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INTROOUCC!ON 

El presente trabajo establece cómo es percibido el ambiente fa
m11 iar del nifto de primaria con coeficiente intelectual como m.!. 
nimo normal y que presenta bajo rendimiento académico, teniendo 
asf como objetivo encontrar aquellos aspectos emocionales que -
pudieran influir o determinar el fracaso escolar. 

El interés por llevar a cabo dicha investigación surge de las -
experiencias personales dentro y fuera de la práctica profesio
nal con niños que presentan bajo rendimiento académico, sicndo
éste considerado por profesores y padres como el resultado de -
"flojera, desinterés, distracción, etc." en el niño. 

También observamos que la búsqueda de soluciones ante tal situ! 
ción, muchas veces es originada por la actitud de la escuela o 
del profesor, que toman medidas tales como negar la reinscrip--· 
ci6n del niño, rccursar el grado, la suspensión del niño o can! 
lizarlo a una escuela de Educación Especial, medidas que se po
drían considerar las menos indicadas, y deciden "solucionar• ~l 

problema sin tomar en cuenta que existen otros factores determl 
nantes que influyen en el proceso enseñanza-aprendizaje, y que
el fracaso escolar sólo es el resultado o el .reflejo de un pro
blema, ya sea del mismo sistema o técnicas educativas, de la. r).!. 
lación o interacción con compañeros o maestros, de la alimenta-
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cidn, de actividades extra escolares, de aspectos sociocultur~ 
les y econ6micos, o del ambiente familiar que rodea al n_ifio:;·-__ 
etc., que directa o, indirectamente explican o muestran algunas 
causas que podrfan estar favoreciendo el fracaso escolar. 

Utro de los aspectos que comOnmente no se toma en cuenta y·que 
tiene una gran importancia dentro del desarrollo de la person~ 
l idad del orno, es el emocional, aspecto que nos ocupa en ]á· -;_; 

presente investigaci6n. 

Dentro de las experiencias profesionales se observa c6mo los -
padres alarmados o molestos, esperan soluciones inmediatas pa
ra el problema de su hijo, o alguna orientaci6n que pudiera -
combatir rSpidamente el fracaso escolar; se angustian con pre
guntas tales como: les normal mi hijo?, lporqué va mal en la -
escuela, si nosotros lo ayudamos y le damos todo?, lqué debe-
mos hacer para que mejore sus calificaciones? ya hemos probado 
con todo y no resulta, o simplemente no pueden explicarse el -
porqué su hijo va mal en la escuela si es tan inteligente, o -
tratan de culpar a un tercero, ya sea la misma escuela o al -
maestro. ln ocasiones buscan la ayuda de alguien que pudiera
regularizar al niño dSndole clases particulares, pero el pro-
blema prevalece. 

Estas y m~s situaciones se presentan en lugares de trabajo, -
reuniones con compañeros o familiares, y ante las cuales pue-
den surgir posibles respuestas, ya que los niños con este pro
blema, se encuentra que proceden de familias desintegradas, al 
coholismo o farmacodependencia, con la participaci6n de varias 
personas en la educación del niño, o bien con altos niveles de 
exigencia, etc., pero que sfn embargo es difícil poder determ.!. 
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nar las causas exactas sin reconocer más profundamente. al niño 
y a la familia de éste. 

Tambi!!n dentro del campo profesional en el consultorio o en 
las escuelas en las que hemos prestado nuestros servicios, se
detecta este problema, y a través de entrevista.s con los padres 
del niño o con ~1. nos encontramos con niños cuyas potenciali
dades oscilan dentro de los parámetros establecidos como norm!!_ 
les o superior, y que muchas veces, a través de un tratamiento 
adecuado, generalmente algún tratamiento psicoterapéutico, me
joran su nivel de aprendizaje y rendimiento académico. 

Todos estos aspectos motivaron nuestro interés por investigar
la participación familiar, como un factor más, en el fracaso -
escolar; realizando la investigación dentro de un colegio con
niños que presentan bajo rendimiento académico, y cuya direct~ 
ra consideró al igual que nosotros, muy benéfico tanto para 
los niños, padres y maestros, como para la misma escuela. 

~s importante considerar que se han realizado ya otras invest! 
gaciones cuyo objetivo ha sido esclarecer de una forma o de -
otra, las causas que pudieran ser atribuibles al problema men
cionado, tales como la de Carlos Muñoz Izquierdo y José Teódu
lo Guzmán (1), los cuales hicieron una exploración de los fac
tores determinantes del rendimiento escolar en la educaci6n -
primaria, las caracterfsticas del edificio escolar, y el sal6n 
de clases, recursos didácticos, escolaridad y actitud del mae~ 
tro, planeación y organizaci6n de las labores escolares, evalu~ 

\1) ~arlas lluñoz Izquierdo y José Te6dulo Guzmán, "Una exploración de los -
factores detenninantes del rendimiento escolar en la educaci6n prima- -
riaº. 



ci6n del trabajo escolar y actividades escolares y extraescol! 
res dentro de escuelas particulares del D.F. cuyos estudiantes 
pertenecen a la "clase media baja" y que cuentan con insumos -
escolares muy heterogéneos¡ encontrando que su análisis no per 
miti6 determinar la medida en que los insumos ffsicos y los r~ 

cursos humanos de la escuela inciden por separado, en el apro
vechamiento escolar¡ la escolaridad de los maestros está aso-
ciada con sus niveles de habilidades y con sus experiencias, -
por lo que tampoco se puede determinar el efecto independiente 
que cada una de estas caracterfsticas del magisterio ejerce s~ 
bre el rendimiento de los alumnos, s6lo apreciaron que el ni-· 
vel de las habilidades del maestro está relacionada directamen 
te con el fndice que mide la calidad de la ejecuci6n de su tr! 
bajo escolar, no implicando éste que dicha relaci6n sea causal¡ 
se localiz6 una correlac16n inversa entre la escolaridad y ex
periencia de los maestros y el fndice que expresa la calidad -
de los métodos que ellos utilizan para evaluar el rendimiento
de sus alumnos, por lo cual a medida que los maestros adquie
ren más experiencia, parecen tender a confiar más en su propio 
criterio para evaluar a sus alumnos; las variables cualitati-
vas de los insumos educativos generan cambios poco significati 
vos en el rendimiento escolar, y finalmente concluyen que el -
rendimiento escolar de los alumnos que corresponden al nivel -
socioecon6mico medio bajo no parece depender preponderantemen
te de la calidad de los insumos educativos a que tienen acceso. 

Otro estudio de Carlos Muíloz Izquierdo en colaboraci6n con Pe
dro Gerardo ~odrfguez, Patricia Restrepo de Cepeda y Carlos B~ 

rrani(2) es sobre el sfndrome del atraso escolar y el abandono 

(2) Carlos Muíloz Izquierdo, Pedro Gerardo Rodrfguez, Patricia Restrepo de -
Cepeda Y Carlos Borrani, "El sfndrome del atraso escolar y el abandono
del sistema educativo" 



del sistema educativo, con el fin de identificar los factores
Y procesos educacionales que intervienen en la determinación -
de la permanencia de los alumnos en las escuelas primarias o -
en el hecho de que aquéllos abandonen las escuelas antes de -
terminar el sexto grado. Uicho estudio incluye escuelas urba
nas y rurales del pafs. Encontraron que los alumnos que cur-
san el primer grado y que se desvian del coeficiente de avance 
que serla normal, tienen mayores probabilidades de abandonar -
prematuramente el sistema educativo, y que los factores, soci! 
les, ccon6micos, fisiológicos, asf como maestros y padres, ti_g_ 
nen cierta influencia en el retraso y abandono escolar, pero -
que el hecho de que en el sujeto se generen sentimientos tales 
como la percepción de que el trabajo escolar es inútil, el que 
los profesores no Identifiquen a los alumnos cuyo aprendizaje
es igual, inferior o superior al promedio y el modelo de su -
proceso ensefianza-aprendizaje es tfpico. 

una investigación m~s la de Ana Tobin (3), la cual se propuso
detectar los factores de mayor incidencia sobre la deserción -
escolar primaria, encontrando que una de las principales cau-
sas de la deserción, es la necesidad de trabajar del alumno, -
principalmente en los niveles socioecon6micos bajos; también -
que la edad en que ingrese a la escuela influye como factor en 
la deserci6n, no influyendo mucho el grado de analfabetizaci6n 
de los padres o la distancia entre la escuela y el hogar. 

(3) Ana Tobbin, "la l.Jescrción Escolar en la Provincia del Rfo Hegro,_(Ar--__ _ 
gentina)". 
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Jacques R. Velloso (4) se interesa en investigar los anteceden 
tes socio-econ6micos y Rendimiento Escolar en Argentina, con-
cluyendo que en la primaria el nivel socio-econ6mico y las con 
diciones de estudio son las variables que tienen efectos mlis -
notables sobre el aprendizaje y aprovechamiento del niílo, si-
tuaci6n que repercute en el nivel secundaria, ademlis el factor 
social del alumno tiene efecto, pero mlis significativo, ya que 
es un factor, que motiva a establecer logros y metas siendo su 
influencia mlis visible a partir del cuarto grado de primaria. 
Hace notar que el tipo de escuela, pública o privada, no es V! 
riable relevante en la escuela elemental. 

Otra investigaci6n es la de Luis Bravo Valdivieso en colabora
ci6n con Sonia Salas Bodini (5), quienes se interesan por las -
caracterfsticas psicopedag6gicas de Escolares Blisicos Repiten
tes, en alumnos de cuarto grado; llegan a la conclusi6n de que 
el rendimiento en clilculo y el nivel educacional de los padres, 
es decir, la influencia cultural familiar, marcan una relaci6n 
significativa en los repetidores, los cuales también, en un -
gran porcentaje presentaban dificultad para aprender. 

Asf pues, en las diferentes investi.gaciones real izadas se ha -
encontrado una gran variedad de factores que pueden determinar 
el fracaso escolar, pero el aspecto emocional y el ambiente f! 

mil 1ar, por sf solos, no se han investigado de una manera con-

( 4) Jacques H. Ve 11 oso, "Antecedentes Socio-econ6micos y Rcndimi ento Esco-
lar en Argentina". 

(5) Luis Bravo Val divieso y Sonia Salas Bodini, "Caracterfsticas Psicop¿d! 
gOgicas de Escolares Blisicos Repitentes". 



creta, por lo cual también surge el interés en hacerlo. 

Es importante además tomar en cuenta que anteriormente el fra
caso escolar era atribuido a trastornos de los mecanismos cer~ 
brales, pero sin embargo, gracias a las nuevas escuelas sobre
educación y al influjo de la teor!a Psicoanalítica de la persQ 
nalidad y desarrollo del niño, se ha visto que no necesariamen 
te tiene que existir alguna lesi6n cerebral o retraso en las -
capacidades intelectuales en el niño para que exista fracaso -
en la escuela, sino que existen otros factores que pueden in-
fluir en este aspecto; y que gracias a que en los últimos ai\os
las dificultades escolares en el niño han sido objeto de nume
rosas investigaciones, podemos analizar otros aspectos que pu~ 

den tener repercusiones favorables dentro del ambiente educat1 
vo teniendo asf, más directrices para que tanto padres y maes
tros, como el mismo sistema educativo colaboren de una manera
más acertada y positiva en el rendimiento académico de los ni
ños. 

En la presente investigación consideramos importantes las rel~ 
cienes objetales y el desarrollo emocional del niño, tomando -
en cuenta las diversas teorías psicoanalfticas de la personal! 
dad que hacen mención sobre este aspecto. 

S. Freud l6) es el primero en hacerlo, dando una visión clara 
de la importancia que para la vida y evolución psicológica del 
niño, tiene la relación con sus padres, menciona que la prime
ra relación que establece el niño es con la madre, de la cual-

(6) Sigmund Freud, Obras Completas. 
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va a aprender, percibir e 1ntroyectar, una serie de conductas
Y factores que van a ser determinantes en el sano desarrollo -
no excluyendo de éste al padre, el cual va a tener una parte -
muy importante a partir del segundo año de vida y, posterior--· 
mente los hermanos, Freud establece también que las personas a 
las que el niño está unido en sus primeros años de vida ocupan 
una posici6n única en su vida emocional infantil, debiendo ser 
estos lazos de uni6n afectivos y de una serie de sentimientos 
que no se establecerán en las posteriores etapas del desarro--
1 lo, ya que principalmente en la primera etapa la familia va a 
proporcionar protecci6n y satisfacci6n de las necesidades bási 
cas además va a ser la principal transmisora de afecto. 

Con todo ésto podemos ver como los padres son determinantes en 
el desarrollo y salud emocional del niño, de la cual también -
pueden contribuir y/o influir en el éxito o fracaso escolar, -
pero que sin embargo no se dan cuenta o no quieren darse cuen
ta de ésto y de que su hijo puede estar manifestando con su -
atraso escolar, una problemática emocional que parte del am- -
biente familiar, y por ello muchas veces se muestran o sienten 
incapacidad de actuar en la solución del problema, aunque tam
bién debemos de considerar que se puede deber a falta de infor 
mación, o de interés hacia el niño. 

la investigaci6n realizada se llevó a cabo mediante la aplica
ci6n de pruebas psicológicas, que si bien, pueden resultar pa
ra algunos teóricos subjetivas, son instrumentos que usa el -
psicólogo clfnico para explorar el aspecto emocional del indi
viduo. Además, al basarnos en la teorfa Psicoanalítica resul
taban ser los instrumentos idóneos para nuestro estudio. 
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Las pruebas que se eligieron tienen como objetivo, explorar -
el ambiente familiar del niño, siendo éstas: ll Test de la 
Familia; Prueba de Apercepci6n Infantil de Bellak (G.A.T.A. y 

C.A.T.H.) y Prueba de Frases Incompletas (FIS); aplicando pri
meramente para la selecci6n de la muestra la Escala de Inteli
gencia de Wechsler para Niños (WISC). 

El estudio se dividi6 en: el Marco Te6rico; constitufdo por -
un primer capftulo en el cual se contemplan los factores del -
Ambiente Familiar que intervienen e influyen en el desarrollo
emocional del niHo, asf como, la relaci6n de la familia como -
un componente de la sociedad, que se rige por c6digos y reglas 
preestablecidas, situaciones que pueden dar pauta a sfntomas 
o enfermedades neur6ticas o inclusive psic6ticas. 

Del ambiente familiar, partimos al Desarrollo Emocional del N.1 
ño desde el punto de vista Psicoanalftico, por último se habla 
del Fracaso lscolar, considerando a su vez el Ambiente Escolar. 

La segunda parte de este estudio queda constitufda por la Met.Q_ 
dologfa, en la cual se describe la forma en que se desarrolla
la investigaci6n. Incluyendo: escenario, sujetos, selecc16n -
de la muestra, material (instrumentos de evaluaci6n, Pruebas -
Psicológicas) y procedimiento. 

Para finalizar, se presentan los resultados, el an.ilisis cuan
titativo y .cualitativo de los resultados, las conclusiones y -

sugerencias para alteriores estudios, asf como las 1 imitac'fo-
nes del presente trabajo. 



l, MARCO TEORICO 



1. 1 PERCEPC ION 

Como parte principal de este trabajo de investigaci6n se tiene 
como un parámetro a anal izar la percepción que el· nHio de· ni..:-. 
vel escolar tiene de su ambiente famtltar, y como influye.~ste 

en su rendimiento académico. 

Como se sabe todo ser humano recibe una serie de estímulos de! 
de que se encuentra en el vientre materno, dicha recepci6n, va 
acumulando un vagaje hist6rico que va formando parte de su pe~ 
sonalidad. Es decir la percepción va a ayudar al sujeto a ad
quirir un conocimiento más amplio de sr mismo y de su medio a~ 
biente. 

Pero antes de ir adentrándonos más en el tema, se considera i~ 

portante mencionar los diferentes conceptos sobre percepción: 

Freud (1) define que "el contenido activo de la función de per 
cepción, en que mientras el organismo es objeto de una intensa-
1nundación de estiriulos del mundo externo y lo sufre en forma
pasiva. La estructuraci6n de un aparato de protecci6n contra 

(1). Op. ~it 
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los estimules demasiado intensos, conduce a una transformaci6n 
de la actitud pas1va a activa, las percepciones se reproducen
rltmicamente por la influencia, indudablemente de las pulsio-
nes centrifugas (motoras) de la catexis, que pueden considerar 
se como una primera tentativa de control del mundo externo". 

Otto Fenichel 12) dice "percibir significa un cambio en nues~

tro cuerpo por la influencia del objeto percibido, luego la t!!_ 
ma de conocimiento de este cambio corporal". 

"'°--"-·--

Para Forgus (3) la percepci6n vi ene a ser "un 'prÓ¿esoFp~r me~
dio del cual un organismo recibe o extrae algitna<iriformaci6n -
del medio que lo rodea" 

Otro autor como Freedman (4) define la ·percepci6n como "proce
so de organizaci6n e interpretaci6n de datos sensoriales por -
la combinación de estos". 

Si analizamos las definiciones anteriores encontramos que la -
percepción se lanza, por un lado, con un sentido biológico y -
por otro, con sentido social, incluyendo caracterlsticas ffsi
cas de estimulas, lo cual nos da a entender que el sistema se_!! 
serial del individuo, sus antecedentes y experiencias, asf co
mo, sus necesidades emocionales y la influencia de pulsaciones 
motoras hablan de que la percepción es un proceso de adquisi--

\2) fen1chel Otto, Teorfa Psicoanalft ica de las Neurosi~ 
(3) Forgus, Percepci6n 
\4) Freedman, T. Psicosis Crónica 
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c16n de conoci~ientos ~n el cual se req~iere-extraer informa- -

ci6n. 

Ahora bien, se podrfan analizar otras muchas definiciones pero

el objeto no es entrar en polémica al respecto, sino dejar una
idea más clara sobre el concepto de percepci6n, desde el punto-

4e vista que nos interesa y que será con el que trabajaremos en 

el presente estudio. 

Se considera que de las definiciones antes expuestas se püeden

retomar aspectos que las relacionen, quedando finalmente _la si~ 
guiente: 

La Percepc16n es un proceso de recepci6n, or 
ganizaci6n e interpretaci6n de datos o estf
mulos del medio que rodea al organ1smo, el -

cual los recibe en forma pasiva, y conscien

te o inconscientemente, éste sufre un cambio 
gracias a esas experiencias previas, trans-

formándose asf la actitud pasiva en activa,
existiendo a la vez defensas o protecciones

para los estfmulos demasiado intensos. 

Teniendo ya un concepto claro sobre la percepci6n, es importan
te hacer notar que dentro de la percepción se pueden manejar d! 

- fererites aspectos que influyen en ésta o la pueden alterar. 

a) La Organizaci6n: 

Aquf se considera que el campo de.trabajo influye mucho para t! 

ner una visi6n del área; prob~bleinent~ es donde se fija uno mh, 
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son estfmulos que componen un espacio, están ordenados y fáci-
les de manipular. 

b) Aspectos Selectivos 

~e considera que hacia más estfmulos se dan diferentes canales, 
pero el proceso perceptual es casi siempre uno, y está limitado 
s6lo por la cantidad de informaci6n que viene en ese tiempo, -
por lo que este proceso viene a ser operativo; factores objeti
vos y subjetivos operan esta selecci6n. 

c) Neurops1cologfa 

U interactuar de los sentidos di!l"·o~ganÚ~d nos ;dará :necesa-.
riamente mayor percepción, por eJ.emplo ia c~gu~l'a,(nfluye en el 
color. 

d) Desarrollo Individual y Experiencias· 

Una experiencia predispone al individuo para ciertos tipos de -
percepción. La percepci6n puede estar influenciada también por 
los juicios de otros. Mucha percepci6n es aprendida por el co! 
portamiento, unos objetos pueden ser percibidos más fácilmente
que otros. 

Con los aspectos anteriores podemos esperar que al pedirle a un 
sujeto que interprete una imagen o dibujo, en su descripci6n in 
fluirán su inteligencia o cualquier otra aptitud, su capacidad
de reproducción y las experiencias emocionales pasadas, asf co
mo, la estructura dinámica actual. As! pues, se observa que 
las distorciones proceden de tres clases de rasgos o estados di 
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n4m1cos: 

1 .- Estados emocionales transitorios o condiciones apetitivas. 
2.- Rasgos dinámicos permanentes integrados e~ la personalidad 

consciente. 
3.- Rasgos dinámicos permanentes que el individuo no puede ni -

quiere integrar en su personalidad y, por lo tanto, son in
conscientes. 

Las condiciones dinámicas del 1nd1viduo pueden distorcionar sus 
percepciones, transformándolas en algo semejante al objeto que
satisfacerfa sus deseos. Puede hacerle percibir la situación -
de una manera equivocada, pero que encaja mejor, lógica y psic~ 

lógicamente con su estado emocional, no tanto por satisfacer -
sus deseos como por el hecho de convertir este deseo conscient~ 
mente percibido, en algo aceptable y admisible. Con toao esto
estarfamos hablando de una percepción errónea. 

Por lo tanto, la actividad de la percepción es escenc1almente -
prospectiva, selectiva y además actúa más filtrando las inform! 
clones que recibiéndolas a través de los órganos receptores. 
Su actividad es regulada por la motivación del sujeto y de los· 
acontecimientos exteriores e interiores, 

Por lo tanto, si se define la percepción como un proceso por m~ 
dio del cual un organismo recibe o extrae alguna información -
del medio que lo rodea, el aprendizaje se define como la activl 
dad mediante la cual esa información se adquiere a través de la 
experiencia y pasa a formar parte del repertorio de datos del -
individuo. 
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Este aprendizaje va a modificar al organismo en forma tal, que 
la percepci6n de los mismos estfmulos también se ve modificada. 
Esta modificaci6n en la percepci6n presentará emociones positi
vas o negativas como consecuencia de la experiencia anterior. 
Todo nos indica como puede el aprendizaje guiar el pensamiento
Y este pensamiento modifica a su vez al organismo a través de -
la inclusi6n de nuevo aprendizaje, que a su vez, también modifi 
ca la percepci6n de la situaci6n estimuladora. Por lo tanto, -
la percepci6n y el aprendizaje son concomitantes del pensamien
to. 

Uebemos considerar también el campo fenoménico como un campo -
global que incluye a la vez los objetos del mundo exterior y -
los acontecimientos que el sujeto vive en el interior mismo del 
espacio de sus representaciones. La escena de la conciencia en 
gleba el espectáculo del mundo sin reducirse a él. Ello equiv! 
le a decir que la percepci6n también es una parte integrante de 
la estructura dinámica del campo de la conciencia. 

Ahora bien, es importante hacer notar que a partir del nacimien 
to en adelante, el contenido de la percepci6n produce el contet 
to para el aprendizaje de la experiencia, el pensamiento propor 
ciona el contexto dentro del cual se interpretan e identifican
los nuevos contenidos perceptuales. tste modelo lleva de la -
percepci6n sencilla a percepciones más complejas, que implican
modificaci6n activa, selecci6n, intervención e incluso deforma
ción, que son evidentes en actos tales como solución de proble
mas, juicios estéticos y percepcion social. 

El campo del desarrollo perceptivo puede ser considerado junto 
con otros aspectos, quizá menos obvios de la c~nducta infantil, 
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los que están sujetos a cambios durante el curso del desarro--
1 lo. Por consiguiente, comprender todo el desarrollo de la -
conducta durante la infancia exige prestar atenci6n a los pro
cesos y mecanismos que sirven de base al desarrollo de las ca
pacidades y juicios perceptivos, mucho de los cuales están su
mamente relacionados con otros aspectos de la conducta, como -
el aprendizaje, el pensamiento y la motivaci6n. Si en un tarea 
perceptiva una variable determinada ejerce efectos distintos a 
diferentes edades, se verá mejor el papel que tiene esa varia
ble. 

El Individuo adquiere la capacidad de percibir s6lo a través -
de un largo proceso durante el cual tiene la experiencia del -
objeto en forma repetida, se trata de un proceso de aprendiza
je que implica las acciones mentales de distinguir y generali
zar, pero este aprendizaje va a modificar al organismo en for
ma tal. que la percepci6n de los mismos estfmulos también se -
va a ver modificada. lsta modificaci6n presentará emociones -
como consecuencia de la experiencia anterior. lodo esto indi
ca, c6mo puede atribuir sus propios impulsos, sentimientos y -
afectos a otras personas o al mundo exterior, como un proceso
defensivo que le permite ignorar estos fen6menos indeseables -
en él mismo, es decir, se presenta la proyecci6n. La proyec-
cl6n para Harlym Bronner y Bowers (5) es " un proceso defensi
vo dominado por el principio del placer, por el cual, el yo -
lanza sobre el mundo exterior deseos e ideas Inconscientes que, 
si penetran en la conciencia, resultarán penosos para el yo" 

\5) Anderson y Anderson, lécnicas proyectivas del Diagn6stico Pslco16gico 
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Sea pues, la proyecci6n de un proceso defensivo frente a la· an
siedad y su uso mas amplio del término se ha dado en el campo.
de la psicologfa clfnica. 

El proceso proyectivo o de externalización en la infancia no se 
conoce tan acabadamente. Para empezar, no se.trata· aquf de un
yo y una estructura del car:icter relativamente estable. El yo
se desarrolla gradualmente a partir de un estado indiferenciado 
hasta alcanzar altos niveles de diferenciaci6n en el medio am-
biente externo e interno, como resultado de la integración con~ 
tante del aprendizaje y los procesos de la maduración. A menu
do el desarrollo de las diversas funciones yoicas se producen a 
saltos y suele haber una falta de adecuación a la edad en algu
nas funciones en comparación con otras. Hiveles más tempranos
de integración coexisten con niveles ulteriores. ~se estado -
flufdo en el desarrollo yoico aconseja una considerable cautela 
en la evaluación, el diagnóstico y la predicci6n. 

Con los niños que recién comienzan a desarrollar controles del
proceso primario (se refiere a cierto tipo de pensamiento que -
es caracterfstico del niño de un ego inmaduro, y a la forma en 
que la energfa pulsional, libidinal o agresiva modifica su orie.!!. 
taci6n y se descarga en el ello o en el ego inmaduro) y una es
tructura definitiva rudimentaria contra los impulsos objetales
del ello, no cabe esperar que la regresi6n se produzca fácilme.!!. 
te. Si tiene lugar, no es al servicio del yo, sino que proba~
blemente se debe a la inmadurez y a la insuficiencia del yo~ 

Ahora bien, los recuerdos de los perceptos influyen sobre la -
percepción que uno tenga sobre una figura (paterna) influye so
bre la percepci6n de la figura (paterna real) habitual. En es
te supuesto se fundamenta el Test de Apercepci6n Temática, con-
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lo que se demuestra que el sujeto puede sacar a la luz senti--
mientos que en su orfgen, probablemente, estuvieron relaciona-
dos con alguna figura o acontecimiento. 

Por lo anterior, consideramos que no es conveniente entonces, -
seguir utilizando el término de proyección para los procesos -
perceptuales generales, debido a la historia del contenido, y -
por otro lado, el término percepción está tan ligado a un sist~ 

ma de psicologfa que no se ocupa de toda la personalidad, por -
lo que también se utiliza el término de Apercepción. 

Bellak {6) define la apercepción como "una interpretación (dlná 
mica) significativa que un organismo hace de una percepción", y 
continua diclendo ••• "Esta definición, y el uso del tfrmlno Aper. 
cepción, nos permite sugerir, a los meros fines de una hlpote-
sis de trabajo, que puede haber un proceso hipotético de perceR 
ción no interpretada, y que toda interpretación subjetiva cons
tituye una distorción aperceptiva dinámicamente significatlva;
en cambio también podemos establecer operativamente, una condi
ción de percepciOn objetiva cognoscitiva, casi pura, en el que 
una mayorfa de examinados concuerda sobre la calidad exacta de 
un estfmulo" l 7). 

Por último, la conciencia no sólo incluye las apercepciones y -
las imágenes de lo que sucede en el momento presente y de lo -
que ha sucedido en el pasado, sino también las imágenes del po
sible futuro. Hay en la actualidad cada vez más pruebas de que 

las apercepcJones y las imágenes conscientes, están influfdas -

(6) Bellak L., Freud y las técnicas proyectivas 
(7) ldem 



no sólo por las percepciones pasadas de que la conciencia dispQ 
ne, sino también por las percepciones que se han reprimido. Se 
han acumulado datos que indican ademas, que el sujeto registra
estfmulos externos sin reconocerlos, ya que se le presentan en
ferma subliminal que nunca llega a captarlos de manera conscie~ 
te e inmediata; tales registros parecen influir en otras perce~ 

ciones. 

El hombre, en consecuencia, es mucho mas receptivo respecto a -
su mundo y respecto a las influencias que sobre él ejerce el ªfil 
biente; sus sentidos exploran en forma activa sin cesar grandes 
areas que caen fuera del alcance de la percepct6n y de la con-
ciencia inmediata. 



1 .2 AMBIENTE FAMILIAR DEL NIÑO 

"Ninguno de nosotros vive su vida
solo. Aquél los que tratan de ha-
cerlo están destinados a desinte-
grarse como seres humanos. Por su
puesto que algunos aspectos de la
experiencia vital son más indivi-
duales que sociales y otros más SQ 
ciales que individuales, pero no -
por ello 1 a vida deja de ser una -
experiencia compartida. En los -
anos tempranos se la comparte casi 
exclusivamente con los miembros de 
nuestra familia. La familia es la 
unidad básica de desarrollo y expe 
riencia, de rcalizaci6n y fracaso-:
Es también la unidad básica de la
e n fe rm edad y 1 a s a 1 u d ... " ( 1 ) 

El presente capitulo hace referencia a los aspectos más impor

tantes desde el punto de vista familia-sociedad. 

El ambiente en el que vive un individuo es mucho más que un mun. 

do ffsico, incluye la ~strecha relación personal dentro del gr!!_ 

po familiar; las presiones que sobre este grupo imponen la cul

tura más amplia y sus particulares sistemas de valores, as( e-a
mo, la influencia de las fuerzas soc1oeconOmicas, que dependen 

de la estructura de las clases de la sociedad en la que el indi 

vi duo y su fami 1 ia viven. 

Puesto que el hombre aprende sus pautas de conducta de una fami 

lia influfda por los c6digos de una cultura ya constitufda, no-

(1) Bartolomeis Francesco, La Psicologfa del Adolescente la Educac16n 
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es sorprendente reconocer que esta fuente importante es un fas 
tor fluctuante que determina no s6lo las pautas de las enferm~ 
dades neur6ticas y psic6ticas, sino también sus sfntomas cam-
biantes y su frecuencia a través del tiempo. Las exigencias -
del ambiente social, en sus diversos grados de competencia, -
sus represiones sexuales y sus códigos contradictorios, provo
can discrepantes frustraciones individuales y d1lemas, estos -
factores son los que dan forma a las capacidades adaptativas -
del Individuo. (2). 

Existe una relación familia-sociedad, en donde se considera a
la familia el microgrupo y a la sociedad el macrogrupo •. que -
vienen a ser dos elementos que hasta el momento hist6rlco pre
sente necesitan de su mutua realidad para definirse. (3). 

Algunos aspectos de la experiencia vital son m~s individuales
que sociales, y otros m~s sociales que tndlviduales, pero no -
por ello la vida deja de ser una experiencia compartida. En -
los anos tempranos se le comparte casi exclusivamente con los
miembros de la familia. 

Algunos autores que han estudiado a la familia, especialmente
Westermak y sus continuadores, expresan la convicción de que -
ha habido un desarrollo uniforme de la familia desde.los antr.Q_ 
poides hasta la civilización, en forma predomina,nte y mon6gama 

l2) Nathan W. Ackennan, Diagnóstico y Tratamiento de las Relaciones Fam1:: 
~ 

(3) J. de Ajuariaguerra, Manual de Psiguiatrfa Infantil, 
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en la que el padre ocupa un lugar importante. Otros estudios
como, Briffault y sus discfpulos afirman el punto de vista - -
opuesto, de que la organizaci6n de la familia tenfa una base -
principalmente maternal y de que el rol del padre era transit~ 
rio, relativamente superficial y sin importancia.(4) 

Ahora bien, es importante considerar que el marco familiar y -
sus factores están fntimamente ligados a las estructuras de una 
determinada sociedad en un momento histórico dado, pudiendo ser 
patriarcales, matriarcales o sencillamente diferentes y no obli 
gatoriamente malas porque no responden a los cánones estableci
dos de una determinada sociedad. 

Tomando en cuenta el contexto socio-hist6rico-cultural en el -
cual se funda.la familia, éste va a establecer "una vinculación 
vitalicia entre los sexos jurfdicamente regulada", existiendo -
asf, una relaci6n familia-sociedad. Los participantes del gru
po social en la vida conyugal se refuerzan con mucha frecuencia 
por el hecho de que las familias de los futuros conyuges siguen 
con gran interés el proceso, desde la elecci6n del cOnyuge. 

Los rasgos de carácter y los talentos de cada individuo comple
tan o complementan los rasgos y talentos de los otros familia-
res, o bien se convierten en la fuente de frustración de las n~ 
cesfdades y de los deseos de los demás y por lo tanto producen
confl fcto y fragmentaci6n en la familia. Por tal motivo la fa-

(4). !bid. Ackerman, N.fl. 
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milia viene a ser el punto de partida y el medio masivo de in
tercambio emocional.(5) 

Los conflictos aumentan y disminuyen en la familia de manera -
alternante. El conflicto familiar tiene potencial para ayudar 
al crecimiento de cada individuo dentro del grupo o para res-
tringir dicho crecimiento. Pero la constante transformaci6n -
de la familia a través del tiempo, es el resultado de un insc1 
sante proceso de evoluci6n¡ la forma de familia se amolda a -
las condiciones de la vida que dominan en un lugar y tiempo d! 
dos. En el escenario contemporáneo, la familia esta cambiando 
su pauta con una velocidad notablemente acelerada, se acomoda
en forma llamativa a la crfsis social que caracteriza nuestro
periodo hist6rico. 

Según la teorfa Psicoanalftica, algunas formas de familia se -
han estructurado visiblemente como una unidad econ6mica y se -
han ligado poco a su matriz bio16gica. La familia no siempre
ha significado padre-madre-hijo. A veces se ha representado -
el funcionamiento complicado y unitario de una casa, una casa
compuesta de todos los que vivfan bajo un mismo techo o que se 
sometfan a la autoridad de una cabeza suprema. (6) 

Asf, vfnculos familiares se hacen a través de una combinación
rle factores; biológicos, psicológicos, sociales y económicos. 

{5) Berge, A., El niño de Carácter Difícil 

(6) !bid, Ackennan, N.W. 
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tliol6gicaniente, la familia sirve para'.perpetuar :ia esp~cie, es. 
la unidad básica de la socie~ad. 

Psicológicamente, los miembros de la familia esU~ ligados en~ 

interdependencia mutua para la satisfacción • de sus neces1d!. 
des afectivas- Y están ligados econ6mlcamente en interdependen 
eta mutua para la provisión de sus necesidades materiale~; 

Asi, .Ja familia es en toda sentido el producto de la evoluci6n 
Es una unidad flexible que se adapta sutilmente a las influen
cias que actüan sobre ella, tanto desde dentro como desde fue
ra. En sus relaciones externas debe adaptarse a las costumbres 
y normas morales prevalecientes y debe hacer conexiones amplias 
y viables con fuerzas raciales, religiosas, sociales y económi
cas. Pero la familia también debe aceptar dentro de ella las -
condiciones de las ligaduras biold9icas b6stcas del hombre, de
la mujer (la madre) e hijo. 

~ través de todo el proceso de unidad pstco16gica de la famil la, 
ésta es moldeada contfnuamente por las condiciones externas, -
tanto como por su organlzacidn interna. Asf como, en el desa-
rrollo del individuo hay crisis decisivas, asf también en la vi 
da de la familia misma hay periodos crfticos en las que el vfn
culo de la familia puede fortal~cerse o debilitarse. 

La familia debe ajustarse desde dentro de la amplia gama de vi
cjsitudes que afectan las relaciones de cada uno de-los mfem- -
bros a todos los otros. Bajo condl¿tones favorables, los senti
mientos de.amor y lealtad prevalecen manteniendo la armonia fa
miliar. Bajo condiciones de tens16n y conflicto excesivo, pue
den surgir antagonismos y odio mutuo, amenazando la integridad 
de la familia. 
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Por lo común se reconoce que la trama de las relaciones famill~ 
res puede estar influenciada en amplia variedad de formas, sea
por su ambiente bmlstoso, protector o por uno hostil o peligro
so. Por ejemplo: Un ambiente social que impone pel !gros puede 
desmoronarse al ser invadida por fuerzas externas. 

Es importante considerar que cada individuo no tiene una sino -
varias familias. Tiene la familia de su infancia, la familia -
del matrimonio y la familia del ocaso, cuando es abuelo (7). 
En cada uno de estos periódos de la vida en familia, el indivi
duo debe de ir integrando diferentes disposiciones emocionales
para desempeñar los roles familiares adecuados. 

Concretando, 1 a familia hace fundamentalmente dos cosas: a seg.!!_ 
rar la supervivencia ffsica y construir lo escencialmente huma
no del individuo. Que vienen a ser los fines sociales que cum
ple una familia dentro de una sociedad. Ackerman (8) 

l.- Provisión de alimento, ab~lgo y otras necesidades materia-· 
les que mantienen la vida y proveen protecci6n ante los pe-
1 igros externos, función que se realiza mejo;: bajo_cond1c1~ 
nes de unidad y cooperaci6n social. 

2.- Provisi6n de unión social, que es la matriz de los lazos -
afectivos de las relaciones familiares: 

t7) !bid, Ajurlaguerra, J. tle 

(~) !bid, Ackennan, N.W. 
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3.- Oportunidad para desplegar ·1a ·identidad personal, l lgada a 
la identidad famÚiai, este vfnculo de identidad propor.cio
na la·.integridad -y fuerzá·psfqufca para enfrentar experien
cias nueva's. 

4.- Ei moldea.miento de .los roles sexuales, lo que prepara el c~ 
~f~Ó p~hla maduracio~ .Y la realizáciOn séxual. 

5 ·\.L~· eier~ita_ci 6n. para integrarse :en rol es; s'ochles Y; ~ceptar 
•la re-sponsabiÍidad social. 

'El fen6meno del aprendizaje y el apoyo de la creativldád e 

inic.icitiva individual. 

·~s claro que la configuracl6n de la familia determina las for-
mas de conducta que se requieran para desempe~ar los diferentes 
roles. Asf la familia moldea la clase de persona que necesita
para llevar a cabo sus funciones y en este proceso cada miembro 
rúoncilia su condicionamiento pasado con las expectativas de -
su rol social. 

Las~corrientes de sentimientos que se mueven entre miembros de
·la .• Jam.11.ia, pertenece a clases numerosfslmas y a todos los gra-

------ dos'd_f!_.1.n.t.ensfdad. El tono emocional que gobierna las relacio-
•:.nes entre dos miembros cualesquiera de una familia, tienen un -
'desarrollo .propio, que esU contfnuamente influfdo por el clima 
emocloi1afque caracteriza a toda la familia, es la cambiante -
multiplicidad de las corrientes y contracorrientes emocionales, 

Es. en el ·fondo de esta atm6sfera familiar en constante flujo, -

en el que se desarrolla la personalidad y reacciones sociales -
del. nino 
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Se puede considerar a la familia como una especie.de intercambi.o 
de amor y bienes materiales; siendo los padres los primero~ en~-· 

dar y dirigir el proceso f~tegro de distribucidn de la s~tts'íacc 
cidn en la familia. 

Pero si la atmdsfera famil lar es U llena de cambios y ·desv os;'~> 
bruscos, pueden surgir profundos sentimientos de frustracidrÍ/ a;;. 
compañados de resentimiento y hostilidad. Un exceso de frustra-_,· 
cidn, dolor y odio pueden provocar un serio prejuicio para u~-d~
sarrollo saludable. Sin embargo, es escencial para el desa'r'ro.llo'.·' 
emocional experimentar cierta desilusidn, desarrollar ioi~rancia 
a la frustracidn y aceptar los resultados que colmen completamea 
te lo esperado, claro estS sin llegar a los extremos. 

El intercambio de sentimientos entre miembros de la familia gi-
ra fundamentalmente alrededor de la oscilaci6n entre el amor y -

el odio hacia sus padres. El niño feliz, razonablemente satis-
fecho consigue dominar eficazmente su odio. Predomina el amor -
por sus padres y se identifica con ellos, moldeándose a su imá
gen. El niño infeliz, frustrado, experimenta odio excesivo y -

puede identificarse con sus padres sobre una base de odio y mie
do, más que de amor, renuncia desafiante a identificarse con - -
ellos o desarrolla una conciencia patoldgtca severa por miedo a
la retalizaci6n paterna. 

Es necesario un control eficaz entre el equilibrio de amor y - -

odio el cual está profundamente determinado por la actitud de -
los padres y también puede ser influenciado por la conducta de -
los niños, para que exista un desarrollo sano de la personal!- -
dad. El carácter de los padres ya está profundamente grabado, 
como resultado de su propio condicionamiento familiar temprano -
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y pueden transportar desde esta experiencia temprana las mismas 
actitudes que sus padres mostraban hacfa ellos o, si se han sen 
tido maltratados por sus propios padres, pueden desplegar una -
variedad de actitudes exactamente opuestas a lo que ellos mis"
mos experimentaron en su infancia (9) 

La forma caracterfstica en la que los padres muestran su amor -
entre ellos y hacia los hijos es de la mayor si9nificaci6n para 
determinar el clima emocional de la familia, el cual evoluciona 
constantemente. 

El niño tiene al nacer cierto potencial hereditario, pero en un 
sentido más amplio no tiene yo, ni personalidad propia. ~u in
dividualidad se va moldeando etapa por etapa a partir de la un! 
dad primaria madre-hijo. 

La personalidad del niño internaliza algo de cada progenitor y 
también despliega algo nuevo. Hay dos procesos centrales invo
lucrados en este desarrollo; primero, el paso de una posic16n -
de dependencia y comodidad infantial a la autodirecci6n del 
adulto y sus satisfacciones concomitantes; segundo, el paso de
un lugar de importancia infantil, magnificado y omnipotente a -
una posici6n de menor importancia, esto es, de la dependencia a 
la independencia y desde el centro de la familia a la familia -
como unidad. Es escencial que estos procesos sean impercepti-
blemente graduales en beneficio de la salud emocional del niño. 
La identidad psicol6gica de la pareja matrimonial forma al ni
ño, pero el niño tambHn conforma según sus necesidades a la -

(9) Dührssen A., Psicoterapia de Niños y Adolescentes. 



pareja paterna. 

La conducta del padre, la madre y el hijo no pueden ser uvalu! 

das en un vacio social o en el contexto exclusivo de la inter

acción paterna-filial, sino que debe ser considerada como ex-
presl6n funcional de la experiencia interpersonal total que C.!!_ 

racteriza la vida de la familia. 

Las perturbaciones emocionales de muchas persona convergen en 

las experiencias de la vida familia cotidiana. El punto muer

to de todas las fuerzas que forman o destruyen la salud mental 

es "dar y tomar" 1 as emociones que generan estas relaciones. -

El grupo familiar ejecuta la tarea crucial de moldeílr el desa

rrollo del nifto, determinando asf en gran parte su destino me.!! 

tal. Aquellos procesos por los que el nino absorve o rechaza, 

total o parcialmente, su atmósfera familiar son determinantes 

para su carácter. La familia provee la clase especffica de -

exper1enc1as formadoras que permiten que una persona se adapte 

a situaciones vitales diversas.(10). 

Las relaciones familiares regulan la corriente emocional, faci 

litan algunos canales de desahogo emocional e inh1ben otros. 

Estructura la forma y escala de oportunidades para la seguri-

dad, placer y autorealizaciOn, moldea el sentido de responsab.!. 

l idad, proporciona un modelo de hito y fracaso, da forma a -

las imágenes subjetivas de peligro que es parte de toda tende.!! 

cia social. 

(10). Jbid, Ackerman N.w. 
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La interacci6n familiar puede intensificar y disminuir la an-
siedad; la elecci6n de defensas contra la ansiedad está tam- -
biéri Influenciada por la estructura familiar, la cual moldea -
los alcances del impacto entre fantasfa y realidad, afecta asf, 
el desarrollo de la percepci6n de la realidad. El individuo -
toma para sf los rasgos de la vida familiar que son favorables 
para la basqueda de sus metas personales, fines placenteros y
alivio de conflicto y culpa. Una crisis en la vida familiar -
puede tener efectos profundos y de gran alcance en la salud -
mental de sus miembros (11) 

A todo lo anterior estos son los principios que tienen mayor -
relevancia: 

1.- La conducta normal de los adultos tiene ralees significa
tivas en la experiencia de integraci6n de la infancia en -
una familia especial, pero continúa moldeándose en la exp~ 
riencia familiar corriente. 

2.- Es imposible la evaluación diagn6stlca y la terapia de las 
perturbaciones en la adaptación de los adultos si se exami 
na como estructura dinámica cambiante, influenciada por -
los efectos recfprocos de la interacci6n famil 1ar. La tor 
ma como percibe la persona la imagen de los otros influye
en su imagen de sf mismo y viceversa. 

Con todo lo anterior sobre el ambiente familiar, es importante no 
considerar al ser humano como un ser de una sola pieza sino en 

(11) Kolb, C. Lawrence, Psiguiatrfa Clfnica Moderna. 



su funcionamiento como un ser que se realiza progresivamente -
al comp~s de sus propias realizaciones funcionales. 

Actualmente parece evidente que puede perturbarse la mecánica
funcional en su misma formaci6n o desorganizaci6n durante el -
desarrollo por causas ex6genes o end6genas. Por otra parte, -
es imposible comprender a un niño basándose únicamente en lo -
que sucede en sus aparatos funcionales, ya que se forma median 
te la comunicaci6n, las relaciones que establece con el mundo
exterior y con el enfrentamiento entre sus actividades instin
tivas y el medio entorno; el niño se abre a la experiencia y -
se va construyendo sobre la base de sus propias contradiccio-
nes. 

No hay que considerar al niño como un ser aislado fuera del m~ 

dio en que se desarrolla, lejos de sus padres y de la sociedad 
en que se halla inmerso. 



I.3:EOUCACION FAMILIAR Y AMBIENTE ESCOLAR 

"La educación de los niflos es una tarea 
.de suma importancia, ya que ellos son -
los futuros ciudadanos del pafs y del -
mundo; ser~n los forjadores de la histo 
ría y a su vez los educadores de sus hT 
jos. . • . • ( l ) -

La educación familiar exige, desde sus distintos aspectos; di~ 

cipl1na, autoridad paterna, juego, alimentación, vestido, urb! 
n1dad, esfuerzo, conocimiento, paciencia y afán de educar al -
n1no correcta y normalmente, ya que ello es m&s f~cil que ree
ducarlo. Una educación correcta a partir de la mh tierna in
fanc1a no es tan fácil si realmente se empeña en ella, pero -
una reeducación entre lo omitido, exige esfuerzos y en ciertos 
casos existe impotencia para allanar las dificultades de la •
reeducación. Muchos errores en la educación familiar provie-
nen de qu~ los padres se olvidan de los tiempos en que viven. 
En la sociedad antigua cada familia pertenecfa a una clase y -
sus hijos por lo común quedaban en la misma; en cambio actual
mente pueden elegir nuevos horizontes, dependiendo claro est~. 
de sus capacidades, preparación y deseos de mejorar. 

lambién encontramos que en varios pueblos la familia dejó de • 
ser patriarcal; la mujer goza de los mismos derechos que el -
hombre, y los de la madre son iguales que los del padre, sin -

(11 Mead, 11. Allport, G.W. Rohers, C. R. La educación y la personal idau 

~ 
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embargo, encontramos que nuestra cultura ha logrado muy poco -
respecto a ésto, ya que para el padre de familia el hecho de -
serlo es un derecho que ha introyectado desde que era niño y -
no considera, muchas veces, que la autoridad en el seno de su
familia, es para responsabilizarse ante la sociedad y la ley, 
pero todos sus integrantes constituyen un colectivo de miem- -
bros sociales que gozan de iguales derechos, la diferencia es
tá en que los padres lo dirigen mientras los hijos se educan -
en él. Pero la aplicación de ésto depende de la organización
misma de la familia, su estructura. Se puede por ejemplo, afi! 
mar que la educación de un sólo hijo es mucho más diffcil que
la de varios; ya que el hijo anico se convierte pronto en el -
centro de la familia; ocasiona preocupación en los padres, que 
generalmente exceden de lo normal, en cambio en la familia con 
varios hijos, el niño se acostumbra desde pequeño a la vida CQ 

lectiva, ejercitándose asf, en las distintas formas de las re
laciones humanas que deberá vivenciar cuando empiece a salir -
del seno familiar. Ahora bien, otro problema a tratar es el -
de los fines de la educación. Generalmente observamos que los 
padres se limitan a convivir con sus hijos y conffan que todo
se resolverá por sf solo, olvidándose que percibe o siente el
menor cambio en el tono de los padres; todas las alternativas
de su pensamiento le llegan en tal forma, que no son percibi-
das a simple vista. La educación existe siempre aún cuando -
los padres están ausentes de su casa, en la organización de la 
vida del niño, en el ejemplo que se le brinda con la vida per
sonal y social, es decir, toca a la familia transmitir esas -
particularidades que imprimen en cada individuo un sentimiento 
de identidad independiente. Si tomamos en cuenta que la es- -
tructura familiar queda definida como el conjunto invisible de 
demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan 
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los miembros de una familia,(2) es' pósitile entender, a travt;s
de un estudio, c6mo actúa la estructu.ra.familiar en la integr! 
ci6n de los individuos. 

lodo lo anterior nos va a dar .. idea. de. qÜé .es ,l~ que va a suce
der en el niño cuando se enfrente a otros, ambientes,, como lo -
es el ambiente escolar. 

Cierto es que, es diffcil proporcionar ~ los hijos una educa-
ci6n profesional en el seno de la· familia ya que ésta última -
carece de los recursos para dar una calificaci6n profesional;
esto se obtiene en la organizaci6n del estado, escuela, univer 
sidad, etc. 

Pero es importante comprender que la educaci6n familiar es la
que tiene mayor importancia en la calificaci6n futura del indl 
vi duo. 

Después de la familia, la escuela es la más importante agencia 
de socializaci6n del niño. Con el ingreso en la escuela, el -
niño entra en un contexto social más amplio y diferenciado. 
ta escuela continúa, integra y amplía la obra educativa de los 
padres, es la que ejerce la mayor influencia en la transmisi6n 
de los valores, de la cultura y de las tradiciones sociales. 
Al ingresar por vez primera a la escuela, el pequeño ya tiene
tras sf una serie de profundas y agitadas vivencias. 

(2) Rabin, Albert L. y Hawortn llary R. Técnicas Proyectivas para nrnos 



Aquellos niHos que no frecuentaron el Kinder, Guarderfa, Estarr 
cia Infantil, etc., la escuela primaria representa la primera
exper1encia de relaciones más amplias y constantes fuera del -
cfrculo familiar, la primera relaci6n con el grupo y con figu
ras de adultos estables distintos a los familiares. Cuando el 
escolar pone por vez primera los pies en el aula, está dispue! 
to a aceptar que allf será uno entre muchos y a no reclamar de 
antemano una situaci6n de privilegio, por lo que vemos, ya po
see cierta capacidad de adaptaci6n social, en vez de entregar
se como solfa hacerlo a una búsqueda de satisfacciones, hálla
se pronto a cumplir y a limitar los juegos a las horas destin! 
das a recreo. Su antiguo interés por ver todo y espiar los s~ 
cretas más fntimos de su ambiente, se ha convertido en afán de 
aprender y saber. 

Para el niílo, entrar a la escuela es entrar en un mundo nuevo
en el que deberá adquirir progresivamente un determinado núme
ro de conocimientos cada vez más complejos, que le serán nece
sarios en una sociedad y cuyas bases (por lo menos) son indis
pensables para la futura formación de todo individuo. No es -
s6lo una novedad desde el punto de vista psicol6gico general,
porque, desde entonces no s6lo pasa de un sistema de conoci--
mientos libremente adquiridos a otro fundado sin cierto número 
de reglas de aprendizaje, sino también desde el punto de vista 
afectivo, porque la escuela implica una separaci6n del medio -
familiar y nuevas formas de adaptación social, en razón de la 
necesaria integraci6n a un grupo nuevo, frecuentemente hetero
géneo. 

El niño tiene sus propias necesidades; la sociedad a través -
de la escuela, trata de inculcarle un modo de pensar conforme 
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a su propia estructura. 

Los padres parecen ausentes de esta nueva sociedad que es la -
escuela; si para el nii\o la escuela es un nuevo campo de expe
riencias en el que revive y asume sus problemas familiares ba
jo nuevas formas (y esto constituye una progresi6n en el cua-
dro de la evoluci6n de la personalidad), para los padres la e~ 
colaridad del niílo representa -una remisi6n de sus problemas -
personales; pueden sentir la escolarización como una separa- -
ci6n, como un principio de autonomfa del niílo, como las primi
cias de la individualización socialmente aceptada, como una -
transformación de autoridad oficialmente reconocida (el conocl 
miento que el niño adquiere es ofrecido por otro), la nueva SQ 

ciabilidad como un atentado a la unidad del grupo familiar-(~) 

Los primeros educadores y el n1fto se enfrentan como dos bandos 
hostiles. Los padres quieren del niño algo que él no desea, y 

ill, a su vez, quiere lo que los padres le prohiben. Para que
el maestro pueda educar, son necesarios métodos que faciliten· 
el desarrollo escolar, siguiendo las pautas orientadoras del -
educador y que lleven a los resultados esperados,(4¡ 

El ni no reacciona de diversas formas a las medidas educativas, 
dependiendo de toda una serie de condiciones: de los rasgos ya 
formados de la personalidad, de la causa que motiva el compor-

(3) Ibid. Ajuriaguerra, .1. Oe 
(4) Giorgi, O. Piero El nrno y sus Instituciones: La familia y la Escuela 

1omo 1. 
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tam1ento a que va orientado el influjo educativo, de las rela
ciones entre el niño y el educador, asf como también,. con lai 
personas que le rodean y de la actitud del alumno respecto al
procedimiento educativo dado. 

Por consiguiente, la labor del maestro siempre está- influfda
por la individualidad del alumno. 

La necesidad de tener en cuenta la causa y organizar la corre1 
pendiente acc16n formativa en los casos de reeducaci6n está r! 
lacionada con una circunstancia; la de que actos a primera vi1 
ta similares de los niños pueden estar motivados por las razo
nes más diversas y por consiguiente pueden requerir de los más 
diversos m~todos de acci6n formativa. 

Inculcar al niño una u otra cualidad personal dependen de la -
actividad a realizar. Una actividad alentada por motivaciones 
opuestas a las que se tratan de inculcar al niño o acompañadas 
de emociones nada deseables, no puede conducir a la formaci6n
de las cualidades de la personalidad que se desea. 

Una actitud responsable ante los deberes escolares puede for-
marse en el alumno s61o con una actividad que crea el hábito -
de preparar sus lecciones, pero es importante que el proceso -
de ejecución de la actividad escolar vaya creando reacciones -
con la colectividad. 

Se pueden ir creando fenómenos negativos, entre lo que revis-
ten suma importancia la aparici6n de reacciones emocionales n~ 
civas relacionadas con el estudio, la escuela o el maestro y -
el surgimiento de la llamada "Barrera Psico16gica". Denomina-



39 

mos con este término un fen6meno singular, nada raro en la -
práctica educativa, consistente en que uno y otro niño es to
talmente insensible a determinados influjos pedagógicos. Es
te fen6meno se advierte cuando un niño, que entiende bien y -

sabe ejecutar lo que el maestro exige, dirfase que no admite
el requerimiento de éste y no lo cumple afanosamente. Esto -
puede surgir fácilmente en el proceso de la labor educativa -
cuando no se tienen en cuenta las peculiaridades del desarro
llo infantil y su ambiente familiar (cuadro familiar y social 
del niño, composici6n del nQcleo familiar).la personalidad de 
sus componentes y las relaciones que entre ellos existen para 
comprender mejor la situaci6n psicol6gica del niño, sus timi
deces, ansiedades, o surge en los casos en que, al organizar
la acción pedag6gica, el maestro sólo tiene en cuenta el com
portamiento visible y se orienta hacia el resultado aparente
del mismo, sin analizar las verdaderas causas. 

Es bueno señalar que la "Barrera Psicológica" surge con fre-
cuencia en los adolescentes. Es la edad del desarrollo de la 
autoconciencia. Y con ella están relacionadas las especiales 
sensibilidades y aguzada atención del adolescente en cuanto -
la valoración de la actividad circundante, de los conocimien
tos y habilidades y de su propia individualidad en general. 
Por ese mismo hecho está relacionada también la importancia -
que los adolescentes atribuyen a sus relaciones con las pers~ 
nas que los rodean. 

La mencionada barrera se logra eliminar mediante el empleo de 
métodos individuales, distinios'para cada escolar, dependien
tes del factor que la su~cita o~ha. engendrado en la "Barrera-
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Psico16gica" (5) 

Las cuestiones del aprovechamiento es una de las más importan-
tes de la vida escolar real, ya que hasta el momento presente -
contamos con muchos alumnos desaplicados. Adem~s. sin ser dig
nos de atenci6n, los discfpulos que obtienen calificaciones sa
tisfactorias, podrfan estudiar mejor. En cualquier aula halla
remos escolares que estudian peor de lo que podrfan hacerlo, -
bien sea porque no saben sistematizar su esfuerzo n porque no -
tratan de aplicarse m~s o porque no desean estudiar, ya que no
debemos olvidar que las actitudes, motivaciones y el estado emE, 
tivo desempeñan un gran papel en el aprendizaje. 

Aunque a los seis años el desarrollo mental y social del niño -
ya se ha adecuado para afrontar la experiencia escolar, el in-
greso a la escuela representa siempre un trauma afectivo. El -
niño en edad escolar continúa dependiendo de los padres, tanto
material como emotivamente, y al mismo tiempo se hace más am--
pl ia el área de las relaciones; estableciendo contacto con otros 
niños se le da la oportunidad de experimentar las propias rela
ciones primarias con los hermanos y hermanas. 

Existen niños que pueden encontrar dificultad para hacer ~mis-
tad porque transfieren en las nuevas relaciones, las dificulta~ 
des y los conflictos del ambiente familiar;-

El primer encuentro ael niño en la escuela es el:qÜ~ 1:\e'n'/con
el maestro. Esto crea una nueva relaci6n afe¿iiva,.Úéé~~nte--

(5) !bid. Bartolomeis, ~rancesco De. 
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mente caracterizada por la ambivalencia. ln muchos aspectos,
la relación niño-maestro repite la relación hijo-padre sobre t~ 
do en la escuela primaria.(6) 

Además, es importante considerar que el niño apenas ha superado 
la fase ad(pica cuando entra a la escuela; aspecto muy importan 
te para el desarrollo intelectual porque ha entrado en la fase~ 
de latencia. Por más que ocasionalmente su yo persigue alcan
zar los antiguos objetivos, el superyó sucesivo de los padres -
se ubica siempre del lado de los educadores. El sistema mental 
del niño es egocéntrico, parte pués, de él mismo y de sus inte
reses, de sus intuiciones y de la realidad que lo circunda. 

ll psicoan~lisis infantil se encuentra frente a los niños y fa
milias que sufren por el fracaso escolar, por lo que se ha vis
to impulsado a individualizar y comprender factores dinámicos,
fantasmáticos y relacionales que tienen que ver con la pedago-
gfa y la escuela, a tratar de establecer la génesis de tales -
fracasos. 

El muchacho lleva a la escuela su yo, sus problemas, sus condi
cionamientos familiares y ambientales, las consecuencias psico
lógicas que tiene sobre él el clima emotivo familiar. El maes
tro debe tener en cuenta todos los factores motivacionales que 
influyen sobre el alumno. 

El fracasJ escolar, es la mayada de las veces, sfntoma de un-

(Gj !bid. uerg~. A. 



42 

estado preneur6tico subyacente y ha de tomarse como señal de -
alarma. 

Por todo ello se ve que el problema del estudio y superaci6n de 
los fenómenos de desaprovechamiento en la escuela son de suma -
importancia y trascendencia. También es importante considerar
que si la actividad escolar no transcurre como deberfa transcu
rrir, no obtiene en la escuela ni los conocimientos, ni la edu
cación que la enseñanza debe darles, por lo coman tarde o tem-
prano pueden, si todavfa no lo están, pasar a las listas de los 
escolares atrasados. 

Casi siempre el atraso hace surgir en los escolares emociones -
negativas, engendra actitudes inadecuadas con sus compañeros, -
maestros y padres. Esto sucede porque en el proceso de actitud 
docente que es la actividad principal y rectora de los niños en 
edad escolar, toman cuerpo las relaciones más importantes de é~ 
tos con las personas circundantes, surgen las más signif1cati-
vas emociones y aparecen las más eficaces motivaciones. fodas
estas circunstancias determinan la formación de unas y otras -
cualidades de la personalidad del escolar. 

En el rendimiento escolar tiene una incidencia importante la ri 
validad entre hermanos y la situaci6n del muchacho en el ámbito 
de la familia. Puede ser una situación crftica la del primogé
nito, que na gozado por cierto tiempo de la situaci6n privile-
giada del hijo único, de la que se ha sentido después defrauda
do por un hermano. Puesto que ya entonces ha advertido un sen
timiento de abandono por parte de los padres, la escuela viene 
a confirmarle su marginación. La pereza también puede ser con
siguiente a los celos por el nermano, como manera de conseguir 



43 

atenci6n igual hacia él. 

La inseguridad puede derivar de la percepct6n de una insufj- -
ciente afectuosidad de la madre, o también de relaciones no, __ 
buenas entre los padres; en estas condiciones el ni no se ,sien
te frustrado en su necesidad de protecci6n y de seguridad que
ve amenazada. (7) 

Igualmente diffcil puede ser la posici6n del hijo medio, puede , 
ocurrir que se haya comprometido con el mayor en el proceso de 
identificación progresiva, cuando le toca afrontar la tenta- -
ci6n progresiva que se deriva del nacimiento del tercer hennano, 

Puede ser igualmente perturbada la sltuaci6n del último hijo,
que se siente dominado por el hermano mayor en todo terreno por 
lo que engendran sentimientos de inferioridad y desánimo y a, -
menudo, también un comportamiento pasivo y de renuncia a la es
cuela. 

También el hijo único, según M. Leiner (BJ es mucho más sensl-
ble que otros a la rivalidad, porque vive en la angustia de la
continúa espera de un hermano y preso de los sentimientos de -
culpa por las pulsaciones agresivas inconscientesque estos pen
samientos le preocupan. 

l7) !bid. Otto Fenichel, 

(8) Hanna Segal, Introducci6n a la Obra de Melani Klein 
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La importancia de las aportaciones culturales y familiares, tam 
bién desempeña un papel en las necesidades de adquisición de c~ 

nacimientos, pero si la identificación al padre, nacida 1ntele.s 
tualmente, es a menudo un factor positivo, algunos fracasos tam 
bién pueden explicarse por el miedo a llegar a igualarse a él o 
a la posibilidad de aventajarle. 

ue una rotunda negativa escolar que a menudo se manifiesta tan
to en el medio familiar como en el escolar y otras veces sólo -
en uno, frecuentemente se trata de una oposición que aparece -
consciente, y considerada como tal por el sujeto, aunque mal -
formulada; la oposición escolar puede ser una forma de relacio
nes contra los padres expresada a través de la escuela, que ad
quiere por ello mucho valor. La negativa escolar puede apare-
cer en distintas circunstancias. 

Al principio de la escolaridad el nino no quiere separarse de -
la madre y reacciona mediante cólera y enfurruñamiento o desin-
terés hacia las clases. -. -

_._.>:<" :\·': ' ,: 

Durante la escolarida_d, cpmofeat5l~nf;ci~fr§.;una'heridanar~fsi! 
ta, consecuencia de un fra1:a~~ en el~ni)ioi p~coi~otádci, .o col ocJ!. 
do en una -el ase -s in't~ner.~cor\oi:i~fe~t~~~ásf~~~P~!!-Yi~.s~;_:~~ 

>:-~:': ,:~·?j~ .{;~~;: ·~ ::··- ~~/:··- :.:<::.·~~'->:;:. 

Puede es ta r eng 1 o bada enuná;op1i'!iicl6n ~ca ratt'eriali,;a,'me,nu~o - -
reaccionaria contra un medi ~.:ram}r1f~L~fryc'))/~{~fl~'éónst-rufdo, 
traduciendo una perturbaci6n.m6spró_fúndá de>la)pe,r.~ona.lidad. 

:<<;·.:::::.;:; ·::< :.~<\3· 

Posteriormente~ en el perfodo de pÜbe'~{¡(¡ ·ci ·ac:i'ó'1~scencia', la ne 
gativa se presenta como una reaccl6n'contra la_:'f19ura paterna: 
como una dificultad para supe'rar el 'padre.:: 
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El ~fndrome de Inhibici6n intelectual durante el cual como dice 
H, Danon ~oileam y P. Lab (9J, el niño sufre por no poder dedi
carse a una actividad intelectual y a menudo violentamente de-
seada. El sujeto intenta trabajar, se empeña en ello, pero s6lo 
consigue resultados decepcionantes. El niño se siente como bl2 
queado ante la tarea por realizar, desconcertado, 1ntenta en V! 
no volver a empezar, pero, como si otra persona o su prop1o yo
juzgara su ~apacidad de cumplimiento o de planificaci6n, se se.!! 
tirá a la vez como reo o testigo de una ineficiencia; esto pro
duce en el momento de la actividad misma un estado de tensi6n -
angustioso, con fatigas, cefaleas, que aumentan al reemprender
la actividad. La inhibici6n intelectual tiene un sentido dis-
ti nto según la edad y también las estructuras de la personali-
dad. Puede vivirse la inhibici6n como un fenOmeno parásito del 
pensamiento (obsesi6nJ o como un accidente procedente del exte
rior (fobia o histeria) o bien identificada con una disminuci6n 
de todo el individuo, que afecta a la persona profunda e irrep! 
rable y que acompaña a los depresivos. 

El retraso escolar puede depender del potencial intelectual de
un individuo determinado, pero no siempre es asf. 

El retraso escolar ha llegado a ser un problema familiar en -
cuanto hallamos una discordancia entre nivel intelectual y ni-
vel escolar, es importante considerar este desfase como un tra~ 

torno afectivo. 

(9) Ibid, Ajuariaguerra, J. ue 



I.4 DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

En este capftulo se describe el desarrollo del niño de los cero 
a los doce años aproximadamente, considerando corno punto de vi! 
ta la teorfa psicoanalftica. En cuanto a las edades dentro de
cada etapa, son aproximaciones ya que no son determinantes, por 
lo que trabajarnos con una edad esperada. 

Al igual que todo proceso de transformación, el desarrollo de -
la personalidad presenta ciertas contradicciones (por ejemplo -
la teorfa de Melanie Klein y la de Anna Freud) que en este caso 
debido a la amplitud y diversidad de sus condiciones plantean -
problemas importantes. 

Lo que hace que la descripción sea más necesaria y diffcil, es 
el hecho de que en desarrollo del niño, sobre todo en el primer 
tiempo, existe una rapidez de sus diversas manifestaciones, 

El desarrollo psfquico del nino lleva. tiempo, constituye ún pr.Q. 
ceso contfnuo, se avanza etapa por etapa· en secuencia. ordenada
Y cada una, representa un grado o nivel de madurez. én e·1· ciclo
del desarrollo. 

·:.:: .. 

Es importante marcar tan 'llcicler~so 
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que no hay dos niños exactamente iguales entre sf; debido a -
que las variaciones individuales se ciñen de cerca a una ten-
dencia central, influenciada por una variedad de factores oio
piscosociales, en donde la secuencia y el plan básico del cre
cimiento humano constituyen caracterfsticas que se establecen. 

La teor1a psicoanalli~ca de la personalidad está integrada por 
conceptos relativos a la personalidad como organizaci6n del -
aparato mental en general, y por conceptos relativos a los pr.Q_ 
cesos que conducen a las diferencias especificas del individuo 
particular y que van ~eterminando su estructura, desde su nac! 
miento hasta la cdaJ adulta. Dentro de la cual se van a ir d~ 
terminando una serie de ~ircunstancias en las cuales el indivi 
duo ·a través de la maduraci6n, va a ir logrando la resolución
de situaciones que se requieren para trascender a la etapa si
guiente, Freud (1905¡ (1) se enfoca principalmente al aspecto
libidinal y agresivo que en el niño aparecen, de acuerdo a una 
zona er6gena y un modo especifico de relación objeto. 

A continuación se describen las caracterfsticas principales 
dentro de cada etapa del desarrollo 

ETAPA ORAL (0-2 años): Freud \ 1905)\2) menciona en ésta la im
portancia de la madre como primer ·objeto de·re1aci6n del niño; 
enfocando su punto de vista principalmente al aspecto l ibidi--

( l) !bid. Freud, Si gmund 
(2) Laplanchc Jean Diccionario de Psico~ninisiS 
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nal y distribucion de éste en el infante. A n.ivel. de la orga

nizacHin oral el modo de éste se sucede en un plan meramente -

autoer6tico, en el cual el niño a través de la satisfacci6n de 

sus necesidades alimenticias y a través de la succi6n del pe-

cho materno va a obtener también un placer sexual, siendo la -

zona er6gena central en esta etapa la boca; con la actividad -

de la nutrici6n proporciona las significaciones electivas me-

diante las cuales se expresa y se organiza la relaci6n objeto. 

Toda esta actividad de chupeteo adquiere desde esta época, el 

valor de pulsi6n sexual, que al principio se satisface en apo

yo sobre una función vital, y después adquiere una autonomfa -

y se satisface en forma autoer6tica. Freud (1912-1913) (3) -

también llama a esta fase -canibalfstica- ya que el sujeto se

encuentra en estrecha relación con la alimentaci6n y cuyo fin

es la incorporación, y el objetivo en sf es una relaci6n. 

La pauta de actividad del recién nacido revela acentuadas dif~ 

rencias individuales. De acuerdo con la hip6tesis de Freud -

(1914) l4) el infante que duerme se halla, en una situación -

muy similar a la de su vida intrauterina. Los estfmulos exte

riores e interiores perturban ese dormir. El hambre.y el dolor 

son las sensaciones que con mayor frecuencia hacen que el nino 

despierte llorando. El acceso de llanto del infante es una -

descarga motriz general de la excitación causada por una nece

sidad interna, siendo la madre la que puede proteger al infan-

(3) Idein 

(4) !bid. Sigmund Freud 
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te de esta carga de estfmulos perturbadores (Spitz l95b). (5) 

Por lo tanto el llanto es una señal para que la madre se ocupe 
del bebé, dándose un orden; surge una necesidad-Interrupción -
del dormir-llanto-gratificación-dormir otra vez. En cuanto -
concierne al recién nacido, ese proceso se desarrolla dentro -
de él mismo, sin la intervención de circunstancias externas. 
En esta fase de simbiosis extrauterina, la madre forma parte -
del proceso de gratificación, y la alternación rltmica de nec! 
sidad y gratificación colma las exigencias metabólicas y emo-
cionales del infante, en forma que se dé una pareja sucesión -
de los hechos evolutivos. La alimentación, especialmente en -
el pecho de la madre, no sólo satisface el hambre, sino que -
también comunica al infante las sensaciones táctiles y cinestf 
sicas de estar protegido; preserva la segQrfdad de la simbio-· 
sis. La comunicación biológica entre madre-hijo constituye, a 
través de la lactancia, un núcleo del proceso de Identifica- -
cfón, que es pauta básica del desarrollo de 1 a personal !dad. 
(Alexander, 1935). (6). 

El paso siguiente en el crecimiento tiene lugar cuando el in-
fante luego de saciar su hambre o después de aliviar su moles
tia y dolor, no se duerme de inmediato, sino que ejecuta acti
vidades ya alcanzadas. Contfnua juguetonamente chupando el. P! 
cho, gozando de las sensaciones táctiles de los labios y Ja --

(5) Spitz, Rene. El primer año de vida del n!Mo 

(6) .ilexander F. Psiquiatrfa Dinámica 
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lengua, de los dedos y mejillas, al tocar con ellos el pecho; 
aprende a encontrar su boca para chuparse los dedos. Mientras 
goza de las sensaciones producidas por él mismo, estar despier 
to le permite advertir que las necesidades se originan dentro
de él y que la fuente de gratificación -la madre- está afuera
(diferenciación del yo no yo citado por Freud, 1937). Es con
todo ésto que se va a ir dando la primera manifestación de co~ 
fianza social, primero por la alimentación, profundidad de sus 
sueños y regulación de sus instintos, y de la experiencia de -
una regulación mdtua entre sus capacidades cada vez más recep
tivas, asf como la familiaridad de sensaciones en su "explora
ción", y va a ir tolerando y permitiendo que la madre se aleje 
de él sin experimentar rabia o ansiedad (Erikson). Por lo ge
neral esa etapa evolutiva se advierte en la conducta visual -
del infante: sigue a su madre con los ojos. 

Si el proceso de desarrollo no es perturbado, el infante con-
serva el sentimiento de seguridad que todas sus necesidades -
son y serán satisfechas. Este sentimiento de confianza es el
contenido de la relación afectiva más temprana. La confianza
es el correlato intrapsfquico del estado pasivo, receptivo y -
dependiente del infante, actaa como una protección emocional,
facilita el aprendizaje; aprende a confiar por entero en la m!!, 
dre en cualquier nuevo paso que su adaptación requiera. Cuan
do no conffa que sus necesidades serán satisfechas, porque la 
comunicación no se desarrolla en una posición afectiva, su ca
pacidad para aprender quedará inhibida y en casos extremos de
sarrollará una conducta refleja. (Spitz 1945).(7) 

(7) !bid. Spitz, Rene 
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Cuando el infante vuelve la cabeza hacia la madre y le sonrie
confiado, se han dado los siguientes pasos: 1) diferenciaci6n
entre el yo y el nuevo ambiente; 2) percepci6n de la madre co
mo objeto necesario para aliviar las tensiones internas; 3) e~ 

periencias de la necesidad y de la satisfacci6n¡ 4) atenci6n -
hacia los objetos animados e inanimados relacionados con las -
necesidades y la gratificaci6n (Alexander, 1935) .(O) 

Con cada paso en los procesos de maduraci6n de los 6rganos mo
tores y sensoriales, se hacen manifiestas nuevas necesidades -
de actividad¡ en breve tiempo la "práctica" de esas funciones, 
se convierten en una fuente de placer, que absorverán su aten
ci6n despu~s de aliviar su tensi6n. ~n esta etapa del desarr~ 

llo se puede diferenciar entre el ello y el yo. lTherese Ocne
dek, 1938) (9) 

Entonces observamos siguiendo a Anna Freud (1951) que el niño 
en esta etapa se caracterizará primero por una dependencia ab
soluta, segundo por una constancia objetal y por último el nar 
cisismo primario. 

La "fase oral" es la primera etapa de la organizaci6n de la l! 
bido (Freud 1915). (10). La boca es la zona er6gena que expe
rimenta la libido oral, y su gratificaci6n, su finalidad es la 
incorporaci6n, y "el proceso está al servicio de la identific! 

lB) !bid Alexander, F. 

l9) Freud, Ana, Normalidad y Patologfa 
(10) !bid. Freud Sigmund 
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ci6n", No siendo ésto exclusivamente oral. Dado que las manj_ 
festaciones sensoriales están al servicio de las·tendencias r~ 
ceptivas, tanto esas sensaciones como la alimentación forman -
parte del proceso por el cual el infante se identifica con la~ 

madre y establece su relación afectiv~ primaria, con ella. La 
capacidad para adaptarse al ambiente -el crecimiento de su yo
coi nciden con el desarrollo de la relación objetal con lama-
dre (Freud, 1915) (11 ). 

No todo placer libidinal del infante es autoer6tico, producido 
por él mismo. El infante recibe estimulación libidinal a tra
vés del cuidado de que se le hace objeto en la lactancia, de -
las expresiones de ternura, bucales y verbales. La estimula-
ción excesiva por parte de la madre cariñosa, que no deja que
el infante despierte solo, con sus propios placeres engendra-
dos por él mismo, defrauda; un exceso de gratificación autoer-º. 
tica en esta edad, similar a la exhuberante vida imaginativa -
de edades posteriores aleja el infante del mundo objetivo e -
inhibe sus esfuerzos encaminados a dominarlos. 

La fase oral del desarrollo por lo general comprende el primer 
afio de vida, se distinguen dos planos dentro de ésta (Abraham 
1927).(12): La fase oral pasivo-receptiva, que dura hasta que 
el nifto es capaz de agarrar espontáneamente los objetos; la f! 
se·oral activo incorporativa, car~cterizada por los intentos -

(11) Idem 

(12) Abraham K, El Primer Estado Pregenital de la Libido 



53 

de dominar mediante la incorporación (morder, etc.). 

Ourante la fase pasivo-receptivo, el yo y el ello comienzan a
diferenciarse de acuerdo con el desarrollo de las relaciones -
objetales primarias. El equilibrio positivo en el sentimiento 
del yo, tiende hacia una ulterior diferenciación con el fin de 
una mejor adaptación. El principio del placer y el de la rea
lidad (Freud, 1927) (13) son manifestaciones de la función de
adaptación del yo. El principio del placer tiende hacia una -
gratificación inmediata, y como tal sirve al ello; el princi
pio de la realidad tiende a posponer la gratificación inmedia
ta para asegurarla más tarde al dominar la situación de la re! 
lidad. De hecho aprende pronto a diferenciar qué le causa do
lor, y también a evitarlo; aprende a conocer cuál de sus acci~ 

nes le atraerá la aprobación y expresiones de amor, y cuál le
acarreará la desaprobación y lo privará del amor. Con esto V! 
mos lo que de una manera Erikson llama confianza vs. descon--
fianza dentro de esta etapa. 

Todo lo referente a esta etapa está en función de la primera -
relación (emocional) pre-objetal y. objetal del nlílo con la ma
dre (Spitz 1945), (14). Cuando el principio de la realidad c~ 
mienza a asumir el control de la conducta, el niño entra en la 
segunda fase: 

( 13) !bid. Laplan!=he, Jean 

(14) !bid. Sp1tz, Rene 
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ETAPA ANAL (l-4 afios): La organización de la libido se centra 

en el ano a través de la cual el nifio obtiene un placer en sus 

funciones de evacuación de excrementos, retención y expulsión

de sus heces. Segan Freud [1913) (15), la segunda fase de la

evolución libidinal que puede situarse aproximadamente entre -

2 y 4 afios, se caracteriza por una organización de la libido -

baja la prlmacia de la zona erógena anal, la relacl6n de obje

to est~ Impregnada de significaciones ligadas a la función de

defecaci6n (expulsión-retención) y al valor simbólico de las -

heces. En ella se ve afirmarse el sadomasoquismo en relación

con el desarrollo del dominio muscular. A partir del erotismo 

anal surgir~ la idea de una organización pregenital de la llbi 

do. En esta fase se unen a la actividad de la defecación val~ 

res stmból leos de donación y de rechazo, Freud (1924), puso en 

evidencia la equivalencia simbólica. heces=regalo=dinero, ·La

finalidad de esta etapa no es la supervivencia relativamente~~ 

Intacta de los derivados de los impulsos sino el control, madi 

ficación y transformación de las tendencias uretral.es 'Y :a.nal.es> 

se observan claramente los conflictos entre ello, yo Y. s·uperyó 

que van a controlar los objetos a través de su pro.pl~c~ue~po,
existlendo una ambivalencia hacia éstos, pero se presenta ya -

la separación (Anna Freud, 1951). (16),. 

' ,_-- .· 

. El aprendizaje de los hábitos; higiénfcO:s~e-s:cuna siiuacf6n cru

cial de la educación. A esta· ml.sma edad, las relaciones inte.!: 

(15) !bid, Freud Sigmund 

(16) ídem 
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personales del niño se han desarrollado lo suficiente para que 
pueda comprender el ruego de los adultos y asf poder "cooperar" 
y merecer su aprobación, dependiendo ésto de la ya establecida 
relaci6n del niño con sus padres, la regulación temporal; Y si 
las funciones de retención y eliminación se han convertido ya
en una fuente habitual de placer, el niño tendrá dificultad pa
ra establecer control sobre ellas. 

El entrenamiento de los hábitos de higiene es el primer esfUeL 
zo consciente del yo para dominar un impulso del ello. ~l pr~ 

ceso tiene varias fases. Por lo general es tarea de la madre
influir en el niño -el yo de éstos- para que se empeñe contra
sus tendencias a ensuciar contra el impulso del ello. En rea
lidad al niño se le ofrece una elecci6n entre varias gratific~ 
cienes instintivas: el elogio y el amor de la madre, o la sa
tisfacción de ensuciar: un conflicto instintivo. De tal modo, 
la madre provoca un conflicto entre impulsos del ello. Con su 
obediencia el niño consigue no sólo la aprobación externa, si
no también satisfacción interna y un sentimiento de dominio. 
Cuando ese sentimiento se convierte en un fin en sf mismo, la 
lucha alcanza su fase siguiente: el yo, fortificado por la -
gratificaci6n, trata de realizar un esfuerzo contra el impulso 
sin la ayuda de la presencia ffsica de la madre; asf el ruego
de la madre es incorporado, y se establece gradualmente la "m~ 

ralidad de los esffntereses". Esto representa una nueva es- -
tructuraci6n dentro del individuo; el niño se independiza en -
la medida en que su yo es capaz de enfrentarse con los tmpul-
sos del ello; pero también adquiere la responsabilidad de -
obrar as{ - y eso produce'una nueva vulnerabilidad. A partir 
de ese momento la angustia es la señal del peligro de que im-
pulsos del ello amenazan irrumpir a través del fuerte control-
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del yo. Asf se establece un "conflicto estructural" (Alexan-
der, 1933) (17), y con ésto tenernos un conflicto psicosocial: 
autonornfa vs. verguenza y duda (Erikson). Esta etapa se vuel
ve decisiva para la proporción de amor y odio, cooperación y -
terquedad, libertad de autoexpresfón y supresión. Si el entr~ 

namiento fue perseguido con severidad y castigo, las prohibi-
ciones incorporadas parecen tener una cualidad tan estrictarne~ 
te punitiva que el niRo se rebela contra ellas y trata de de-
volver la hostilidad a la madre. El desaffo y la autoafirrna-
ción h6stil durante el aprendizaje de los h~bitos higiénicos -
constituyen un intento para externalizar el conflicto, hace p~ 

co introducido de~tro del individuo. 

FreurJ ( 19~4) ( 18)· describi6 las tendencias pasiv·as y activas.
dentro de la organización pasiva a la primera fase de la orga
nización de la libido, suponfa que la fase pasivo anal coinci
de con la incorporación e identificación con la madre y con el 
desarrollo de ambivalencia hacia ella. La segunda fase "acti
vo anal" coincide con el establecimiento del control esfinte-
riano y con la erotlzacfón de los Impulsos agresivos autoafir
rnativos. El nl"o pronto aprende a transferir los Impulsos mu! 
culares activos de su propio cuerpo a otro. La erotfzación de 
los Impulsos agresivos hace que el término fase "s5dico anal"
sea apropiado para la segunda etapa del desarrollo pregenital, 

(17) !bid. Aiexander. F. 

(18) !bid, Frelld Sigmund 
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En otro momento de su maduracf6n el niño aprende a hablar, por 
lo general el segundo tercer año de vida, siendo el resultado
de la maduraci6n progresiva del aparato del rendimiento inte-
lectual. 

Cuando el infante se arrulla y balbucea en su cuna, utiliza 
sus labios y lengua, asf como, sus cuerdas vocales, no para C! 
municarse sino por un placer autoer6tico. Cuando tiene más 
edad y ha aprendido que el movimiento de los labios y el tono -
que los acompaña tiene importancia para la madre, balbucea y -
arrulla tratando de imitarla, aunque es incapaz de coordinar -
los movimientos para la articulaci6n. En el tercer año pronun 
clan breves frases correctamente y empiezan a hablar de sf mi~ 
mes en primera persona. S6lo se comunican con el habla cuando 
están tranquilos, bajo el influjo de las emociones vuelven a -
la expresi6n mfmica. cuando es capaz de pronunciar la palabra 
mamá no s6lo conoce a la madre como una persona diferente a -
otra, sino que ha acumulado experiencias psfquicas de identffl 
caci6n con ella. 

Para realizar un inventario de personalidad psicosexual del ni
ño, tal cual, es al dejar la edad del entrenamiento en los há
bitos higf~nicos, consideramos las diversas diferenciaciones -
nuevas dentro del aparato psfquico. 

Al fntroyectar el niño las prohibiciones, debe protegerse con
tra el temor al progenitor y la angustia producida por el con
flicto estructural. El supery6 primario se manifiesta en las
medfdas defensivas del yo. A esta edad el niño es capaz de -
aversf6n y vergUenza, que son manifestaciones de su supery6 y
reacciones de defensa. Los niños pequeños muestran c&ndfdame.!!. 
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te sus impulsos de deshacer el daño ya hecho (ensuciar) o ne-
gar su culpa. Deshacer y negar son dos defensas tfpi~as del -
yo (Freud, 1954). La expresi6n de la hostilidad y la descarga 
de ésta por el niño son el resultado de las tendencias sádico
anales. En esta etapa, la masturbaci6n puede aparecer por la
interrupci6n del estfmulo de la zona uretal o anal, pero puede 
desviar su atenci6n gratificadora hacia los juguetes, en el s~ 
gundo año, encontramos que el niño va a aproximarse más al pa
dre lo cual va a favorecer su identificaci6n psfcosexual. Al
mismo tiempo va a explorar la significaci6n de los hermanos 
(si los hay), respondiendo a cada uno de manera especffica. 

En el Segundo año, cuando la autoafirmaci6n empieza a desempe
ñar un papel, se observan notables diferencias entre niños y -
niñas. La seguridad resultante de la relaci6n con la madre, -
entrega la autoafirmaci6n y el coraje susceptible de liberarlo 
de la dependencia con respecto a la madre, y puede iniciar un
desarrollo en el cual la identificaci6n con su padre es el - -
principal motivo. En las niñas, el sentimiento de confianza -
con su madre les proporciona los impulsos para identificarse -
con ella. 

Algunas manifestaciones de la conducta se presentan como deci
didamente "masculinas• o "femeninas", aan en los niños de dos
años de edad. Para la integraci6n psfcosexual son de especial 
importancia las expresiones del interés infantil acerca del -
propio cuerpo y de la gratificaci6n del yo alcanzado por un -
buen desempeño de ésto, pero el fracaso se encuentra contenido 
por el disgusto y enojo, siendo más fuertes estas reacciones -
en el var6n. Las rafees de la conducta competitiva se origi-
nan en el esfuerzo por lograr el control de esffnteres. tsto 
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lo demuestra la psicodinámlca de la competencia en general: 1) 
La admiraci6n por el competidor que triunfa y el deseo de ser
como él (Identificaci6n); 2) enojo consigo mismo debido a que
no es como aquél y porque el sentimiento de frustraci6n no es
tá aliviado; y 3) la proyección del enojo sobre el competidor, 
que asf se vuelve responsable del propio fracaso (Jonas, 1915) 
(19). Durante el perfodo edfpico el niño comunmente se compa
ra, as! como en el anal, con su padre si resulta una reacci6n
con demasiada hostilidad, el temor resultante puede añadirse -
al complejo de castraci6n (Freud, 1930), 

El significado de la competencia urinaria implica que el ano,
como zona er6gena, pasa a segundo plano, y el pene se convier
te en la zona erógena principal, con ésto el niño ingresa a la 
tercera fase de su desarrollo. 

ETAPA FALICA O EO!PICA {4-6 años) Freud (1923) {2U) menciona: 
en esta fase de organizaci6n de la libido se caracteriza por -
una unificaci6n de las pulsiones parciales bajo la primacia de 
los órganos genitales; apareciendo como actividad la masturba
ci6n, pero a diferencia de la organizaci6n genital puberal, el 
niño o la niña no reconocen en esta fase más que un s61o órga
no genital, el masculino y la operaci6n de los sexos equivale 
a la oposici6n falicocastrado. La fase fálica corresponde al 
momento culminante y a la declinación del complejo de edipo; 

(19) Jonas M. El Desarrollo Prematuro del Yo 

(20) !bid. Freud, Sigmund 
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(Freud, 1908), (21), éste tiene estructura y efectos diferen-
tes. El niño teme a ella como realizaci6n de una amenaza pa-
terna en respuesta a sus actividades sexuales y deseos edipa-
les; en la ni~a. la ausencia de pene es sentido como un perjui 
cio sufrido, que intenta negar, compensar o reparar. El com-
plejo de Edipo, según Freud (1910) (22), es vivido durante es
ta fase desempe~ando un papel fundamental en la estructura de
la personalidad, hay un deseo de rivalidad con el padre del -
mismo sexo y un deseo sexual hacia el sexo opuesto. 

El complejo de edipo denomina su constelaci6n psicodin4mica. 
tl término f4lico, (Freud, 1923) (23), se origina en el con-
cepto de que a cierta edad los niños de ambos sexos suponen la 
existencia de genitales masculinos en todas las personas. En
esta etapa, las demandas de erotismo se intensifican y para su 
gratificaci6n se dirigen hacfa el padre del sexo opuesto, con
virtiéndolo en su objeto libidinal, apareciendo ciertas actit~ 
des posesivas hacia el progenitor, celos y conductas exhibici~ 
nistas (Anna Freud,1951) (24). 

Los varones empiezan a concentrar su atenciOn sobre los genit~ 
les para lograr satisfacci6n, antes que las ninas, lo cual es-

(21) !bid. Freud, Sigmúnd 

(22) !den 

(23) !den; -Freúa ,- Anna ,---

(24) !den 



61 

motivado por las diferencias anatómicas de los 6rganos .sexua-
les, el puede mirar su pene, tocarlo y tener por momentos sen
sación de erecci6n. La primera manifestación al despertar del 
interés heterosexual es una curiosidad sexual intensificada 
que normalmente se dirige hacia la madre, ella es el primer o~ 
jeto de amor de su hijo. (Anna Freud, 1951). (25) 

En las niñas cuando mengua la estimulaci6n de la fase anal, su 
interés permanece difuso y se expresa comunmente en placente-
ras sensaciones de la piel y de la coordinaci6n motriz. La li 
bido narcisista difusa se dirige hacia la región genital mucho 
más tarde. lAlexander, 1935). (Z6) 

La tés is de Freud, (1933), (~7), sostiene que los 6rganos genl 
tales de la niña, excepto el clltoris, no son descubiertos y -
permanecen sin sensaci6n hasta la pubertad, suponla él que la
primera respuesta genital es la curiosidad con respecto a los
órganos genitales del otro sexo, que ella compara con los su-
yos. Segan este concepto, la primera impresión genital de la
niña se origina en la comprobaci6n de que ella no tiene pene, 
el siguiente paso puede ser el descubrimiento del clltoris co
mo sustituto; la comparación resulta en un sent·imiento de inf,!!. 
rioridad que motiva el intenso deseo, determinado biológica-
mente, de tener pene. La "envidia del pene" es el centro del 

. (25) Idem 

(26) Ibid. Alexander F. 

(27) .Ibid. Laplanche, Jean 
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"complejo de castración femenina'~ Segan la hip61:esis de. Freud 
\1930) (28) la envidia del pene moviliza: la:tendencia a. incor
porarse el ·pene, asirlo y poséerlo. 

Parece que en el curso normal del proceso de maduración la di~ 
posición sexual femenina dirige la libido hacia el sexo mascu-
1 ino. Esto amenaza a la niña con un conflicto instintivo; su
deseo de ser amada por su padre representa una amenaza de per
der la gratificación materna de sus necesidades de dependencia. 
Lo cual explica la prolongación de la fase preedfpica en la ni 
ña. La fluctuaci6n juega un importante papel en el ulterior -
desarrollo de la personalidad. 

El desarrollo edfpico del niño es más directo, pero también ifil 
plica un conflicto. El niño que ha sido animado y estimulado 
a crecer identificándose con el padre, siente, en esta etapa -
el desarrollo, el impulso de competir con él y ocupar su lugar 
con respecto a la madre. Aunque estas tendencias fálicas no -
pueden consumarse, el sentimiento de culpa del niño por su im
pulso sexual se centra en su pene. Este miedo siempre impulsa 
a la represión de las tendencias sexuales hacia la madre y po
ne en movimiento la más importante estructuración de la perso
nalidad. La sexualidad infantil y el tabú del incesto, el com 
plcjo de castración y el superyó, se unen para provocar una -
crisis especfficamente humana, durante la cual el niño debe -
dejar atrás su apego a los padres. Con todo ésto tenemos lo -
que Erikson denominó el conflicto psicosexual del niño "iniciA 
tiva vs. culpa". 

(28) !bid. Freud, Sigmund 
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La sexualidad infantil es escencialmente autoer6tica. La Fase 
edfpica representa la primera o primaria concentraci6n de los
impulsos eróticos sobre los genitales, fuera de la manifesta-
ci6n directa de los impulsos sexuales, hay actividades psicos! 
xuales que revelan no s61o las tendencias sexuales. sino las -
defensas del yo contra ellas. Indican los procesos psicodiná
micos por medio de los cuales el complejo de Edipo es finalme~ 

te reprimido y liquidado (Hartrik, 1924). (29) 

El deseo de adquirir un conocimiento sobre el aparato sexual y 
su funcionamiento es un intento de dominar mediante la intelef 
tualizaci6n. Bajo la apariencia de investigaci6n objetiva el
niílo se permite una gratificaci6n parcial. En su propia "teo
rfa sexual" el niílo admite que el cuerpo del adulto participa
activamente en el acto de la procreación, pero atribuye el prQ 
ceso a órganos cuya función ha experimentado y, en algún senti 
do, comprende. La represi6n del conocimiento de la sexualidad 
de los padres es causada no sólo por la ~ngustia implfcita en
el complejo edfpico, sino más bien por la molesta tensi6n que 
la incomprensiva excitación sexual provoca en el niílo. 
cepci6n auditiva y visual de las relaciones sexuales de 
dres constituye la escena primaria (Freud, 1920) (30). 

La per_ 
los p~ 

La importancia de ésta para quienes han sido espectadores, de
pende de la elaboraci6n psfquica de la sexualidad de los padres 

(29) !bid. Alexander, F. 

(30) !bid. Freud Sigmund 



64 

Si el niílo es incapaz de reprimir las emociones causadas por la 
contemplación de la escena primaria, se verá impulsado a racio
nalizar su angustia causada por la tensión sexual. Eso por lo
general lleva al proceso siguiente. Si la percibe como un con
cepto sádico, le atribuye tendencias agresivas de intensidad -
amenazadora. 

La identificaciOn con el sexo opuesto es una defensa contra el
temor o deseo de castraci6n. Cuando descubre el niílo la región 
de la vagina puede reforzarse el temor de perder su pene. Para 
evitar esa catastrofe, la identificación con el individuo pel~
groso parecer ser la defensa eficaz. ~n todo esto estarfamos -
hablando de un complejo de [dfpo negativo, pero al intentar nu~ 
vamente identificarse con su padre, el niílo logra el complejo -
edfpico positivo normal. 

En la niíla, si el miedo a la función sexual femenina es intens! 
ficada por el concepto sadico de la sexualidad "el complejo de
castración femenino" lAlexander, 1933), (31), result~nte-puede
intensificar e interferir con el ulterior desarrollo edfpico -
sexual. 

Es menester la lucha de la fase edfpicá~para que se revelen las 
diferencias cuantitativas entre las tendencias fé~eninas y mas
culinas; entre el estar dispuesto __ a cor:i;.er.JosC:r:Jesgos_deLdesi!..
rrollo heterosexual, o el rechazarlo~ a causa del rigor de las
tendencias femeninas. 

(31) !bid. Alexander, F. 
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ºªªºque la estructuración de la personalidad progresa, los con 
flictos del período edfpico son diferenciados: l) conflictos -
instintivos suscitados entre las diversas tendencias instinti-
vas; 2) conflictos estructurados suscitados entre las tenden- -
cías instintivas y las prohibiciones introyectadas: superyó; el 
yo parece haberse desarrollado lo suficiente como para asumir -
la función de mediación entre el ello y el superyó. 

Libre de las tensiones y perturbaciones causadas por los impul
sos sexuales inmaduros, la personalidad se prepara para la si-
guiente fase de desarrollo. 

PERIODO DE LATENCIA (6-10 aRos): Perfodo comprendido entre la -
declinación de la sexualidad infantil y el comienzo de la puber 
tad, y que representa para Freud (1930) (32) 1 una etapa de de-
tenci6n en la evolución de la sexualidad. Hay una desexualiza
ci6n de las relaciones de objeto, existe una transformación de
las catexis de objeto, en identificaciones con los padres y un
desarrol lo de la sublimación. Es considerada como la edad de -
la formación del car~cter. La desexualidad del nifto le permite 
cumplir con los requerimientos del ambiente, y asf crecer so-
cial y mentalmente, su energfa libidinal es transferida a otros 
intereses (Anna Freud,1951) (33). Hay una disminución postedf
pica de la urgencia de los impulsos y la transferencia de la li 
bido desde las figuras parentales, hacia los compafteros, maes--

(32) !bid. Freud Sigmund 

(33j !bid. Freud Anna 
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tros etc. 

Las tendencias biológicas primarias de dar y tomar, retener y -
eliminar, se presentan como hábitos de la función del yo. La -
continuación del placer receptivo oral se manifiesta en el de-
seo de recibir regalos materiales o espirituales. La intensi-
dad de esas emociones (además de celos y malignidad) pueden con
ducir al robo, que no es considerado como patológico en esta --· 
etapa, el cual satisface el apremio incorporativo del niño, es
una emergencia del yo. 

La tendencia a la retención se puede manifestar en la pasión de 
coleccionar, algunos sienten la necesidad de pagar de más a fin 
de ganar prestigio y amor. Otra característica de esta etapa -
son las fantasías, que sea por medio de la imaginación sola o -
mediante el juego, repiten y canalizan los conflictos del desa
rrollo, preparando el camino para su soluc16n. Puesto que pro
porciona satisfacción autística, la fantasía tiende a 1ndependl 
zar al niño de su ambiente, proporciona placeres y trae consue
lo para el dolor, algunas le crean conflicto con el superyó y -
producen angustia. Las fantasías son susceptibles de absorver
la energía psíquica de las tendencias en conflicto y convertir
se así en un foco de perturbación del desarrollo. 

En este período experimenta un sentimiento de finalidad y está 
dispuesto a aplicarse nuevas habilidades y tareas. Los lfmites
de su yo incluyen sus herramientas y habilidades: el principio 
del trabajo (!ves Hendrick). Cuanto más confusa se vuelve la -
especialización, más uniformes son las metas eventuáles de la -
iniciativa. El peligro del niño en esta etapa radica en un sen 
tlmlento de inadecuación e inferioridad. El hecho de perder t~ 
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da esperanza de tal asociaci6n industrial puede hacerlo regre-
sar a la rivalidad familiar de la época edfpica (Erikson). El
desarrollo se ve impedido cuando el ambiente familiar no ha lo
grado prepararlo para la vida escolar, o cuando ésta no ha al-
canzado a cumplir las promesas de las etapas previas. Los pa-
dres expresan sus esperanzas y gratificaciones, anhelos, deseos, 
etc., a través de sus expresiones afectivas (Anneamrie Dührssen 
1960)(34). Mediante procesos recfprocros, Identificaciones y -
proyecciones la relaci6n entre los padres y el nifto forman una
intrfnseca unidad psicol6gica -el triángulo familiar-. La cul
minación de las complejas interacciones dentro del triángulo f~ 
miliar es alcanzada en el superyó. Este es generalmente rfgido 
y estricto como protecci6n contra los impulsos ajenos al yo que 
el padre no controla bastante, puede surgir la "soluci6n auto-
plástica", el castigo es inflingido al individuo antes que pue
da volverse culpable en la acci6n, o "solución aloplástica", el 
yo demasiado débil para soportar la presión interna del confli_s 
to, los actúa (actingout) para provocar el castigo, por parte -
de su ambiente (Freud, 1930) (35). Por otro lado se trata de -
una etapa muy decisiva desde el punto de vista social, puesto -
que hay un deseo de crear (industria) pero existe el peligro de 
fracasar y sentirse frustrado, el conflicto es entonces Indus-
tria vs. inferioridad (Erikson) 

(34) !bid. Oührssen, Annemarie 

(35) !bid. Freud Sigmund. 
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ETAPA UE LA PR~ADOLESCENCIA O PUBERTAD \10-12 años) Aparece un
nuevo fin sexual (Freud 1905) (36), cuya realización va contri
buyendo a todas las pulsiones parciales, mientras que la zona -
erógena se somete a la primacia de la zona genital; Freud hace
remontar su origen de ternura, a la relación primitiva del niño 
con la madre, la elección del objeto primario, en la cual la -
satisfacción sexual y la satisfacción de las necesidades vita-
les funcionaban indisolublemente en apoyo, se presenta un retor 
no a conductas y actitudes anteriores, especialmente del objeto 
parcial, de la satisfacción de las necesidades y de ambivalen-
cia (Anna Freud, 1951) (37). Comienza la maduración fisiológi
ca del aparato sexual. 

Los cambios fisiológicos en la niña conllevan emociones, como -
forma de reacción ante los sentimientos libidinales causados -
por los procesos fisiológicos y pronto pueden dar lugar al nar
cisismo positivo; una formal catexia libidinal del cuerpo (Hel~ 

ne Deutsch, 1944) (38). Los cambios en el niño est~n normalmen 
te libres de negación y pudores, sin embargo atraviesan un com
plejo proceso evolutivo que los conduce de la primera fase genl 
tal a la fase genital final. 

En la pubertad las necesidades sexuales movilizan el primitivo 
miedo a la castración con creciente intensidad, pero al progre
sar la maduración sexual, este temor tiende a desaparecer. 

(36) Ibid. Freud Sigmund 

(37 J !bid, Freud Anna 

(38) Deutsch Helene, Psicoan~lisis de la Adolescencia. 
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La in.te9raci6n que tiene lugar bajo la forma de identidad yoica, 
resulta de la experiencia acumulada de la capacidad del yo para 
integrar todas las identificaciones con las viscisit~des de la-
1 ibido, con las aptitudes desarrolladas a partir de lo congéni
to y con las oportunidades ofrecidas en los roles sociales -
(Erikson) (39). 

Hemos examinado en este capftulo los procesos conforme a los -
cuales las fuerzas biológicas y culturales se organizan y van -
formando la personalidad. La personalidad es la capacidad de -
la totalidad del organismo de funcionar como un todo -un indivi 
duo único, discernible, diferente- (Alexander, 1933). En térmi 
nos psicodinámicos más generales cabe definir la personalidad -
como el producto de las distintas maneras de tratar con las -
tensiones psfquicas que, a su vez, producen tendencias suscepti 
bles de ser reconocidas y una conducta predecible. Es un fun-
ción continua resultante de innumerables acciones recfprocas e.!! 
tre el individuo y su sociedad, 

(39) Cueli, José. Teorfas de la Personalidad 



l l. llEl ODOLOGIA 



El objetivo de la presente investigaciOn fue el encontrar si la 
percepci6n del ambiente famil far influye en el rendimiento aca
démico en niños de educaci6n primaria, tomando en cuenta su C.I. 
(Coeficiente Intelectual) el cual debe ser normal o superior, -
asf como, el promedio general de califfcaci6n de las cuatro ma
terias b.isicas (Matem!ticas, Español, Ciencias Naturales y Cien 
cias Sociales) sea menor de ocho. Criterio que se aplica en la 
escuela para considerar bajo rendimiento. 

ESCENARIO 

La fnvestigaci6n se llev6 a cabo en una fnstftuci6n privada, -
Escuela "Oviedo Sch6nthal", de nivel socioecon6mico medio alto, 
la selecci6n de la escuela fue debido a las facilidades de acc! 
so a la poblaci6n y al interés y cooperaci6n del personal de d.!_ 
cha instituci6n. 

El lugar donde se llev6 a cabo las entrevistas con los padres -
de familia, asf como, la aplicaci6n de la baterfa a los alumnos 
fue la Biblioteca del colegio, ya que se localizaba en un sitio 
en el cual, era m.is f.icil controlar las variables extrañas {ruido 
y distractores visuales), las caracterfsticas de la Biblioteca 



son: 60 metros cuadrados de área aproximadamente, ventanales en 
ambos lados, seis lámparas de luz de ne6n, seis libreros, mesas 
de trabajo y sillas, para los padres de familia y alumnos, es-
criterio con sil la para el psic6logo y un pizarr6n. 

SUJETOS 

En nuestra investigaci6n se utilizaron 25 'ni.ñ~S·c~ue·: cursaban'-" 
los grados de primero a sexto año (en el 'colegio."Oviedo Sch6n
thal") que presentaban bajo rendimiento acádémicÓ. (V~r· Ane;ci 1) 
y C.!. normal o superior. 

SELECCION DE LA MUESTRA 

La muestra se obtuvo seleccionando 30 niños de 50, cuyos padres 
estuvieron de acuerdo con el estudio y dispuestos a colaborar,
s<llo 25 cumplieron con los requisitos (de C.I. normal o supe- -
rior) sin importar sexo, de la siguiente manera: 

se les pidi6 a los profesores de cada grupo, una Lista con·
el nombre completo de los alumnos que presentaban problémas- · 
de bajo rendimiento académico. 

. . ''•:·· ... ,,,. . . , ·.·· . 

El promedio general de cal ifi cal:ioi\es obtenido \¡'Ü'~~;~f~f~'J:-2~--c'-~ 
primer semestre cursado. de lils cuatr.'o asigriilturás' ~léni'érita~ 

., ·" .'"•! ' .··:~' 1 es. · "»'"-"' · , ... '. -;~"¡;;:,'' · ~;\:.:~e;~:·( ·· 
'.--:~<.:.'.:-.\:' . ··:,··;'-· .:! '. . ' . "' - . ,., . .."-":. <:.''.}-. ·..;:, o;;'••.· .. 

. - -~-:;:';:·_· :-: ... ·<~<:.:- ·,. 
Se aplic6 a est.os nii'ios el '!WtSCº';busiálldo obtener un c.r. -
normal o superior (c:I'?~ gQ' o :~ás¡'., · . · ··· 
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MATERIAL 

De acuerdo a las necesidades observadas en el planteamiento de 
nuestro problema, seleccionamos una serie de pruebas (4) que -
componen la batería aplicada a cada niño, asf como un cuestion! 
rio (Ver Anexo 11), el cual fue contestado por los padres del -
niño o por el responsable de éste. Las pruebas usadas fueron: 

A.- Para obtener el C.I. de cada niño se aplic6 el Test de In
teligencia de Wechsler para Niños (WISC) debido a que como 
el primer acercamiento para seleccionar la muestra es el -
C.1., consideramos dicho Test como un instrumento que nos
ofrece las alternativas de nuestro objetivo, primero el de 
obtener el C.I. y, segundo detectar a través de la escala
verbal y de la escala de ejecuci6n aquellos. factores que -
están influyendo en el niño para que observe problemas ac_! 
démicos. 

B.- Para medir el aspecto emocional dentro de sus relaciones -
interpersonales seleccionamos los siguientes Tests: 

- Test de Apercepci6n Infantil (CAT-A y CAT-H) se eligi6 -
este Test proyectivo por los alcances que brinda, ya que 
el sujeto, a través de sus verbali!aciones expresa libr~ 
mente la situaci6n interna y/o externa que vive dentro -
de su familia. El CAT-A se aplicó a los nlnos de; prim~ 

ro, segundo y tercer grado, ya que por contener figuras
de animales, éste facilita la fantasía en estos niños -
(de 6 6 a Baños), favoreciendo y facilitando la verbalj_ 
zaci6n y la elaboraci6n de historias; el CAl-H se aplicó 
a los niños de cuarto, quinto y sexto grado (de 9 a 12 -
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aftos); debido a que ya en esta edad existe mayor identi
ficaciOn con las figuras humanas. 

- Frases incompletas para niños lFIS) fue seleccionado por 
considerarle como un test que favorece la libre expre- -
si6n y evocaci6n de respuestas emocionales, necesarias -
para nuestra investigaci6n sobre todo lo que es referen
te al frea familiar. 

- Test de la Familia: Se eligi6 además por su fácil aplic!!_ 
ci6n, porque permite al niño expresar a través del dibu
jo, sus sentimientos y/o tendencias, muchas veces incon~ 

cientes, hacia sí mismo y hacia los miembros de la farni-
1 ia. 

Cuestionario: Se elabor6 un Cuestionario (inforrnaci6n -
anexa) cuyo fin era obtener mayor inforrnaci6n; tanto de 
los padres, de la estructura familiar asf corno de los an 
tecedentes del menor. 

PROCEDIMIENTO 

- -Teniell-do .Ya-por un lado, la autorizaci6n de los padres y la se
lecci6n de_ la muestra, se procedi6 .a aplicar a los padres de f_! 
rnflia el cuestionario y explicándoles a su .vez el_ rnoÜvo del e~ 
t~dio. 

'· , .. ; .,., 

Teniendo el cuestion'ari~ reciuiii~a~r de' c~~~ iiÚ!~e~rocediÓ a 
la aplicaci6n de las siguientes pruebas 'p'royectivls en el si-. -
guiente orden: 
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Test de la famil la: Se sienta a los nlños en forma separ-ª. 
da para evitar que se copien o platiquen entre sf, se hace 
la prueba en grupo de 10 niños. Se les proporciona una h.!!_ 
ja, un lápiz y una goma a cada niño, se les dieron las in~ 
trucciones de acuerdo al protocolo de la prueba, e indicá.rr 
doles que si tenfan alguna duda preguntaran a cualquiera -
de los tres psic61ogos que estaban presentes. 

Tanto el CAT-A como el CAl-H: Se aplicó en forma individual 
presentándole al nino cada una de las 10 láminas que comp.!!_ 
nen el test y ~01icitándoles que expresaran verbalmente -
:rna hisi.url"-a que tuviese; un pasado, un presente y un fut!!_ 
ro. El FIS; se aplicó de manera individual a los niños -
de 1°. y 2º grado para evitar confusiones de lecto-escrit!!. 
ra. A los niños de 3°. 4', 5° y 6º grad¡¡·se les aplica -
en forma colectiva, sentándolos en forma separada en las -
mesas de trabajo, un Psicólogo les lee las frases y otros
observan que los niños sigan las instrucciones, se aplic6-
en gr·}~•os de cinco niños. 

MANEJO DE RESULTADOS 

Los Test se calificaron de acuerdo a los protocolos de cada una 
de los mismos, obteniéndose asf las caracterfsticas reportadas
por cada niño. 

A la vez se elaboraron tablas para cada prueba. Manejándose en 
cada una las frecuencias de las caracterfsticas que los protoc.!!_ 
los señalan, enlistando a los 25 niños. 
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La finalfdad fue obtener la frecuencia en que se daba-n clidhas -

caracterfsticas por cada nrno y asf obtener totales d_e l!stas. -
para calcular por último porcentajes, y en base a éstos ·se lle
v6 a cabo una interpretación global. 

PRUEBAS PROYECTIVAS 

Las pruebas psicológicas principalmente las proyectivas, ·son -
auxiliares del diagnóstico psicológico y del planteamiento~e -
la terapéutica, y su propósito es medir la capacidad individual 

que se tiene para interactuar intelectual y emocionalmente co~
el medio ambiente. 

Los test son como una especie de pantalla sobre la que~~l-~uj·:~;.' 
to proyecta sus procesos de pensamiento, necesidades y_confJ~ié'
tos. Adem§s, las técnicas proyectivas son consider~dair:co~-o el 
pecialmente eficaces en la revelación de los aspectos e·~cub.Íer~ 
tos, latentes o inconscientes de la personalidad. 

,. 
Las técnicas proyectivas no sólo se han interesado_· por:. las ca--

racterfsticas emocionales, motivacionales o interpersonales\ si
no también, por aspectos intelectuales de:ra conduc-tá d~l fndi: 

vi duo. 

Oe 1 as 
nantes 
cuales 

, X··-··.·.-..... ·>·< .. 
pruebas proyectiVas se •piensa queÚnc!ta~'a iri ¿et~;~i
i nconsc i en tes de 1 a~conduét~--y~de•l a 7fá·n-t~sf)-..i°C!e'Jl~S'~:---·· 
el sujeto _mismo generalinente no ésÚ éonsi:iente: ;::-

•. ';o - . " > ••• • -~ '. • 
:.>·.t:' 

'.":' '•' .. ": '· · .. -.'-'.: 

En forma deliberada, los estfmtilos ambiguos de. a1'9ü~as ;r'ue_bas,. 

obligan al sujeto a elaborar su propio orden f signi(icádo ba~" 
cia estfmulos aparentemente sin estructura y sin 'signific'ado> 

---:-----
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Al hacer ésto, él es forzado a proyectarse, revelando aspectos 
significativos de su personalidad. 

Además, la finalidad de los tests proyectivos, en términos de -
la psicologfa moderna es obtener; evaluaci6n del yo, conocer -
sus fuerzas y sus defensas, su activo y su pasivo, asf como las 
maneras de enfrentar la realidad, la identificaci6n, las rela-
ciones interpersonales, los métodos para solucionar problemas.
el estil~. los principios organizadores de la personalidad y ID! 
chas otros aspectos positivos, no patol6gicos o pato16gicos, -
que han de ser 1nclufdos en la evaluaci6n de la personalidad o~ 
sada en un estudio intensivo por medio de los métodos proyecti
vos. 

Ahora bien, es importante determinar c6mo se maneja la proyec-
ción en los niños ya que el proceso proyectivo o de externaliz! 
ción en la infancia no se conoce tan acabadamente. Para empe-
zar no se trata aquf de un yo y una estructura de carácter rel! 
tivamente estable. El yo se desarrolla gradualmente a partir -
de un estudio indiferenciado hasta alcanzar grandes niveles de
diferenciaciOn en el medio ambiente interno y externo, como re
sultado de la integración constante del aprendizaje y los proc1 
sos de la maduración. A menudo el desarrollo de las diversas -
funciones yoicas se produce a saltos y suele haber una falta de 
adecuación a la edad en algunas funciones en comparaci6n con •• 
otras. Hiveles más tempranos de integración coexisten con niv! 
les ulteriores. Ese estado flufdo en el desarrollo yoico acon
seja una considerable cautela en la evaluación, el diagnóstico
Y la predicci6n. 
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En el caso de los niños, miis quizá'. que en el de. los adúlt.os, la 
naturaleza de los requisitos que cada método supon·e;a}exámina~. 
do (diferencias en el grado de estructura, iilterac.ci6n ~o~ (!1 -
examinado, etc.) resulta particularmente crucial ¡Íara.ier;cuadro 
que asf se obtiene. 

Con los niños que recién comienzan ~ desarrollar controles del
proceso primario y una estructura definitiva rudimentaria .. con"
tra los impulsos objetales del ello, no cabe esperar.que .Ja.re-e.: 
gresi6n se produzca fácilmente. Si tiene lugar no es al servi
cio del yo, sino probablemente se debe a la inmadurez y•ª lá in 
suficiencia del yo. 

Respecto a la validación de las pruebas, encontramos que los -
problemas planteados por la validación son, en cierto sentido, 
diferentes y especiffcos para cada test y para las aplicaciones 
que se pretenden dar. Ahora bien; la denominación de test pro
yectivo abarca tantos tests que resulta diffcil estudiar la - -
cuestión de la validaci6n. De todos modos la caracterfstica -
principal de estas técnicas es la ambigüedad de la tarea que se 
propone al sujeto, y que es lo que permite que cada uno respon
da a su manera. 

Cada test plantea una serie de problemas Onicos y propios. Los 
proyectivos se basan en el supuesto explfcito de que las res-.
puestas del sujeto no se producen por mero azar, sino que vie-
nen determinadas por los atributos psico16gicos_de tal _suje~t_o._ 

Todo test proyectivo tlpico se basa también en el supuesto im-
plfcito de que, al conceder al sujeto tal libertad para manife~ 
tarse o revelarse, el conjunto de respuestas que proporciona el 



protocolo reflejara la organización fundamental de la personall 
dad del sujeto. 

En cuanto a la confiabilidad y validación de los test proyecti
vos diremos que: Por fiabilidad de un test entendemos la esta
bilidad de la informaci6n que proporciona. Los tests proyecti
vos no suelen proporcionar una s6la puntuación, sino un protoc~ 

lo de caracter no cuantitativo que no puede tratarse adecuada-
mente por métodos estadísticos, como los tests de ejecuci6n. 
En este tipo de test se obtienen datos cualitativos. 

lDe qué procedimiento disponemos para ordenar los datos cualit! 
tivos? en principio existen dos métodos: Por apareamiento es -
decir, considerando el registro del sujeto globalmente, como un 
todo, o clasific~ndolo por codificaci6n o por escalas de valor! 
ción que sólo atienden a ciertos aspectos del mismo. 

Cualquiera que sea la aptitud discriminadora del juez la fiabi
lidad de la codificaci6n, la valoración o apareamiento depende
de la heterogeneidad entre sr, la fiabilidad tiende a aumentar, 
mientras que si son muy semejantes, la discriminacl6n se hace -
m~s difícil y, por tanto, la fiabilidad de las valoraciones o -
apareamientos es inferior. 

Al hablar de validaci6n, se entendera por ésta, la presici6n -
con que pueden establecer pronósticos referentes en el test. 
Normalmente se estima un funci6n de la relación existente entre 
los resultados de~ test y un criterio o conjunto de criterios -
establecidos. En la actualidad contamos con suficiente expe- -
riencia y datos clínicos para poder definir los objetos especí
ficos de la validaci6n, pero es necesario seleccionarlos y for-
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mularlos en hip6tes1s susceptibles de contraste. 

El material que proporcionan los tests proyectivos varfan, no -
s6lo en virtud de las idiosincracias individuales, sino socioe
con6micas, procedencia étnica, y otras muchas variables, que -
por otra parte, se muestran en constante interacci6n y con dis
tinta ponderaci6n en cada combinaci6n. 



111. KESULTADOS 



Procurando presentar lo más claro posible los resultados encon-
trados en la presente 1nvestigaci6n, se describen en primer lu-
gar las tablas de los porcentajes correspondientes a las diferen 
tes pruebas y, posteriormente se interpretarán los mismos. 

El 6rden en el que aparecerán será el siguiente: descripción de 
la muestra (Tabla l); Test de la Familia (Tabla 2); Test de Fra
ses Incompletas FIS (Tabla 3); y por lllt1mo los resultados del -
fest de Apercepci6n Infantil CAT-A y CAT-H (Tabla 4). 

SUJETOS 
l 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 
9 

10 
11 

GRADO 

1 º 
1" 

lOAO 

6 

7 

SEXO 
M 

F 

M 

F 

M 
M 

F 
M 

c. I. 
115 N.B. 

120 s. 
108 N. 
113 N.B. 

11 O N.B. 

128 s. 
118 N.B. 

96 N 

115 N .H. 

128 s. 
120 s. 

PROMEO l O 

6 

5 

5 
6 

7 
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SUJETOS PROMEOlO 

12 6 
13 
14 ./ 
·1s - - 6 
16 7 

17 7, 

18 6 
19 5 
20 6 
2r- 5 
22 6 
23 I 

24 6 
25 6 

IABLA 

En la tabla 1 se observa que el C. l. de los sujetos se encuen-
tra dentro del nivel intelectual global Normal en 7 sujetos y -

en 18 por arriba de lo normal; Normal Brillante en 10 sujetos y 

Superior en 8 de acuerdo a la escala de Inteligencia de Wechs-
ler. De los C.I. obtenidos se infiere que las posibilidades -
existentes en los sujetos marca que sus potencialidades son fa
vorables que podrfan alcanzar un rendimiento superior al que -
han logrado. 

íEST DE LA FAMILIA 

Figura Categorfa Porcentaje 

Madre Presente Y6% 
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Figura t:ategoria Porcentaje 

Madre Ausente 4% 
Posi ci6n cercana al padre 92% 

cercana a los hijos 92% 
entre el padre y los 
hijos g2% 
aislada del ntlcleo fa-
miliar 
sobreva 1 orada en rela-
ci ón al padre 48i 

devalorada en relación 
al padre 36% 
no se presentó ninguna 
de las dos anteriores 14% 
sobrevalorada en re la-
ci6n a los hijos 16% 
devaloradora en rela--
ción a los hijos 6% 
no se presentó ninguna 
de las dos anteriores 74% 
agresiva 46% 
afectiva 50% 

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

Padre Presente ·96%. 
ausente 4% 

Posición cercano a la madre 92% 
cercano a los hijos 8% 
entre la madre y los 
hijos 2% 



Figura i:ategorfa Porcentaje 

Padre Posición aislado del nOcleo 
familiar 2% 
devalorado en re la-
ci6n a la madre 48% 
sobrevalorado en r~ 

lación a la madre 36% 
no se presentó ning~ 
na de 1 as dos ante--
riores 12% 
sobrevalorado en re-
laci6n a los hijos 28% 
deva 1 orado en re la--
ci6n a los hijos 8% 
no se presentó ningu-
na de las dos anteriE_ 
res 64% 
agresivo 68% 
afectivo (contacto 
ffsico) 211% 

Hermanos 
presentes 100% 
ausentes o:i: 
omisión de alguno(s) 0% 
inclusi6n 42% 
afectivos (contacto 
ffsico) 88% 



Figura 

Sujetos 

TAULA 2 

Posición 
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Categor!a Porcentaje 

presente 100% 
cercano a la madre 92% 
cercano a 1 padre a:.: 
cercano a los hermanos 70 
real que ocupa dentro de 
la familia 72% 
cercano al nacleo fami-
1 i ar 97%' 
sobreva 1 orado 0% 
de va 1 orado ~4%' 

agresivo 72% 
afectivo (contacto ffsi-
co) 28% 

En un alt!simo porcentaje (92%) la madre funciona como mediad! 
ra entre el padre y los hijos. La fami 1 ia pr;oyectada es prin
cipalmente la tradicional; integrada por padre-madre-hijos; 
Sólo en un 4% hay ausencia de figuras parentales. 

A la figura paterna se le percibe m&s agresivo y menos afectu2 
so que a la madre. A esta última se le vive de forma m&s amb! 
valente, ya que si bien se percibe con un gran montante agres! 
vo se proyecta significativamente m&s afectuosa que el padre. 

Independientemente de como se vivan las manifestaciones de las 
emociones y afectos, hay una tendencia a no sobrevalorar o de
valorar a ningún miembro de la familia sino que se proyectan -



las familias con u~ mismo tamafto. En ocasiones es a la ~ad~e a 
quien se le atribuye un mayor tamafto pero esto no resulta signi 
ficativo. 

No manifiestan conflicto con los hermanos ya que proyectan en -
un alto porcentaje (88%) una relaci4n de afecto, incluso no hay 
omisiones sino inclusiones con lo cual resultan ser figuras ne
cesarias de las cuales se puede depender. 

Estos niftos se proyectan en un alto porcentaje, integrado al n~ 

cleo familiar, estando en un 92% cercano a la madre y muy leja
no del padre, inclusive siente mucho más cercanos y afectuosos
ª los hermanos que a esta figura. 

TEST DE LA APERCEPCION INFANTIL (CAT) 

Categorfas 

Gratificador de necesidades orales 
Padre 

Alianza 

Madre 
Autoadministrados 

Padre 
Madre 
Hermanos 
Sujeto solo 1no especifico) 

Porcentajes 

4i 
48% 
48% 

lff~ 
12%. 
30% 
42% 
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Categorfas Porcentajes 

Percepción de Figuras Paternas 

Padre 

Ag re si vo 42% 
Afectivo 36% 
1 nd fferente 22l: 

Cerc·ano J4% 
lejano 66% 

Madre 

Agresiva 36% 
Afectiva 48% 
lnd 1 ferente 16% 
Cercana 68% 
Lejana J2% 

Percepción del Medio Familiar 

Agresivo 58% 
Afectivo Ja 
lndi ferente 20% 

Actitud del Menor hacia: 
Padre 

Agresivo 14% 
Afectivo 34% 
Ambivalente 42% 
Indiferente 10% 
Cercano 28% 
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Lejano 72:i; 

Temor 82% 
Sometimiento 11% 
Rebelde 56% 

Madre 

Agresivo 18% 
Afectivo 38% 

Ambivalente 311% 
lndi fe rente 6% 
~ercano 42% 
Lejano 58% 
Temor 44% 
sometimiento 6% 
Rebelde 66% 

Hermanos 

Agresivo 8% 
Afecti VD 44% 
lndi ferente 4% 
Cercano 58% 

Lejano 42% 
Sometimiento 4% 
Rival izante 12% 

Actituddel Sujeto (Sensaciones) 

Ansiedad 54% 
Abandono 64% 
Soledad 56% 



Tristeza 34% 

Temor 42% 
Demandante 76% 
Inseguridad 46% 
Uevalorado 32% 

TAULA 3 

La percepci6n que tiene su nucleo familiar es en un 68% agresi
vo, ya sea, mostrando indiferencia o en una abierta agresión. 
Sólo en un 32% es visto este medio de forma afectuosa. 

Este nucleo esta compuesto principalmente por la madre y los -
hermanos, el padre aparece en un porcentaje alto como una figu
ra muy lejana. 

Aunque la madre es vista más afectuosa y el padre más agresivo, 
realmente estos porcentajes entre ambos no resultan significati 
vos ya que en ambos, se deposita un·gran montante agresivo. 
Esta percepci6n se reafirma al ver el porcentaje bajo de alian
za con los padres, es preferible realizarla con los hermanos. 

El mayor numero de sujetos considera que sus demandas se ven y 
se verán insatisfechas por lo que tienen que autoadministrarse 
y autosatisfacerse. 

El mayor porcentaje que aparece es en cuanto a la actitud que -
tienen estos niftos-hacia los diferentes miembros de la~familia 

son: 
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Al padre principalmente se le teme y por lo tanto se aleja -
de él. 
- De la madre se aleja 
- De los hermanos, hay gran afecto y procuran acercarse a -

ellos. 

Un porcentaje que aparece casi tnlfgnificante es la ausencia de 
sometimiento ante cualquier figura integrante de su nucleo fam! 
liar. 

Manifiesta hacia ambos progenitores actitudes de gran rebeldía 
manifiesta, esto se ve ligeramente m4s acentuado en la figura -
materna, en cambio hacia el padre es m4s encubierta. 

Se muestran en alto porcentaje como niftos ansiosos, demandantes 
y con grandes sentimiento de soledad y abandono. 

Es bajo el namero de niftos que muestran tener baja autoestima. 

TEST DE FRASES INCOMPLETAS !FIS) 

FIGURA CATEGORIA PORCENTAJE 

Padre 
Afectivo-Agresivo 16% 
Afectivo-Proveedor 17~ 

Agresivo Proveedor 21% 
Afectivo 10% 
Agresivo 18% 
Proveedor 24% 
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FIGURA CAíEGORIA PORCENTAJE 

Madre 
Afectiva-Agresiva 9% 
Afectiva-Proveedora 18% 
Agresiva-Proveedora 20% 
Afectiva 18% 
Agresiva 18% 
Proveedora 18% 

Autorida'd 

Agresiva l,4% 
Afectiva 56% 
Ayuda 76~ 

Indiferente 10% 

Actitud del Menor 

Ansiedad 68% 
Sentimiento de Soledad 88% 
Sentimiento de Abandono 46% 
Malestar hacia el Medio 
Ambiente 78% 
Ueseo de Independencia 74% 
Actitud Competitiva 68% 
Poca rolerancia a la 
Frustracitln 68~ 

Pobre Concepto de sf mismo 76% 
Demanda de Afecto 96% 
Temor a la Autoridad lSi 
Sobrevaloraci6n del Hno.(a) 25% 



93 

Necesidades del Menor 
Necesidad de Logro 94% 
Necesidades de Kecreaci6n 25% 
Necesidades Orales 33% 

TABLA 

En un porcentaje considerable se observan sentimientos de ambi
valencia hacia la figura paterna, encontrando un matiz afectivo 
y agresivo en un 16% a diferencia de la figura materna en donde 
se observa un gx, Esto nos puede estar indicando un mayor acer 
camiento hacia la figura materna, encontrándose más def1nidos -
los sentimientos afectivos y/o agresivos del niño hacia esta fi 
gura y percibiendo de alguna manera considerable la figura como 
lejana y conflictiva. 

En esta prueba el nucleo familiar es percibido de una manera -
triangular padre-madre-hijo, encontrando un padre más proveedor-
24% y poco afectivo 10% y una madre más afectiva y menos preve~ 

dora con un 18%, encontrando asf, que las necesidades (alimento, 
vestido, etc.) son satisfechas de alguna forma por ambas figu-
ras. 

Estos ni~os proyectan una gran necesidad de logro 95%, para com 
pensar de alguna forma el pobre concepto de sf mismo que mani-
fiestan con un 76% y obtener el reconocimiento, traducido en 
una demanda de afecto que presenta el porcentaje más alto de -
g5:i; 

La mayorfa de los niños se manifiestan ansiosos, con sentimien
tos de soledad .y, abandono afectivo, provocando una actitud com 



pet1tiva hacia su medio familiar, escolar, y social, ~ostrando 
poca tolerancia a la frustración generando malest~r hacia s~ -
medio ambiente. 

No hay temor hacia la autoridad, dado que percibe i est~ como
una figura que brinda ayuda con un porcentaje del 76%. y afect! 
va con un 56%. 



ANALISIS Y.DISCUSION 

Los resultados encontrados en la presente investigaci6n mues- -

tran la percepción que el niño de primaria con bajo rendimiento 

escolar y con C.I. normal o superior del Colegio "Oviedo Schlin

thal", tiene respecto a su ambiente familiar. Estos resultados 

nos permiten conocer de alguna manera algunos aspectos emocion!'. 

les del niño. 

Para la mejor comprensi6n de los resultados, se presentar& pri

mero, la discusión con respecto a la percepci6n del núcleo famj_ 

liar, en donde se incluyen las figuras parentales y los herma-

nos, y por último la percepci6n que el propio sujeto tiene de -

sf mismo, sus actitudes y sentimientos. 

El núcleo familiar proyectado por la muestra de esta investiga

ci6n se constituye b~sicamente por los padres y los hijos, sien 

do la atm6sfera emocional prevaleciente de poca afectividad, y

mucha agresi6n, con predominio de paternidad irresponsable y -

de poco contacto ffsico. Estas características mencionadas in

fluyen de alguna manera en su desarrollo, ya que entre otras c~ 

sas no le ha permitido a sus int.egrantes el establecimiento de-
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vfnculoi af~~tivos estrechos, como expone Francesco Meis (1) -

·~1 ambiente en el que vive un individuo es más que un mundo -

ffsico, incluye la estrecha relaci6n personal del grupo fami-

liar". Se puede inferir que cuando dentro del ambiente fami--

1 iar no existen lazos afectivos profundos entre sus integran-

tes, se establecen entre ellos relaciones afectivas un tanto -

parciales, lo cual determinará a su vez un desarrollo emocio-

nal parcial, circunstancia que concuerda con lo dicho por -

Ackerman(2) "Las relaciones familiares regulan la corriente -

emocional, facilita canales de desahogo emocional e inhibe - -

otros". As! pues, los rasgos de personalidad de cada integra.!].·· 

te de la familia va a ir estructurando un ambiente familiar, y 

éste a su vez va a influir en los miembros, siguiendo a Bergé 

(3) tenemos que "La familia viene a ser el punto de partida y

el medio masivo de intercambio emocional, y tiene el potencial 

para ayudar o restringir el crecimiento de cada individuo", -

asimismo, Bartolome Meis dice (4) "La familia es la unidad bá· 

sica de desarrollo y experiencia, de realizaci6n o de fracaso -

Como se menciona en párrafos anteriores el ambiente familiar se 

va formando en parte, por la influencia del tipo de personali-

dad de sus miembros, la cual irá determinando hábitos, costum--

(1) !bid. Bartolomei s, Francesa 

(2) !bid. Ackerman, Nathan 

(3) !bid. Bergé, A 

(4) !bid. Bartolomeis, Francesco 
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bre·s, conductas, etc., bajo los cuales se va a regir dicha fam.!_ 

1 ia·, ya que como menciona Freud (5) "Las perturbaciones emoc1.Q. 

nales de muchas personas convergen en las experiencias de la v.!_ 

da familiar: por lo tanto, por ser los progenitores los prime-

ros en formar la familia y el ambiente de ésta, se considera -

que su influencia es tal, que la percepci6n que de el los tenga

el niño es importante su desarrollo y formaci6n emocional, lo -

cual concuerda con Annamarie DUhrssen (6) "La forma caracterís

tica en que los padres muestran el amor entre ellos y hacia sus 

hijos, es de mayor signlficaci6n en la percepci6n para determi

nar el clima emocional de la familia". Respecto a ésto, la pe!_ 

cepci6n que un gran porcentaje de la población proyectó de las 
figuras paternas, es de figuras que aunque presentes dentro del 

núcleo familiar son percibidas poco afectivas, agresivas y poco 

gratificantes como señala Kolb (7) 'La familia ejecuta la tarea 

crucial de moldear el desarrollo del niño, determinando asf en

gran parte, su destino y los padres deber~n de ser los primeros 

en dar y dirigir el proceso Integro de distribuci6n de la sati~ 

facción del niño". 

Ahora bien, cada figura paterna de acuerdo a su personalidad e 

historia va a establecer una relación determinada con sus hijos, 

dando lugar éste a que la percepción de cada progenitor sea si

milar o diferente, como la percepción que esta población proyef. 

(5) Jbid. Freud Slgmund 

(6) !bid Oührssen Annamarie 

(7) !bid. Kolb, C. Lawrence 
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ta respecto a las figuras paternas que es casi similar,,s61~ -
difiere en intensidad, prevaleciendo las categorfas de agre- -
si6n, poca afectividad, lejanas al sujeto y poco gratificado-
ras, con porcentajes mayores a la figura paterna. 

Un aspecto importante a considerar es que al percibir a la fi
gura materna poco gratificante ellos se autosuministran y sa-
tisfacen sus necesidades, situaci6n que permite inferir que -
las carencias afectivas están repercutiendo en su desarrollo,
como menciona Freud (!JJ "La importancia de la madre como pri-
mer objeto de satisfacci6n y relaci6n a través de la cual se -
va ir estableciendo y organizando la forma de relaciones obje
tales posteriores es, básiea", lo cual también concuerda con -
Anna Freud (9J "la relación madre-hijo parte la secuencia que
conduce desde la absoluta dependencia del recién nacido de las 
cualidades de la madre hasta la autosuficiencia material y em,2_ 
cional del adulto", esto 1 leva a pensar que en un gran porcen
taje de esta poblaci6n existe la posibilidad de que ante esta
carencia o satisfacciOn parcial, el niño estará impedido de -
proporcionarse totalmente sus propias satisfacciones como se-
rfan las necesidades de logro que podrfan traducirse en un me
jor logro académico. Respecto a los sujetos que se autograti
fican, y de acuerdo con Freud (10) "cuando el infante satisfa
ce sus propios placeres engendrados por sf mismo, de sus nece
sidades, lo defrauda ... , aleja al infante del mundo objetivo e 

(8) !bid. Freud, Siginund 
(9) !bid. Freud, Anna 
(10) !bid. Freud, Sigmund 
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inhibe sus esfuersos •• • 

Ahora bien, considerando las caracterfsticas encontradas respef 
to a la percepción de las figuras parentales, asl como, el pe-
rfodo dentro del cual se encuentran los sujetos de la población 
y marcado en la teorfa psicoanalftica como etapa de Latencia -
(Freud 1930), es en esta etapa en la que se encuentra la forma
ción del caracter y cuya formación va a estar determinando en -
gran medida por las visclsitudes de las etapas anteriores en -
las cuales las figuras paternas tuvieron gran influencia, en -
estos sujetos se detecta un resurgir de conflictos emocionales
que están influyendo en su desarrollo y rendimiento académico,
considerando lo que dice Erikson al respecto (11) que "el desa
rrollo se ve impedido cuando la relación con el ambiente fami-
liar, principalmente con figuras parentales, no han logrado pr~ 
pararlo para la vida escolar" y ante la carencia que los suje-
tos proyectaron se entiende lo expuesto tambien por OUherssen -
(12) "los padres expresan sus esperanzas y gratificaciones, an
helos y deseos, a través de sus expresiones afectivas que le -
permiten al niño alcanzar logros y metas". Erikson (13) señala 
que "la etapa de latencia es decisiva desde el punto de vista -
social, puesto que hay un deseo de crear y lograr pero que exi!_ 
te el peligro de fracasar" y por lo tanto, en los sujetos se -
observa este aspecto, pero también con la posibilidad de que -
sea un reflejo de su situación emocional, que hasta el momento-

\11 ¡ !bid. lrikson 

(12) !bid. Oührssen Annamarie 

(13) !bid. Erikson 



100 

se ha considerado en cuanto a la percepción del ambiente fami

liar. 

Se debe tomar en cuenta que las figuras paternas son además un 

modelo de Identificación para el niño, y cuya funcl6n tambl~n

va a influir en la formación de su estructura psfquica: para

Spitz en los primeros años va a ser la madre el principal obJ! 

to de relaci6n y posteriormente el padre a partir del segundo

año de vida. Es a partir de aquf en donde los dos progenito-

res van a ir determinando la futura personalidad del niño. 

Al mismo tiempo que las instancias psfquicas en formaci6n es-

tán estructurándose de acuerdo a ésto, y los aspectos emoclonj!_ 

les van influyendo en la personalidad del sujeto. Oe acuerdo

ª la etapa de latencia las instancias psfqulcas están estruct~ 

radas, por lo tanto en nuestra población están rlgi~ndose por

ellas, pero los padres siguen teniendo aún un papel Importante

dentro del desarrollo del niño, tanto en el aspecto psicol6gl

co, social como en el educativo. 

Asf como, considerando dentro del ambiente familiar a los her

manos, con los cuales, de alguna manera, el sujeto aprende pa~ 

tas de conducta que además le permiten socializarse con otros

niños, y que en la presente investigacl6n se analiza lo encon

trado al respecto, no sin antes mencionar lo señalado por Anna

Freud (14) "que los hermanos empiezan a adquirir slgnificancla 

para el· niño a partir del segundo año de vida". 

(14) Op. Cit. 
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En los resultados encontrados dentro de la relación del sujeto 
con sus hermanos se observa una relación de contacto afectivo
Y de al1anza, no se presenta alguna categorfa que seilale alglln 
conflicto significativo en dicha relación, lo que permite inf~ 
rir que los hermanos pueden de alguna manera estar cub~iendo -
las necesidades del sujeto en cuanto necesidades de afecto y -
sentimientos de soledad y abandono. Anna Freud (15) menciona
que "en la relación fraterna existen ciertas conductas de riV,! 
llzaclón, celos y/o sensaci6n de desplazamiento, ya que la - -
existencia de hermanos marca en el individuo el tener que com
partir el afecto, atención, etc., que se le brindarfan si fue
ra hijo llnlco•, aspecto que en el presente estudio no se pro-
yectó, aunque no se descarta la posibilidad de que pueda estar 
reprimido, encubierto, desplazado o negado a otros sujetos, ya 
que además se encuentra un porcentaje de sujetos que manifies
tan actitudes competitivas con compañeros o amigos. 

En párragos anteriores se mencionó la importancia del amblente
famll lar dentro del desarrollo del niño, ahora se analizará la 

percepción que el sujeto tiene de sf mismo y que se considera -
el resultado de su percepción famll lar lo cual está repercutle.!l 
do en su rendimiento escolar. 

En los resultados encontrados referentes a las actitudes de -
sentimientos y a la percepción que tiene el sujeto de sf mismo, 
~e observa. que hay un porcentaje significativo de sujetos que 

(15) Op. Cit. 
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reflejan una necesidad de afecto dentro del nucleo familiar y 
una sensación de devaluación, aquf cabe mencionar a OUhrssen
(16) "En el fondo de la atmósfera familiar es en donde el ni
~o desarrolla su propia personalidad, •.• • y a Erikson (17) 
"El peligro del niño en la etapa de latencia radica en un se!!. 
timiento de inadecuac16n e inferioridad". 

Otro aspecto encontrado en la percepción que los sujetos pro
yectan es un gran montante agresivo, Freud (18) señala al -
respecto "la agresividad puede observarse como una pulsión SE_ 

ceptible de desviarse hacia afuera o de retornar hacia aden-
tro". o como expone Melanie Klein (19) "la situación escolar
académica puede ser una situaci6n o forma de relaciones con-
tra los padres expresada a través de la escuela". tn este -
punto se observa además que la percepción del ambiente fami-
liar, principalmente de las figuras paternas, es de agresivi
dad, por lo tanto, nos hablarla de sus formas de relación es
decir, proyecta lo que ha percibido y/o introyectado (término 
utilizado por Freud que indica que el sujeto deja pasar de -
fuera a dentro cualidades inherentes de los objetos). 

Otro aspecto importante que se encuentra en el estudio, respef 
to a la relación con sus padres, es que el niño proyecta en -
su percepción una relación ambivalente, la cual siguiendo a --

(16) !bid. oahrssen Annamarie 

(17) !bid. Erikson 

\18) !bid. Freud, Sigmund 

(19) Klein Melanie Obras ComEletas 
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Freud (20), es normal una ambivalencia en toda relaci6n mien
tras no predomine en una forma estrema la inclinaci6n hacia -
uno de los dos polos -amor y odio-, en lo que también DUhrssen 
(21) dice "el intercambio de sentimientos entre los miembros -
de la familia gira alrededor de una oscilaci6n entre el amor y 
el odio a los padres, pero es necesario un equilibrio sano en
tre éstos", sin embargo en nuestros sujetos se encuentra un -
porcentaje mayor de coraje hacia sus progenitores, cuyo movf-
mfento pulsional toma un plan agresivo, que considerando en la 
teorfa psicoanalftica dentro del desarrollo de la personalidad, 
la ambivalencia caracteriza principalmente algunas fases de la 
evolución de la libido, en la coexistencia amor y destrucci6n
del objeto (fase s&dico-oral, sádico-anal y etapa fálica), pe
ro en cuyas etapas no se encuentra ninguno de los sujetos de -
la investigación, aunque otros acaben de terminar la etapa fá
lica o edlpica. 

Freud también considera que la ambivalencia puede superarse en 
la fase genital (postambivalmente y lo que podrfamos inferir -
es que en los sujetos del estudio cabrfa esta posibilidad, sin 
embargo, analizando los resultados encontrados se considera -
que esta ambivalencia está presente en forma marcada en la po
blación y que de una u otra forma esta afectando la relación -
con los padres principalmente, y esta ambivalencia tamb1en se
ve reflejada en su rendimiento académico ya que se encuentra -

(20) Jbid. freud, Sigmund 

(21) ibld. UUhrssen Annamarie 
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en un gran porcentaje de los sujetos una preocupación escolar 
y deseos de superación. Punto en el 'cual Bleuer dice al res-
pecto que en una ambivalencia intelectual: el individuo enun
cia simultáneamente una proposición y su contraria. 

Se encontró que un gran porcentaje de los sujetos estudiados -
proyectan una actitud de ~ngustia por la percepción que tienen 
del ambiente familiar y por la percepción que tiene de su re12_ 
ci6n con las figuras paternas y considerando este aspecto, co
mo se indica en la escala de Wecheler, la angustia bloquea o -
limita las capacidades y pºtencialidadcs del individuo, por lo 
tanto en estos sujetos, la angustia impide de alguna manera la 
permeabilidad en el aprendizaje. Freud considera la angustia
como una respuesta en el sujeto espontaneo, como señal de ala~ 
ma ante una situación de desvalimiento, ante un pcl 1gro exte-
rior, lo cual causa un conflicto en el sujeto. Jnterpretando
en los sujetos esta situación de peligro conciente o inconcie~ 
te, ante la percepción de figuras paternas lejanas poco afectj_ 
vas y agresivas, y la angustia originada de alguna manera, por 
la ambivalencia de sus sentimientos hacfa las figuras paternas, 
ya que en él además existe el temor de ser agredido y o "des-
truido". tsta ambivalencia mencionada crea en él la angustia
Y al prevalecer su relación ambivalente se presenta coraje y -
ser él entonces el que "destruya". 

Se encontró angustia ante el temor de ser abandonado, se en--
cuentra ademas que un gran porcentaje de la muestra se percibe 
solo, abandonado e fnsati sfecho, categorias que originan una -
situación emocional de carencias y malestar, que en un gran -
porcentaje se proyectó en un malestar hacfa su propio medio. 
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En los sujetos de este estudio se encontr6 también un alto por 
centaje que demanda reconocimiento asf como una baja toleran-
cia a la frustración, categorlas que no se consideran indepen
dientes; debido a que si en el niño sus necesidades han sido -
satisfechas de una forma parcial o en otros casos no lo han si 
do, entonces esto da lugar a un yo débil o carente, con necesi 
dades para ser fuerte y ante la carencia de satisfacci6n a tr~ 
vés de un objeto, el sujeto se siente frustrado y cada vez que 
experimenta esta carencia, la frustraci6n aumenta (Freud, 1912), 
conllevando coraje por parte del sujeto que la experimenta y -
en ocasiones descarga este al exterior como señala Freud (22)
"un yo demasiado débil o frustrado, para soportar la pres16n -
interna del conflicto tiende a actuarlo (acting-out), para prJ!. 
vacar además el castigo de parte de su ambiente' y esto apoya
de alguna manera lo ya expuesto en cuanto que el bajo rendimien 
to académico, puede ser una agresi6n pasiva actuada hacia su -
medio, como expone Kolb (23) •pueden surgir y manifestarse - -
fuertes sentimientos de frustraci6n acompañados de resenti- -
miento y hostilidad cuando el medio familiar esta lleno de ca~ 
blos o desvios bruscos ... " 

Con el análisis interpretativo de los resultados encontrados,
se puede deducir que en los niños del Colegio Ovledo Sch6nthal 
existe una carencia afectiva y que en las caracterfsticas de -
su personalidad se encuentran vestiglos de etapas anteriores a 

(22) !bid. Freud, Sigmund 

(23) !bid. Kolb, c. Lawrence 
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su latencia, con lo cual, ~iguiendo la t~orfa psicoanalftica se 
refiere a puntos de fij~ci6n tFreud 1gos¡ en algunos s~jetos, • 
asf como ciertas conductas regresivls. 

Estos dos aspectos marcan en el sujeto un conflicto y que depen 
diendo de su magnitud, designan el nivel de patologfa en el in
dividuo y que en los sujetos de esta población segan los aspec
tos encontrados se puede inferir la posibilidad de una patolo-
gfa a nivel emocional serio, ya que est~ obstaculizando su des! 
rrollo, impidiendo el uso total y adecuado de sus potenciales -
cognitivos, como seflala liergé (24) "el niflo lleva a la escuela 
su yo, sus problemas, sus condicionamientos familiares y las -
consecuencias psicológicas que tiene sobre él el clima emotivo
familiar", el fracaso escolar es en la mayorfa de las veces un
sfrtoma de estados preneur6ticos (o neuróticos), subyacentes y 
ha de tomarse como seflal de alarma. 

Asf pues, la relación existente entre la familia y la escuela
es determinante y significativa en el logro o fracaso académi; 
ca. 

Dentro de este marco teórico se considera la educación familiar 
como la trasmisora de disciplina, juego, conocimiento, ~costrum
bres, etc., que van a ir preparando al sujeto para la educación 
que reciba fuera de este ambiente, entonces, si la educación -
que el niño recibe dentro de su hogar no ha sido la indicada, -
esto de una u otra forma, limitar~ sus metas, entre ellas encon 
tr~ndose, la escolar y con ella se continaa Integra y amplia la 

(23) Op. Cit. 
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obra educativa de los padres aspecto en el que Albert Rabin -
\25) dice "la obra educativa que los padres dan, es la que --
ejerce la ~ayor influencia en la transici6n de los valores, de 
la cultura y de las tradiciones sociales". Al ingresar por -
primera vez a la escuela el pequeño ya tiene tras sf una serie 
de profundas y agitadas vivencias. 

El papel que desempeña la familia, en particular los padres, -
dentro de la educaci6n y rendimiento escolar es primordial, ya 
que el niño de una u otra forma refleja sus vivencias en el m~ 
dio familiar y por ello, ellos deben de contribuir favorable-
mente en esta situaci6n. Ante esto se considera que es funda
mental su contribuci6n, como dice Francesco Bartolomeis (26) -
"el niño en edad escolar continaa dependiendo de los padres, -
tanto material como emotivamente". 

Con todo lo expuesto se observa que la percepci6n que el niño
tiene de su ambiente familiar, en especial la de sus progenit~ 

res, marca la influencia que estos están teniendo dentro de su 
desarrollo emocional del niño, y como este a su vez repercute
en las diferentes esferas de su vida, siendo una la escuela y
en la cual los niños reflejan una situaci6n emocional interna
ª través del bajo rendimiento académico y de acuerdo con --·-
Haworth, la educacidn familiar es la que tiene mayor influen-
cia en las calificaciones futuras del individuo. No olvidando 

\25) Rabin, Albert. Técnicas Proyectivas 

(26) !bid. Bartolomeis, Francesco 
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que se educa más con el ejemplo y la relacl6n con los hijos, -
que con las palabras. 

lnf;riendo asf, que en la investigación se observa que la per
cepción del ambiente familiar que el niño tiene, sf es determi
nante en su rendimiento académico y es un factor significativo. 



CONCLUSIONES 

Tomando en cuenta a la familia como una instituc16n que existe 
formalmente establecida en todas las sociedades, y que es la -
mediadora entre el individuo y su ambiente, asentando además -
las bases para un buen desarrollo educativo del niño, se puede 
observar c6mo la percepci6n de un ambiente familiar conflicti
vo influye de manera directa en el desempe~o académico del nf
flo, al no aprovechar adecuadamente sus capacidades intelectua
les. Teniendo un rendimiento académico bajo, es decir, tener
un aprovechamiento mfnimo de su potencial intelectual, esto es, 
hacer lo suficiente para pasar de año y en ocasiones no reali
zar este esfuerzo. 

En la muestra estudiada se detectó la importancia del nucleo -
familiar, como trasmisor de actitudes que el niño va introyec
tando y que van a ir conformando la estructura de su futura -
personalidad, en las diferentes etapas del desarrollo infantil, 
en relación con el bajo rendimiento académico en niños de edu
cación primaria. Por lo tanto podemos concluir que, la famf-
lfa educa más con las expresiones afectivas (aceptación recha
zo, etc.) que el niño percibe, que con otro tipo de labor edu
cativa. Ya que las dificultades encontradas en el presente e~ 
tudio son siempre vividas en el plano afectivo, por lo cual es 
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considerado como un factor necesario para el desarrollo pleno
e integral del nifto, y ~ue debe iniciarse dentro de las rela-
ciones objetales paternas en cuyas figuras establece sus prim! 
ros vfnculos afectivos, además de que ofrece un marco claro de 
referencias y de enseftanza para el nifto, que le permite.mode-
lar su conducta, y el poder obtener metas y logros. 

El ambiente emocional que los padres crean y proporcionan en -
el hogar, influye de una o de otra manera en el rendimiento -
académico del hijo, ya que éste no se puede desligar de la ed~ 
caci6n, que muchas veces es el reflejo de las expectativas de
los padres. Ahora bien un ambiente percibido en forma confli~ 

tiva, particularmente es negativo en la edad escolar, ya que -
en ella de alguna manera se reflejan a través de conductas, a~ 
titudes etc., parte de los problemas emocionales que el nifto -
percibe de su ambiente familiar, en el fracaso escolar. 

Con el presente ~rabajo fue posible mostrar un factor más, cuya 
influencia repercute en el bajo rendimiento académico. 

Finalmente se considera que el rendimiento académico en el niño 
es una parte que refleja tanto situaciones externas como inter
nas de él, y que es algo más que implementar y cubrir programas 
y objetivos, por lo tanto, se tiene que ver que hay más allá de 
un coeficiente intelectual, de las aulas, de la escuela, para -
tener un conocimiento más amplio y completo que sin duda permi
tirá a esos niños que tienen una adecuada capacidad intelectual 
y con problemas académicos poder aprovechar sus potencialidades 
al máximo. 
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LIHITACIONES 

En este estudio se observan algunas limitaciones, quizá por no 
haber contemplado otros factores externos o posibles determi-
nantes tales como; alimentacl6n, hábitos de suefto, de higiene.
de estudio, ambiente y estimulaci6n cultural en la familia, -
tiempo que los padres dedican a la educación de sus hijos, ta~ 
to escolar, moral y social. 

Otra limitante observada es que, en cuanto a los resultados o!!_ 
tenidos, ~stos únicamente se pueden generalizar a los niños -
que cursan la educación básica en la escuela particular "Ovie
do Schonthol" y cuyo C.I, es normal o superior y que además -
presentan bajo rendimiento acad~mico. El tipo de muestra em-
pleada, ofrece restricciones en relaciOn a la generalización -
de los resultados y sobre todo a otro tipo de escuelas. Pero
que a su vez invita a ampliar más el conocimiento en relaci6n
a este problema en especffico, realizando investigaciones a n! 
vel comparativo, considerando mayor número de variables y am-
pl iando el tamaño de la muestra. Lo que permitirá en un futu
ro el poder detectar a tiempo las deficiencias y el poder pre
venirlas, y asf, poder llegar a dar soluci6n adecuada a este -
tipo de problema escolar. 
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SUGERENCIAS 

De todo lo anterior se desprende la necesidad de efectuar estu
dios más amplios al respecto, empleando muestras más grandes y
buscando que sean más representativas de la poblaci6n, y además 
contemplando mayor número de variables como: nivel socioeconómi 
ca, sexo, edad, tipo de escuela (privada u oficial), nivel o -
grado escolar. Lo que permitirá poseer un panorama más amplio 
y completo de la importancia que tiene la percepción del amblen 
te familiar en niños que poseen un coeficiente intelectual nor
mal o superior, y.presentan bajo rendimiento académico. 
Hay que analizar tambi~n. la relacl6n e influencia de la escu! 
la en el desempeño académico del niño, asf como las aspiracio-
nes acad~micas del niño, detectando si es factor decisivo para
t'jl. 

Se sugiere, por los resultados obtenidos en el estudio, la nec! 
sidad de que las instituciones que imparten educación a cual- -
quier nivel y sobre todo en la educaci6n a nivel básico, cuen-
ten con personal capacitado en esta área, para que se pueda - -
brindar apoyo y orientaci6n acertiva, dirigido tanto al perso-
nal docente como a los padres de familia y cuyo fin sea el tra
bajar a nivel preventivo y correctivo. 



ANEXOS 
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ANEXO 1 

9 U Jl:TOI ORADO l'llOllEDIO 

1 1 o 6 

2 1 o 7 

3 2º 5 

4 2º 7 

5 2º 7 

6 3• 6 

1 3" 5 
8 3º 5 

9 Jº 6 

10 4º 7 

11 ""º 7 

12 4" 6 

13 5º 5 

14 5• 7 

15 5" 6 

16 5" 7 

17 5• 7 

18 5• 6 

lQ ~· 5 

lO 5º 6 

21 6º s -- ----
22 6º 6 ------- --
23 6º 7 

24 6" 6 
~- --- f----------

25 6" 6 

X· 6.12 



f TEST DE LA FN<ll!A l 
FIGURA CATEGORIA PORCENlAJE ..... ftA r!T<'-l\l)fu .......... ···r. ,. 

MADRE Presente 96% PADRE - Devalorado en relacf6n a la 
Ausente u madre 48~ 

,...os1cft1n cercana al padre 92% - No se present6 ninguna u. 
Posicidn cercana a los hijos 92, - ~orevalorado en relación a -
Posición entre el padre y los los hijos t8• 
hijos 92l - Devalorado en relacidn a los 
Posición aislada del núcleo fa- hfjos b:. 
m111ar 4% - No se presentó ninguna 04:t. 
- Sobrevalorada en relación al Agresivo 6ls:. 

!*lre 48S Afectivo lcnntacto ff<i•~1 'º 
- O.Valorada en relac16n al -- HERMANOS Presentes lUtl~ 

padre 36S Ausentes u~ 
- Ho se presentó ninguna 14; 0.1s115n de alguno(s) u~ - :;obrevalorada en relac16n a 

los hijos 16S Inclusf6tl 4t:~ 

- Deulorada en relaci6n a los Afectivos (contacto físico) ¡¡¡,~ 

hfJos 6S 
- No se presentó ninguna 74% 
AqresiYI 46S ..... ~1u::. rreseni:e luJ~ 
Afectiva (contacto ffsico) .. so: Posfci6n cercano a la Ndrei. 9<~ 

Posici6n cercano al padre 8~ 
Posici6n cercano a los henunos 74~ 
Pos i ci6n rea 1 que ocupa dentro 
de la famfl ia "'-· 
Posicf6n cercano al núcleo fami 

PIWKE Presente 96S liar 97~ 
Sobrevalorado "~ Ausente 4S Devalorado ~4:. 

Posicidn cercano a la •dre gzs 
Posición cercano a los hijos 11: Agresivo /¿~ 

Poslcidn entre la Ndre y los Afectivo (contacto ffsico) <8:.. 

hijos zs 
Posici6n aislado del núcleo fa-
miliar z~ 
- Sobrevalorado en relac115n a -

la madre 36S 

TABLA Z 



TEST DE APERCEPCION INFANTii CAT-A Y "T-H 
CAT[GORJAS FORC~NTAJEc;; rr..~,...,."'º'"~ 

GRATJFJCACION DE NECESIDADES ORALES AtTIHD DEL MENOR HACIA 
Padre 4: PADRE 

Madre 48l Agresivo 14, 
Afectivo 34. 

Au toadm; nis t rad os 48~ A•biva 1 ente 42. 
Indiferente 10~ 

ALIANZA Cerc1no 281 

Padre 16% Lejano 12¡ 
Temor 82~ 

Madre 12: Sofnet 1mi en to D• 

Hermanos JOS Rebelde :)6'..; 

MADRE 
Sujeto solo (no esoeclftcol 42~ Agresiva 18, 

PEHCEPCIUN DE FIGURAS PATERNAS Afectiva 38• 

PADRE 
Ambivalente 38~ 

Indiferente 61 
Agresivo 42S Cercana 4z•¡ 

Afectivo 
Lejana !)8" 

36: Temor 44t 
lndfferente 22: So111et imi en to 6; 

Cercano 34: 
Rebelde bó)O. 

HERMANOS 
Lejano 6B Agresivo ( s) 

MAONE 
Afectfvo(s) 
Indfferente(s) 

Agresiva 36~ Cercano ( s) 

Afectiva •B: L•.i•no(s) 
Sometimiento 

I ridi fe rente 16: Rtval hantPf s \ 

Cercana 68~ ACTITUD DEL SUJETO \SENSACIONES) 

Lejana J21 Ansiedad · S4~ 
Abandono 641 
Soledad 56: 
Tristeza 34" 

PERCEPCION DEL MEDIO FAMILIAR 

!':~·~~·· 
1 

Te1nor 42~ 
De111andante 76~ 

Agresho !nsegurfdad ·45~ 

Afectivo ' 32• ¡: Oevalorado 32~ 

.:'' ' . 1 ;; 
Indiferente 

TABLA 
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TEST DE FRASES lllCOMPL.ETAll l'AllA NlllDll 

GURA CATEGORIA PoAcorrAJll 

AUTORIDAD 

ACT llUO DEL llEHOR 

AÍ':~ ~-¡YO- P r'?_V~C~O I" 

Agre:i i vo- Proveedor 
Afectivo 

t-- -· 

tigi:e_-sJ.vo. 
Proveedor 

_A.~~~t_!~_-PrOY_!~~or~------ - - -----·- .. 1_8~ -

__ Agr~s 1 v~=-~~~li'.~-~~f?ra_ ------------· __ ¿0·1. 

Afee t t va ------------ ___ l~~ . 
Agru 1 n __ ---·- -------· 
Proveedora 

. . .Ja• -
18• 

A~roJ..\'.f ___ ~-------------+--LU.._ 
_ Afac.th.a __ ----- --- -·-- ~ó•-

Ayu_da _ _ ··-· -------- _.l..§; 
Indiferente lUl 

~~~~d_ad 
Senttmi~nto de Soledad 

Senttmtento de Abandono --- ·- .. . ..... 
llalestar h1eh el Medio Ambiente - . - - .. ---------------- -
Q_i:.._s~..o df;!. J.ridel!.e'ldenc 11. __ 

Ac t _ttud Comp,tJ t 1va 

Poca Tolerancia a la Frustraddn 

_P~bre_. c_o_n~_ep_~i;i,_j_e s f .• ~1.smo 

fl~r•anda de Afecto 

tc1~0~- a l _a _A~t.~r_1_dad 

Sobrevaloración del llermano(aJ 

--~-B) __ 
88). 

46• 

7bt 

.. 74•. -
6!i. 

- _6~· -· 

7ó, 
96'. 

J&·. 

2>. 

NECCSIOAUE.~ OLL UEflOH Hec<'~ tdad de Logro 

ttece!i.tdad de Rcc1·cación 

Ucce">idadn~ 0·1ln 
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(anexo) 

CUESTIONARIO 

FECHA,__ __ _ 

01.- Nombre del entrevistado.~.,---------------'------
02.- Parentesco con el niño a) 
03.- Nombre del niño Ca> -------
04.- Edad del niño Ca>_~~-,.-------
05.- Fecha y lugar de nac1miento. ___________ __,--'--"----:-'--

06.- Domicilio'.__,,--------------------.;...-_,,.;..._.;..._ 

g~:= ~~~~~:r;d~cc-u-pa-c-i'""ó~n-d~e""l"""="Pa-d""r~e-:_-_-:_-_-_-:_-:_-_-:_-_-:_-:_: ____ v. _,écf • ·:·"L• :' _: --
09.- Nombre y ocupación de la Ma re v. -• 1:-- ; _·:-· 
10.- Edad del Padre 
11.- Edad de la Mad_'_r_e ___ _ 

~t: ~~~~t:~~~:~ ~:l l=a~~~--r-e ___ _ 
14.- Integrantes de la famil_i_a __ _ 
15.- Otros miembros de la fami;'l'"'i_a_q_u_e_v_1rv_a_n_e_n-la misma casa. _____ _ 

16.- Esta o Civil:~----~ 
17 .- Relación del Padre con el nrno (a) 
18.- Relación de la Madre con el niño ('-a .... --------------
19.- Relaciones de los hermanos con el niño Ca) ___________ _ 
20.- Relaciones de las hermanas con el niño Ca> ___________ _ 
21.- ¿cómo se distribuyen para dormir? _______ -r--.--------
22.- ¿Qué lugar ocupa el niño (a) entre sus hermanos (as) 
23.- Enfermedades graves en cualquier miembro de la fami l"'1"'"a ______ _ 

24.- Enfermedades graves del n1no y sv tratamiento. __________ _ 

25.- Muerte de alguien cercano al nii'\o (a) _____ ¿Hace Cuánto? __ _ 
lC6mo reaccionó el niño Ca) 

26.- Número de embJrazos de la m-a""'d_r_e-----------------
27 .- ¿se planeó el embarazo? 

~~:: ~~~b~ 0~ ~ ~~~ ª m:~ ~ ~ ~~=~~~·-s""'d'""~-:-~-:n""t ~-e-e""';-l-.-~-~-~-~ ª-r ! ~ ~~?':':':::_-¿~c~u~i!~l-e-s ?=:_-:_-:_-_-_-_-_-_-

32.- lCon qué frecuencia 50licitó atención médica? 
33.- lHubo emociones fuertes durante el embarazo?_-_-:::::¿..,c"'u,i!T[-e-s•", ----

34.- lHubo aceptación o rechazo del embarazo? 
35.- iHubo alguna tentativa de aborto? ----.,---------
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36.- Edad de la madre cuando se embarazó ____ _ 
37.- ¿fué a término el nacimiento?.....,__,_.,...,,,.._ __ _ 
38.- ¿Hubo problemas durante el nacimiento? __________ ._ ___ _ 
39.- ¿Qué tipo de parto fué?------------------'""--,.-~ 
40.- ¿utilizaron forceps?~---,,------~ 
41.- ¿cuánto tiempo duró el parto?·--------
42.- ¿en qué posición venia el niño? 
43.- lCuántos kilos pesó? ------------.....,-..,----
44.- lA qué edad sostuvo la cabeza? 
45.- lA qué edad se sentó solo? ________ _ 
46.- iA que edad gateó? 
47.- lA que edad se sos_t_u-vo-s-o""'L_o_,d_e_p~ie""'?"". -----
48. - ¿A que edad caminó sin ayuda 
49.- ¿A qué edad le brotaron los -a,..,i-e-n"'t-e"""s?"°, ----

~~:: ~: ~~: :~:~ ~~l~n~~sª P~~~~~~:ª~~-a-c-e-s•~. ----
52.- lA qué edad se alimentó solo? ----

~~:: ~~u~u:c~~~~n~~~t ~~l~e~~~o e:~ i~~~:;s? ____ _ 
---------------~ 

55.- ¿Qué enlermedades ha padecido? _________________ _ 

56.- ¿el nifio (a) tiene dificultades para caminar? __________ ~ 
57.- lEl niño (al tiene dificultades para correr? 
58.- ¿el nino (al tiene dificultades para saltar -o--,-b-r"'in-c:-a""r-c-o'"'n_u_n_p'"1T"e-;?':_:_:_: 

Con los dos pi es 
59. - El niño (al es c-a-pa_z_d .. e_s_u~b .. i r_y_b_a..,J_a_r_e_s-ca_l_e_r_a_s_p_o_r_s_l~s-o""'l-o~(-a~)---
60. - El niño Cal tiene algún prol:iema visual a qué edad inició su pro 

blema de fonemas de silabas ____ de palabras -
oraciones 

61.- ¿et niño ... ,-a~)-s_e_v_1_s_t_e-solo Cal? 
62.- ¿et niño Ca) se desviste solo c·-a=-------
63.- ¿se lava los dientes solo Cal? 
64.- ¿se baña solo Cal? ---------
65.- lSe peina solo Cal? 
66.- ¿come solo Cal? --------------
67 .- ¿Asiste o asistió al jardín de ninos, guardeda,kindergarden, centro de 

desarrollo infantil o estancia infantil? 
68.- lCuAntos años estuvo en preescolar? ----
69.- ¿Le gusta asistir a la escuela? _______ _ 
70.- lHa reprobado algún grado? lQué año? Causa 
71.- lQué materias les gustan y~le desagr~ -------

72.- lEl n1Xo llora cuando se aleja de su mamá o papá? 
73.- lCómo reacciona ante una multitud de gente? ----------
74.- lEl niño (a) establece amistades en su escuela y en su casa'? ____ _ 

75.- lEl niño Ca) es agresivo Ca)? ¿cómo? 
76.- lEl niño Cal es egoísta o compartido Cal"?--------------
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77.- lEl niño Cal es manipulador Cal (maneja las cosas para salir favorecj_ 
do Cal>? 

78.- ¿el niño~C-ar)_e_s_t_á~s-o.,.b_r_e-pr_o_t_e_g-1'"'d.,..o-,(-a"")"'?---------------
79.- El niño (a) hace actividades como: realizar mandados_, ______ _ 

contestar el teléfono Da mensajaes o recados _____ _ 
80.- El niño (a) llora con frecuencia 
81.- El niño Cal tiene miedo a algo c-e-s_c_a,...le_r_a_s_,_o_s_c_u_r,...1d-ra-d..-,-a-...,dr-o-r-m.,.i-r-s'""o"'lr:o:-,-

a la altura, a algún animal) 
82.- El niño hace berrinches Cf re_c_u-en-c-i'"a-)'""""---------------
83.- lCómo es el estado de ánimo del niño en general? _________ _ 
84.- El niño (a) tiene explosiones de llando o cólera'-----------
85.- Pronuncia bien las palabras _______ _ 
86.- Tartamudea al hablar __________ _ 
87.- Suprime o aumenta alguna(s) letra(s) en las palabras cuando habla __ 
88.- El niño (a) habla lento o rápido._,_.,..,.. __ 
89.- ¿Qué tipo de reforzadores son preferidos por el niño Cal (juego, com..!_ 

das, actividades, privilegios, dulces, contacto ffsico o juguetes)_ 

90.- lCÓmo le gusta que le llamen? (por su nombre o algún diminutivo, apo-
do) 

91.- lQu~i-é_n..,..le_a_y_u-d'"a_h_a_h-ac_e_r_l_a_s_t_a-re_a_s_a_l_n~i~A-o~(a-50------------

92.- ¿Quién revisa las tareas del niño Cal? 
93.- ¿Qué actividades realiza el niño Ca) f_u_e_r_a-d"'"e_l_a_e_s_c_u-e'"la""'?"". ------

94.- lQuién de los padres asiste a las juntas de la escuela? ____ ¿y con 
qué frecuencia?--c---------,..----,..-.,.---,..-,.-~-,..-.---

95.- lQuién de los padres pregunta por el aprovechamiento del nrnoCa) y C.!!_ 
da cuando? 

96. - lCómo es l_a_r_e.,..l a-c-1'"· ó'"n_d,..e"'"l-n"'"i"'ñ_o_Cra""'l'""""c_o_n_,_l_a_m_a_e-s""'t-r-a"'?---------
97. - lCómo es la relación de la mamá con la maestra? 
98.- lDesde cuándo se detectó en el niño (a) el bajo_r_e_n~d,...im-,'"·e_n_l_o_a_c_a_d~é-m'"ic-o? 

99.- lExiste alguna razón en especial? 
100. - lE x i s te algún dato que se a i mpo r t-a-n-:-t_e_y_q_u_e_n_o_s_e-.-l e_,h_a_y_a_p_r-eg_u_n-t'"a_d,..o""? 
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