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RESUMEN 

En este estudio se apUc6 un programa para apoyar a las madres en la supervisión 
de tareas escolares. El estudio tuvo un caréctar correcttvo pues tos nltlos participantes 
presentaban problemas en el desempeno. 

La comunicación que tenga el nlfto con la madre al hacer tareas escolares, la mala 
or1entad6n con la que cuentan las madres en relación a cómo llevar a cabo la tarea con 
et nlno. pueden ser factores que determinen las causas de un mal comportamiento o en 
ocasiones bajo rendimiento. 

Es por esto que se dlseftó un programa de capacitación con ortentaclón 
cognosctttvo - conductual dirigido a madres que tienen nJtlos que comienzan la etapa 
escolar, especfticamente de 1º y 20 ano, considerando aspectos tales como: la 
lnstn.Jcclón, supervisión y mollv1'lclón del nlno al realizar la tarea escolar, asl como la 
comunicación madre-hijo en dicho proceso. Se contó con dos grupos, un expertmental y 
un control compuestos por 10 madres de famlUa cada uno. al grupo experimental se le 
aplicó el programa. 

Los resultados se anauzan de manera cuantttattva y cuaDtattva. Se compararon en 
la pre-evaluación y post-evaluación, los siguientes aspectos: ambiente famlllar, el 
desempeno del proceso de la tarea. trabajo Individual de los nlllos. callftcaclones de los 
nlft09, y la Interacción de la madre - hijo al reanzar la tarea escolar. 
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INTRODUCCIÓN • 

Actualmente el trabajo del pslcOlogo educatrvo en MéXlco no se circunscrtbe 

llntcamente al tratamiento de las conductas atfplcas. sino que se co"51dera que su runción 

es mucho más var1ada. sin reducirla al ámbito escolar. Las conb1buclones del psJcOJogo 

educativo se presentan en el desarrono de programas de Intervención en ambientes 

educativos. básicamente en el análl&ls de los procesos de cognición, en la medición y 

evatuaclOn académica y en la orientación vocacional; ademas, en la década pasada, el 

estudJo del proceso ensenanza - aprendizaje y la formación docente, tueron incorporadas 

como areas de Incidencia profesional (Carlos y col; 1991 ). 

El trabajo con padres es un aspecto Importante dentro de la Pstcologla EdUcatlva, 

debido a que el trabajo en el émblto escolar no concierne únicamente a los profesores y 

psicólogos, sJno que el papel de Jos padres como educadores en el hogar, es 

tmprescfndtble para lograr cambios en el mno . 
En la actuaUdad se da poco apoyo a los programas para padres, por parte de los 

maestros, administradores y profesionales de la educaciOn, pues no hay conocimiento de 

cdmo los padres deban tener Injerencia en el aprendizaje académico; :sin embargo, el 

problama no es si la educación da loa padres es necesarta o no. sino cómo pueden ser 

118Yados en forma erecuva y endente estos programas para benéllcio de los nlnos. 

Clements y AJe><Bnder (citados por Walker,& Shea, 1987) sugieren que los profesores 

e Jnstttuclones escolares son responsables de dar este servicio a padres. y que un 

pn>grama para los padres debe cumplir con los objetivos de: dar1es intormaciOn respecto 

a las necesidades de sus nlnos, y ayudarlos en forma práctSca en sus estuerzos por 

satisfacer las necesidades de éstos. 

Desde hace 20 anos el avance de la investigación de entrenamiento a padres ha 

tenido un desarrollo efectivo en la modlncacl6n de la interacción clisfuncional padre-hijo. 

Estas Intervenciones Uenen como pr1nclpal propostto. ensenar a los padres a 

reestrucb.Jrar los intercambios sociales en sUuaclones probteméticas, mantener los 

cambios que se den y generalizarlos. 



Webster-Stratton y Herbert (1993) afirman que la tecnologla del entrenamiento a 

padres es esencialmente, practicar el "cómo hacer y conocer", basado en el aprendizaje 

emptñco, que puede ser utWzado por consejeros y educadores en programas de 

entrenamiento a padres. 

La revisión de algunos eswdlos, realizada por EhJfich (1981), plantea la importancia 

de apoyar a los padl'es a través de programas de capacltaclOn, para que a su vez ellos 

cuenten con las herramientas necesartas para mejorar habilidades académicas de los 

ninos. Dentro de la re\rlsión de estos estudios, se presenta et realizado por Mackinney, 

donde se capacitó a padres de nlnos con bajo rendimiento, para que pudieran supervisar 

tareas escolares de sus taljos: se encontró que tos padres que recibieron capacttaclón 

tuvieron mejores resuttedos en lectura y matemAUcas, Cf.JC los nlnos cuyos padres no 

participaron en el curso de capacitación. 

Es por ello Importante presentar a los padr-es opciones de capacltaclOn que vayan 

de acuerdo con sus intere&en y necesidades. En particular la supervisión de la tarea 

académica se puede considerar como un aspecto nodal de las resporrsabnldades que la 

escuela aslgna a Jos padres. 

Dentro de la presente investlgacton se da atención muy particular a la tarea escolar 

o académica, pues en esta situación, se establece una comunicación madre4"11jo que 

Uene como principal objetivo, reanrrner los conocimientos adquiridos durante el proceso 

de ensenanza - aprendizaje, fUera del horario escolar. El éldto de esta encomienda 

depende varios factores del ambiente familiar (Jenson y col; 1994). 

En el estudio rnallzado por Jiménez (199-4), se plantea que existen una gran 

cantidad de factores que intervienen, a favor o en contra de los logros del nlno en la 

escuela. La autora establece que no son determinantes ta lnftuencia del nivel de estudio 

de los padres, los recursos económicos o la estructura familiar. y que existen otros 

factores més simples dentro det hogar que podrlan T'aVorecer el desempeno escolar, 
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como pueden ser. la aceptaclOn y la confianza hacia el nlno, la disciplina consistente y 

razonada, la valorizaclOn y el apoyo a la actividad Intelectual del nlno, y la promoclOn de 

!lt.I autoesllma. Esto hace pensar que la lnteracclOn que se da entre la madre y el hijo al 

trabajar en la tarea escolar es f\Jndamental para que Ja comunJcacJOn no se detertore y el 

nlno aprenda a actuar con autonomía. 

El fracaso en el desempeno de tareas académicas, conlleva a míiltlpJes situaciones 

poco favorables tanto para el nino como para su contexto, puede ser causa de 

atteraciones psicoJOgicas como: baja autoestima. problemas de disciplina. bajo 

rendimiento escolar, deterioro en la rel.;¡¡¡¡¡cJOn madre - hijo, y en general problemas en el 

proceso de ensenanza aprendizaje en el hogar. 

Es por esto de suma importancia actuar preventtvamente y desarrollar propuestas 

para apoyar a las madres de tamllla que comienzan a afrontar con sus hijos problemas 

p&Ta hacer la tarea. Esta propuesta debe considerar. la comunicación, la sistematización 

y organlzaclOn de la acttvldad, el empleo de apoyos que gradualmente promuevan la 

autonomla del nlno, la motlvaciOn, la supervlslOn y el apoyo de la madre a través de una 

adecuada interacción. que permita nevar con éxtto el desempeno de la tarea escolar . 

El ..mil- de los factores que afectan la relaclOn entre la madre y el nltlo al hacer 

la tarea, puede ser una forma de saber que actitudes, tanto de ra madre como del nlno, 

1n11Uyen en el éxito o no del desempeno de la tarea escolar. 
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CAPfTULO 1. 

CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO QUE INICIA LA EDAD ESCOLAR. 

En primera Instancia es Importante plantear cómo es un nlno que Inicia la etapa 

escolar, ya que esta es una etapa donde se presenten cambios que tienen mucho que ver 

con la adaptacJOn del nlno a la escuela y todo lo que esto conlleva. como son los cambios 

ftslcos. socloafectivos, e intelectuales. 

En relación a Jos cambios ns.leos, se sabe de antemano que desde el nacimiento 

hasta los siete u ocho anos el nlf\o ha perteccionado diferentes capacidades, lo que le 

permite adquirir otras nuevas. Logra grandes progresos psicomotores, como por ejemplo 

una buona ublcacton esp.acio tempor.al y corporal; en el aspecto motriz. el nino presenta 

una gran 11e>cfbllldad y movtndad, lo cual le permite paruclpar en un mayor nllmero de 

juegos, tener un mayor dominio en algunos deportes y actividades artísticas. Los cambios 

corporales que se producen en este periodo son graduales y continuos. permitiéndole al 

nlno alcanzar nuevas habllldades motoras (gruesas y nnas). El ntno sigue creciendo en 

fuerza, velocidad y coordinación, su capacidad flslca recién conquistada se reneja en la 

obsesión por los deportes y por malabansmos Impresionantes ( trepar Arboles, saltar 

vigas etc.). Las habilidades motoras finas aparecen aun antes de que Ingrese a primer 

ano, ya que a medida que los slmbolos y signos de la lectoescrttuno se toman mllls 

complejos, se requiere una mejor coordinación vtsomotora ( Tumer y Helms, 1987). En 

general, el nlf\o escolar muestra un gran despliegue de actividades. 

Lejos de ser una pérdida de tiempo, los juegos y deportes Infantiles proporcionan 

al nlno la oportunidad de adquirir f!Jerzu, coordinación, agHldad y ftexfbllldad. Por ejemplo, 

el andar en blclcleta y eludlr obstácuJoa mejora su coordlnaclOn entro mano y ojo, y el 

lanzar pelotes ayuda a adquirir un mayor vigor ffslco. 

En el aspecto sodoafecttvo. se desvanece su egocentrismo afectivo para ser 

capaz de entender los sentimientos de otros y enriquecer los propios. A Ja par. en este 

período los Iguales llegan a ocupar en la Vida del nrno la misma Importancia que antes 
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habían tenido sus padres. Ahora en la segunda infancia eJ nino buscará Ja socialización 

con sus Iguales. Los nlnos se prueban a sa mfsmos an-ontando retos que al superar1os 

daran como resultado una mayor seguridad. En las relaciones afectivas, según Monedero 

(1970), el nlno se encuentra en el nacimiento de Ja Introspección y del yo interior; Jo cual 

implica que el nino pueda perTTianecer aislado y entregado a sus rantasras, donde la 

vivencias de amor y triunfo juegan un papel Importante. Esto hace del nlno un sujeto con 

una historia personal que puede narrar desde su propio y peculiar punto de vista. 

Los estilos de crianza, la relación con la familia, la adquisición de conocimientos 

sociales y Ja relación con un grupo. son factores que hay que tomar en cuenta para 

conocer la personalidad del ntno escolar: sin embargo, un aspecto Importante de esta 

personalidad, es la necesidad de conservar un sentimiento de autoestima y a medida que 

el nlno se aleja de la seguridad de la familia, entra en el mundo externo. Es Importante 

considerar también que el nino aprende a evaluarse a sr mismo, dependiendo de Ja 

relación que ha llevado con sus padres y de Jo que los amigos piensen de él; en el caso 

de que la evaluación sea negativa, el nlno puede presentar dlncultades con las normas o 

reglas de algún grupo al que quiera pertenecer o en el que ya está inmerso como es ra 
familia. 

Brembecl< (1977), plantea que en estos anos es cuando se desarrolla más 

répldamente, tanto su Inteligencia, como las pautas del rendlmlento escolar. La primera 

Infancia va acampanada de la adaptación Jntelectt.Jal, además 'suft-e un proceso de 

intertorizaclOn para dar paso a la lnteligenda representattva, es decir, que su pensamiento 

está Ugado a los objetos y acciones; el desarrollo del lenguaje Je permltira estar en 

contacto con los conceptos y nociones, y de esta forrna seré capaz de transmitir en forma 

coherente Información acerca de sus observaciones y actividades. 

Turner & Helmes (1987) describen que dentro de esta etapa el nlno se encuentra 

apto para Iniciar Intelectualmente, mediante el proceso de aslmllacJOn y acomodacJOn, 

una serle de funciones cognoscillvas y afectivas que Je conneren un aspecto de madurez. 
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Piaget (1969) denomina a este periodo como la etapa de operaciones concretas. 

en la que se observan vanos principios en relaclon a las acciones mentales del nlno, como 

son: el principio de conservaclOn en donde se manejan los sistemas de slgnlncantes, 

semejanzas y agrupaciones que establecen criterios lógicos para dar una permanencia al 

todo a pesar de sus tr.ansfonnaciones aparentes. En esta etapa el nino adquiere las 

pmclpales herramientas para introducirse a la cultura y a la conquista de una lógica 

regida por la no contradicción, es decir, que de un conocimiento que era perceptivo pasa 

a un conocimiento fOgico. EJ principio de cuantificación y comprensión de Ja ciase, la 

cuanti1"1caci6n que se re1'ere a los conceptos de todos, algunos y ningunos, y en la 

comprensión de clase. el n1no es capaz de reunir crtter1os para que pertenezca a algo. El 

prlncipto de seriación, que Implica le postbUlded de establecer las diferencias existentes 

entre los objetos, el conocimiento ln!'ralOglco que permite el conocimiento de la realidad 

en reladOn al espacio y tiempo, y la reversibilidad por medio de la cual se da un 

dinamismo al pensamiento, que lmpUca el surgimiento de las nociones de conservación a 

través de las Inversiones o reciprocidad de las acciones. 

A esta etapa Ostenieth (1977). la llama la Infancia Intermedia "Madurez infantil". 

Para otros autores es la etapa do la escolañdad debido a su incorporación al medio 

escotar. 

Los anos lntennedlos son un pertodo en el que se aprenden nuevas destrezas y se 

rennan las ya existentes, ( como la lectura y escritura). PJ Ingresar el nlno a la escuela 

primaria, da inicio una etapa totalmente nueva en su vida. Para este momento tan 

Importante debe estar preparado, acatando una serte de obligaciones y aceptando otro 

tanto de derechos. 

La disposlclOn de los n1nos hacia la escuela es el producto del desarrollo pslqulco 

anterior al nltlo, asl como de las experiencias de aprendizaje que han recibido en la etapa 

preescolar. Brembeck (1977) menciona que la famllla tiene una gran ln11uencla en los 

primeros anos de vida del nlno. y que es durante este perlado cuando puede el ni/lo 

aprender a acatar ciertas normas y asumir actitudes positivas hacia determlnada 

actividad ya sea dentro del hogar o en la escuela. 
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CAPiTUL02. 

FAMILIA Y RENDIMIENTO ESCOLAR. 

El rendimiento académico se renere al nlvel de habllldades y conocimientos de 

un alumno. Puede ser evaluado a través de pruebas de rendimiento y en Ja relación y 

trabajo constante con el nin o (Guzmán. 1991 ). 

AJonso (1992) destaca cuatro factores importantes que pueden favorecer al nino 

para que este obtenga un alto rendimiento: 

1. Los alumnos y tos padres atribuyen una gran importancia al aprendizaje escolar 

2. Los padres demuestran un interés marcado por la escuela. 

3. Los alumnos sienten que la educaciOn tiene compensaciones económicas. 

4. La moral y la calidad de la ensenanza son elevados 

Garza (1992) menciona que existen factores que pueden determinar un bajo o 

alto rendimiento, como son: Los educativos, cognoscitivos y mottvacJonales, ya que una 

de las causas mas frecuentes por to que el nino no aprende, es cuando !10 hay iniciativa, 

ni Interés por aprender, debido a la Influencia de factores mottvaclonales dentro del núcleo 

familiar o escolar. y a ta falta de habilidades cognosc1tJvas. como pueden ser: ta memor1a 

y atención. 

Adem:iis plantea que la influencia de la familia es de vital importancia en la 

educaclOn del nlna. pues de ella provienen las bases de la formación moral que guran al 

n1no. La familia es ta ruente de arectivtdad y sociallzaclón más Importantes para los ntnos 

escolares_ En ella adquieren valores, desarrollan expectativas y aprenden formas de 

comportamiento y conocimiento. Por ejemplo, se ha visto que los ninos con alto 

rendimiento académico reciben de sus padres el apoyo necesario para enfrentar y 

superar los problemas que puedan suscitarse dentro de la escuela. En relación a esto, 

AJonso (op.cit) senala, entre otros puntos. que los padres de este tipo de ninos mantienen 

un constante interés por las .actividades que realizan sus hijos dentro de la escuela, y 

establecen una buena comunicación con ellos, esto da ple a que fos alumnos sostengan 
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la misma actibJd de sus padres frente al medio social en que se desenvuetven. 

En una revisión de varios estudios, Walberg (1986), establece que el logro 

académico estA en flmclón al tameno de le familia, aspectos élnlcos y culll.lrales . 

Ademh plantea que el papel de los padres y del ambiente famlUar, son de vttal 

Importancia para que el ntno tenga éxito en sus actividades escolares. Pone de manifiesto 

el vJnculo que extste entre la forma en que el padre estimula aJ n1no. a través de 

incentivos. y el desarrollo del nino en actividades académicas especrncas . 

Es Importante que el ntno viva en un ambiente soclal. como es la tamilJa, ya que 

esta proporciona un ambiente propicio para un buen desarroUo .académico. La innuencia 

que tiene el hogar para dicho csesarrono se ubica en tres niveles (Flores,1996): 

1. En un ntvel afecttvo, puesto que provee la estimulaclOn necesar1a para adquirir el 

sentido de competencia, necesario para aplicar las habllldades aprendidas y promover el 

aprendizaje de otras nuevas . 

2. A un nivel cognoscitivo, ya que el hogar puede dar un slnfln de experiencias que 

estimulen la adquisición y practica de nuevos conocimientos . 

3. A un nivel conctuctual, debido a que el ambiente del hogar impone una serle de 

condiciones que regulan el repertorio condUctual del nlno . 

Las relaciones rammares son algunas veces tranqunas y seguras. otras veces 

provocan ansiedad y conftlctos. El estilo de enanza tiene mucho que ver con la disciplina. 

y la condUcta socialmente adecuada en la edad escotar. Los padres tolerantes 

(demócratas) tienden a producir caracterrsUcas postttvas en el nlno. Los padres 

negligentes quo no se ocupan del nlno y acb.lan con gran hostilidad, lo más seguro es 

que den origen a la desobediencia y agresividad por parte del nlno. De Igual forrna ocurre 

cuando los padres son permislvos. debido a que tienden a evitar el ejercicio del contToJ y 

no eallmutan a aua hijos a obedecer reglas dentro y fuera del hogar (Herbert, 1989). 

eronsteln (1984) realizó una Investigación donde ananza ta Interacción padre hijo 

y madre hijo e:t familias mexicanas, encontró que asr como las medres dedican una gran 
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cantidad de tiempo en interacciones y actnndades de cuidado de sus hijos, los padres 

también tienen esa misma capacidad y de Igual manera tanto los padres como las 

madres se involucren en Interacciones de juego. Los padres no fueron menos clllldos y 

afectivos en comparación con las madres. Incluso rucron m~s amigables y cartnosos. 

Esto puede ayudar a deshacer el mito de que el padre no puede Intervenir en aspectos 

de crianza dentro del hogar y la escuela, en relación al nlMo, actividad que generalmente 

es delegada a la madre por ser la persona que se encuentra mas en contacto con él. 

Jlménez (1994), llevo a cabo un estudlo donde se determina el grado de relación 

entre la estimulaci6n que proporciona el ambiente familiar y el rendimiento escolar en un 

grupo de nlnos de pr1marta de nlvel socloeconOmlco medio bajo y bajo. En esta poblacJOn 

se encontró que la aceptación, la connanza y el apoyo Intelectual al nino. promocionan su 

autonomra. En las tamlllas estudiadas encontró poca relación entre la estimulaci6n que 

proporciona el padre a su hijo y el aprovechamiento académico del nino; sin embargo, la 

autora aftrma que no se puede decir que el papel de los padTe no es relevante, sino mas 

bien que dedica poco tiempo a su hijo_ 

Con base en lo anterior se puede sel"\alar que la participación de ambos padres 

tiene influencia importante en el desarrollo integral del nino escolar y en todas las 

acttvldades que realiza: sin embargo, la madre por 10 general es la persona con la que 

mé.s Interactúa el nino, ya sea porque es la que se encuentre a su cuidado porque el 

padre 'b"abaja o debido a que no existe la ngura paterna dentro de ta famllla. 

Cassldy (1988) mendona que al comienzo de la edad escolar Ja madre 

generalmente establece una relacJOn de apego muy tuerta. En esta Investigación sobre 

apego madre-hijo a los seis anos, se establece que la mayorra de los ninos de esta edad 

son controlados, por lo que su autoestima será: detenninada por el tipo de relación que 

lleve con la madre; sln embargo. la familia, la raza. el estado socioeconómico y su 

soporte social también son factores y procesos que hay que considerar para en1ender 

como se desarrolla la autoestima del nino_ Este autor considera que si la madre es 
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desorgan!zada sera muy difTcil que ayude al nlno en alguna slluacl6n, por ejemplo, dado 

que el nlllo Incorpora toda experiencia de la relación con su madre. es posible que la mala 

organización que ha vivido se vea renejada en su torma de trabajo. 

Es par esto, que Ja lnftuenda de la famllla. en dJversos aspecto de desarrollo deJ 

nino, es un factor Importante a considerar y mé.s cuando se estudlan estilos de crianza, 

aspectos académicos, afectivos y sociales. 
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CAPÍTUL03. 

TAREA ACADÉMICA.. 

La tarea académica es considerada como una de las múltiples actividades que 

realiza el runo con la madre, r1ca en relaciones interpersonales. afectos y aspectos de 

crtanza . 

.Jenson y col.(1994) definen la tarea en casa, como el trabajo asignado por la 

escuela para practicar Jas habilidades académicas durante las horas en que no se tienen 

clases. Para evitar caer en un juego de conceptos, que la tarea en casa. la tarea escolar 

o tarea académica. serán tomadas como sinónimos. 

Actualmente, es una actividad que compensa, el período reducido en que el nino 

permanece en la escuela; es necesaria para reanrmar los contenidos expuestos en la 

clase. Como la tarea no es supervtsada por los profesores, es necesarta Ja partfcipacJOn 

de la famllla, especialmente de la madre, sobre todo si es un runo pequetlo (Garza, 1991). 

Para tener una mayor cfar1dad acerca de qué es la tarea en casa presentaremos 

los tipos habituales de tareas académicas: Tareas dlr1gldas a la automatización del 

aprendizaje. por ejemplo. ejercicios de mecanización de las cuatro operaciones bésicas: 

tareas en que se ponen en práctica los conocimientos ya adquiridos: un ejemplo claro de 

estas tareas se encuentra generalmente en libros de texto donde se proporc•ona al nlno 

determinadas Instrucciones que debe seguir para nevar a cabo la tarea con éxito; la tarea 

de Investigación que usualmente se reollza por medio de temas que deben ser resueltos 

de forma pra.ctfca; tareas de trabajos manuales. que el alumno elabora con base en lag 

indicaciones del maestro; y tareas en equipo, en donde las tareas pueden ser diferentes 

para cada equipo ( VIUareaJ, 1968). 

Para que una tarea cumpla con sus objetivos es apropiado que se plantee de 

acuerdo al desarrollo biopsrquico del nifto y a sus capacidades; asf como tomar en cuenta 

el nivel socioeconómlco. la cantidad de tarea, el contenido y por supuesto Jo que se 

pretende lograr al dejar una tarea en casa. 
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En cuanto a la importancia de la tarea académica en el desempeno escolar, 

Vlnareal (op.clt ) descrlbe dos posturas; la prlmera argumenta que es una acttvldad de la 

cual se abusa al dejarle mucho trabajo al nlno, con la nnallded de mantenerlo ocupado y 

no dejarlo realizar otras acttvldades; son absurdas pues al maestro le resulta dificil 

calttlcar o revbar todas las tareas, ademas de exponerse a que éstas sean resueltas por 

los padres de famWa. La s.egt.U"lda postura sostiene que la tarea es necesarta para que el 

alumno reafinne detenninados aprendizajes, conocimientos, habilidades, capacidades y 

actttudes, que permitirán fortalecer hábitos de responsabilidad~ y en caso de que el 

alumno reciba ayuda en casa, el ejecutar la tarea puede ayudar no solo a Jas relaciones 

tammares, sino que también da ple para reconocer la necesidad de que el maestro oriente 

a tos padres acerca de cómo ayudar a su hijo en las tareas en casa. 

En relaclOn a la segunda postura, Paschal, Welnsteln & Walberg (1984) 

analizaron varios estudios para saber los efectos de la tarea en casa y las mllltfples 

estrategias que se pueden ut:Wzar para reallzaria. Encontraron que af parecer, el dejar 

trabajo en casa, de forma graduada, beneficia el aprendlZaje del alumno. Al contrarlo de 

lo que en ocasiones se piensa, ya que la mayorra de tos padres considera que el hecho 

de dejar mucha tarea favorecer.:11 el aprendizaje de su hijo. 

Con base en lo anterfor, se puede decir que la tarea académica es una acttvtdad 

Importante para el nlno ya que permite complementar y reanrmar los conocimientos que 

ha adqulrtdo dentro de la escuela, ademas de ayudar al desarrollo de otro tipo de 

.aspectos como son: la relación con su madre, la responsabilidad, y posiblemente 

favorecer un buen rendimiento escalar . 

Bryan y col. (19M), plantean que las madres de ntnos con bajo rendimiento pasan 

más tiempo con eJ nifto tratando de hacer Ja tarea es.colar, están más tiempo en silencio y 

son m~s directtvas, adem~s de proveer menos infonnación expUctta o clara, o dar 

tnformaciOn Irrelevante para el n1no. Actllan asr para compensar ras denclenclas del nlno 

pero al responder ellas de esta manera, reducen la poslbllidad de que los ninos conteste 
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inadecuadamente. 

Lyytinen y col. (1994), encontraron que al realizar tareas académicas o escolares, 

las madres de nlnos con dificultades académicas, emplean estrategias de ensenanza que 

Implican una baja demanda cogno!l.cltiva, ya que generalmente indican al nlt\o en forma 

directa lo que tienen que hacer o simplemente modelan la respuesta, lo cual impide que 

el ntno analice, sintetice o transforme I~ información. 

En relaclOn a este tema Freund (1990) realizó uno invcstJgac10n que permitió 

conocer la relación que existe entre el estilo de interacción madre e hijo y la 

independencia del nino en tareas de solución de problemas. Encontró que en el proceso 

de lnteracclOn madre e hijo lnnuyen variables tales como; la edad del nlno. complejidad 

de la tarea, estilo de interactuar etc; y que este último aspecto es el que favorece el 

aprendizaje y no la Información que el nJno recibe sobre la respuesta correcta. También 

encontró que las madres de ninos con dificultades tienden a ser más directivas y en caso 

de error sólo Indican la opción correcta en lugar de explicar la fuente del error. 

Por lo tanto la capacrtación de los padres, en especial la madre, es de suma 

importancia en la realización de la tarea. La reunion de diversos trabajos sobre los efectos 

de la capacitación a padres en la supervis.J6n de la tarea en casa, realizados por Ehr11ch 

(1981), permiten conclulr que la vinculaclOn entre la escuela y el nogar repercuten en el 

~Mtto deln nlno para cubrir con las demandas escolares, como es la tarea ocadémica, y 

que la falta de lnvolucraclón de los padres en las actividades académicas de los nJnos 

está muy vinculada con el bajo rendimiento, ya que determinan las actitudes y conductas 

que el nino adopte hacia el trabajo académico. 

3.1 VINCULACIÓN ESCUELA Y HOGAR . 

La vinculaclOn escuela y hogar es una acttvldad que se considera Importante para 

potencializar el desarrollo académico del nino en el ámbito escolar (Garcfa y Flores, 

1996). 

Kames y Zehrbach ( cit'ados por Walker y Shea, 1987). realizaron un programa 
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para nlt\os minusvalidos, donde la participación del padre y del maestro fue primordial. 

Con base en los resultados que obtuv1eron, establecieron los siguientes puntos: 

1. Los padres y profesJonales reconocen la necesidad de la educación y entrenamiento a 

padres. 

2. Los programas a padres, no sólo son importantes porque responden a sus 

necesidades, sino porque tienen efectos poslttvos para los rnnos. 

3. er maestro por ser el especialista en procesos de instrucción debe participar en la 

coordinación de dichos programas . 

.c.. Los ninos obtienen mayores beneficios cu.ando el móiilnejo conductual del hogar y 

escuela son conststentes. 

La famma y la escuela son considerados como dos núcleos que proveen al nll'lo, 

de aprendizaje y desarrollo cognoscitivo e lntelec!ual. El aprendizaje en la famUla se da 

desde el nacimiento, innuye en el desarrotto inicial del lenguaje, y en el control de las 

emociones y los procesos corporales. EJ aprendizaje y desarrollo cognoscitivo se fortalece 

a través de la educacfOn e inVolucracfOn de los padres en estas areas. La escuela se 

puede considerar como la pr1ncipal transmisora de conocimientos en determinadas 

materias académicas. fas cuales dependen del entrenamiento especlalizado que se les de 

a los padres (Garcla y Flores, op.clt ). 

En la lnteracclOn con el nlno, padre y meesb'"o comparten mucho. Coda uno juega 

un papel diferente, los padres generalmente crean estrategias o sistemas para 

relacionarse con el nlno con base en las necesidades de éste. En la escuela, los maestros 

necesitan desarroUar programas de motivación que fes pennitan mejorar la relación con el 

nino dentro del salón de clases. Es por esto que padres y maestros necesitan modlncar 

la falsa percepción de que no es Importante la participación de ambos en el aprendizaje 

del nino; este vfncUlo permitir~ conocer y manejar mejor los conflictos que se puedan dar 

en ra escuela y en casa (Fine. 1992). 
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Epstein (citado por Adelman 1994), menciona cinco formas en que se puede dar 

la vlncufac&ón escuela-hogar: 

1. En Jas obligaciones bés4cas de los padres. para con ros ntnos y la escueJa. 

2. La obligación de fa escuela, hacia los nlftos y padres. 

3. La relación que esbablezca el padre con fa escuela. 

4. La Intervención del padre en el aprendizaje del nlno en casa . 

5. La participación grupal de los padres para tomar decisiones que promuevan 

actividades escolares. 

La vincuJaci6n que se establece entre escuela, hogar y escolares es una 

acttvldad compleja, ya que se requiere de la Intervención pSlcológlca y educat!va a la vez. 

Para llevar a cabo les acttvldacles dicha vtnculactOn se deben considerar aspectos tales 

como; el tiempo. el espacio, materiales. el Interés por participar activamente y recursos 

económicos. La escuela debe proporcionar a maestros y padres Ja oportunidad de astst1r 

a conferencias, eventos Informativos, consultorías, además de fomentar el 

establecimiento de programas que permitan incrementar la relación escuela -hogar 

(Adelman. op.clt). 

Retomando lo dicho anteriormente, García y Flores (op.cit ) plantean formas en 

que se puede apoyar la vlncu1ac1on entre la escuela y el hogar: 

1. Capacitar a maestros en el manejo efectivo de re comunJceclOn, para la implantación 

de medidas efectivas en la sofuctOn de problemas. 

2. Adecuar los contenidos informativos y el lenguaje en programas de vinculación 

escuela-hogar. 

3 . .<>,justar los programas de intervención a las posibilidades reales de participación de los 

padres procurando adecuarse a su horario laboral y carga de trabajo. 

4. Dar a conocer a los maestros experiencias e investigaciones de cómo la famiJJa innuye 

en el logro escolar. 
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5. Realizar actividades informativas (conferencias, boletines etc.) para que los padres se 

enteren de temas dfversos. 

6. Promover reuniones con los padres de ninos que estén presentando problemas. 

7. Promover la participación de los padres en las actividades regulares del salón (ciase 

abierta). 

a. Capacitar a los padres acerca de cómo fungir como tutores de sus hijos en el 

desempeno de tareas escolares . 
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CAPÍTULO•. 

LA CAPACITACIÓN DE LOS PADRES. 

La participación de los padres en programas de capacitación es Importante ya que 

éstos se encuentran a cargo de la educación de sus hijos. Ademés les permite adquirir 

un papel acttvo y lltil al Interactuar como tutores académicos. A pesar de que existe 

renuencia por parte de los padres y de la escuela, en los últimos anos la capacitación a 

padres es consJderada como una necesidad para que éstos adquieran los conocimientos 

acerca de cómo pueden participar para favorecer el desarrollo y el aprendizaje del nino. 

Deberá tomarse en cuenta que los programas de capacitación a padres son 

apropiados para responder a sus necesidades y principalmente para obtener efectos 

posmvos en el n1no. 

Los objetivos de la capecttaclOn deben considerar el conocimiento acerca de 

estrategias de crianza, que deberé ser expuesto de una forma práctica y sencilla, y el 

desarrollo de determinadas hablfidades que les permitan tener un buen manejo de las 

técnicas y que les permitan ser mas asertivos en la crianza de sus hijos. 

En particular nos referimos a los programas, cognoscitivo conductuales. que toman 

en cuenta variables personales, de la conducta, y del ambiente, (Forehand & Macmahom, 

1984; Budd & Fabry, 1984; Walker & Shea, 1987; y Olgusseppe, 1988 ). Tales programas 

emplean estrategias para resoiver problemas especmcos que pueden afectar la 

interacción del nino con los miembros de la ramilla. Algunos factores que pueden 

contribuir a Ja aparición de problemas pueden ser: el desconocimiento o falta de empleo 

de fonnas adecuadas de crianza, la falta de habilidades para que se de una concertación 

entre el nino y el padre, y la existencia de creencias o percepciones negativas del padre 

hacia el nit'"io. 

También se habla de la Importancia de la capacitación en escenarios naturales o 

ana.logos, en donde se recrean sitUaciones en las que se busca crear un cambio en 

alguna conducta. 
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MacOowell (1976 }, dasific6 los programas dirigidos a padres en: 

1. ce Información, que consisten como su nombre lo Indica. en Informar o asesorar a los 

padres sobre temas vinculados al desarrollo Infantil. 

2. De estrategia psJcoterapéutica, que tiene como objettvo tratar situaciones emocionales 

y conftlctos que pueda tener et nino con sus padres a rarz de un problema . 

3. De cambio conductual, donde se les ensena a los padres a llevar una relación positiva 

con su hilo y a manejar prob1emas conductuales. asi como e\ ensenar comportamientos 

adecuados. 

Abidin y Carter (1980); menciona que los principales objetivos de una capacitación 

pueden ser: 

1. Incrementar el conocimiento de los padres sobre las técnicas adecuadas para 

promover el desarrollo, de acuerdo con las capacidades del nlno . 

2. Incrementar las habilidades del padre para aplicar técnicas en diversos ambientes y 

situaciones de la vida dJaria. 

3. Proporcionar a los padres una perspectiva común en el manejo del nino. para evttar 

conflictos de autor1dad y promover la disciplina y conflanza en si mismo _ 

Otra fonna de clasificar a los programas de capacitaci6n es la que propone 

Tavormlna (1980}, donde se claslnca en tunclOn del nNel de Incidencia dentro del sistema 

famlllar. 

1. Conctuctuales: hacen mayor énfasis en que el nlno aprenda formas alternas de 

responder para alterar su conducta . 

2. Renextvos: dan Importancia a los conocimientos, entendimientos y aceptación de los 

sentimientos del ntno. para que éste pueda expresar1os en fonnas alternativas. 

3. Renextvo conductuales: parten del supuesto de que el padre debe conocer y discutir 

sus sentimientos, para aprender nuevas estrategias, que le permitan manejar problemas 

conductuales en sus hijos y saberlos conducir. 

Los programas cognoscitivo - conductuales son formativos y tienen como obfetlvo 
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establecer una Interacción entre padre e hijo a través de una buena comunicación, a partir 

del buen manejo de la conductri del nino. Estimulen la participación y compromiso por 

parte de los padres, y permiten que éstos utilicen apropiadamente las habilidades 

aprendidas para resofver determinado problema (Oigusseppe, op.cit ). 

Un punto Importante dentro de Jos programas cognoscitivo conductuales para 

padres es la evaluación, para ésto existen tres tipos ele evafuación. considerados como 

Jos más importantes; la evaluación empfrlca o directa, Ja evaluación subjetiva y la 

validación social. La primera forma de evaluar se realiza en ambientes ramiliares 

naturales, llevándose un registro de Ja Interacción padre e hijo en su contexto ramltiar. por 

ejemplo el cómo se da una orden al ntno y como este responde . 

Para evaluar dicha Interacción, Budd & Fabry (1984) plantean una evaluach.~n 

semiestructurada que tiene como principal objetivo realizar una evaluación en un 

ambiente natural. pero manteniendo un procedimiento que permita medir y mejorar la 

interacciOn padre-hijo. el cual cuenta con las siguientes características : 

a) Emplean instrucciones que promueven la ocurrencia de Interacciones padre hijo que 

puedan sor de Interés particular para el programa. 

b) Se obtfene un maxtmo de ln1"ormaclOn sobre la conducta del nlno y variables 

ambientales que la anticipan. 

c) Se registra Ja conducta del padre y del hijo y se analiza como se determinan 

mutuamente, ésto a partir del uso de un sistema de tareas, que permite observar la 

capacidad del padre para Implementar y establecer un sistema de gratiftcaciones . 

d) La mediciOn se hace con un instrumento de observación que puede ser utillZado por los 

padres como un sistema de autorregistro que le permita evaluar su capacidad para guiar 

a su hijo en tareas que no ha dominado. 

e) Como se trabaja can una estructura consistente. es poslble comparar datos entre 

diferentes poblaciones . 



Este sistema de observación puede ser considerado como un buen método de 

evaluaclOn siempre y cuando se tenga presente et contexto, el procedimiento y las 

ac!Mdades a través de las cuales se evaluara la interaeelón del padre e hijo. 

Otra forma de evaluación es la subjetiva o lndlrecta, la cual permite ldentincar el 

problema del nlno y la famUía a través de instrumentos que evalúan .actitudes, como 

pueden ser; el rnwce de Estres Parental de Abidin (1983), que evalúa el microsistema 

familiar y habilidades de afrontamiento a los eventos estresantes, y el Famlty enviro mental 

scale (FES) que mide el tipo de conflicto que se da en la dinámica familiar, otra forma 

puede ser una errtrevista psicosrt:uacional, con el propósito recopilar información que 

permitan anallzar conductas Inaceptables y descubrir los antecedentes, consecuencias y 

reforzadores que la mantienen_ 

El último tipo de evaluación es la validación que se puede realizar a tres 

niveles: el primero es et significado social de un objetivo en una Viilidación social, es decir 

que tanto los objetivos del programa cubren las necesidades que se plantean desde un 

principio; el segundo es la conveniencia del procedimiento. aqur se refiere a si los 

procedimientos planteados son adecuados para lograr el fin que se propone y si estos son 

aceptados por la población en estudio; el último son los efectos, es decir si las personas 

obtt.Nleron un beneftclo real y una satisf'acclOn al estar en un programa de entrenamiento 

(Forehand . Wells y Gr1est, 1980). 

En reJaclOn al desempeno del coordinador del programa, Webster-Stratton (1993) 

menciona que en todo proceso terapéutico, es importante establecer un rapport con los 

padres, con el objeto de hacer1es ver que ellos no tienen la culpa de la problemática que 

presenta el ntno y que su participación les permitirá tener un mejor manejo de 

recompensas, castigos y procesos de solución de problemas. Asf mismo senala que para 

nevar a cabo una intervención o capacitacíón se deben establecer contratos terapéuticos 

que determinen obligaciones y responsabllfdades_ Propone un modelo cootaborattvo que 

Implica respeto hacia las personas y que los padres participen activamente en el 
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establecimiento de sus metas; ésto se logra a través de la motivación a los padres para 

que exploren diferentes soluciones a situaciones problemáticas. Este modelo también 

favorece el trabajo con aspectos lnstruccionaJes. personales, •ntelectuales. o emocionales 

con Jos padres y nlnos. 

En general los programas de capacitación se pueden dirigir a aspectos de crianza 

tales como. el rol de autoridad en los padres, manejo de reglas, sistema motivacional, 

aspectos afectivos. de identidad, de valores e ideologías etc. Para disenar estos 

programas se debe considerar el tipo de material y conocimientos que se van a manejar 

en el programa, los cuales tendr:.n que ser adecuados .a las características cognoscitivas, 

arecttvas y cutturares de los padres. 

Numerosos programas para padres se han trabajado para promover el 

desempeno adecuado de tareas en casa. Diferentes autores han Jnvestlgada sobre 

aspectos específicos de la relación que se establece entre madre y nino al realizar las 

tareas académicas. Hock, Krohne & HeJnz (1989) reall.zaron un estudio en Alemania 

donde se observo la relación que extstfa entre la madre y el hijo ( de entre 8 y 14 anos) 

durante 25 minutos al realizar la tarea: el objetivo princJpaJ es conocer el tipo de 

percepciones que cada uno de ellos presenta en el proceso de interaccJOn. 

Amador y Pérez (1993) realizaron una lnvesllgaclOn que evallla la Importancia de 

un programa de entrenamiento a padres para mejorar las conductas del nino en el hogar. 

Encontraron que antes del tratamiento se presentaban patrones de conducta negattvos en 

la relación madre-hijo, las instrucciones utilizadas por la madre generalmente eran vagas 

e innecesarias por lo que el nino las desobedecía. La madre también presentaba 

conductas tales como; hacer el trabajo del nino. lnsultar1o o bien lgnorarto. causando ésto 

aburrimiento o disb"acción en el n:ifto. En la fase de Intervención estos patrones tendieron 

a modificarse, ya que la madre comenzó a dar tnstruccJones mh claras. supervisaba 

cuando el ntno trabajaba y ademas fa madre retroanmentaba al nlno. Esto lndfca la 

Importancia que ttene una bueno relación entre la madre y el hijo en cuefquier actividad 
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que se realice en el hogar. 

Kay, y cot.(1994) realizaron un estt.Jdlo con padres de un area rural y encontraron 

que es muy frecuente que los padres se sientan poco preparados para ayudar a los nlnos 

con sus tareas, además de necesitar más lnformaclOn acerca de las expectativas de los 

maestros en ciase y de su papel al ayudar en casa, también se vio que los padres 

estaban dispuestos a trabajar y a formar parte del equipo instrucclonal del runo. 

Tomando en cuenta la importancia de la participación de los padres en ta 

realización de la tarea académica de los niMos, .Jenson y col. (1994) orientaron mediante 

un programa de cinco semanas, a los padres en el empleo de algunos "tips• para 

desempenar un papel especmco cuando se esta con el ntno en et momento de hacer ta 

tarea. Algunos de los propósitos del programa fueron: dlrfgir y mantener las verfabtes 

medioambientales que se dan en el proceso de la tarea, Implementar programas de 

motivactOn, establecer una comunicación entre padre y maestro, y brindar estrategias 

para superv1sar la tarea. En la primera semana se realizó una evaluación de las 

diftcuttadcs en el proceso de la tarea en casa, en la segunda se establecieron las formas 

adecuadas de comunfcaci6n entre el maestro y el padre. además de Identificar cómo se 

debe dar una buena tarea y como organizar el programa para ro;¡Uzar la tarea en c;1sa; 

también se ntzo una revtslOn de los diferentes tipos de tarea en casa. En ta tercera 

semana se trabajó el desarrollo de habilidades en tos padres para motivar al nino en el 

proceso de ta tarea académica. En la cuarta semana se proporcionó a los padres 

técnicas de autoayuda que puedan utilizar tos ninos para realizar la tarea en casa. En la 

quinta semana se trabajó con problemas comunes que se presentan al hacer la tarea en 

casa. 

Otro esltJdio realizado por Ginsburg & i;lronsteln (1993) plantea que el tipo de 

motivación que utilicen los padres y maestros tiene que ver con el alto rendimiento 

académico de ros nlno. Estudiaron tres factores rammares: la supervtston de la tarea en el 

ntno. la reacclOn de los padres ante las calificaciones y el estilo famlllar. 
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En áreas específicas como lecll.lra y escrttura, Ehrlich (citado por Flores, 1996) 

describe un estudio en el que se capacito a los padres en formas de motivación y 

aupe~sión de la lectura de los nlnos en casa. La capacitación resultó positiva ye que se 

dio una mejorfa en la habllldad de leer de los nlnos_ Este tipo de actividades sirven como 

apoyo extraescolar y permiten que el trabajo realizado en la escuela se retroalimente a 

través de la participación activa de los padres . 

Flores (1996) realizó un estudio para la capacitar a mactres que tienen nif"los con 

problemas de aprendizaje, en ta aplicación de estrategias lnstruccionales que les 

permitieran promover en co;asa, el empleo de estrategias de óiiiutorregulacíón. En este 

trabajo se encentro que las madres antes de la capacrtaclOn, presentaron varias formas 

de Interacción que dincultaban el aprendizaje del nlno, como: dirigir y sustituir_ 

Posteriormente ellas presentaban mejores formas de Interacción, como Induce

atiende y confirma trabaja, por lo que el desempeno autónomo de la tarea por parte del 

nlno mejoró. 

En conclusión, la tarea en casa debe ser considerada como una activtdad que le 

permita al niflo adquirir ciertos beneficios tanto académicos como personales. La 

orientaciOn que se proporciona a la madre debe ser encausada basJcamente a la forma 

en que puede Instruir al nlno para presentar un comportamiento autorregulado en la 

realización de su tarea escolar, ésto mediante un estilo de interacción que ayude al nino a 

generar estrategias que le permitan resolver y asumir responsabllldad sobre la reallzaclOn 

de la tarea académica. 

Es por ésto que Ja presente invest:lgaclOn pretende protundlzar en el proceso do la 

tarea académica.a través de la relación que establece la madre con el nlna al 

supervisarlo, instruirlo y motivarlo. Se propone un programa de capacitación para 

madres cuyos hijos inicien la etapa escolar y que presenten diftcuttades para hacer la 

tarea. Olcho programa tiene como base et empleo de estrategias cognoscttivo

conductuales para mejorar el desempeno de los nlftos. 
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MÉTODO 

Objetivo. 

Objetivo 1. Desarrollar un programa mutticomponente de capacitaciOn a madres, para 
mejorar la supervisión, la instrucción y la motivación del nil\o. durante la realización de la 
tarea académica. 

Objetivo 2. Evaluar un programa mutticornponente de capacitación a madres, para 
mejorar la supervisión, la Instrucción y le motivación del nino. durante la realización de la 
tarea académica. 

Sujetos. 

Se seleccionó una muestra miclal de 20 madres de familia de entre 30 y 35 anos 

de edad aproximadamente, con W1 nivel de escoJar1dad mlnimo de bachillerato, de nivel 

socioeconómico medio, cuyos hijos se encontraban cursando el primer-o o segundo at'\o 

da primaria en una escuela parttcular. 

La selecciOn de los su}etos se reallzO a través de un muestreo no aleatorto 

intencional, ya que se pueden considerar como representativos de una población 

(Ker1inger. 1979). Dicha selección se llev<? a cabo por medio del Cuestionario para 

Detectar Problemas en la Tarea Académica (ver Anexo 1), que se entrego a las madres 

de famllla de dos grupos de primer ano y uno de segundo. La partlclpec!On fUe voluntaria 

y se seleccionaron a las primeras 20 mam~s que qulsJeron participar en el programa de 

capacitaclOn y que cumplieran las siguientes condiciones: 

1. Que la mamó informar:. quo tonfa problgmea para que el nlt'lo hlclora la taras. 

2. Que et nlno presentara. problemas en el desempeno de la tarea académica. 

3. Que la mamá no manejará: adecuadamente la forma de supervisar la tarea al nif\o, 

antes, durante y después de hacer ta tarea. 

Se formaron 2 grupos (1 o madres en el experimental y 1 O en el control). A lo largo 

de la Investigación desertaron 8 madres { 2 del grupo expertmental y 6 del control). 
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Escenario. 

La in-Jestigacl6n se llevo a cabo en las instalaciones de la escuela particular 

'"Maestro Cartos Chávez" .Que tiene como principal característica el realizar un trabajo 

pedagógico multidisciplinano, en la atención de las necesidades , tanto de alumnos, como 

de proresores y padres de ramma . 

El programa de capacitación se impartió en el salón de usos múltiples del colegio, 

que mide 5 metro~. de ancho por B de largo, cuenta con rjos ventanas corredizas, dos 

pizarrones, rotafollo, camara de vfdeo VHS, un escritorio y 30 sillas con paleta movibles . 

Las sesiones de filmación se realizaron en el mismo lugar _ 

Matertales e lnsb"Umentos • 

- Equipo de vídeo: vfdeograbadora y videocasetes VHS. 

- Televtslón. 

- Materiales para realizar la tarea académica: l:Splces, goma, hojas de trabajo, tijeras, 

resisto y colores. 

- Materiales de Información para la madre: rotafollos e Información por escrito. 

- Material did3ctico del programa de capacitación: dinamices grupales, juego de roles. 

actiVfdades de discusión y análisis. 

Instrumentos de la o.strategla de evaluación: 

1. Escala de índice de Estrés de los Padres (Abidin 1983). 

2. Cuestionario de detección de problemas en la tarea académica (Anexo 1 ). 

3. Formato de registro para evaluar la ejecución de la reanzaclOn de la tarea del nlno en 

forme lndivtduel ( Anexo 2). 

4. Código de comportamiento para registrar la interacción madre-hijo en la tarea escolar 

(Anexo 3 ). 

5. Cuestionario de satisfacción de las madre ( Anexo 4 ). 
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&. canncaciones del nino. 

1) Escala de índice de Estrés de los Padres .- Es un cuestionario que consta de 120 

reactivos. Evalúa dos dimensiones, la del padre y del hijo. Centro de la dimensión del nit'\o 

se tienen 6 sube&calas: Adaptabilidad: que se refiere a que los ninos no pueden 

adaptarse a cambios en el ambiente físico y social, y esto dificulta las tareas maternales; 

Aceptabilidad: las caracterlsticas, ftsicas, intelectuales y emocionales del nino no cumplen 

con las expectativas del padTe; Demanda: el nii"io es muy demandante hacia los padres y 

lo hace llorando, cotgandose de ellos, etc; Humor: son nlnos tristes deprimidos, que 

frecuentemente lloran: Distractibilidad; son ninos que presentan sobreactividad, se 

distraen facilmente, na pueden concentrarse por mucho tiempo, etc. y Reforzamiento: los 

ninos son una fuente de reforzamiento positivo hacia los padres . 

La dimensión de los padres se compone por siete subescalas: Oepresjón: hay 

culpa y senun1tentos de trtsteza asociados con la dependencia. y ésta se debe a la 

insatisfacción con uno mismo y can las circunstancias de ta vida: El padre encuentra 

dificil cumplir can sus responsabilidades de crianza; Apego; eJ padre no siente una 

cercanra emocional con su ttlja a na tiene ta capacidad para captarta y emendar tos 

sentimientos del nino; Restricción al rol: son padres que sienten que su vida esta 

controlada por las demandas del nina: Sentimientos de Competencia; percepción de los 

padres respecto a sus habilidades de crianza; Aislamiento Social· los padres se 

encuentran bajo mucho estrés y no se relacionan con los demás. 

2) Cuesuonario de detecclOn de problemas en la tarea académica adaptado de Anesko 

(1987). Consta de siete reactivos donde las padres seleccionan la respuesta que más se 

acerque a su situacJon. un reactivo de respuesta abierta y tres más donde se Jes 

pregunta st les gustarla participar en el programa, y datos personales . 

3) Formato de registro para evaluar la ejecuci<>n de la tarea del nino en forma individual. 

Evalúa tres aspectos; la calidad det trabajo, autorregutaciOn en el trabajo y la evaluación 

externa del trabajo del nif'io _ 
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4 ) Código de comportamiento y registro de Ja interacción madre-hijo en la tarea 

académica (Fiores. 1996). E1 cual cuenta con un código de comportamtento de la madre y 

del hijo; ef código de Ja madre tiene 9 categorías y claves que son: 

1. Inducción -IN-: ExpresJones que permiten al nlno Identificar que tiene que hacer para 

nevar a cabo la tarea, sin que se re de una indicación explicita . 

2. Dirección -DJ-: Indica en forma expHclta la actividad que se tiene que hacer para llevar 

a cabo la tarea ya sea en forma escrtta o verbal . 

3. Corrección -CO-: Expresión verbal, gestual o escrita para promover la corrección de un 

error, indic.-1ndolo de manera expllcita. 

4. Inducir Corrección - IC-~ Expresión verbal o gestual para promover la corrección de un 

error sin Indicar su naturaleza . 

5. Supervisar -SU-: Observar fas actividades del nlt'lo mientras realJza la tarea_ Revisar la 

tarea que se asignó o el trabajo que el nino realizó. 

6. Sustttuclón -SUS-: ReaJizar Ja tarea parcialmente o completa en fugar del nino _ 

7. Confirmar -CF-: Expresiones verbales o gestuales para indicar al nif'lo que lo que esta 

haciendo es correcto 

8_ Sancionar -SA-: Reprender al nlno por errores que comete. 

9. Suspender -SP-: Hacer una actrvfdad lncompatfbfe con la reaUzacfón de fa tarea. 

El código del nino tiene 5 categorlas y daves Jas cuales son : 

1. Trabaja -T-: Reatlza aetivfdades relacionadas con Ja tarea. 

2. Soticlta Ayuda -SA-: Expresiones para soricitar apoyo para realizar alguna acbvidad 

relacionada con la tarea. 

3. Atender - AT-: Dirigirse al adulto cuando modela alguna activtdad o le ofrece una 

explicación . 

4. Suspender -SP-: Realizar actividades incompatibles con la tarea_ 

5. Ignorar -IG-: No responder ante ra conducta del adurto o continuar trabajando 

5) Cuestfonarfo de satisfacción de las madre .- Es un cuestionarlo de 14 reactivos, que 
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explora ta opinión de las madres acerca del programa de capacitación en relación al 

contenldo, procedimiento y realización de éste. asl como las expectattvas y bene1\clos 

logrados a lo largo de su realización. 

6) Datos acerca del rendimiento escolar de cada nlno. que son báslcamente tas 

calificaciones obtenidas por los ninos. antes y después de que sus madres participaran el 

curso de capacitación . 

Diseño. 

Se utilizó un diseno cuasiexpertmental. con medidas de pre y post evaluación en dos 2 

grupos. El grupo control fue evaluado con et cuestionario para detectar problemas en el 

desempeno de la tarea académica y la interacción madre-hijo al reatizar la tarea. El 

grupo experimental se evalúo con: ta escala de ambienta fammar. calificaciones da los 

nlnos. desempeno lndtvitiuat del nlno al hacer la tarea, cuestionario de tareas para 

detectar problemas, interacción madre-hijo al realizar la tarea, y el cuestionario de validez 

social. 

Variables. 

Variable Independiente: Programa de Capacitacl6n . 

Variable Dependiente: 

Estilo de interacción madre-hijo en la tarea académica. 

Ejecución del nino al realizar la tarea de forma independiente _ 

Procedimiento. 

El programa de Intervención se llevo a cabo en 8 sesiones, un dla a la semana. la 

duración de cada sesión fUe de dos horas aproximadamente, ya que en ocasiones las 

mamás tenlan algunas dudas que generalmente expresaban casi al final de ta sesión. 

Debido a )os distintos horaríos de trabajo de tas mamás se contO con tres horarios. en sa 
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manana, en ta tarde y tos 5'\bados. 

Para realizar ta evaluación Inicial y final de algunos aspectos, se contó con tres 

sesiones: 

Sesión 1. Para aplicar el cuestionario de tareas y el índice de Estrés Parental. 

Sesión 2. Para realizar la fiJmaciOn de la intenacclón madre-hijo. 

Sesión 3. Para el trabajo lndMduat de los ntnos. 

La interacción de ta madre e hijo tuvo una duración aproximada de entre 30 y 80 

minutos, el Intervalo que se utillzó para realizar el registro de dicha Interacción fue de 5 

segundos. Para esto se le proporcionó al nino una tarea escolar. y a la mam:a se le dio la 

&ndlcacton de que debla supervtsar ar nlno como normalmente lo hacra. La connabllldad 

de tos registros de la interacción madre-hijo, se obtuvo aplicando la fórmula de Kappa de 

Cohen: le=~ 

1-Pc 

Las tareas desJgnadas a los ninos tanto en la nlmaclón como en su trabajo 

indMduat, tenTan que ver con temas que estaban revisando en el salón de clase. 

Para llevar a cabo el programa. se establecieron sesiones de trabajo tomando en 

cuenta los elementos senalados por Vite y Flores (1992): 

Componente: Patrones particulares de Interacción que se presentaban al reanzar el nlno 

su tarea escolar. Se consideraron tres aspectos: la lnstrucclOn, la supervtslón, y la 

mottvadOn que se da dentro del proceso de Ja tarea académica. En este caso fUeron los 

temas a revisar en cada sesión. 

Objetivos: A partir de éstos se establece lo que el padre aprenderá y aplicará, a lo largo 

del programa de capacitación. 

Información: Presentación de conceptos y conocimientos bhicos relacionados con lo que 

se pretende aprender en el programa. Se presentó mediante lecturas concisas y 

acceslbles. 

Sttuaci6n de la Capacitación: Contexto flsico y social dentro del cual se nevo a cabo el 



programa de capacitación; es decir, el tipo de mater1ales que se ublizó, dónde y cómo se 

trabajó la situación de aprendizaje por parte de las madres. 

Estrategias de ensenanz.a: Aquellas utulzadas por el capacitador para ensenar a los 

padres, habllldades y conocimientos. Se empleó: discusión, e:icposJción del tema, an~UsJs, 

juego de roles, retroalimentación en vivo etc. 

Tareas en casa: Se seleccJonaron sttuaciones que pudieran sar aplicadas en casa. para 

demostrar el dominio del componente aprendido en la sesión. 

Evaluación: Se llevo a cabo en dos formas: la primera fue la redefinJcJón por parte de las 

madres de lo aprendido en la se~ón, y Ja segunda una practica an:Sloga del componente 

aprendido. 

Las sesiones del programa se estructuraron de acuerdo con los elementos ya 

mencionados. Los temas que se revisaron en el programa fUeran los stgulentes: 

SESJON 1: Importancia de la tarea académica. 

SESIÓN 2: Empleo de estrategias para motivar al nlna al hacer la tarea académica. 

SESIÓN 3: Necesidad de establecer un harar1o y un ambiente adecuado para hacer la 

tarea académica. 

SESlON 4: Retroalimentación en vivo, de los componentes revisados hóii!i&t:il el momento _ 

SESIÓN 5: Estrategias de Instrucción y solución de problemas para supervisar al nlno en 

el desarrollo de la tarea académica. 

SESIÓN 6: RetroallmentaclOn, a través del anflllsls de un video. 

SESIÓN 7: Estrategias de inducción y solución de problemas para corregir al nino en el 

desarrollo de la tarea académica. 

SC:SIÓN 8: Establecimiento de una comunicación adecuada entre escuela y hogar. 

A continuación se describen brevemente las ocho sesiones de trabajo: 

SESIÓN 1. 

Tema: tmportancJa de la tarea académica. 

Objetivo: La madre comprenderé la Importancia de las tareas académicas . 
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Se realizo la presentacion de las peraonas participantes del grupo. A con!inuaciOn 

se fes expffcó, a fas madres, los ObjeUVos del curso Después ellas establecieron las 

normas de trabajo. En seguida se Uev6 a cabo una actfvldad donde tenlan que formar 

parejas con el objeto de que dls.cUtleran y analizara.o la Importancia de la tarea 

académica, esto con el fin de compartir1o al grupo y proponer una ctennición de la 

Importancia que para ellas tiene la tarea académica. Es Importante mencionar que en 

esta primera sesión las mama.s se mostraron a la expectativa y un paco renuentes a 

expresar sus ideas . 

SESl0N2. 

Tema: Empleo de estrategtas para mottvar al nano, at hacer la tarea escotar. 

Componente: MotlvaclOn. 

Objetivo: Las madres aprender:tn a uHUZar. Jos reconocimientos y premios, como 

estrategias de motivación . 

Esta sesión dio lnlclo con una din~mlca de juego de roles, la cual tenla como 

obiettvo r-epresentar una sttuaclOn poco mottvante para 1as mamas que participaban. 

posteriormente se les preguntaba como se sentfan en dicha sttuaclón poco motivante y 

se les pedla que hicieran una analogía de lo que pasa con el nlno al no ser motivado. En 

esta seslOn se fes pidlO a tas madres que escribieran 5 conductas positivas que sus hijos 

presentaren en casa. 
Tarea en casa: Elogiar las 5 conductas postttvas del ntno y anotar como se sintieron 

ambos y que tipo de elogio utilizó. 

SESIÓN3. 

Tema: Necesidad de establecer un horario y ambiente adecuado para hacer la tarea 

académica. 

Componente: NegociaciOn. 

Objetivo: Las madres negar~n a un acuerdo con sus hijos. para n¡ar la hora y fugar 

adecuado para hacer la tarea académica. 
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Se dio inicio con la revisión de la tarea dejada en la seslOn anterior y se 

contestaron algunas dudas que tenran al respectos. Para dar Inicio al tema se reallzO una 

dinamice de juego de roles, en donde las madres representaban una situación de una 

famllla que no contaba con horarios para hacer sus acttvidades del hogar. por lo que se 

daba una gran desorganización y falta de comunicación. 

Al término de la acttvfda:d las participantes dieron su opinión de como se sintieron, 

y el gn.Jpo que observaba también dio su punto de Vista. A continuación todas dieron 

opciones para mejorar la situación. Posteriormente se proporciono un escrito a las 

mamñ el cual contenía los siguientes puntos: importancia de respetar las acttviclades del 

n1no y padre. la Importancia de establecer nora y rugar adecuado para nacer la tarea. 

además de ensenar1es a manejar un estrategia sencilla de puntos para estimular al nlno 

para su cumpllmlento en el horario de la tarea, y posteriormente para la calldad y el 

tiempo en realizarla. La tarea en casa fue establecer horario y lugar adecuado para hacer 

la tarea y traer los registros del cumplimiento de la estrategia de puntos. 

ses10N4. 
Tema: RetroaUmentaclón en vivo de los temas y componentes revisados hasta el 

momento. 

Objetivo: Que las madres expongan las dudas y sugerencias acerca de los 

componentes ya revisados y del curso . 

Se llevó a cabo Ja revtsJOn de ta tarea y se resoMeron algunas dudas en relación a 

ta estrategia de puntos para establecer un horario de tareas . 

En esta sesión se realizó baslcamente una actividad de retroalimentaclón, tanto 

para las madres, como para el curso. Además se atendieron las dudas y comentar1os que 

s&..rgieron en relación a los temas ya revisados . 

sesrON5. 
Tema: Estrategias lnstrucclonales para establecer una estrategias de soluclOn de 

problemas en el desarrollo de la tarea académica. 
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Componente: Inducción, dirección, instrucciones, y organización del ambiente. 

Objetivo: Las madres aplicaran las estrategias de Instrucción y soluclOn de 

problemas, para mejorar le supervlslOn del nlno el hacer le tarea académica_ 

Se comenzó con una actividad que tenla como objetivo que las mama.s se vieran 

en una sttuación confusa, en el momento en que se les daban indicaciones para forTTiar un 

rompecabezas; esta actividad se trabajó en parejas, en donde una tenla las manos 

vendadas y otra los ojos. A un grupo de parejas se les dio la indicación que deblan 

confundir a su pareja, mientras que al otro gnipo de parejas se les pidió que fueran 

concisos y claros en sus indicaciones. Cuando terminó la actividad se les preguntó c6mo 

se habían sentido y se reanzo un análisis y crmca constructiva de lo que pasó. 

Ademés al nnal del anllllsis, se les enseno como utlUzar la estretegfe de solución 

de problemas, para facilitar la supervtsJOn del nlfto en la tarea académica. l!sta consiste 

en manejar una serie de 5 tarjetas con dibujos y preguntas; la primera tarjeta nos dice 

¿qué voy hacer?, la segunda ¿qué necesito?, la tercera ¿cómo lo voy hacer?, la cuarta 

¿como me esta quedando? y la quinta ¿como me quedo? 

Para complementar ésta actividad, se realizó una sesión Individual con la mama y 

el nino. donde tenJan que hacer una tarea académica que el profesor del nlno le habla 

dejado. esto para observar la capacidad de la mamá para aplicar lo aprendido y el 

enfrentartos a una sttuactOn més real. 

La tarea que se dejo para la casa, consistra en aplicar lo aprendido con el nlno al 

hacer la tarea. La cual se comentaría en la siguientes sesión. 

SES10N6. 

Tema: RetroalimentaclOn, a través del analisis de un video. 

Objetivo: Que las madres ldentiflquen sus propias conductas de elogio, instrucción, 

inducción, y organización del ambiente, al supervisar la tarea académica del nino. 

En una sesión grupal las madres observaron un Video de su lnteracc1on con su 

hijo durante Ja realización de la terca y simultáneamente cada una registro su propia 
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conducta y la de las dem,:,,s mamás. Se proporcionó a cada mama un formato especial 

para ello (Ver anexo 5). Pos1ertormente se escuctiaron los comentartos de las mamas y 

se dio una critica constructiva de lo que registraron. Se hizo hincapié en lo que antes no 

hacfan cuando supervisaban al nlno. y en lo que ahora han aprendido por medlo del 

cuma. 

Antes de llevar a cabo la presente sesión. se pidió a las madres permiso para 

mostrar su vldeo en la sesiOn. 

SESIÓN 7. 

Tema: Es1:r.iil:tegias de inducciOn y soluciOn de problemas para corregir al runo en el 

desarrollo de la tarea académica . 

Componente: lnducclOn de corrección. 

Objetivo: Las madres aprenderán a corregir al nlno en el desarrollo de la tarea 

académica, a través de las estrategias de inducción y solución de problemas. 

Se realizó una dinámica de juego de roles, donde se representó una sltUaclOn 

entre una mama. y su hiio haciendo la tarea, la instructora fUngtO como mam:i modelando 

conductas que favorecen en desempeno del nino en su tarea como son: elogios, 

instl'Ucclonos claras y precisas, estrategias de solución de problemas etc. También se 

presento una forma errónea de corregir al nlno. para que las mamas ta anatlzaran y 

presentaran sus propuestas; se les dio por escrito los siguientes puntos: 1. ¿Por qué se 

puede equivocar el nlno al hacer la tarea? y 2. ¿Como corregir al n1no? 

La tarea que se dejó para realizar en casa fue, identificar las formas en que ella 

corrlge al nino y tratar de aplicar las propuestas que el grupo dio en las sesión. 

SESIÓN8. 

Tema: Establecimiento de una comunicación adecuada entre escuela y hogar . 

Objetivo: Que l4i1s madres propongan una forma adecuada de comunicación con el 

maestro, a través de sus propias experiencias . 

Al inicio se atendieron las dudas que tenran algunas mamé.sen relación ni tema anterior. 
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La primera actividad que se llevó a cabo consistió en exponer tres métodos a 

través de los cuales se puede establecer una comunfcacfOn escuela - hogar. Al ftnal de la 

exposJciOn las mamés analizaron los pros y contras de cada uno de estos métodos, y 

propusieron el suyo. 

AJ final de Ja L'.iltfma sesión se entregó a las madres el Cuestionarlo de 

Satisfacción. También en esta ses.Ión se les proporcionó una cita para realizar la 

filmación final y para aclarar dudas de manera individual. 

El grupo control sólo fue evaluado en dos aspectos: 

1. Cuestionario de ldentfficación de Problemas de Ja Tarea Académica. 

2. La n1maclón de la Interacción madre-hijo. 

Posteriormente recibió el Curso de Capacttecl6n. 

Tanto en el grupo experimental como en el grupo control. se acepto la participación 

de madres de famllla que no fueron consJdemdas para la Investigación (8 mamás en el 

exper1mentaJ y 5 en el control). ya sea por no contar con las características necesarias. 

por ser inconstantes o bien por que desertaron en alguna de las fases del curso. 
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RESULTADOS 

Los resultados que se obtuvieran en la lnVestlgaciOn se presentan de la siguiente 

manera: 

Se muestran los resultadas de la pre y post evaluación del Grupo Experimental y 

del Grupa Control a traves de una comparaclOn cuantitativa y cualltaUVa de las resultados 

obtenidos en e' Cuestionarto de Tareas y de la Interacción madre - hijo al desempenar 

una tarea académica. Posteriormente y soto para el grupo experimental se muestran los 

resultadas de la pre y post eva1uac1on del trabajo lndMdual del n1na en la tarea 

académica, la apllcaciOn a las madres del Indice de Estrés Parental. las calincactones del 

nifto antes y después del programa y el cuestionario de Validez Social. 
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE TAREAS. 

En la Tabla 1 se pueden observar los cambios del grupo experimental (1) y grupo 

control (2), en el cuestionario de tareas. 

En Ja pra~vaJuación de la reactivo (A), el 25º"'- de las mamas no s.ablan explicar 

la tarea al nlno, en la post-evalUaclOn del grupo 1 el porcentaje disminuyo al 0%, 

mientras que en el grupo 2 se manb.Jvo en el mismo porcentaje . 

En la pre-evaluaclon del grupo 1, el 37 .5°A. reportaban que atendlan la 

tarea de otros hijos (reactivo B), en la post-evaluaclOn el porcentaje bajo al 25 %. 

Mientras que en el grupo 2 el porcentaje se mantuvo en 50% en la pre y post-evaluación . 

En el grupo 1 et 37 .5% de las mamás reportaban que se desesperaban con el nlna 

al hacer la tarea (reactivo C), en la post-evafuación el porcentaje disminuyó a 0°.lb. En el 

grupo 2 el porcontaje se mantuvo en 25º.4 en pre-post-evaluación. 

El 75ºA> de las madres cfet grupo 1 en la pre-evaluaclOn, reporto que motivaban a 

sus hijos en el proceso de Ja tarea académica (reactivo O), en la post-evaluación el 

porcentaje aumentó a 87.5%, es decir que las madres aprendieron a motivar mc1s a sus 

hijos al realizar la tarea. En Ja pre y post-evaluaclOn del g<upo 2, el 100% de las madres 

reportan mottvar a sus tujos; sin embargo ésto no se constató en el análisis de la 

interacción. 

El 65.5% de fas madres en la pre-evaluación del grupo 1, expresaron que 

corregían al nino con reganos, grttándole o quitándole algún privilegio (reactivo E), en la 

post-evaruacfon, éste porcentaje disminuye a 12.5 %. En el grupo 2 el porcentaje de 

mamás que presentaba esta conducta se mantuvo en 75% en pre y post-evaluación, con 

cual se observa que las mamc\s del QJUPº 2 se percibían como menos permisiVas y 

pacientes ante el nlno. 

El 37.5% de las mamas reportaron, en la pre-evaluaclOn del grupo 1, que el nfno 

comienza a llorar al hacer la tarea (reactiva F ). en post-evaJuaciOn el porcentaje 

disminuyó al 25 %. En el grupo 2 el porcentaje se mantuvo en un 25% en pre-post 



evaluación, lo cual Indica que las mamas de este grupo no tenlan un problema grave con 

dicha conducta del n1no . 

En el grupo 1. el 50% de las mamés reportaron que tenlan que llamar més de tres 

veces al nlt\o para hacer Ja tarea (reactivo G}. en la post-evaluación el porcentaje 

disminuyo a 12.5 %. En el grupo 2 el porcentaje se mantuvo en un 25 % en pre y post

evak.JadOn. 

El 50 °.N de las mama.s de grupo 1 en ta pre - evaluación reportan que tos nlnos 

hacen la tarea en un mismo lugar y sentados en una mesa (reactivo H ): en post

evafuaciOn el porcentilje sube a un 75º/o. En el grupo 2 el porcentaje se mantiene en 75º.k 

en pre y post~valUaclOn. 

En el grupo 1, el 25% de las mema.s, en pre-evaluaclOn, reporten que los nlnos 

hacen la tarea a la misma hora (reactivo 1), en la post-evaluacJOn el porcentaje sube a un 

87.5%. Mientras que en la pre y post-evaluación del grupo 2 el porcentaje se mantiene en 

LW1 75°A.. 

Como se puede observar, con base en los porcentajes del grupo experimental, en 

pre y post evaluación. se dieron diferencias en relación a la percepción de la madre 

hacia la tarea académica, mientras que en el gTUpo control no se reportan cambios, ya 

que los porcentajes se mantuvieron. Esto puede ser un Indicador de que las conductas de 

supervisar, lnstrulr y motivar el nlno, !\Jeron posiblemente aprendidas por las medres, al 

aslsttr al programa de capacitación en donde recibieron apoya e Información acerca de 

como mejorar o establecer estas conductas _ 

Los temas do más Interés para las mam~o del grupo experimental antes de Iniciar 

el curso de capacttaci6n, fueron: supervisiOn de la tarea, comunicación con el nlfio y 

motivación. Después de tomar el ew-so los intereses cambiaron hacia los temas de 

comunfcaci6n con el profesor, cuando el nino rehusa a hacer Ja tarea y la Importancia de 

la tarea académica; sin embargo et Interés por supervtslOn de la tarea siguió siendo 

importante para estas mamás. 
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TABLA1: 

REPORTE DE LA MADRE RESPECTO A TAREAS ESCOLARES. 

CUESTIONARIO DE TAREAS APLICADO A LAS MADRES 

REACTIVO GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

PRE POST PRE POST 

A 25% 0% 25% 25% 

B 37.6""- 25"k 50º"- 50°k 

e 37.5""- 0-k 25"k 25".4 
-

o 75""- 87.6"k "100% 100% 

E 82.!1% 12.5% 75% 75% 

F 37.5".4 2Ci"k 25".4 25% 

G eo% "12.15% 25% 25% 

H 50% 76".4 76".4 75"k 

1 25% 87.5% 75% 75% 

REACTIVO. A- la madre no sabe expücar". B- La madru atiende la taraa de otros hijos. C- La madre se 
desespera. O- La madre rnoüva al nll\o. E- Lo corTige llamandole la atención. o quitándole algOn privilegio. F
EI nU\o comtonza a Pof"a.r. G- Se le Dama trlás de 3 veces. H- Hace la tarea en un mismo lugar y sentado en 
una mesa. 1- Hace ta tarea a la misma hOr.i.. 



RESULTADOS DEL TRABA.JO INDIVIDUAL DEL NIÑO AL REALIZAR LA TAREA 

ACADÉMICA. 

Los resultados que a continuaclOn se muestran son únicamente del grupo 

exper1mental y se presentan con base en tres aspectos; calidad que presenta el trabajo, 

planl!lcaclOn de la actividad y llevar a cabo el plan de trabajo de la tarea escolar Tabla 2. 

Calidad que presenta el trabajo: en la pre-evaluación el 35.5º""6 de los ninos entrego 

un trabajo limpio, ordenado, completo y correcto, el 25°/o Intentó reallzar este trabajo con 

calidad, mientras que el 35.5°A> restante no entrego el trabajo con dichas características. 

En Ja post-evaluación el 100% de los ninos enb"eg6 el trabajo con calidad. 

Planificación de la actividad: en pre-evaluación el 25ºk de los ninos organizabóiiiln y 

plantncaban. el 62.5º,(, lo Intentaba, y el 12.5% no lo hizo. En post-evaluaclOn el 87.5% de 

los ninos planlftcO su trabajo, mientras que sOlo el 12.5% lo Intento. 

Uevar a cabo el plan de trabajo: en pre-evaluación se observó que el 50°.tb de los 

ninos, nevaban a cabo fo planeado y evaluaban su tnabajo, mientras que el otro 50% no lo 

hacla. En post-evaluacJOn el porcentaje aumento a 75°A.; y el 25°.k restante lo Intentó. 
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TABLA2: 

REGISTRO 9mlVIDWU. DEL TRABA.JO DEL NINU 

GAL.FO EXPERIMENTAL 

P'RE-EVALUACION. 

TOTAL PARCIAL NO SE PRESENTA 

CAUDADDEL 50% 25% 25% 

TRABA.JO 

PLAMFICACK>N DE LA 25% 62.5% t2.5% 

ACTIVIDAD 

Ll.EVAA CABOEL 50% 11% 50% 

PLAN DE TRABA.JO 

POST-EVALUACJON. 

TOTAL PARCIAL NO SE PRESENTA 

CAUDADDEL 100% 0% 0% 

TRABA.JO 

PLAJllFlCAClON DE LA 87..5% 12.5% 0% 

ACTIVIDAD 

LI.EVA A CABO EL 75% 25% 0% 

PLAN DE TRABA.JO 



RESULTADOS DE LAS CALIFICACIONES DEL NIÑO Y EL CUESTIONARIO DE 

ÍNDICE DE ESTRÉS PARENTAL. 

En relación a las caliticacjones obtenidas por los ninos antes y después de que sus 

madres asistieran al curso, no muestran cambios importantes ya que éstas se mantienen; 

sin e1nbargo hay que considerar, que los nitios que participaron no presentaban 

problemas de rendin1iento, adem.:.s de que ésta no era una variable de estudio y 

posiblemente el tiempo que transcurriO entre la pre y post evaluación (2 meses) tuc corto 

para poder obtener un mejor resultado en las calificaciones. 

Los resultados del cuestion-.rio do I• Es.cala de índico de Estros P;¡¡¡rcnt.:iJ, 

muestran, en la dimensión del nlno. ros Siguientes resultados: la pre y post evaluación 

indice que éstos no presentaban cualidades o actitudes muy marcadas que hicieran difícil 

el rol de crianza de los padres_ En la dlmensJón de:J padre, en la pre y post evaluacJón, las 

madres no presentan sentimientos que les causen serios problemas para llevar a cabo su 

estilo de crianza. Por lo t.:Jnto se puede decir que el nlno y lo madre no muestran 

cambios Importantes en el afrontamiento de eventos estresantes, esto posiblemente a 

que la presente muestra no tenra problemas que pudieran afectar directamente a la 

actividad de hacer la tarea escolar_ 
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RESULTADOS DE LA INTERACCIÓN MADRE - HIJO AL HACER UNA TAREA 

ACADÉMICA. 

Los stgulentes resultados muestran los patrones de Interacción madre e hijo. a 

partir del desempeno de la tarea académica, antes y después del programa de 

capacitación. Dicha interacción se analizó con base en Jos resultados de la aplicación de 

una Chi-cuadrada. 

Los patrones de interacción madre-hijo. quo se d.Jeron en la pre y post evaluación 

del grupo control y experimental, se presentan en la Tabla 3 y 3.1. 

A continuación se presenta una descripción y anfllisis de los patrones de 

interacción madre-hijo, par.a los cuales se estableció una correlación con un Indice de 

slgn1ncanc1a p<.05. 

La categoría de Corrige (CO), se refiere a la conducta de la madre para corregir, 

ya sea de manera verbal, gestual o escrtta, Indicando el error en forma explícita. En el 

grupo experimental en la pre-evaluación la madre tendfa a corregir el nino en un 3ºib, 

dicho porcentaje disminuyó a 1°.k en las post-evaluación~ mientras que en el grupo control 

el porcentaje no mostró cambios Importantes en sus dos etapas de evaluaciOn. 

El análisis de la Interacción en el grupo experimental indica que antes las madres 

corregran con mayor frecuencia y los nlnos, o bien atendran (AT) o Ignoraban (IG) a la 

madre; en la post-evaluaclón desaparece la conducta de Ignorar del nlno y aunque se 

sigue presentando el patrón de corrige-atiende, ~ste ya no e:s s!gnincativo, es decir que el 

corregir ya no es una estrategia Importante para Ja madre al apoyar al nlno en la tarea. En 

el grupo control el patrón de l~racción corrtge-atJende en pre y post evaluación, sigue 

siendo slgnincativo. al Igual que los patrones corrige-Ignora y corrlge-solJclta ayuda. Esto 

indica que corregir, para este grupo de madres continOa siendo una forma de apoyar al 

nitio en la tarea escolar . 

La categoría Dirtge (DI), implica que Ja madre asuma el control sobre la tarea. en 

la pre-evaluaclOn del grupo expertmentar tiene un porcentaje de lncldencla del 19<Y'u y 



disminUye en post-evaluación a un 6.4.ºA:t. mientras que en el grupo control et porcentaje 

aumento de 5.5ºA. a 8.8%. 

En el grupo experimental y control en la pre-evaluación. el patrón de Interacción 

slgnlftcat!vo es dirige-atiende, y deja de serlo en la post-evaluacl6n del grupo 

experimental; es decir que antes las madres dirigran más al nino y éste presentaba la 

conducta de atención, y en post-evaluación este patrón de Interacción ya no es 

significativo. Por lo tanto se puede decir que el nino ya no depende de las indicaciones de 

ta madre para hacer ta tarea, y en caso de que la madre Ucgara a dirigir esta conducta no 

es determinante en el trabajo del nino. 

En el grupo control et patrón de Interacción dtrtge-atlcnde sigue siendo sfgnlncauvo, 

no presenta un cambio en ninguna de sus dos rases de evaluación. Lo cual indica que la 

madre sigue asumiendo el control sobre la tarea del nJno . 

La categorra Inducir (IN), implica que la madre apoye al ntno de manera impHcita, 

a que lleve a cabo su tarea a través de cuestionamlentos, analogras o ejemplos. En la 

pre-evaluación del grupo experimental la categona {IN), se presento en un 2.5º/0 ta cual 

aumentó en la post-evaluación a un 14.6%. En el grupo control la conducta de induce 

disminuyo do 8.2ºk a 3.5%. 

En el grupa expe.rtmental las Interacciones significativas de Induce se dieron en la 

post-evaluación lo cual puede ser un Indicador de que las madres p~eron en préctice le 

estrategia de solución de problemas al realizar la tarea académica. Ante dJcha conducta 

de la madre, la respuesta del nino fue atender y trabajar, y en el grupo control el patrón 

de interacción induce-atiende siguió siendo significativo en las dos fases de evaluación; 

sin embargo, no hay una correlación entre inducir y trabajar. es decir que la madre siguió 

apoyando al nino de manera impUcita en su tarea, lo cual no se vela renejado en su 

trabajo y al pr-esentarse el patrón induce-trabaja (IN-TR) ésto se debería a cu.alquier otro 

factor. y no a la conducta de fnductr por parte de la madre. 

Como se puede ver en la categorfa Suspende (SP). que se refiere a ta conducta 
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de distraerse o dedicarse a hacer una tarea incompatible con la del nif'lo. presenta en la 

pre-evatuacfOn der grupo exper1mental un porcentaje de .5 % el cuar aumentó a 4.3º/o en 

Ja post evaluación; lo mismo se dio en el grupo control, ya que de 1.96% aumento e un 

3.62%. 

En la pre-evatuadón del grupo experimental el patrón de Interacción mas 

sJgnincattvo es suspende-suspende (SP-SP). mientras que en la post evaluación es 

suspende-trabaja (SP-TR), lo cual indica que antes del taller la madre y el nii'lo 

suspendfan la realización de la tarea escolar ya que en ocasiones Jos ninos comenzaban 

a hablar de otro tema y las madres les atendían; en la post~vafuación se observó, que 

aunque fa macrre suspendiera su rnteracclOn con er nlno, éste segura trabajando. 

Po~blemente esto se debió e que el ntno ya contaba con estrategias para continuar su 

trabajo s1n que la madre se involucrara directamente con él. A pesar de que el patrón 

suspende-<iUSpende (SP-SP) se dio, este ya no fue slgn111catlvo_ 

En la pre-evaluación del grupo control el único patrón de Interacción que se dio fue 

suspende-trabaja (SP-TR) el cual no fue significativo; en la post-evaluación los patrones 

de interacción significativos fueron suspende-trabaja (SP-TR) y suspende-suspende (SP

SP). Es decir que antes la madre podía suspender y el nlno seguía trabajando. 

Postertormente se observo que cuando la madre suspendía el trabajo. el ntno tambfen 

suspendla o trabajaba. 

La categoria (SU) Supervisa. se renere a la acción de Ja madre para observar fas 

actividades del nino mientras éste realiza la tarea. En fa pre-evaruación del grupo 

exper1mental esta categorla aumentó de 48.5% a un 68.5%; y en el grupo control 

disminuyo de un 74% a 68 º.ló. Esto puede ser un tndicac:for de que ras madres 

aprendieron a llevar a cabo tas estrategias de supervtsJOn vistas en el curso, mientras que 

en el grupo control, a pesar de que <al principio se mostraban m~s atentas a las 

actlvfdades del ntno. tendieron a presentar menos esta condtJcta en la post-evaluación_ 

En la post-evaluacfon del grupo e>cperlmental y del grupo control el patrón de 
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interacción que fue significativo es supervisa - trabaja (SU-TR). lo cual índica. que Ja 

madre supervisaba al nfno y éste trabajaba en la tarea. En er grupo control en las dos 

fases de evaluación el patrón de Interacción slgnlficothfo fue supervisa-trabaja (SU-TR), 

se puede anrmar que éste es un patTón de conducta predominante, tanto para el grupo 

control como para el experimental, lo que se explica consjderando la naturaleza de la 

actividad que madre e hljo reallzan. 

La categoría (SUS) Sustitución, impllca que la mac.Jre realice la tarea del nifio de 

manera parcial o completa. En la pre-evaluación del grupo experimental el porcentaje de 

36.3º/o disminuyó a 4.9º/u en la post evaluación, y en el grupo control aumentó de 7 .95°/o 

a 14º/u. Esto puede Indicar, que las madres que asls~eron al curso de capacitación rueron 

capaces de apoyar al nino de manera diferente, como puede ser el induclr o supervisar la 

tarea del nlno. ya que fueron patrones que aumentaron en Ja post-evaJuacJón del grupo 

experimental, mientras que las madres del grupo control no contaban con opciones que 

les permitieran dejar de sustituir al nJno en la tarea escolar. 

En la pre-evaluación del grupo experimental los patrones de interacción 

significativos fueron; sustituye-atiende (SUS-AT). sustituye-suspende (SUS-SP}, y 

sustituye-trabaja (SUS-TR). Tales patrones dejaron de ser significativos en la post -

evaluaclon y esto muestra que antes 1.-:as madres lnterterran mas en el trabajo del nlno y 
éstos tendían e trabajar. suspender o atender; después del curso estos patrones ya no 

fueron significativos, es declr que no exfstra una correlacJón entre esas conductas. 

En la pre-evaluación del grupo control no se d10 ningún patrón de interacción 

sJgnJncattvo; sin embargo, en la post-evaluaclón los patrones de Interacción signincativos 

rueron; sustituye-trabaja (SUS-TR), sustituye-suspende (SUS-SP), y sustituye- Ignora 

(SUS-IG). Es decir que se dio una correlación entre la conducta de sustituir de Ja madre 

con las siguientes conductas del nif1o: suspender, trabajar o ignorar a la madre cuando 

esta Jnterrerra en ta reallzacton de ra tarea escotar. 

La categoría (IC) Induce Corrección, se renere el apoyo que la madre proporciona 
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al nino para promover la corrección de un error sin indicar1o de manera explícita. Este 

patrón sólo se presento en la post-evaluación del grupo experimental en un 2º./o. Los dos 

patrones de interacción s!gnlftcattvos que se dieron fueron; tnduce corrección-atiende (IC

AT), e Induce corrección - trabaja (IC-TR). Esto puede ser un Indicador de que a pesar del 

bajo porcentaje de (IC) por parte de la madre, este patrón innuye sobre la conducta de 

trabajar y atender del nlno, e lndica que las madres trataron de aplicar los aspectos 

revisados en el curso de capacitación. 

La categorla (CF) Confirma, se renere al reconocimiento de la madre hacia el nirio, 

para indicar que los que esta hacienda es correcto. Este patrón sólo se presentó en la 

post~va1uac1on del grupa exper1mentat can un porcentaje de 2.4°/o. Los patrones de 

interacción que fueron sJgnlftcativos son: connrma -solicita ayuda (CF-SA) y connrma -

trabaja (CF-TR); esto Indica que cuando la madre presentaba Ja conducta de confirmar 

era en el momento en que el nino le solicitaba su ayuda o bien trabajaba correctamente 

en la tarea escolar. Por lo tanto se puede establecer que las madres trataron de motivar 

positivamente a los nii'\os al realizar la tarea. Tal conducta no se presento en la pre

evatuación del grupo experimental ni en las dos fases de evaluación del grupo control. 
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TABLA3: 

MODIFICACIONES EN LOS PATRONES DE INTERACCIÓN PARA CATEGORÍAS 

QUE PRESENTABAN DEPENDENCIAS. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

CATEGORIA FRECUENCIA DE 

APARICIÓN 

PRE POST 

CORRIGE 3% 1.1% 

DIRIGE 19% 6.4ºk 

INDUCE 2.5% 14.6°h. 

SUSPENDE .5"k 4.3% 

SUPERVISA 48.8% 68.5% 

SUSTITUYE 36.3% 4.9% 

i 
INDUCE CORRECCION N.P 2"k 

CON ARMA N.P 2.4% 

-A.Poccenlaie de ocurrencia en relación al total. 
('): SignificMjvo p< .115 

CO:Conige 
AT:Atiende 
SU:S._.vlsa 
CF:Conftnna 
TR: Tr.abaja 
SUS: Sustituye 

N..P: - - presentó. 
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DEPENDENCIAS 

(PATRON DE INTERACCION) 

PRE 

CO-AT* 

CO-IGº 

CO-SA 

01-AT" 

IN-AT 

IN-TR 

SP-SP" 

SP-SP 

SU-TR 

SUS-AT" 

SUS-SP" 

SUS-TR" 

N.P 

N.P 

NP 

NP 

Dl:Dlrlge 
IG: Ignora 

1 

r 
1 
; 

JC: Induce corrección 
SP:Suspende 
SA: SoUcJta ayuda 

POST 

CO-AT 

CO-IG 

N.P 

01-AT 

IN-AT" 

IN-TR" 

SP-SP 

SP-TR" 

SU-TR" 

SUS-AT 

SUS-SP 

SUS--TR 

SUS-IG 

IC-AT" 

IC-TR" 

CF-SA• 

CF-TR" 



TABLA3.1: 

GRUPO CONTROL 

CATEGORIA FRECUENCIA DE 

APARICIÓN 

PRE POST 

CORRIGE 1.14% 1.47% 

DIRIGE 5.5".4 8.8% 

INDUCE 8.3º" 3.5".4 

SUSPENDE 1.96% 3.82% 

SUPERVISA 74% -" 
SUSTITUYE 7.9% 14% 

INDUCE CORRECCION N.P N.P 

CONFIRMA N.P N.P 

"'Poic:eJ ... de OCUl"1'1!mCi.a en nelac:i6n al totaL CD: Corrige 
SP:S._
tGI:.-.. 
TR:~ 
CF:Contlnnm 
... , Induce.. 

(") SlgnlllcMlvo pe .OS 
N.P: No 90' pn~sent6.. 

DEPENDENCIAS 

(PATRON DE WTERACCIÓN) 

PRE 1 POST 

CO-AT" 1- CO-AT" 
N.P CO-IG" 

N.P 1 CO-SA* 

01-AT 0-AT" 

IN-AT" IN-AT" 

IN-TR IN-TR 

N.P SP-SP" 

SP-TR* 

SU-TR* SU-TR* 

SUS-AT SUS.AT* 

N.P SUS-SP" 

SUS..TR SUS-TR* 

N.P SUS-IG" 

N.P N.P 

N.P N.P 

DI: 
. . 

Dájge 
AT:Atiende 
SA:-•yuda 
IC:lnduce COITllCClón 

SUS: S.-Auy.o 



RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN. 

El cuestionario de satisfacción fue aplicado sólo al grupo experimental al finalizar el 

curso de capacitación. 

Los resultados se presentan en cuanto a los beneficios obtenidos por las madres 

como resultado del programa de capacttaclOn. 

En relación a los benéficos obtenidos. el 75% del grupo consideran que han 

superado los problemas que tenían con sus hijos y que se consideran capaces para 

apncar algunas de las habutdades aprendidas. ademas de que pud1eron establecer un 

horar1o de tareas, situación que les costaba trabajo enteriofTtlente. El 62°,,(, de las mamas 

reportaron que les ayudo muchlsimo el programa y que trataron de cumplir con las reglas 

establecidas de trabajo par.a apoyar al nino en la realización de la tarea académica. El 

87.5º.k reportó que los ninos se esforzaron por cumplir con lo acordado para hacer la 

tarea. Por üttimo. et 100ºh de las mamas reportaron que se dio una mejoría en la 

comunicación con el ntno durante e1 desarrollo de la tarea académica . 

En cuanto a la evaluación e imparticiOn del programa, el 100°/o de tas mamás 

opfnO que el curso fUe de su agrado y que se cumplieron en su mayoría, sus expectattvas, 

ademas de estar de acuerdo en ta forma de discuUr y llevar acebo tos temas durante 

cada una de las sesiones. El 100% esb.Jvo de acuerdo con los procedimientos 

recomendados por ta instn.Jctora para 5olucionar los problemas que presentaban con el 

nino al hace la tarea escolar. El 87 .5°~ opinó que fue debidamente capacitado por la 

instructora para aplicar lo aprendido, ademas de que el !lempo de consulta file 

satisfactorio. En relación al programa de capacitación el 100% opinó que estuvo de 

acuerdo con las metas establecidas y que recomendarla a otros padres tomar el curso. 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 

La presente investigación realiza una propuesta de un programa de capacitación 

dirigido a madres que tienen hijos en el comienzo de la edad escolar, debido a que es en 

esta etapa cuando los ninos comienzan a adquirir una serie de derechos y obligaciones. 

Brembeck (1977) menciona que estos prtmeros anos de vida escolar, es un período en e1 

cual el nino es capaz de acatar normas y actitudes positivas hacia determinada actividad_ 

La tarea académica es una actividad que permite establecer hábitos de 

responsabllldad y una retaclOn entre el n1no y la madre. Esto lmpttca el utilizar múfUples 

estrategias para realizarta adecuadamente Paschal {1984). En éste estudio se tomaron 

en cuenta las siguientes~ la supervisión, instrucción y motiVaci6n del nino. 

Los estudios realizados por Bronsrein (1984), Jiménez (1994) y Cassidy (1988), 

establecen la importancia del apoyo que los padres den a los ninos en situaciones 

académicas. La interacctOn madre-hljo en el desempeno de la tarea académica, no es la 

excepción 

Se encontró que los patrones de conducta. que las madres. presenta,.-on después 

de haber parttclpado en el curso, se relacionaban con conductas de; supervtsar, 

confirmar e inducir. Esto indica que las madres presentabé:Cn actttudes que ayudaban al 

nino a desempenar adecuadamente su tarea académica. 

Esto se observa de forTTia ma;s clara en los patrones de interacción madre-hijo que 

se registraron después del cursa. El comportamiento de las madres se correlacionó con el 

del hijo; por ejemplo, cuando la madre Inducia para que el nlno realizara la tarea, la 

respuesta de éste era atender o trabajar. cuando la madre suspendla, el nino trabajaba; 

cuando supervisaba la tarea. et nino trabajaba; cuando inducia a la corrección, el nino 

atendla o bien trabajaba, y cuando el nlno solicitaba ayuda o trabajaba, la madre 

confirmaba. Las conductas de dirigir. sustitUlr, corregir y suspender disminuyeron. 

En el grupo que no participo en el programa. se presentaron correlaciones entre 

las conductas de sustituir de la madre e ignorar, atender o suspender del nit'io, así como 
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los patrones de corregir de la madre y atender, ignorar y soJ;c;tar ayuda del nino. también 

estuvieron correlacionadas fas conductas de: dlrige-a~ende. suspende-suspende, 

suspende-lrabaja, sustttuye-atlende, sustituye-suspende y sustituye-Ignora. Esto se puede 

considerar como un dato Importante. ya que Freund (1990} plantea, que en la Interacción 

madre-hijo las madres tienden a ser más directivas, ya que en caso de error por parte del 

nilto la madre soluciona el problema al que se enfrenta y no da oportunidad a que él 

mismo lo haga. Después de la capacitacíón, éste estiro de comportamiento cambia. 

Con base en las interacciones observadas en el grupo control se puede decir que 

tos ninos siguieron presentando una dependencia hacia la madre_ Esta situación hace 

renextonar acerca de que la sola presencia de fa madre no basta para ayudar af n1no a 

desempertar mejor una actividad, sino que ademas hay que dotar a las madres de fas 

habJUdades necesarias para que puedan supervisar fa tarea escotar, motivar. dar 

instrucciones claras, apoyar fa autonomía del nino, establecer horarios y lugares 

adecuados para reaJfzar la tarea académica. 

El apoyo de la madre ante una acttvidad escolar determinada, no lmplfca el ser 

directivo o estar siempre ante el nifto para que éste pueda realizar Ja tarea escolar; es por 

esto que la madre debe tener Jos conocimientos y habiJfdades necesanas par.a apoyar y 

ayudar a que el nlno aprenda a autorregular su trabajo_ Esto se comprobó en el trabajo 

in<itvfdual de los ninos el realizar une tarea escolar. cuyas madres participaron en el curso, 

ya que hubo una mejorla tanto en la calldad como en la autonomfa para desarraJlar fa 

tarea escolar, a través de la estrategia de solución de problemas. El estudio realizado 

por Flores (1996). puede ser un fundamento de lo dicho anteriormente ya que plantea que 

la capacttacíón a padres en tareas mejora las rormas de interacciOn madre-hijo, en el 

presente estudio Jos patrones de interacción que se presentaron después del curso son; 

el supervisa-trabaja, Induce-atiende, induce-trabaja, Induce corrección-atiende. inducc

correcclón-trabaja, contrrrna-sollclta ayuda y connrma-trabaja. Los presentes patrones de 

conducta se pueden cons.!derar como rectores que favorecen el buen desempeno def 
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nino al realizar la tarea académica. 

Las callftcaciones escotares que obtuvieron les ntnos. antes y después de que sus 

madres asistieran al curso, no son un factor, por k> menos en esta investigación, que 

demuestre un cambio en su rendimiento. debido a que éstas se mantuvieron, ademés, 

como se sabe, para eva.tuar rendimiento es necesario considerar una serie de factores 

académicos y familiares. Sin embargo, no se puede decir que no exista una relación entre 

rendimiento escolar y la tarea académica, ya que ta tarea académica implica una 

participación del padre, la cual es considerada como un factor motiVante para mejorar las 

habiUdades escolares del nlno (Ehr1ich 1981). 

En relaclón at Índice de Estrés Parental, es Importante mencionar que no se 

presentó una relaclOn entre las habWdades y conocimientos aprendidos por las madres, y 

habUldades de aft'ontamJento a eventos estresantes en la famllla. Con base en esto se 

puede decir que el ambiente familiar en la población del pr-esente estudio no vtvra 

sttuaclones estresantes que lnternrt.er-an directamente con la .actividad de la tarea 

académica: sin embargo. siempre hay que tener pr-esente que ta tnnuencía de la ramma, 

asl como de la escuela, es de vital Importancia en la educaciOn del nlllo y m45 si la familia 

es consJde~da como la fUente de afecttvtdad y soclallzaciOn m~ Importante par.a: los 

ntnos escotares. ya que de ella adquieren, valores. desarrollan expectatrvas y aprenden 

formas de comportamiento y conocimiento (Garza, 1992). 

En concluslOn se puede decir que el programa de capacltaclOn propuesto, 

establece cambios Importantes en la actitud tanto ée la madre como del nlno hacia la 

realización de una tar-ea académica, a través de la practica de dtversas estrategias, tanto 

de mottvaciOn, como de superviSiOn e trrstrucciOn. La lnteracciOn que se da entre ta madre 

y el hijo al hacer la tarea académica, después del programa de capacitaclOn, muestra que 

dicha interacción tiende a ser menos dependtente por las dos partes, ademAs de que se 

Intenta apoyar al nlno para que se le mduzca al trabajo autonomo y establezca actitudes 

de responsablHdad ante la tarea académica_ 
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Se puede decir que la participación de los padres y apoyo en tareas académicas, 

como se ha planteado en esta lnvestigacton. se debe dar desde edades tempranas para 

asf proporcionar1e al nit\o les herramientas necesarias para llevar con éxito la tarea 

académica. 

Los datos muestran que la intervención cognoscittvo-conductual es una forma que 

permite establecer cambios Importantes en la actitud de la madre y el nll\o para realizar 

ta tarea escolar. ya que por un lado se trabajan con estrategias conductuales que nos 

permiten establecer conductas y técnicas de trabajo. sin oMdar los procesos de 

pensamiento y autonomra del nin o. 

Et presente programa de capacttaclOn a madres en tareas escotares, es un 

m~todo, a través del cual se pueden obtener benencJos en el proceso de la tnrea 

académica, que es cons1derada como una acttvldad que permite establecer 

responsabilidades, relaciones interpersonales, afectos y aspectos de crianza_ 

Una de las principales limitaciones del presente estudio es la falta de seguimiento 

a través de otras evaluaciones, ya que este tipo de observaciones implica el seguir los 

cambios y el desarroUo de las estrategias aprendidas por las madres, a través del curso, 

para apoyar a sus hijos en el desompeno de tareas académicas. otra Umltación fUe ta 

cseserciOn de casi la mitad de la poblacl6n lnlclal en el grupo control, sin emDargo los 

resultados obtenidos pueden ser considerados como base pera une futura lnvestfgaclOn 

donde se tenga una mayor poblaciOn. Adema.s de tomar en cuenta las poslbltldades 

reales de participación de los padres en programas de capacitación. 
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ANEXO 1 

ESCUEUI. PARTICULAR 

"MAESTRO CARLOS CHA.VEZ" 

C.C. T 09PPR0577C Clavo 51-2520.372-51-Px.024 

CUESTIONARIO DE TAREAS ESCOLARES 

Favor da contast:ar laa sigui...- preguntas: 

1.- De la siguiente llst:a marque con una X. el tipo de dlflcuttades que presenta para 

supervisar la tarea del nUto. 

l. ( ) Llega tarde de trabajar. 

11. ( ) Llega cansada de trabajar. 

111. ( ) Generalmen1le tiene otraa actividades que hacer. 

N.( ) El niño no le avisa que tiene tarea. 

V. ( ) No entiende la t:area del nlfto. 

Vl.( ) No aa- cómo oxpllcar la tarea. 

Vll.( ) Tlana qua atander la t:anaa da varios hl]oa a la vez 

VllL( ) otros famlllares Intervienen en el momento de hacer la tarea. 

IX. ( ) OIVlda checar al el nlfto tiene o no tarea. 

X. ( } So d.....,..pera con el niño. 

2.- Marque con una X, las forma& en que rnottva al nlño. antas, durante,. y deapuéa 

de hacer la tarea. 



'• 

a) Le ofn>ce algún pren1lo (dulce o juguete). 

b) Elogia al nlllo (diciéndole que estuvo bien). 

e) Le demuestra su atecto con abrazos. palmadas o besos. 

d) Le pennlte realizar alguna actividad que sea de su agrado. 

3.- Marque con una X, la (s) forma (s) en que corrige al nlllo, antes, durante. y 

de!lpués de hacer la tare.a. 

a) Trata de convencer1o. 

b) te llama la atención con un tono de voz enérgico. 

e) Le quita algo que le gusta al niño. 

d) lo regalla durante el Uempo en que esta haciendo la tarea. 

e) Lo regafta por no haber terminado la tarea. 

•.- Marque con una X,. eJ tipo de problemas que presenta el niño. antes, durante. y 

después de hacer ta tarea. 

a) Hace berrinche. 

b) Empieza la tarea pero al rato se niega a conunuar. 

e) El nlllo espera a que ualed le diga que hacer y ~trata de hacerto solo. 

d) Avisa que tiene tarea cuando es muy tarde. 

e) Da excusa5 para no hacer la tarea. 

f) NO hace caao de las explleaek>ne5 de la mamá. 

g) Dice que no entienda las expllcaclones de la mamá. 

h) Su tarea tiene mala presentación. 
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1) Dice que no Uene tarea y si la tiene.. 

J) seduenne.. 

k) se deaespera y comienza a llorar. 

1) No entiende la tarea. 

rn) Se le tiene que llamar 3 o rnás ocasiones para que haga la tara.a. 

n) No hace la tarea. 

o) Olvlda apuntar la tare.a. 

p) Se lnúoresa poco por hacer la tarea. 

q) Deja la tarea Incompleta. 

5.- ¿En qué lugar de la casa hace la tarea? Marque con una X dentro del paréntesis 

su respuesta. 

) En distintos lugares. 

J En el mismo lugar. 

) Sentado en una mesa. 

) En el suelo. 

6.- Regularmente ¿cuándo hace la tarea? Marque con una X dentro del paréntesis 

su respuesta. 

) Siempre en el mismo horario. 

) Por la tarde a distinta hora. 
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) Por la noche a dlsUrrt.a hora. 

7.- Ordene del 1 al 6, según su Interés. los temas sobre los que le gustaría conocer. 

) ¿Cómo moUvar al nino para hacer la tarea? 

) ¿Cómo mantener fa comunicación con los profe.sores? 

) ¿Qué Importancia tiene la tarea académica? 

) ¿Cómo puedo supervisar mejor al niño? 

) ¿Cómo establecer una buena comunicación con el nlfto en el momento de 

hacer la tarea? 

) ¿Qué se debe hacer cuando el niño rehusa a hacer la tarea? 

8.- ¿Cómo percibe au relación con su hijo en el momen1>:> de hacer la tarea escolar? 

9.- Le gustaría parttclpar en un ·programa de capacitación dirigido a madres de 

famllla,. donde el tema a tratar es .. La tarea escolarn. 
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10.- SI esta usted de acuerdo en participar anote los siguientes datos: 

Nombre de la mamá:·------------------------
Edad:. _______ _ Esoolar1dad: ________________ _ 

NontbredeJnfño: __________________________ _ 

Edad: ___________ _ Grado: ______________ _ 

O(a y hora en que le gustarla que s.c diera eJ curso de capacitación: _____ _ 

11.- ¿Qué dudas surgieron al contestar el presente cuestionario? 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 
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ANEX02 

REGISTRO PARA EVALUAR LA EJECUCIÓN INDIVIDUAL DEL NIÑO. 

LISTA DE OBSERVACION 

NOMBRE: GRADO: 
·-

TIEMPO DE INICIO: TIEMPO DE TERMINO: 
---- ----

CALIDAD DEL TRABA.JO PLANIFICACION DE LA ACTIVIDAD 

Limpieza: Organiza. 
-·-·---·---------· 

Trabajo ordenado: Planifica: 
- -·---------

Trabajo completo: Evahla lo que realiza: 

Trabajo correcto: 
--

LLEVA A CABO EL PLAN DE TRABAJO OBSERVACIONES: 

Tiene ciara la meta de la tarea: 
-- -----

Realiza lo que planifica: 
--

Interrumpe su trabajo: 

Solicita apoyo: 
-----

Evalua su trabajo final: 
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AHEX03 

FORMATO DE REGISTRO DEL CÓDIGO DE COMPORTAMIENTO DE LA MADRE Y 

EL NIÑO. 

Nombre de la mamti y el nll\o: Fecha: ¡ intervalo: 

Comportamiento de la madre Comportamiento del nino 

su IN 01 ce IC sus CF SA SP TR SA AT IG sF> ----·-·-----

su IN 01 ce IC sus CF SA SP TR SA AT IG SP 

su IN 01 ce IC sus CF SA SP TR SA AT IG SP 

su IN 01 co IC sus CF SA SP TR SA AT IG SP 

su IN 01 co IC sus CF SA SP TR SA AT IG SP 

su IN 01 ce IC sus CF SA SP TR SA AT IG SP 

su IN 01 co IC sus CF SA SP TR SA AT IG SP 

su IN DI co IC sus CF SA SP TR SA AT IG SP 

su IN DI co IC sus CF SA SP TR SA AT IG SP 

su IN 01 co IC sus CF SA SP TR SA AT IG SP 

su IN DI ce IC sus CF SA SP TR SA AT IG SP 

su IN DI co IC sus CF SA SP TR SA AT IG SP 

su IN DI co IC sus CF SA SP TR SA AT IG SP 

su IN DI ce IC sus CF SA SP TR SA AT IG SP 

su IN 01 co IC sus CF SA SP TR SA AT IG SP 

su IN 01 co IC sus CF SA SP TR SA AT IG SP 

su IN DI co IC sus CF SA SP TR SA AT IG SP 

su IN DI co IC sus CFSA SP TR SA AT IG SP 

su IN DI ce IC sus CF SA SP TR SA AT IG SP 

su IN DI co IC sus CF SA SP TR SA AT IG SP 
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ANEX04 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 

NOMBRE:. _________________________ _ 

FECHA:. _________ _ 

Instrucciones: Por favor marque con una x. el lncJso que mejor describa sus 

senttmle.ntos acerca del programa de capacitación. 

1.- ¿ Le gusto el programa que recibió para usted y su hijo? 

•) Le gusto completamente. 

b)Algo. 

e) Neutral. 

d) Le disgustó. 

e) Le disgustó completamente. 

2.- ¿ Obtuvo lo que esperaba del programa? 

a) Definitivamente si. 

b) probablemente sí. 

e) No está segura. 

d) Probablemente no. 

e) Oeflnltlvamente no. 

3.- ¿ Estuvo de acuerdo con el terapeuta acerca de las metas del programa 7 

a) Complotamonto do acuerdo. 

b) Algo de acuerdo. 

e) Neutral. 

d) Algo en desacuerdo. 

e) Completamente en desacuerdo. 
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4.- ¿ Siente que usted pudo dlsc:Utlr llbremen1e los problen1as, que se dieron 

durante el programa, con el terapeuta? 

a) Definitivamente sí. 

b) Probablem""1e sí. 

e) No -tá segura. 

d) Probablemente no. 

e) Definitivamente no. 

15.- En general, ¿cómo han mejorado los problemas con su hijo? 

a) En gran cantidad. 

b) Algo. 

e) No cambió. 

d) Empeoró algo. 

e) No mejoró. 

e.- ¿ El tiempo que el terapeuta tomó en conautta con uatecl y au hQo. satlaftZo aus 

expectaUYas? 

a) Definitivamente aí. 

b) Probablemente si. 

e) No esta seguro. 

d) Probablemente no. 

e) Definitivamente sí. 

7 .- ¿Fueron benéfico& los procedimientos que le recomendó el terapeuta para 

ayudarle al manejo de su hl)o? 

a) Muy benéfico. 

b) Algo benéficos. 

e) No ea'tá segura. 

d) Poco benéficos. 

e) No benéfico. 
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S.- ¿Siente usted que tue adecuadamente cap.a<:ltado por el terapeuta. para llevar a 

cabo lo aprendido en et programa, con su hijo? 

a) Muy adecuadamen11>. 

b) Algo adecuadamente. 

e) No está segura. 

d)Algolnadecuado. 

e) Muy lnadec:uado. 

9.- ¿Ha sido usted capal' de aplicar algunas de las habllldades que aprendió en el 

programa, para otra5 conductas problema del ntno? 

a) Definitivamente sL 

b) Probablemente si. 

e) No esta segura. 

d) Probablemente no. 

e) DeflnlUvamente no. 

10.- ¿Cuanto le ha ayudado el programa de apoyo a madres para realizar la tarea 

eaco&ar con el niño. al manejo de su hijo? 

a) No ayudo. 

b) Ayudó poco. 

e) Ayudó algo. 

d) Ayudó mucho. 

11.- Haga una lista de los cambios positivos que le hayan ocurrido a ust>ed. a su 

hijo y a au familia como resultado de haber participado en el programa. 

12.- Por tavor enllste tas fonnas o maneras en que el programa pudiera funcionar 

mejor. 

13.- ¿Le recomendaría usted este programa a otros padres? 

a) OeflnlUvamente aí. 
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b) Probablemente si. 

e) No está segura. 

d) Probablemente no. 

e) Definitivamente no. 

14.- ¿Cuál es su opinión global del programa? 

a) Excelente. 

b) Bueno. 

e) Satisfactorio. 

d) Regular. 

e) Pobre. 

¡ GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 1 
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ANEXOS 

REGISTRO DE SUPERVISIÓN LA TAREA ESCOLAR 

Marque con una {X) el tipo de actitud que presenta para con el nino. al hacer una tarea 

escolar. 

1. Da las instruccfones claras para que el nin o realice la tarea. 

SI UNPOCO NO 

2. Deja que et nit'\o lea por si solo las instrucciones que se le dan para realizar la tarea. 

SI UNPOCO NO 

3. Elogia las actitudes positJvas del runo durante la tarea. 

SI UNPOCO NO 

4. Elogia al nino cuando termina la tarea encomendada. 

SI UNPOCO NO 

5. Plantea junto con el nino Jos siguientes aspectos: 

a) determinan metas de la tarea. SI UN POCO NO 

b) toman en cuenta los materiales a utilizar. SI UN POCO NO 

e) planincan el desarrollo de la tarea. SI UN POCO NO 

d) evalúa su trabajo durante el desarrollo de este. SI UN POCO NO 

e) realiza una evaluación final. SI UN POCO NO 

6. Evita sustUuir al nh"lo en la realización de la tarea. 

SI UNPOCO NO 
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7. Platica con el nfno acerca de una duda, durante el desarrollo de la tarea. 

SI UNPOCO NO 

8. Se comunica con el nif\o durante la tarea. 

SI UN POCO NO 

9. Lo invita a que él mfsmo corrija algún error. 

SI UN POCO NO 

10. Le hace comentanos acerca de como te esta quedando ta tarea y como la podrra 

mejorar. 

SI UN POCO NO 
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