuesto sostiene que el apren

dizaje es un proceso tremendamente excitante. La ansiedad — 

constituye un factor primordial en el rendimiento del escolar - 

en el aula ( Mc Keachie en Symonds, 1972). 

LA AFECTIVIDAD Y COGNICION EN EL APRENDIZAJE

Se señala que en el proceso de aprendizaje están presentes fun- 



37 - 

ciones cognoscitivas y afectivas. La funci6n cognoscitiva ---- 

está orientada a la consecuci6n y comunicaci6n del conocimien— 

to abarca tanto la captaci6n inmediata de los objetos por medio

de los sentidos como los procesos de abstracci6n. La funci6n - 

afectiva se relaciona con la vida práctica: con las emociones, 

los estados de ánimo, los motivos, la sensibilidad moral y --- 

estética, inquietudes, interés o desinterés, simpatía, empatía

y apreciaci6n. Por lo que se sugiere que podría ser filtil ---- 

hablar de " armonía" entre afecto y cognici6n. Pero, el sistema

educacional no fomenta dicha armonía; por lo general le da más

importancia al aspecto cognoscitivo que al afectivo. Sin embar

go, la comprensi6n no garantiza una conducta acorde con el ---- 

entendimiento. A menos de que el conocimiento esté relacionado

con un estado afectivo del alumno, la probabilidad de que lle— 

gue a influir en su conducta es muy limitada; la cognisci6n

y la afectividad son fuerzas complementarias, no antag6nicas. 

La excesiva importancia que se le concede al aspecto cognosciti

vo y el hecho de que se aisle de la afectividad plantean a ---- 

nuestra sociedad la amenaza de que las instituciones educaciona

les formen individuos fríos, indiferentes, desligados de todo - 

aquello que tenga una finalidad humanitaria ( Weinstein, 1973). 

Además de la influencia de las emociones en el aprendizaje de

los niños, Shamgar ( 1979) encontr6 que hay conexi6n entre la

organizaci6n y el funcionamiento de las familias y los logros

a cadémicos de sus niños; que el involucramiento de los miem— 

bros de la familia en actividades directamente relacionadas --- 

con la escuela ( como la tarea, contacto con los maestros, etc.) 

tiene menor influencia en el logro de los niños, que hacer ---- 

otras actividades relacionadas con la escuela y que la más orga

nizada y eficiente unidad familiar corresponde a más alto logro

académico en los niños. 
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En un trabajo realizado por Benson ( 1979), se estudió la in ---- 

fluencia del status socioecon6mico en el logro de los estudian

tes; la investigación tuvo tres objetivos: 

1.- Probar la asociación entre nivel socioecon6mico y - 

el tiemp que los padres emplean con los niños. 

2.- El status socioecon6mico y tipos de interacci6n --- 

entre padres e hijos. 

3.- La influencia de la cantidad de tiempo y tipo de -- 

interacci6n sobre el rendimiento del escolar. 

Se estudiaron niños de nivel socioecon6mico alto, medio y bajo. 

Los resultados indican que las madres y padres de alto status - 

socioecon6mico tuvieron más tiempo aprovechable para los niños

que los padres de bajo status socioecon6mico. Sin embargo los

padres de más alto status sociecon6mico dedican menos tiempo a

sus hijos que los de bajo status sociecon6mico. Se encontró -- 

una relacion positiva entre el status socioecon6mico alto yt¡wa

po empleado por ambos padres e hijos en varias actividades. 

La participación de los padres en actividades escolares y otras

fuera de la escuela estuvieron asociadas a un alto status ----- 

socioecon6mico. No hubo relación entre el status socioecon6mi- 

co y esfuerzos de los padres para inculcar buenos hábitos de -- 
trabajo ni entre el status socioecon6mico y la ayuda de los pa- 

dres con las tareas escolares de sus hijos. 

La función de los padres comprende una relación constante con ~ 

sus hijos y la preocupación del buen ejemplo. Desafortunada --- 

mente dado que los papás trabajan mucho tiempo fuera de casa, 

no tienen el tiempo suficiente para convivir con sus hijos. 
La figura de un padre responsable y cariñoso dentro de la ----- 
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familia es un punto clave para el buen desarrollo de los hijos

dentro de la sociedad. Esto mismo es confirmado por Ackerman - 

1974) al señalar que " si un padre no ofrece seguridad al niño, 

éste no se adapta ni se identifica a la etapa de su padre" 

página 401) . 

Sin embargo, existe un problema importante: el hombre que dedi

ca su máximo esfuerzo, el mayor desgaste físico y mental para - 

su trabajo, tiene que renunciar al contacto cotidiano de la -- 

familia; así es como el padre y la madre van perdiendo comuni- 

caci6n entre sí. Los hijos que desde temprana edad se ven ---- 

obligados a ir a la escuela, abandonan la familia a una edad en

que es imprescindible la presencia física y la comunicaci6n --- 

afectiva con sus padres, de manera que el ser humano al no po— 

der realizarse, madurar integralmente, va creciendo como un ser

atrofiado al que se le dificultará llegar a trascender existen- 

cialmente, y esa frustraci6n se reflejar& 
necesariamente en sus

relaciones familiares ( Sánchez. 1976). 

PERCEPCION DE LA INTEGRACION CONYUGAL DE LOS PADRES POR EL NI-- 

ÑO, Y SU RENDIMIENTO ACADEMICO. 

Cuando los padres no se llevan bien, la seguridad del niño se - 

siente amenazada, sus valores personales de fortaleza le fa—- 

llan; pueden desarrollarse muchas reacciones negativas, una de

las cuales puede ser el rendimiento insuficiente en la escuela. 

El niño depende de un mundo estable en el cual le es posible

imitar para fortalecersus recursos internos. Cuando el niño

ve que sus padres no se toleran entre sí, pierde gran parte de

su fé y confianza en el mundo adulto en general, 
incluyendo al

maestro ( Leif, 1971). 
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Los padres al ejercer sus funciones educativas por medio de la
definici6n de un marco claro de referencia, enseñan al niño a - 

modelar su conducta y valores. En la medida que lo hagan ade— 

cuadamente, el niño será un individuo integrado o rechazado --- 

socialmente. De sus padres, el niño aprenderá también el con— 

cepto de autoridad, tanto racional como arbitraria, 
aprenderá - 

la forma de comunicar sus necesidades y según la manera que sus
mayores respondan a éstas, se formará su sentido de educaci6n. 

Dentro de la familia, en las relaciones con sus hermanos, vi--- 

virá el proceso de dar y recibir, que le permitirá aprender a

competir. Negociando para obtener resultados constructivos; 

aprenderá a compartir y tener tolerancia a la frustraci6n; a

cooperar ensayando alternativas diferentes a los problemas; 

a manejar sentimientos como celos y rivalidad; 
también apren— 

derá a hacer amigos y a lidiar con enemigos ( Pardo, 1982). 

Para el niño, los acontecimientos familiares son de suma impor- 

tancia ya que pueden influir en 61 de forma directa o indirec— 
ta; el niño tiende a adoptar las normas de conducta de sus --- 
padres, aunque puedan disgustarles ciertos modos de éstos ----- 
Mewell, 1932). 

Así,( Entorg,
11938) señala que la principal influencia de la per

cepci6n de las relaciones familiares en el nifio proviene del -- 
tipo de la relaci6n afectiva que existe entre éste y sus padres. 

Un hijo puede no percibir exactamente los sentimientos de su --- 
familia, pero parece que los niños saben sin errar que algo les
acontece a sus padres, pueden ver a través de las " apariencias" 

al instante. De ser así, los sentimientos de los niíios, se --- 

reflejan en los sentimientos hacia sus padres y cl ir. -.,!-)¡
ente que

le rodea. También los niños pueden tener percepciones equivo— 

cadas, alguna vez el niño percibe err6neariente los sentimientos

de sus padres, una causa de error es que los notivos afectan -- 
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a las percepciones ( stott, 1979). 

Coincidentemente, Porot, ( 1975) afirma que en el plano afecti— 

vo, la realidad incluso estando oculta influye mucho más en el

niño que las apariencias. El niño es mucho más intuitivo que - 

el adulto, siente la realidad afectiva que se oculta detrás de

las apariencias, que en ocasiones logran engañar a los parien— 

tes o a los amigos de un matrimonio. 

Sin embargo, parte de la tradici6n familiar es que los hijos -- 

no se enteren de los problemas de los padres 1, entre los mis— - 

mos, cualquier discusi6n seri4 que puedan tener se llevará a

cabo cuando los hijos no estén presentes. La discusi6n s6lo

será percibida por el niño en forma de tensiones entre los ---- 

padres, rodeándolo de un ambiente hostil que le dan señales de

la situaci6n conyugal de los padres. El niño al percibir esta

relaci6n da márgen a su imaginaci6n, creando fantasías que lo— 

gren explicar lo que ocurre; quedando en suposiciones ante la

imposibilidad de explayarse con sus padres, volviéndose así ~- 

retraído y pensativo lo cual le va a impedir una concentraci6n

que puede afectar su rendimiento académico ( Ongay, 1980). 

La gente actCa en funci6n de sus percepciones y no necesaríamen

te en términos de la realidad. Si esto es así, las percepcio— 

nes del niño sobre los sentimientos de su familia, resultarán - 

importantes en el modelado de su vida, un tanto aparte de los - 

verdaderos sentimientos de la familia ( Combs en Hurlock, 1971). 

Así, el niño va a actuar de acuerdo a la pauta que le den los - 

padres y éstos tendrán quI actuar de acuerdo a la pauta que --- 
le dé el hijo dando paso a un sistema interconductual, existien

do una reciprocidad ( Laing, 1980). 

Sin embargo, podemos señalar que la pauta que los padres inten- 

tan dar a los hijos no siempre el niño la percibe de la misma - 
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manera que los padres, como lo señalan los autores antes men--- 

cionados. 

Se sabe que la familia es la principal influencia en el desa--- 
rrollo integral del niño pero éste no debe ser entendido sola— 

mente en términos de la personalidad de sus integrantes, sino - 

que además hay qué tomar en cuenta las relaciones interpersona- 
les entre los miembros de la familia tomándola como una unidad

o grupo en el cual las acciones de cualquiera de sus miembros - 

producen reacciones y contrareacciones en los otros y en

mismo ( Barragán, 1976). 

En un estudio realizado por Allen, ( 1978), éste demostr6 a tra- 

vés de un análisis correlacional que el ajuste social del niño

y el significado que da éste a sus maestros y a sus padres es - 
debido a la congruencia de la percepci6n entre éstos; además - 

encontr6 que el ajuste marital está significativamente correla- 

cionado con la congruencia de las percepciones entre los pa . dres

y el niño, teniendo dos significados para este d1timo: 

1.- El ajuste del niño con su familia y

2.- El ajuste del niño en la escuela

Los resultados de este estudio fueron interpretados como eviden

cias de que la familia arm6nica ( contra la conflictiva) permite

un mayor ajuste social del niño. 

También se encontr6 que las relaciones entre padre y madre, sus

interacciones, están relacionadas significativamente con la --- 

formaci6n e integraci6n del desarrollo del niño ( Remadhar, ---- 

1980). 
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La cantidad y calidad de comunicaci6n conyugal es un importante
ingrediente de la " estructura de la funci6n conyugal que contri

buye a la mayor eficiencia sobre los motivos de logro en el — 

niño" ( Raimwater, 1970) 

Elu ( 1973) señala que es sumamente importante que los esposos - 

sepan dialogar entre sí pues la comunicaci6n constituye la ma— 

nera de aceptarse y de expresarse ante cualquier circunstancia

de la vida. 

De acuerdo a los estudios señalados anteriormente, observamos - 

cuán importante es para el niño percibir en sus padres una inte

graci6n conyugal, un diálogo entre ellos, capacidad de dar apo- 

yo, tolerancia, respeto, indulgencia, protecc-46n y cooperaci6n

entre ambos c6nyuges, ya que se ha visto en varios estudios -- 

que existe una relaci6n entre una familia integrada y el desa— 

rrollo del niño. 

Ahora bien, así como la familia puede ser fuente de desarrollo

para el niño también puede ser un serio obstáculo para el mis --- 

mo ( Ackerman, 1974). 

De las primeras relaciones interpersonales y repetitivas de --- 

la tensi6n que causan dentro de la familia, surgen algunos de - 

los más precoces y dinámicos mecanismos de " stress" ( Ko1b, ---- 

1976). En este aspecto se coincide con el punto de vista de la

teoría psicol6gica contemporánea que indica que la familia es - 

el segmento donde el niño recibe más " stress" ( Lewis, 1978). - 

Aunque el ayudar al desarrollo de los niños depende no solo de

la voluntad de los padres, sino de su propio desarrollo. Con— 

firman esta postura estudios como el de Flee9e ( 1970), que seña- 

la que los niños expresan que son infelices en su hogar debido

a la percepci6n de discusiones entre sus padres. 

Las excesivas formas de tirantez en el hogar provocan desajus— 
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tes en el niño, se les dificulta con frecuencia su adaptaci6n - 

al medio ambiente, debido a que sus relaciones faMiliaXes son con

flictivas y existe demasiada tirantez ( Pressey, 1971). 

Se ha encontrado sin embargo, que los niños con problemas fami- 

liares no encuentran estimulaci6n en el hogar para estudiar. -- 

Pero si se les estimula adecuadamente, si se motiva al niño aCn

con los problemas familiares el niño logra estudiar ( Boike, --- 

1978). Ahora bien, consideramos que para que se dé lo que este

autor señala es necesario que los padres acepten y sean con---- 

scientes de la problemática familiar y que además actúen de for

ma tal que no afecte determinantemente en el logro escolar del

niño. 

EL NIÑO EN UN AMBIENTE FRUSTRANTE

Un niño que intenta enfrentar un ambiente frustrante y amenaza- 

dor puede reaccionar en alguna de estas formas: 

1.- Puede atacar a su familia intentando forzar la gra- 

tificaci6n de sus necesidades básicas. 

2.- Puede limitar o eludir todo contacto con su familia. 

3.- Puede reaccionar con excesiva ansiedad ante conflic

tos con su familia, puede internalizar el conflicto

y desarrollar una estructura psicopatol6gica. 

Por lo tanto, hay una gran variedad de factores que moldean las
características de los trastornos en los niños, algunos de los

cuales son: edad cronol6gica, grado de desarrollo, nivel de

integraci6n de la personalidad y el equilibrio dinámico entre

el niño y su ambiente. El niño es un ser inmaduro física, mo— 

ral e intelectualmente, su razonamiento esté influído directa— 
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mente por la percepci6n de experiencias presentes. ( Ackerman, - 

1974). 

Cuando hay tensiones en una familia que funciona mal y que man- 

tiene la apariencia de una estructura familiar, a menudo con--- 

tribuye a generar psicopatología seria en el menor. Las con --- 

secuencias emocionales para los hijos segCn se ha visto, toman

invariablemente la forma de una depresi6n culpable: estos ni— 

ños suelen tener dificultades de aprendizaje en la escuela. 

No hay duda de que el tratamiento del individuo sin togiar en
cuenta la homeostasis familiar, a menudo produce su ruptura o la

aparici6n de trastornos en otros miembros de la familia ( KoIb, 

1976). 

Así como Reese ( 1978), señala que la percepci6n de la desinte-- 

graci6n conyugal afecta al rendimiento académico del niño, ---- 

otros estudios señalados anteriormente nos indican que la per— 

cepci6n del niño de las relaciones conyugales de sus padres

afectan de alguna manera su rendimiento escolar. Empero, no

señalan mayores detalles de esa influencia, limitándose solamen

te a indicar que la integraci6n conyugal favorece el desarrollo

del niño y la desintegraci6n conyugal obstaculiza dicho desarro
llo. 
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C A P I T U L 0 V

EL RENDIMIENTO ESCOLAR Y SU EVALUACION
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LA EVALUACION DEL RENDIMIENTO ESCOLAR

El tema de rendimiento académico ha sido objeto de incontables

estudios, sin embargo, se carece adn de una teoría de la evalua

ci6n cuyo fundamento sea principalmente psicol6gico y no empí— 

rico y estadístico. 

Para algunos autores la evaluaci6n es un problema eminentemen— 

te técnico donde se privilegia el manejo estadístico de los da- 

tos, mientras que para otros es una actividad social en tanto - 

que al asignar calificaciones se confiere un certificado social. 

Asimismo toma en cuenta los problemas socioecon6micos de los -- 

educados. 

Binet, citado en Bodin ( 1947) señala que no disponemos de ins— 

trumentos nás prerisos para determinar el nivel mental del niño

y encontrar así la parte de responsabilidad de la " inteligencia

natural y desnuda de todo" ( Página 47). 

Esta situaci6n plantea el problema de si ¿es pisible fiarse --- 

de la apreciaci6n de la inteligencia por parte del maestro?. 

En primer lugar, éste juzga más a menudo la inteligencia del

aluTdno relacionándola con el rendimiento que corresponde al --- 

grado que cursa con su edad. Se ve llevado a identificar la -- 

inteligencia de los escolares con sus progresos escolares. El

maestro no tiene siempre en cuenta en el rendiniento de la ---- 

inteligencia otros factores como la salud precaria, condiciones

familiares desfavorables, retraimientos debido a la falta de -- 

confianza y simpatía y diferentes trastornos psíquicos que ---- 

producen una inhibici6n lamentable, lo que impide al niño va— 

ler su nivel mental. 

La mayoría de los textos sobre evaluaci6n del rendimiento esco- 
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lar coinciden en que se define la evaluaci6n como el acopio y - 

el análisis de pruebas previas a la toma de decisiones sobre la

misma; por lo tanto la evaluaci6n debe tomar en consideraci6n - 

toda la variedad de medidas y no unicamente las medidas de se— 
lecci6n. En la mayoría de los países una característica impor- 

tante es la medida en que la evaluaci6n con fines selectivos se

orienta hacia la obtenci6n de un solo índice, sea el promedio -- 

de calificaciones. Dichos índices han demostrado ser excesiva- 

mente deficientes para predecir la aptitud subsecuente de los - 

evallados ( Me Kenzie, 1974). 

KETODOS DE EVALUACION

Brueckner ( 1975), clasifica los métodos de comprobaci6n del --- 

rendimiento escolar en dos grupos: 

1.- Métodos cuantitativos y

2.- Métodos de evaluaci6n

Los primeros se caracterizan por la aplicaci6n de unidades pre- 

cisas y normas objetivas expresadas en términos numéricos cono
grado de instrucci6n logrado en las diferentes asignaturas, ni- 

vel de inteligencia. Los métodos de evaluaci6n se basan en la

acumulaci6n de datos mediante procedimientos de carácter subje- 

tivo. Por ejemplo; entrevistas, observaci6n de la conducta, 

participaci6n; es decir se reúnen datos de tipo cualitativo

para los que no se dispone de normas expresables en términos

objetivos; los datos se basan en la estimaci6n de valores y

juicios subjetivos. 

Uno de los métodos de tipo cualitativo en la evaluaci6n es la - 
observaci6n sistemática que nos llama la atenci6n por la difi— 
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cultad para llevarse a la práctica dentro de un sal6n de clase

debido al grán namero de alumnos que lo constituye. Este méto- 

do de observaci6n consiste en tomar en cuenta los siguientes -- 

puntos: 

a) La velocidad del trabajo, 

b) Las condiciones de impulso, 

c) La condici6n de la atenci6n ( capacidad de concentra

ci6n) , 

d) La inteligencia en el trabajo ( comprensi6n de pro— 

blemas, planeamiento, comportamiento para encontrar

la soluci6n), 

e) Las cualidades formales de trabajo ( orden, interior

y exterior, la calidad del trabajo), 

f) La actitud íntima frente al trabajo ( conducta ética

del trabajo, los m6viles del rendimiento escolar; - 

placer en el trabajo escolar, si es para complacer

al maestro, o es miedo al padre o al maestro, ambi- 

ci6n de obtener buenas notas, sentido del deber), 

g) El tipismo social del trabajo ( tendencia al aisla— 

miento, o es más productivo trabajando solo en el - 

grupo) y

h) Las cualidades constitucionales del estilo de traba

jo y rendimiento ( Huch, 1953). 

Incluso Engelmayer ( 1964) considera que un vasto terreno de ob- 

servaci6n se abre en el campo de la conducta del trabajo y ren- 

dimiento. Ya al final de la escuela primaria, el alumno presen
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ta una forma de trabajar que aunque no es madura, es notablemente

individual en lo que atañe a conductas, constumbres, enfoques y - 

actitudes. Si tenemos presente que detrás de todo buen trabajo - 

y rendimiento se hayan siempre el esfuerzo de toda la personal¡ -- 
dad del niño, sus energías y facultades de todo el potencial ---- 

psicofísico, entonces se comprende que la observaci6n de parte

del maestro difícilmente encontrará otro campo tan fértil como

éste: la situaci6n de trabajo escolar donde el maestro está ---- 

frente al niño en el trabajo silencioso, la mesa de trabajos ma— 

nuales o durante el trabajo de exámen. 

Para Villalpando ( 1982), la evaluaci6n es la asignaci6n general - 

de un valor al aprendizaje logrado por el alumno para lo cual se

toman en cuenta los resultados de una apreciaci6n así como los -- 

productos de una medici6n. Dicho valor es el resultado de combi- 

nar la calidad y la cantidad del aprovechamiento escolar. Toman- 

do en cuenta como apreciaci6n la estimaci6n cualitativa de la --- 

participaci6n del alumno en el proceso de aprendizaje; por ejem- 

plo, considerar los intereses y actitudes del alumno durante di— 

cho proceso. 

El segundo elemento de la evaluaci6n es la medici6n que según

el mismo autor es la determinaci6n cuantitativa de lo que cada

alumno ha aprendido, lo cual se logra mediante la aplicaci6n de

una prueba o exámen sobre los conocimientos adquiridos. 

Además considera que se debe practicar una evaluaci6n contínua

que implica un trabajo constante para el maestro y. que consiste

en valorar todo el proceso por el cual aprenden los alumnos. Es

decir una revisi6n constante del desarrollo y el control de lo -- 

aprendido. Para que dicha evaluaci6n se lleve a cabo, es necesa- 

rio realizar las siguientes evaluaciones: 

a) Evaluaci6n inicial, la cual tiene como objetivo valo— 
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rar el aprendizaje que posee cada alumno antes de ini- 

ciar el curso lo que servirá de base al maestro para - 

su trabajo didáctico posterior. 

b) Evaluaci6nes peri6dicas: Se realizan en el transcurso

del año escolar, con la finalidad de conocer los pro— 

gresos alcanzados en el aprendizaje, así como la efi— 

cacia de los métodos empleados por el maestro, evalua- 

ciones que serán tomadas en cuenta en la evaluaci6n -- 

final. 

c) Evaluaci6n final: Realizada al final del curso esco— 

lar y que toma en cuenta las evaluaciones parciales, - 

trata de englobar tanto los aspectos cualitativos como

los cuantitativos del aprendizaje. 

Los elementos que deben tuLti. Lcse en cuenta para una evaluaci6n del

aprendizaje de los alumnos son: 

1.- La participaci6n en clase, donde se aprecia el desa --- 

rrollo del trabajo, la disposici6n para aprender y --- 

colaborar con el grupo, ( aspecto cualitativo). 

2.- El rendimiento en el exámen, que trata de saber cuánto

asimil6 cada alumno tanto en profundidad como en ampli

tud, ( aspecto cuantitativo). 

3.- El desarrollo de actividades conexas al trabajo, como

la elaboraci6n de monografías, participaci6n en peri6- 

dicos murales, organizaci6n de actos escolares, diseño

de carteles que son formas de participaci6n del alum— 

no que deben formar parte de la evaluaci6n final. 

Esta postura acerca de la evaluaci6n implica en primer lugar, --- 

que el proceso de aprendizaje es susceptible de medici6n, lo cual
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es cuestionado por otras posturas; en segundo término tiene la

limitante de la dificultad de llevarse a la práctica con toda -- 

rigurosidad en virtud de lo numeroso de los grupos y del tiempo

que le llevaría a un maestro tomar en cuenta cada uno de los ---- 

aspectos mencionados anteriormente en la evaluaci6n para cada uno

de los alumnos. 
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C A P I T U L 0 VI

INFLUENCIA DEL NIVEL SOCIOECONOMICO DEL PADRE EN LA

ASPIRACION OCUPACIONAL DEL HIJO
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ASPIRACION OCUPACIONAL DEL NIÑO E IDENTIDAD CON EL PADRE

El niño piensa y se desarrolla de acuerdo al ambiente que lo ---- 
rodea; este desarrollo intelectual frecuentemente va a estar --- 

relacionado con sus personas de referencia. En el caso de la as- 

piraci6n ocupacional en el niño, su primer referencia es el pa--- 

dre; en 61 percibir& sus ideales, y dependiendo del proceso de - 

identificaci6n con el padre, el niño tendrá aspiraciones ocupacio

nales similares a las del padre. 

Se entiende por identificaci6n la tendencia a parecerse a un modo

de ser ajeno, el resultado de asimilar actitudes y modos de ser - 

que corresponden a modelos sociales; es un proceso basado en la

imitaci6n, más que en la evoluci6n de las propias potencialidades. 

Y se entiende por identidad el proceso de hacerse a st mismo, --- 

es decir, es el resultado de un largo proceso creador por el que - 

se desarrollan las potencialidades originales ( Pace, 1982 en Par- 

do, 1982). 

Comparando ambos procesos consideramos que lo más conveniente --- 

sería fomentar un proceso de identidad, sin embargo, nuestra so— 

ciedad actual ofrece e impone activamente ( a través de los medios

de comunicaci6n masiva) modelos de identificaci6n que obstaculi— 

zan un yardadero desarrollo de la identidad, al transmitir expe— 

riencias destructivas antes que vitales, lo cual produce en el -- 

jóven o en el niño, lo que se denomina alienacift, que sería una

adhesi6n más o menos forzada a las identificaciones socialmente - 

programadas y aceptadas; mientras que en otros se desvanece la - 

capacidad de aproximaci6n a la realidad, lo cual conduce al fen6- 

meno llamado alienaci6n o enajenaci6n ( Pace, en Pardo 1982). 

La situaci6n mencionada anteriormente favorce la creaci6n de lo - 

que se puede llamar " crisis de identidad", entendiendo por ésta - 

una actitud defensiva en contra de la imposici6n de modelos ---- 
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ajenos, siendo una mezcla confusa de identificaciones, como con— 

secuencia del conflicto entre los diferentes intereses que tratan

de predominar en la sociedad. 

El hecho de que el niño aspire a una ocupaci6n similar a la del - 
padre a través de un proceso de identificaci6n no sería tan desea
ble como por un proceso de identidad ya que en nuestra sociedad - 

una persona s6lo se reconoce a sí mismo cuando es reconocida por

otra, sin ofrecer, sin embargo, más que una identidad aparente. - 

Erickson ( 1966) lo confirma al señalar que existe mayor preocupa- 

ci6n " por lo que parece ser ante los ojos de los demás en compara

ci6n con lo que ellos mismos sienten que son". ( Página 235). 

Asimismo, Peter ( 1981, en Pardo, 1982) en una investigaci6n sobre

la identificaci6n del rol -modelo demostr6 el efecto poderoso que

los modelos tienen sobre la conducta individual. Los estudiantes

de primaria se identifican más con sus personas de referencia --- 

y con menor frecuencia con sus padres y sus maestros. También -- 

los j6venes adolescentes llegan a mudarse de la casa de sus pa--- 

dres para estar más cerca de las personas de su referencia. 

NIVEL SOCIOECONOMICO DEL PADRE Y LA ASPIRACION OCUPACIONAL DEL

HIJO

Además de la influencia que tiene la identrificaci6n del niño con

el padre sobre la aspiraci6n ocupacional, existe otro factor im— 

portante que es el nivel sociecon6mico del mismo. 

Así, Mc Elroy ( 1980) señala que el nivel socioecon6mico del padre

proporcionará a1nifio expectativas que le pueden ayudar a desarro- 

llar su nivel de aspiraci6n ocupacional. 
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A su vez, Charllotte ( 1978) encontr6 que los niños de bajo status

socioecon6mico tiene aspiraciones más altas que los de status al- 

to; también encontr6 que los niños carecen de aspiraciones cuan- 

do sus padres carecen de ellas. 

También se ha encontrado que existe una relaci6n entre la perso— 

nalidad del padre y el tipo de elecci6n que hace el niño sobre -- 

su ocupaci6n futura. 

Danesh ( 1978) encontr6 una relaci6n entre la percepci6n del padre

autoritario y la aspiraci6n ocupacional del hijo; el padre gri— 

ta, manda, toma decisiones, dirige, etc., el niño toma en cuenta

estas características para decidir su vocaci6n, que será una que

esté relacionada con la personalidad autoritaria que percibi6 --- 

desde niño. 

Resenthal ( 1980) investig6 el autoconcepto, el rendimiento esco— 

lar, la aspiraci6n ocupacional, la madurez vocacional y la percep
ci6n de los padres en el niño; encontr6 que la estructura fami— 

liar fue como un impacto en el niño, la percepci6n de los padres

influy6 determinantemente en el ingreso a una educaci6n superior

y a aspirar a altos grados de nivel ocupacional. 

En Alemania, Krenaver ( 1980) hizo un estudio para investigar qué

afectaba la aspiraci6n ocupacional en el niño; encontr6 que la - 

reducci6n de metas y la organizaci6n de éstas pueden facilitar el

logro en el niño y prevenir el fracaso de éste para así poder --- 

aspirar a una educaci6n superior; además necesitará de una re --- 

troalimentaci6n de los que le rodean, principalmente de sus pa --- 

dres y sus maestros. 

Por otro lado, un estudio realizado por Smith ( 1980) demuestra -- 

que la madre que trabaja da a la hija una mayor influencia en la

aspiraci6n ocupacional; por lo tanto, en la hija va a depender - 
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más su aspiraci6n ocupacional de su percepci6n de la ocupaci6n de

la madre que de la ocupaci6n del padre. 

De acuerdo a los estudios citados anteriormente, encontramos que

existe una estrecha relaci6n entre la aspiraci6n ocupacional del

hijo y el proceso de identidad o identificaci6n con el padre, la

personalidad de éste y el nivel socioecon6mico del mismo. 

ASPIRACIONES OCUPACIONALES DE LOS PADRES RESPECTO A SUS HIJOS. 

En la aspiraci6n ocupacional del niño influye también las expecta

tivas que sus padres se forman de él. Sobre las aspiraciones de

los padres respecto a sus hijos encontramos que la actitud pater- 

na más desfavorable es aquella en la que el padre basa sus espe— 

ranzas y ambiciones personales en el hijo sin tomar en considera- 
ci6n la capacidad o los intereses del mismo. El tipo de padre

que se forma una expectativa irreal de su hijo generalmente es

aquel que no obtuvo el éxito deseado y por lo consiguiente espera

compensar en el hijo los logros no obtenidos por él. 

Esta situaci6n puede producir al niño ciertos conflictos ya que - 

habitualmente tiene conciencia de que no está a la altura de las

esperanzas paternas; con frecuencia opina que sus padres esperan

demasiado de 61 y sabe que no podrá cumplir con éxito las expec- 

tativas de sus padres. 

Hurlock ( 1971) señala que en un estudio de las relaciones existen

tes entre las ocupaciones de padres de clase media y sus actitu— 

des hacia sus hijos e hijas adolescentes se destaca que la expe— 

riencia del padre en el ambiente de su trabajo le indica qué acti

tudes, habilidades y cualidades debe poseer un hijo para incorpo- 

rarse con éxito en el mundo adulto. Así, el padre tratará de --- 

fomentar en su hijo éstas características. 
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SOBRE LA OCUPACION DE LOS PADRES

Parece ser que los niños no aprecian cabalmente la relación ----- 

existente entre la ocupación del padre y la posición social de la
familia. 

Bonard citado en Hurlock ( 1971), estudió las actitudes de alumnos

universitarios hacía la ocupación de sus mayores y demostró que - 

aquellos cuyos padres desempeñaban cargos ejecutivos o ejercían - 

alguna profesión estaban " orgullosos" de ellos, mientras que aque

llos cuyos padres desempeñaban ocupaciones inferiores respetaban

a sus padres o " aceptaban" la ocupación de éstos. Por otra parte

aproximadamente la quinta parte del grupo se sentían " avergonza— 

do" de las ocupaciones de sus padres a causa del nivel del traba- 
jo realizado o de las ropas que exigían las tareas que desempeña- 

ban. 

Respecto a las madres que trabajan, las hijas adolescentes a me— 

nudo se sienten solitarias cuando sus madres trabajan y como con- 

secuencia están mucho tiempo fuera de casa. 

La adaptación del adolescente a los padres y al clima familiar -- 
en general es mejor cuando las madres trabajan en horario parcial

que cuando trabaja en horario completo, especialmente en el caso

de las familias de clase media. 

Por otra parte, el tipo de hogar, de ropa, la cantidad de dinero

del. que se dispone para los gastos, ejercen influencia en la de— 

terminación de su posición social dentro del grupo de sus compane

ros. El adolescente de una familia de clase alta o de clase me— 

día alta tiene más asegurada su ubicación que uno de una familia
de clase baja. Cuando el adolescente descubre que la falta de -- 

aceptación social se debe a la escasez de dinero, con frecuencia

abriga gran resentimiento hacia sus padres ( Hurlock, 1971). 
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NIVEL SOCIOECONOMICO Y APROVECHAMIENTO ESCOLAR

Al respecto se señala que el incremento en el ingreso percápita - 
ingreso mensual total de pesos dividido entre el nilmero de miem- 

bros de una familia) eleva las posibilidades de logro en la escue

la, pero el aumento en la instrucci6n escolar no lleva necesaria- 

mente a elevar el ingreso por cápita sino más bien al incremento
de la instrucci6n escolar promedio de los desempleados, ya que la

escuela no controla directamente el mercado de trabajo. 

Ahora bien, se podría esperar un aumento en el ingreso per cápita

al elevar el nivel de escolaridad. Sin embargo, el bajo ingreso

per cápita de los estratos sociales más desfavorecidos contribu— 

yen a obstaculizar la instrucci6n escolar formándose así un cír— 

culo vicioso: a menor escolaridad menos ingreso per cápita y --- 

a menos ingreso per cápita menos oportunidades educativas en el - 

ámbito escolar ( Herrera, 1981) 

Sobre la influencia del nivel socioecon6mico del padre en el apro
vechamiento escolar no se encontr6 correlaci6n significativa en— 

tre la ocupaci6n del padre y el promedio de calificaciones del
hijo Herrera ( 1981). Sin embargo, este autor señala que " no es

posible afirmar que esta sea una variable irrelevante que carez— 

ca de influencia en el comportamiento de los hijos en el ámbito ~ 
escolar" ( Página 98), sino más bien puede atribuirse éste resul— 

tado a los siguientes hechos: en primer lugar no se controlaron

las variables de influencia que interactCan con la ocupaci6n del
padre por ejemplo: el tiempo que dedica a su hijo, el nivel de - 

comunicaci6n entre ambos, la estructura familiar, nivel de prepa- 

raci6n, etc. 

En segundo lugar los resultados difícilmente podrían generalizar- 

se ya que la muestra utilizada result6 ser muy homogénea, además
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de que fué tomada de una sola escuela. 

Por otra parte en un estudio realizado por Anderson ( en Proshans

ky, 1973) acerca -de los hijos con respecto a su educaci6n y al

nivel socioecon6mico de los padres manifiesta que los padres de
nivel superior en cuanto al nivel socioecon6mico leen más libros, 
folletos y revistas y escuchan mas charlas radiof6nicas sobre la
educaci6n de los niños y temas afines. En cuanto a las madres de

clase trabajadora no solamente leen los libros sino que esa lectu
ra incide en el trato de sus hijos, mientras que las madres de

clase media leen y reaccionan más a su lectura modificando así
su comportamiento antes y más rápidamente que las de clase traba- 
jadora. 

Bronfenbrenner ( en Proshansky, 1973) señala que los padres de ~- 

clase trabajadora en cuanto a su comportamiento no se ajustan a
los valores que intentan inculcar a sus hijos. El padre exige

acatamiento y dominio de sí mismo a su hijo, sin embargo, 61 ---- 

inismo es más agresivo, expresivo e impulsivo que los padres de la

clase media. También encontr6 que los padres de clase trabajado- 

ra aunque aceptan los niveles de aspiraci6n de la clase media --- 
todavía no han interiorizado suficientemente los modos de reac --- 
ci6n que hace que esas normas resulten fácilmente aceptables tan- 
to para ellos como para sus hijos. 

Existen varios estudios en relaci6n a la influencia del nivel --- 
socioeconómico sobre la educaci6n de los hijos cuyos resultados - 

son antag6nicos, como se demuestra en el estudio de Davis Havi--- 

9hurst ( 1948), donde se señalan que " los padres de clase media -- 

someten a sus hijos a un régimen más estricto y a una mayor frus- 
traci6n de sus impulsos que los padres de clase inferior" ( Pági-- 

na 435). Por otra parte, Maccoby ( 1954) public6 un estudio de

los sistemas de educaci6n de los niños en la zona de Boston que
en general se oponía a los resultados de Havighurst. 

Result6 que
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los padres de clase media eran más tolerantes que los de clase -- 
inferior, sin embargo, el estudio mayormente aceptado ha sido el

de Havighurst per haber sido comprobados sus resultados en varios

estudios, como el de Klatskin ( 1952). 
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C 1% P I T U L 0 VII

PROCEDIMIENTO METODOLOGICO
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RENDIMIENTO ESCOLAR Y SU RELACION CON LA PERCEPCION

DEL NIÑO DE SUS RELACIONES FAMILIARES

En nuestra sociedad actual el sistema educacional cobra cada vez

mayor importancia como generador de nuevos recursos para el desa- 

rrollo de]. paSs. Y tomando en cuenta que en el desarrollo educa- 

tivo del niño influyen diversos factores dentro de los cuales --- 

están las relaciones familiares, nos proponemos en este trabajo - 

investigar c6mo se relaciona el rendirriento escolar con la percep

ci6n del niño de sus relaciones familiares. 

Para lo cual planteamos los siguientes problemas: 

1.- ¿ Habrá relaci6n entre las relaciones familiares arm6nicas

y un alto rendimiento escolar académico en los niños? 

2.- ¿ Habrá relaci6n entre la percepci6n de la intearaci6n con- 

yugal delde el punto de vista del niño y su rendimiento - 

escolar académico? 

3.- ¿ Habrá relaci6n entre el nivel socioeconómico de] padre y

la aspiraci6n ocupacional de] hi -Jo? 

varios trabajos han supuesto incluso que el medio ambiente del

hogar es el mejor predictor del logro escolar, p. e, el trabajo

realizado por Kifer ( 1976), el de Nuttall ( 1976), etc. 

En base a esos trabajos planteamos las hip6tesis siquientes: 

1.- Eviste correlaci6n signifícativa entre las relacio— 

nes familiares arm6nicas y el rendimiento escolar -- 

académico en los nií;os. 
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2.- Existe correlaci6n siqnificativa entre la percepci6n
de la integración conyugal desde el punto de vista - 
del niño y su rendimiento escolar académico. 

3.- Existe correlaci6n entre el nivel socioecon6mico del
padre y la aspiración ocupacional de]. hijo. 

Siendo la hipótesis nula la neqaci6n de las correspondientes
correlaciones. 

En. el- presente trabajo tomamos como variabi.es independientes las
siguientes: 

a) Relaciones padres -hijos. 

b) Percepción de la intearaci6n conyugal de los padres

desde el punto de vista del niño. 

c) Nivel socioeconomico de3 padre.. 

como variables dependientes: 

a) El rendimiento escolar académico del niño y

b) la a.spiraci6n ocupacional del niño. 

Se definid a las relaciones p:, Ixes" hijos como el tipo de actitu— 
des auzlos padres adoptan ar, te lcs hi -jos Y éstos con aquellos -- 
al coparticipar en la vida cotidiana. 

Se dice que las relaciones padres -hijos son armónicas 0 integra— 
das cuando existe comunicaci6n entre padres e hijos, cuando los

padres ayudan a los hijos en las tareas escolares, cuando el niño
percibe que se interesan por él. Y como relaciones padres- hi. jos

inarm6nicos cuando el. niño percibe incomprensión de sus padres -- 
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cuando no existe comunicaci6n entre ellos y cuando el niño no de- 
sea convivir con sus padres. 

Para la variable percepci6n de la integraci6n conyugal desde el - 
punto de vista del niño se consider6 c6mo percibe el niño la rela
ci6n entre sus padres; si existe diálogo y convivencia o agresi" 

vidad entre ellos. 

Inteqraci6n conyugal alta: cuando el niño percibe entre sus pa— 

dres comprensift, ayuda mi5tua, diáloao amisteso y una mútua acep

taci6n constante. inteuracift, conyugal media: cuando el niño -- 

percibe entre sus padres diálogo amistoso, comprensión pero en -- 

forma relativa. Integraci6n conyugal baja: cuando el niño per— 

cíbe entre sus padres una comunicaci6n conyugal conflictivap- acom

pañada de tensiones, tirantez y desacuerdo conyugal. Y desinte— 

graci6n conyugal: cuando el niño percibe agresividad fSsica o -- 

verbal entre sus padres, discusiones, riñas y rechazos entre los

mismos. 

Tomamos como nivel socioecon6mico del padre el resultado de multi

plicar el nivel de educación del padre por 3 más el nivel de ocu- 
paci6n del padre por 2 según Havighurst ( 1968). 

Rendimiento escolar académico: la calificaci6n promedio obtenida

por el niño al final de] año escolar proporcionada por el profe— 

sor que imparti6 el curso. Y finalmente la aspiraci6n ocupacio— 

nal que el niño desea desempeñar en el futuro, basándonos en la - 

clasificaci6n de Havighurst ( 1968). 

PROCEDIMIENTO METODOLOGICO

LA MUESTRA. 

Los sujetos que participaron en este estudio fueron niños de 6' - 
grado de primaria, de sexo masculino del turno vespertino de es— 
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cuelas oficiales del Distrito Federal. Dicha muestra fuá selec— 

cionada al azar, en un número de 200 niños procedentes de 6 escue

las y que cursaban el 60 año. 

INSTRUMENTO

Nuestro instrumento fué un cuestionario que const6 de 23 pregun— 

tas, cuya elaboraci6n se realiz6 de la manera siguiente: 

Se elabor6 un primer cuestionario piloto con preguntas abier

tas con el objeto de observar el tipo de respuestas que ---- 

daban los niños respecto a sus relaciones familiares y así - 

poder seleccionar las preguntas y las alternativas que nos - 

brindaran mayor informaci6n para cerrar el cuestionario. 

Este se aplic6 a 30 niños de una escuela primaria oficial

del Distrito Federal. 

El cuestionario final qued6 constituído de 30 preguntas. -- 

de la No. 6 a la No. 11 y de la No. 20 a la No. 29, contierie

las preguntas correspondientes a la variable relaciones ---- 

padres- hijos; de la No. 12 a la No. 19 las preguntas de la

variable integraci6n conyugal; para la ocupAci6n del ------ 

padre la No. 1 y la No. 2; finalmente para la aspiraci6n -- 

ocupacional del niño la pregunta No. 5. 

ADMINISTRACION DEL CUESTIONARIO

El instrumento se aplic6 a una muestra de 200 niños con las carac
terísticas mencionadas anteriormente, en 6 escuelas y en sus res- 

pectivos salones. Previamente a la aplicaci6n de los cuestiona— 

rios se dieron las siguientes instrucciones en todos los grupos: 

Solicitamos su colaboraci6n para contestar un cuestionario. 

Esto no es un exámen, Dor lo tanto no hay respuestas buenas ni
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malas, todas estarán bien, si contestan con la verdad". 

El rango de calificaciones fue de 0 a 1 para los reactivos --- ~ 

correspondiente a la variable relaciones padres -hijos: el 0 pa

ra las respuestas que indican relaciones familiares inarm6nicas, 

el 1 para las respuestas que indican relaciones familiares arin6

nicas e integradas. Obteniéndose posteriormente la califica--- 

ci6n global de cada sujeto en ésta variable. 

Para la variable percepci6n de la integraci6n conyugal el rangu

de calificaciones fue del 1 al 4 en cada reactivo; cuyo orden

indica que p. e. No. 4 representa la percepci6n de una alta in— 

tegraci6n conyugal y por el contrario el No. 1 indica la perce£ 

ci6n de la desintegraci6n conyugal desde el punto de vista del

niño. Al igual que en la variable anterior se obtuvo la cali— 

ficaci6n global para cada sujeto con respecto a esta variable. 

PROCEDIMIENTO ESTADISTICO

Confiabilidad

Para determinar la confiabilidad del instrumento se aplic6 a

las preguntas de la 12 a la 20 del cuestionario que miden la

percepci6n de la integraci6n conyugal el índice Alpha Cronbach

1972) en virtud de que tuvieron 4 alternativas. La f6rmula -- 

utilizada fue: 

K S 2 xi

K- 1 S 2 xt
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Con el mismo prop6sito se aplic6 a las preguntas de la 21 a la

30, la f6rmula Kr 20 de Kuder Richardson ( Anastasi, 1974), por - 

ser dicot6micas. La f¿Srmula empleada fue: 

r
n 6,

2 _ 
pq

n- 1 #- t2

Pruebas estadísticas

Para saber si el nivel socioecon6mico del padre está correlacio

nado con la aspiraci6n ocupacional del hijo se aplic6 al coefi- 

ciente de correlaci6n Pearson tipificando las puntuaciones. -- 

Empleándose para ello la f6rmula: 

r
y- Ox ísy

N

Downie, 1972). 

El nivel socioecon6mico del padre se obtuvo mediante la f6rmula

de Havighurst ( 1968) que consiste en: 

Educaci6n X 3) + ( ocupaci6n X 2). 

La aspiraci6n ocupacional del niño fué para nosotros la respues

ta que di6 el niño a la pregunta No. 5 del cuestionario. 

La respuesta fue clasificada de acuerdo al nivel ocupacional -- 

que da Havighurst ( 1968) Ver tabla No. 1
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A la variable percepci6n de la integraci6n conyugal, por estar - 

medida a nivel ordinal al igual que la variable rendimiento ---- 

escolar académico, se eligi6 al Coeficiente de correlaci6n de -- 

rango Spearman para determinar la asociaci6n entre ambas varia— 

bles. Siegel ( 1930). 

F6rmula: 

Por ser 1. 31 sujetos se utilizó la t6rmula p ra ' J> l0

t := rs
2

1 - rs

Se emple6 además La siguiente f6rmula para corregir el efecto de

las ligas de ambas variables: 

rs = 
Ix 2 + 1y 2 2d 2

2
TIX2 y2

Para N> 10 se utiliz6 también
t = r

N - 2
S 

1 - rs

A la variables relacion' es padres - hijos se aplic6 también el tra- 

tamiento estadístico mencionado en la variable anterior. 

N

2 2
1

0 i l
rs — 1 - 3

Por ser 1. 31 sujetos se utilizó la t6rmula p ra ' J> l0

t := rs
2

1 - rs

Se emple6 además La siguiente f6rmula para corregir el efecto de

las ligas de ambas variables: 

rs = 
Ix 2 + 1y 2 2d 2

2
TIX2 y2

Para N> 10 se utiliz6 también
t = r

N - 2
S 

1 - rs

A la variables relacion' es padres - hijos se aplic6 también el tra- 

tamiento estadístico mencionado en la variable anterior. 
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ANALISIS Y RESULTADOS

Confiabilidad.- Variable Relaciones padres -hijos ( RP - H). Se

obtuvo el siguiente resultado: 

r1l = . 532, con 129 g1 y ,(_= 0. 05, --- 

tenemos que el valor tabulado es = - 195 lo

cual indica que es significativo. 

Variable percepci6n de la integraci6n conyu— 

gal ( PIC) - 

00 de acuerdo a la tabla 8. 2 de Cronbach

1972) el valor tabulado al nivel de signifi- 

cancia = . 05 con 129 gl. es = . 338 que indi

ca que la consistencia interna es significa-- 

tiva incluso a un nivel <'_. 0l

Pruebas estadís- Las pruebas estadísticas aplicadas a los da— 
tadisticas.- tos de este trabajo fue para las tres varia— 

bles el Coeficiente de correlaci6n de rango - 

de Spearman: rs( Siegel, 19so), cuyos resulta

dos fueron: 

Para la Variable RP - H El Coef. de correlaci6n

rs = . 99 por ser 131 sujetos se aplic6 la --- 

prueba t para N > 1O cuyo valor fue: -------- 

t = 177. 70 por haberse observado varias ligas

se aplic6 también el Factor de correcci6n por

ligas observándose un rs = . 66 y una — ------ 

t = 9. 98. El valor tabulado en Siegel ( 1980), 
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página de acuerdo a la tabla B al nivel

de significancia -
1- = . 05 con 129 g1 ------- 

1. 960. Puesto que el valor observado es ma— 

yor que el tabulado se rechaza la hip6tesis

nula incluso en __ r= . 01. Lo cual indica

que el alto logro escolar del niño y las rela

ciones familiares arm6nicas están asociadas - 

en la poblaci6n de 131 sujetos que constitu-- 

yeron la muestra. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio concuerdan con - 

los obtenidos por Nuttall ( 1976), Biller ( 1973) y Shamgar ( 1979) 

entre otros. 

Los altos coeficientes de correlaci6n obtenidos en este estudio

indican que para el buen desempeño de los niños en la escuela -- 

influye el interés de los padres en las actividades escolares de

sus hijos, la convivencia en actividades recreativas y un ambien

te agradable en el hogar. Asimismo una organizaci6n familiar

eficiente, sin hostilidad psicol6gica de los padres hacia los

hijos. la percepci6n de aceptaci6n recíproca y mayor disponibi— 

lidad de los padres hacia los hijos. Sin embargo, para que los

padres puedan brindar un ambiente fa-worable en el hogar es nece- 

sario que se conozcan a Sí MiSMOS, qUE! reconozcan sus propios --- 

abusos y errores, que tengan clarida¿. respecto a la educaci6n de

sus hijos y que las diversas actividades que desempeñan dentro o
fuera del hogar las perciban agradables. 

Para la variable PIC el Coeficiente de corre- 

laci6n fue: rs = . 99 bajo el mismo criterio

anterior, por ser 131 sujetos se aplic6 la - 

prueba t para N > 1O cuyo valor fue: --------- 

t = 177. 70. El resultado del Factor de ----- 

correcci6n por ligas rs = . 68 y t = 10. 53. 
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De acuerdo a la tabla B de Siegel ( 1980) al - 

nivel de significacincia o-(_=. 05 para 2 colas

con 129 g1 es = 1. 960. Por lo tanto se recha

za la hip6tesis nula en ¿_‹ Z. 01 concluyen- 
do que la PIC está asociada con el rendimien- 

to escolar académico de la nuestra. 

Estos -resultados concuerdan con los obtenidos por Mewell ( 1932), 

Allen ( 1978) y Ramadhar ( 1980), Combs en. ( Hurlock 1971) y Rain~ 

vater ( 1970). 

El alto Coeficien--e de correlaci6n obtenido para esta variable - 

no permite afirmar que cuando el niño perciba que sus padres se

comprenden, que existan una ayuda mútua entre ellos además' de un

diálogo amistoso y una mIltua aceptaci6n influirá en 61 para un

mayor logro escolar. También es necesario una congruencia de

sus percepciones que tenga hacia sus padres. Es decir, que el

niño sienta una congruencia entre sus percepciones y la real¡ --- 

dad, que las relaciones entre padre y madre sean de integra— 

cri6n tomando en cuenta para su funci6n conyugal la cantidad y - 

calidad de comunicaci6n entre ellos. 

También se puede señalar que al percibir un ambiente hostil el

niño se vuelve retraldo, pensativo lo que repercute negativa

mente en su rendi-niento escolar. Las percepciones del niño so— 

bre los sentimientos de su familia resultan importantes en el

modelado de su vida ya que el niño actúa de acuerdo a la pauta

que le dan sus padre y éstos a la inversa, existiendo una reci- 

procidad entre ello,9. 
Para la variable nivel socioecon6mica ( NSE) - 

del padre y la aspiraci6n ocupacional del hi- 
jo se obtuvo un Coeficiente de correlaci6n -- 

de r = . 60, con 129 g1 y un ,= 0. 05, tene- 
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mos que el -valor tabulado es = . 195 por lo -- 

que podemos señalar que es sígnificativo. -- 

T, o que nos indica que ambas variables están

asociadas positivamente, en la muestra estu— 

diada, si bien esta asociaci6n no es muy ---- 

fuerte. 

Este resultado está acorde con los estudios realizados por ----- 

Mc Elroy ( 1978), Danesh ( 1978) y Smith ( 1980) en el sentido de - 

que el nivel socioecon6mico del padre influye en la aspiraci6n - 
ocupacional del hijo, al proporcionarle expectativas, y estimula

ci6n que le permiten desarrollar dichas aspiraciones. 

Sin embargo, los estudios realizados por Charllotte ( 1978) no

concuerdan con los anteriores ya que encontr6 que los niños de
bajo status socioecon6mico tiene aspiraciones más altas que los
de nivel socioecon6mico alto. Al respecto, podemos señalar que

en el presente estudio no se compararon ni se controlaron los -- 
status socioecon6micos bajo y alto, sino que se estudi6 una ---- 

muestra de las capas medias o comunmente llamadas clase media. 
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C 0 N C L U S 1 0 N E S

Tomando en cuent¿. que la familia es una instituci6n que exis— 

te formalmente en todas las sociedades y que es la mediadora

entre el individuo y la* sociedad al cumplir con la funci6n
de socializaci6n del niño sentando además las bases para un

buen desarrollo educativo del mismo, podemos concluir que : 

La familia E-duca más con el ejemplo que los padres brin— 

dan con su vida personal y social que con otro tipo de

labor educativa, además de que la organizaci6n adecuada

de la familia corresponde a un alto logro académico de

los niños, tomando en cuenta que es más fácil educar

correcta y r.ormalmente al niño que reeducarlo. 

La inarmonía en las relaciones con sus padres que el niño

percibe repercute en una merma en el d.esempeño escolar

del mismo; ya que las dificultades encontradas por el

niño son siempre vividas en el plano afectivo. 

La hostilid¿d psicol6gica que el niño percibe entre sus - 

padres lo tc,rna retraído y ello repercute en su capacidad

de concentr¿.ci6n, situaci6n que influye en su aprovecha— 

miento escolar acad6rico. 

La familia es necesaria para el desarrollo pleno e ínte— 

gral del ni o. Fundar.entalmente en las esferas afectiva, 

moral y social debido a que una de sus funciones básicas
es la de proporcionar a sus miembros afecto, sequrícaa, , 

estabilidad, además de cue la familia ofrece un marco cla

ro de referencia y ense. a al niño a modelar su conducta - 
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y valores. 

La familia puede llegar a ser fuente de desarrollo para - 
el niño o bien ser fuente de desequilibrio psicosocial -- 

en la medida en que todos los acontecimientos familiares
influyen en él, de forma directa o indirecta ya que el -- 

niño tiende a adoptar las normas de conducta de sus pa— 
dres. 

El ambiente que los padres propicien en el hogar depende
a su vez de sus propias posibilidades, 

realizaciones Y -- 

desarrollo, porque no se puede desligar la situaci6n emo- 

cional de cada uno de los padres debido a que ésta se --- 
refleja en determinadas actitudes hacia las relaciones -- 

familiares. 

El ambiente hostil en el hogar es particularmente negati- 

vo a esta edad ( 12 - 14 años) ya que sus características

psicol6gicas son: interés de profundizar en la compren— 

si6n de los adultos, tendencia a imitar incluso la mímica

y una mayor sensibilidad a los sentimientos y crítica de
los demás. 

El nivel socioecon6mico del padre ( NSE) proporciona expec

tativas que ayudan al niño a desarrollar su nivel de --- 
aspiraci6n ocupacional debido a que la misma está relacio

nada con el proceso de identificaci6n con el padre, 
la -- 

personalidad de éste y el NSE del mismo. 
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LIMITACIONES DE ESTE TRABAJO

En esta investigaci6n se tom6 como pexcepci6n del niño

de sus relaciones familiares las respuestas dadas a un

cuestionario en un momento determinado, sin tomar en -- 

cuenta que los niños pueden tener percepciones equivo— 

cadás o temporales. 

2.- No haber controlado la capacidad de abstracci6n del --- 
niño a ésta edad, característica necesaria para saber - 

si las respuestas a las preguntas del cuestionario ---- 

corresponden realmente a la percepci6n de su relaci6n - 

familiar. 

3.- Este trabajo no pretendi6 controlar las siguientes va— 

riables: 

a) Tiempo que los padres dedican a sus hijos. 

b) Hábitos de estudio del niño. 

c ) El C. I. 

4.- Los resultados del presente estudio son generalizables

a los niños ( varones) de 6o. grado de primaria de ---- 

escuela oficiales del Distrito Federal. Poblaci6n que

correspondería a las llamadas capas medias de la socie

dad
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S U G E R E N C I A S

Consideramos que los resultados de este trabajo son válidos para

la poblaci6n de niños de 6o. grado de primaria de escuelas ofi— 

ciales del Distrito Federal; poblaci6n que queda enmarcada den- 

tro de las denominadas capas medias de la sociedad. En base a - 

esto, proponemos que para posteriores, investigaciones relaciona- 

das con este tema se tome en cuenta: 

1.- Por tratarse de un problema de tipo psicosocial, al -- 

estudiar la interacci6n padres -hijos es necesario cono

cer el punto de vista tanto ce unos como de otros, --- 

no solamente el de una parte— 

2.- Analizar a la vez, la relacicn inversa, es decir, la - 

influencia de la escuela en el desern.peño académico del

niño. Por ejemplo: 

a) métodos de eseñanza. ¿ Son adecuados a la edad -- 

del niño?. 

b) Organizaci6n de la escuela. ¿ Es en su estructura

democrática o autoritaria?. 

c) Relaci6n maestro- ajur.ino. ¿ Percibe el niño con --- 

fianza en el maestro para comunicarse sin proble- 

rn.as?. 

3.- Al estudiar la aspiraci6n ocupacional del niño, ccntrc

lar si ello se deLe a un prcceso de identificaci6n con

el padre o a los verdaderos deseos y sentimientos del

niño. 
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P E N D I C E
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CUESTIONARIO PILOTO

A N 0 N I M 0 ) 

QUE HACES LOS DOMINGOS ? 

CUANDO LLEGAS TARDE A CASA ¿ QUE HACEN TUS PAPAS? 

QUE HACES EN VACACIONES? 

CADA CUANDO VAS AL CINE CON TU FAMILIA? 

QUE HACES EN TU TIEMPO LIBRE? 

LES INFORMAS A TUS PAPAS LO QUE TE SUCEDE? 

PORQUE? 

CON QUIEN HACES TU TAREA? 

QUE HACEN TUS PAPAS CUANDO REPRUEBAS ALGUN EXAMEN? 
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QUE ACTIVIDADES. REALIZAN JUNTOS TUS PAPAS Y TU? 

CON QUIEN JUEGAS GENERALMENTE? 

ZPORQUE? 

A QUIEN LE HACES MAS CASO CUANDO TE DAN UN CONSEJO? 

0ORQUE? 

TUS PADRES SE PLATICAN LO QUE LES SUCEDE A CADA UNO EN EL DIA ?_ 

TUS PADRES HACEN PLANES PARA EL FUTURO? 

ZTUS PADRES PLATICAN AMIGABLEMENTE? 
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CUESTIONARIO PILOTO

TUS PADRES SE INFORMAN RECIPROCAMENTE LO QUE LES SUCEDE A CADA - 

UNO? 

TUS PADRES HACEN PLANES PARA EL FUTURO? 

TUS PADRES PLATICAN AMIGABLEMENTE? 

TUS PADRES DISCUTEN A GRITOS? - ---- 

TUS PADRES SE GOLPEAN? 

CUANDO TUS PADRES ESTAN ENOJADOS ¿ PUEDES ESTUDIAR? 

PORQUE? 

QUE ACTIVIDADES HACEN JUNTOS TUS PADRES? 

MARCA LO VA DE ACUERDO A TI. MIS PADRES SON

AUTORITARIOS SE ENOJAN

SE COMPRENDEN SON FELICES



63 - 

CUESTIONARIO FINAL

NOMBRE

1.- ¿ Cuál es la ocupaci6n de tu padre? 

2.- ¿ A Qué año de escuela lleg6 tu papá? 

3.- ¿ A qué año de escuela lleg6 tu mamá? 

4.- ¿ A qué año de escuela te gustaría llegar? 

s.- ¿ Qué te gustar -la ser cuando seas grande? 

EDAD

6.- A todos los niños y en todas las familias hay cosas crue nos

gusta platicar. ¿ Me podrías decir con quién platicas de -- 

las siguientes cosas? 

Los problemas de la escuela me gusta platicarlos con: 

MARCA UNA SOLA RESPUESTA

con mis padres

con otros parientes ( tíos, primos, abuela, hermanos, - 

etc. ) 
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con amigos o compañeros

con vecinos

con nadie

7.- Los problemas de la familia me gusta platicarlos con: 

Con mis padres

con otros parientes ( tíos, primos, abuelos, hermanos, - 

etc. ) 

con mis amigos o compañeros

con vecinos

con nadie

8.- Mis sentimientos me gusta platicarlos con: 

con mis padres

Con otros parientes ( tIos, primos, abuelos, hermanos, - 

etc. ) 

con mis amigos o compañeros

con vecinos

con nadie
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Cuando estoy enfermo me gusta platicar con: 

con mis padres

con otros parientes ( tíos, primos, abuelos, hermanos, - 

etc.) 

con mis amigos o compañeros

con vecinos

con nadie

0.- De mis diversiones me gusta platicar con: 

con mis padres

con otros parientes ( tíos, primos, abuelos, hermanos, - 

etc.) 

con mis amigos o compañeros

con vecinos

con nad--e

A.- ¿ Crees que debes obedecer a tus padres? 

VIARCA SOLO UN;. RESPUESTA. 

siempre
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cuando creo que tienen la raz6n

nunca

no sé

12.- ¿ Tus padres se platican lo que les sucede a cada uno en el

día? 

MARCA SOLO UNA RESPUESTA. 

diariamente de vez en cuando

semanalmente nunca

13.- ¿ Tus padres hacen planes? 

MARCA SOLO UNA RESPUESTA. 

diariamente de vez en cuando

semanalmente nunca

14.- cTus padres platican amigablemente? 

DíARCA SOLO UNA RESPUESTA. 

diariamente de vez en cuando

semanalmente nunca
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5.- ¿ Tus padres discuten a gritos? 

diariamente de vez en cuando

semanalmente nunca

6.- ¿ Tus padres SE pelean? 

diariamente - de vez en cuando

semanalmente nunca

7.- ¿ Tus padres de golpena. 

PIARCA SOLO UNA RESPUESTA

diariamente de vez en cuando

semanalmente nunca

8.- ¿ Cuando tus padres están enojados puedes estudiar? 

si NO_ 

PorquV

9.- ¿ Qué actividades hacen juntos tus padres? 
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20.- Marca lo que va de acuerdo a tl. Mis padres son: 

autoritarios se comprenden

se enojan son felices

21.- ¿ Qué haces los domingos? 

22.- ¿ Cuando llegas tarde a casa qué hacen tus papás? 

23.- ¿ Qué haces en tu tiempo libre? 

24.- ¿ Informas a tus papás lo que te sucede? 

MARCAR SOLO UNA RESPUESTA. 

siempre

a veces

nunca

25.- ¿ En tu tiempo libre con quién prefieres estar? 

MARCA SOLO UNA RESPUESTA. 

con mis padres

con otros parientes ( t£os, primos, etc.) 

con mis amigos o compañeros
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con mis vecinos

S610

6.- ¿ Con quién haces generalmente tu tarea? 

PlARCA SOLO UNA RESPUESTA. 

con mis padres

con otros parientes ( tíos, primos, etc.) 

con mis amigos o compafieros

con mis vecinos

S610

17.- Cuando repruebas algún exámen qué hacen tus papás? 

18.- ¿ Qué actividades realizan juntos tus papás y tú? 

9.- ¿ A quién le haces más caso cuando te dan un consejo? 

a mis padres

a otros parientes

a mis amigos

a mis vecinos
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al maestro

a nadie

30.- ¿ Te gusta estar en tu casa? 

si NO

Porque? 

jjj GRACIAS POR TU COLABORACION !!! 



G R U P 0 1

Trabajador ocasional

obrero

G R U P 0 2

Chofer

Policía bancario

Bombero

Sargento en la armada

Agente de tránsito

G R U P 0 3

Carpintero

Peluquero

biecánico

Electricista

Tornero

Plomero

Taxista

Pintor de casas

Cerrajero

G R U P 0 4

Secretario

Bur¿5crata

T A B L A No. 

0 C U P A C 1 0 N E S * 

Maestro de primaria

Fot6grafo

G R U P 0 5

Locutor de radio

Agente de ventas

Cajero

Supervisor

Periodista

Pequeño comerciante

G R U P 0 6

Maestro de secundaria

Trabajador social

Jefe de oficina

Laboratorísta

G R U P 0 7

Gerente de un banco

Contador privado

Piloto

G R U P 0 8

Maestro en la Universidad

Arquitecto

Médico
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TOMADO DE PICK, 1980. 

Cientif ico

Profesionista
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NIVEL SOCIOECONOMICO DEL PADRE

N i v e 1 F r e c u e n c

5 - 7 2

8 - 10 32

11 - 13 35

14 - 16 27

17 - 19 15

20 - 22 6

23 - 25 10

26 - 28

29 - 31

32 34

35 37
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II.- OCUPACION DEL PADRE

N i v e 1 F r e c u e n c

1 43

2 22

3 37

4 18

5 8

6 1

7 0

8 2



95 - 

III.- ESCOLARIDAD PADRE

N i v e 1 --

T- 

2

3

4

5

6

7

F r e c u e n c

IV. - ESCOL-, RID;-.D ,;, DRE: 

4

50

51

3

17

0

Ni i v e I F r e c u e n c

i 9

2 52

44

4 1

5 12

r 3
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V.- ASPIRACION OCUPACIONAL DEL NIÑO

1 2

2 4

3 14

4 11

5 2

10

86
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VI.— VARIABLE: RELACIONES PADRES - HIJOS

R F r e c u e n c i a

VII.- VARIABLE: PERCEPCION DE LA INTEGRACION CONYUGAL

R F r e c u e n c i a

1. 55 2

22 1

44 12

55 25

66 27

77 44

88 19

VII.- VARIABLE: PERCEPCION DE LA INTEGRACION CONYUGAL

R F r e c u e n c i a

1. 55 2 3

2. 11 2. 66 19

2. 77 3 22

3. 11 3. 66 83

3. 77 4 4
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VIII.- RENDIMIENTO ACADEMICO DEL NINO ( CALIFICACION) 

r 1 i fi rar i 6n F r e c u e n c i a

6

7 27

8 63

9 36

10 4
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OBTENCION DE INDICE DE CONFIABILIDAD

SEGUN LA FORMULA DE ALPHA CRONBACH, PARA P. I. C. 

ITEM I. ITEM II. ITEM III. 

X = 353 X = 324 X = 499

2. 69 2. 47 3. 46

30. 60 28. 09 38. 92

2
936. 3,6

2
789. 04

2
1514. 76

ITEM IV. ITEM V. ITEM VI. 

X = 467 X = 471 X = 220

T( = 3. 56 3. 60 1. 68

40. 49 40. 83 19. 07

2
1639. 44

2
1667. 08

2
363. 66



ITEM VII. 

X = 241

1. 84

20. 89

2
436. 39

100 - 

ITEM VIII. 

x = 394

3. 01

34. 16

2
1166. 90

ITEM IX. 

x = 507

3. 87

43. 95

2
1931. 60
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OBTENCION DEL INDICE DE CONFIABILIDAD

SEGUN LA FORMULA DE APLPHA CRONBACH PARA P. I. C. 

S xi 10445. 23

S xt 68286. 23

J, = 

K _ 1 - 
K 1 S xt

9 1.0.445. 23

9 88286. 23

k = 
9 ( 1 - 

8

1. 125 . 88

1183 ) 
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99

De acuerdo al valor tabulado de la tabla 8. 2 al nivel de signi— 

ficancia . 05 = . 338
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