
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
DE MEXICO 

FACUL TAO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
ZARAGOZA 

"EL RENDIMIENTO ESCOLAR Y EL 
AUTOCONCEPTO EN ESTUDIANTES DE NIVEL 

TECNICO PROFESIONAL" 

TES 1 S 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE : 

LICENCIADA EN PSICOLOGIA 
P R E S E N T A N : 

ALVARADO CARBAJAU ELIZABETH 
CASTELLANOS MORALES ALMA 

ASESOR: LIC. JORGE 2lANDOV1"\'..18CAÑA 
SINODALES: 

LOC. GERARDO R .. E. ;;\\ 
LIC. CARLOS NUÑ°Ez ~ ·, ,_. 
LIC. JOSE TITO P~Ez'.._b_i;>.~ • ;¡ ~ 
LIC. SARA UNDA ~JA~.;; . .-.?- \7 

SF.CR;·:Tt,~:J A 
TEC'.ºllCA 

P~é~~ó.1l~_i:;!·J~ 2003 

TES~S r:()T\J 
FALLt1. Di ·~,, .. i.dEN 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



AGRADECIMIENTOS 

LIC. JORGE SANDOVAL OCAÑA: POR ACEPTAR SER EL ASESOR DE ESTA TESIS. 
POR LA AYUDA. LOS COMENTARIOS Y LAS CORRECCIONES OPORTUNAS 

A LOS SINODALES. LIC. GERARDO REYES 11/!:RNÁNDEZ. LIC. SARA UNDA 
ROJ,fS, l.IC. CARLOS NÚÑEZ FUENTES, LIC. JOSÉ TITO PÉREZ COIVIZ,f: POR 

ACEPTAR REVISAR ESTA TESIS. Y SU VALIOSA ASESORÍA. 

A MI PAÍS Y A LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA. 



AGRADECIMIENTOS 

A mis padres: Por ser responsables, enseñarme con su ejemplo y 
por comprenderme con su inteligencia y entendimiento. 

A mis hermanos, Salvador, Fabiola y Cesar: Por su amistad, cariño 
y confianza. 

A mis amigos, Ana, Cristina, Ana Sánchez Lievano y Alma: Por su 
amistad a lo largo de estos años. 

GRACIAS 

A TODOS LOS QUE HAN SIDO PARTE IMPORTANTE EN MI VIDA 

TES1S rn:-r 
FALLA lW '.i~üli-EN 



AGRADECIMIENTOS 

A quien me ha dado gran parte de su amor, su comprensión, apoyo en 
todas mis decisiones; porque me ha ayudado a superarme para ser 

mejor en la vida, que siempre ha estado conmigo y porque es la mujer 
más importante en mi vida: Sofía 

A Jorge mi padre y a mis hermanos, Leonardo, Enrique y 
Alejandro: por el gran cariño y apoyo que siempre he recibido de 

ellos. 

A mis sobrinos: por que al ver su inocencia, siento una gran ternura y 
amor por la vida. 

A Edgard: por el apoyo y el amor que me ha dado en tan poco 
tiempo. 

A todos ellos que son lo más importante para mí, gracias. 

ALMA 



ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN ...............•.........•..•..............•.......................•.•.....•...........................•• 

CAPÍTULO 1 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

1.1 CONCEPTO DE RENDIMIENTO ESCOLAR ...•.•...••..•....•....•.......•.......•.............•... 5 
1.2 BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR ...•.....•................•........•...•...•...•..•••...............•.... 8 
1.3 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR .........•......... 11 

CAPÍTULO 2 

ADOLESCENCIA 

2.1 DEFINICIÓN DE ADOLESCENCIA •......................•............••.•••....•....•......•........... 26 
2.2 ASPECTO FÍSIC0 .•.....•.......•...........•••....••••••....••..•..••..•••......••......•••..••.•••••••........••.. 29 
2.3 ASPECTO SOCIAL •.....•............••.......•.........•••.....•....•.•••........••.......•.......••..•........••. 32 
2.4 ASPECTO PSICOLÓGIC0 .......•••.••...•.......•.••..........•........••....•..•...•.•..••.....••........• :.35 

CAPÍTUL03 

AUTOCONCEPTO 

3.1 DEFINICIÓN DE AUTOCONCEPTO •.••••••.....••...••...•.•......•...•..••...••....••••...•••.••••.• .40 
3.2 FORMACIÓN DEL AUTOCONCEPT0 ...........••••••...•••.•.......•••......•......•••............• .48 
3.3 AUTOCONCEPTO Y RENDIMIENTO ESCOLAR .••.••........••..................••.........•. 55 

METODOLOGÍA ..............................•..................•.....•.•...•••.•••.•.....••.........•.......••.......••.. 64 
RESUL TADOS ..................................••.......................•....•••...•.•...•••.••...•...••......•.........•... 67 
DISCUSIÓN .............................................•..........•...........•...........•......•..•..•...•••••...•..•.•...•. 73 
CONCLUSIONES ........................................••••......••••.•....•••••....•....•..••..••.•.....•...........••.. 77 
BIBLIOGRAFÍA ..............................•..................•..........••......•....•••.•........••.......•.......••... 81 
ANEX0 ................................................•..............•..........•...................•..•..•...••...•....•..••..•• 87 

E. 

TESIS t:OM 
FAL:;.t~ ji}~ ~--~,iGEN 



INTRODUCCIÓN 

En los úllin1os afios ha crecido el interés por analizar las causas del fracaso escolar. 
encontrándose así que es un problema dctcnninado por múltiples factores como el n1cdio 
an1bicntc. social y fon1iliar. Antcrionncntc se consideraba tan solo con10 un fenómeno 
educativo sin consecuencias sociales rclcvnntcs. Sin embargo. se ha observado cada vez 
con10 un problema social preocupante. a pnrtir del n1omcnto en que la escolarización se 
propone con10 obligatoria para todos. Recordemos a los jóvenes que se encuentran 
excluidos de cuulquicr participación social de hecho han sido a menudo victimas del 
sistema v en consecuencia del frucaso escolar en un 111on1cnto u otro de su recorrido 
ucadémi.;:o. Por lo que podernos pensar que en pri111cr instancia el fracaso escolar es 
gcncrndor de un fracaso social. es decir de una vi<fa prcc~1ria. la 111arginación. la 
c.Jcpcndcncia de rnccanisrnos de asistencia social. el funciona111icnto del sistema educativo. 
el ln1hajo de c~uht profesor y el interés y disposición de cada ~1lun1no por aprender. Así 
111ismo. el disminuir el frnc~1so escolar hace necesaria la acción conjunt:1 de tus partes 
in1plicadas de la sociedad. 

El fn1caso acmlCmico es uno de los ternas n1ús invcstigmJos en el ún1bito educmivo. Esta 
preocupación no ha de extrañar al conternplar los bajos índices de rendin1icnto y 
aprendizaje eficaz que a veces condicionan husta un 50o/u de abandono en los estudiantes 
(Clemente C'arrión. 1998). El autoconccpto tan1bién ha sido tenia itnportantc en 
investigaciones debido a su in1portancia en el bienestar personal, en el éxito profesional. 
en las relaciones sociales y en el rcndin1icnto acadén1ico. adcn1ás de que ha sido abordado 
por la psicología social. por el psico.:1nálisis y por psicólogos cognitivo-conductuales de 
los últin1os tiempos. es como dehido a la in1portancia del tema surge la idea de estudiar la 
relación entre el autoconccpto y el rendin1iento académico. por lo que es in1portantc 
definir an1hos conceptos con10 ten1as principales de esta investigación .. al prin1cro se le 
considera como el conjunto de percepciones. sentin1ientos. autoatribuciones. in1ágencs, así 
con10 juicios de valor que se refieren a uno misn10, con1prendiendo ese autoconccpto 
con10 un proceso psicológico donde los contenidos y dinan1isn1os se detenninan 
sociahnente. por lo tanto será principaln1cnte un fenómeno social (Tan1ayo, 1982).. en 
tanto que el rcndi111iento escolar es considerado co1110 el grado de aprovechan1icnto que 
logr.:1 un alun1no o un grupo de estos en las calificaciones obtenidas n1cdiantc la aplicación 
de una evaluación (Matus, 1989). 

De ahí que en México la educación escolarizada se ha enfrentado a lo largo de la historia 
con prohlenrns cconón1icos. políticos. sociales y propiamcnde educativos. los cuales han 
sido de grandes din1ensiones que. hasta la fecha, no se han podido resolver 
satisfoctoriainentc. Por otro lado, debido a la globalización. la sociedad debe tener un 
n1ayor desarrollo cconón1ico, cultural y tecnológico. por lo que para los individuos es 
necesario una mejor preparación educativa, una mayor especialización a nivel técnico o 
profesional; así los adolescentes que no alcancen este nivel. es probable que presenten 
fracaso escolar y se conviertan en un grupo n1arginado que. provoque preocupación en 
ciertas áreas de la educación y de la sociedad. 

Actualn1enlc, todo sistema educativo y toda persona involucrada en el proceso enscñanza
aprendizaje muestran preocupaciones por entender y resolver el problema de bajo 
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aprovccharnicnto escolar. particulanncnte en detern1inados niveles educativos. En nuestro 
país. el indice de reprobación y deserción escolar es cada vez más alannante. si bien un 
grnn porcentaje de la población logra tem1inar Ja educación prin1aria. sólo una parte de 
ella consigue ingresar y concluir su educación media básica ya que n1uchos de los 
estudiantes desertan o no obtienen su certificado. entre otras causas por problemas de 
reprobación; esto sin contar aquellos que aún obteniendo el docun1ento n1uestran índices 
de aprovechmniento sumarnente bajo. (Barrientos y Miranda. 1990). 

Por otro lado entre las personas que asisten a la escuela se ha encontrado que existen 
problemas de deserción escolar. Dicho problema tiene una gran in1portancia a diferentes 
niveles. en el nivel econórnico se considcr..in pérdidas debido a la inversión en servicios 
educativos y de recursos econó1nicos en estudiantes que no con1plctan un ciclo o 
abandonan la escuela antes del n1ini1110 de pcn11ancncia necesario para obtener una 
alfabetización pennancntc (J-laddad. 1991. citado por Lópcz. 1996). 

El otro problen1a de este rubro. se refiere al bajo rendimiento académico. el cual si no se 
atiende y rcrnedi« al inicio. se arr«stra durante toda la educación escolar. A nivel 
guhcrnan1cntal. la repetición representa un gasto adicional. ya que los repetidores 
pennanecen en la escuela n1ás tie1npo del requerido. reduciendo la posibilidad de que 
otros almnnos ingresen a los grados correspondientes e incrementen los gastos unitarios. 

Este últirno problen1a es quizá uno de los de mayor dimensión debido. a que aunado al 
bajo rendimiento académico. se puede decir que es uno de los n1otivos principales para 
que se presente la deserción escolar. 

Ante esto se han realizado algunas investigaciones. por ejen1plo Bricklin y Bricklin (1975) 
destacan que en Estados Unidos el SOo/o de los niños con problc111as escolares se encuentra 
integrado por varones. según estos autores. varios investigadores dicen que los conflictos 
ernocionales causan del 40 al 90% del bajo rendirniento. aunque Bricklin y Bricklin indican 
que la cifra del 90% puede ser la correcta; En el ano de 1987 Aranda A. y García C. 
realizaron un estudio corrclacional entre autoconccpto y rendin1iento escolar para la cual 
trabajaron con 925 alumnos del Instituto Politécnico Nacional. encontrando que el perfil 
global de autoconccpto de los alumnos con alto y bajo rendin1iento escolar presentan 
diferencias significativas; Luna. R. et. al.(1993). realizaron un estudio para detectar si 
existen diícrencias en el autoconcepto de estudiantes del nivel medio superior que 
presentan éxito acadérnico y de estudiantes que presentan fracaso académico. Analizaron el 
autoconccpto de adolescentes de 16 a 19 anos de la E. N. P. y C. C. H .• encontrando que sí 
hay diferencias cstadistican1entc significativas entre los alumnos que presentan éxito y 
fracaso acadérnico. 

De acuerdo a resultados anteriores se continuará con Ja explicacion de dicho trabajo. en 
este estudio se analizó si hay diferencias entre el grado de autoconccpto en los estudiantes 
con alto y bajo rendimiento escolar de los estudiantes de Nivel Técnico Profesional del 
Conalep Chimalhuacán para así tener conocimiento de Jos resultados a nuevos 
plantean1iento en el problema del fracaso escolar e identificar de forma oportuna cómo se 
puede ver afectado el autoconccpto de los individuos debido a su bajo aprovechamiento. 
cspecialn1ente a través de un adecuado ambiente en el salón de clases y a través de las 
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actividades adecuadas por parte de los educadores. La in1portancia de la incorporación de 
variables afectivas en la educación no radica sólo en la evidencia de que éstas tienen el 
potencial de elevar el rendin1iento. sino también en el hecho de que ellas tienden a educar 
individuos nuis confiados y seguros en si misn1os. n1ás persistentes en sus esfuer¿os. n1ás 
creativos y con un nlejor desarrollo afectivo en gcner .• tl. 

En esta investigación se analizó si existen di fcrcncias entre el grado de autoconcepto en los 
estudiantes con bajo rendimiento académico y los estudiantes con alto rendimiento escolar. 
Ja hipótesis alterna que se planteó fue si el autoconccpto influye en el rendirniento escolar. 
entonces existirán diferencias significativas entre los alurnnos con alto y bajo rendin1iento 
acadérnico. Para esto se aplicó h1 escala <le autoconccpto del autor De La Rosa y Diaz 
Lo,•ing {ton1an<lo Ja versión <le J 986 que consta <le 72 adjetivos con sus respectivos 
antónin1os. dividido en cinco dimensiones: social. c111ocional. ocupacional-educacional. 
ético-rnon1' e iniciativa) a dos grupos con 60 personas en cada uno de ellos; el grupo ºA"" 
estuvo confonnado por los alumnos <le alto aprovechan1iento escolar. con pron1edio de 8.5 
a 1 n. el grupo ··B .. se fonnó con los estudiantes <le bajo rendin1icnto escolar con 
prornedios de 6.0 a 7.5. ambos grupos fueron de segundo y cuarto scn1cstre. La selección de 
la muestra se realizó de acuerdo al promedio <le los alun1nos. a través de la revisión de 
bolctus de calificaciones. En los resulrn<los se encontró que si existen diferencias 
significativas entre el autoconccplo general en los alun111os de alto y hajo rendimiento 
escolar. 

Esta investigación se realizó debido al interés de estudiar el tipo de población de Conalep 
Chin1alhuacún • pues son alun1nos que viven en una zona marginadacon problemas 
econón1icos. culturales. farniliares. psicológicos y educativos. Los alumnos presentan 
dcrnasiadas carencias educativas y afectivas. como el no saber leer. escribir. dificultad en 
las nlaterias. desinterés por la carrera que estudian. estar en la institución en algunos casos 
porque no les gusta estar en su casa. porque no obtuvieron un lugar en otra institución que 
fuera de su agrado o porque tienen que dedicarse a hacer algo. además de los problemas 
familiares a los que tienen que enfrentarse como el no tener la atención de parte de sus 
padres que desen1boca en problcrnas con10 adicciones. alcoholismo. baja autoestima. 
en1barazos a ten1prana edad. tnaltrato fisico. desrnotivación y desinterés en su propia 
persona y en lo que hacen. estos son algunos de los actores que finalmente se ven reflejados 
en el alto indice de reprobación y deserción que hay en el plantel en comparación con otras 
zonas del Estado de México. 

Por lo antes n1enciona<lo y de acuer<lo a los temas inmersos en la problemática. este 
estudio se realizó de la siguiente n1anera; en el primer capítulo se analizó el rendimiento 
acadén1ico su concepto. bajo rendin1icnto escolar y factores que influyen en el mismo. pues 
es in1portante ton1ar en cuenta la relevancia del tema a lo largo de la historia.. cómo es que 
se han generado los té011inos y todas aquellas situaciones que en determinado momento son 
causantes de este factor que ha venido causando problemas importantes en la educación; en 
el segundo capitulo se trabajó la definición de adolescencia. aspecto fisico. aspecto social y 
aspecto psicológico. puesto que la población con que se trabajó se encuentra en esta etapa. 
es de relevancia tener presente la mayoría de los cambios a los que se enfrenta el ser 
humano en este momento de su vida,. y como se mencionará más adelante es un momento 
de suma importancia donde se conforman las características que poseerá el individuo como 



adulto; por últin10._ definición y forn1ación de autoconcepto y auloconcepto y rendin1icnto 
escolar, que es el otro punto importante en el que gira esta investigación ya que es un 
factor importante en la vida de todo ser hun1ano, debido a que innuye en las actividades y 
estado emocional de Ja persona, así como se presentan algunas investigaciones 
relacionadas a este tr..1bajo que establecen que el autoconccpto mantiene una relación 
estrecha con el tipo de aprovcchan1icnto escolar de los alumnos, por lo tanto se concluye 
que de acuerdo a los resultados obtenidos sí hay diferencias cstndisticantcntc significativas 
entre los alu111nos que presentan éxito y fr.1caso académico respecto al tipo de autoconccpto 
que tienen los alun1nos. 
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l. RENDIMIENTO ESCOLAR 

1.1 CONCEPTO DE RENDIJ\tlt:NTO ESCOLAR 

Durante 111ilcs de mlos la surna creciente de conocimientos y de tradiciones se transmitió 
de 111acstro a alun1no en el n1arco rígido de una disciplina escolástica y autoritaria. a 
in1agcn de socicd;1dcs funt.fodus a su vez sobre rígidos principios de muoridad. Así se 
establece la relación de uutoridad entre el enseñante y el enseñado que todavía prcdornin;1 
en la n1ayoria de las escuelas del mundo. 

A medida que el progreso económico iba suscitando necesidades crecientes de personal 
cupaz de leer. escribir y contar. ta educación comenzó a extenderse a di fcrcntcs fomlas 
nuevas. 

A partir de la Revolución Industrial cotncnzó la tendencia de establecer una relación 
directa entre el progreso de lu induslrin y l<.l vulgarización de la instrucción en aquellos 
paises que en esta época emprenden el carnino de Ja industria1ización. y confon11c Ja 
Revolución lnduslrial alcanza un rnayor nú111ero <le paises. exige una expansión de la 
educación y lleva consigo Ja ap¡irición del concepto de instrucción universal y obligatoria. 

Fue así corno el ténnino Rendin1iento se comenzó a asociar con un despenar 
revolucionario. en el que fueron allerados Jos patrones de producción y el hon1brc pasó a 
convertirse en un 111cdio para alcanzar una producción. 

En Jos l1ltin1os años se ha despertado un n1arcado interés en distintos ámbitos educativos 
por mm tizar e interpretar desde di fcrentcs perspectivas teóricas. n1ctodológicas y a 
diversos niveles de anúlisis los elementos que detern1inan el rendin1icnto escolar. 

Aran<la y García ( 1987). definen al rcndin1icnto escolar con10 medidas que intentan 
describir el grado de acierto que un sistcn1a educativo presenta con respecto a su objeto 
central. de igual nlancra. está refiriendo la eficacia que se logra en el empico de 
detenninados recursos para obtener resultados que cumplan con los objetivos previamente 
establecidos. es decir. que se evaluará et rendimiento de acuerdo a las calificaciones 
obtenidas por el enseñado en cada uno de los objetivos del programa de estudios. 

El renditnicnto escolar o acadén1ico, es definido. por Galán. G. y Mario, M. (1985) como 
la expresión de la calidad del proceso de vida académica de los alumnos en una escuela. 
que se nlaterializa a través de variables que se consideran reales. siendo una de éstas. las 
calificaciones escolares. éstas últimas tienen como caracteristica que a la vista del 
alumno, le rcOcja una unidad concreta, en la que se concentran todas las actividades 
acadén1icas. obteniendo así un nú1ncro. una puntuación por su esfuerzo. (citado en 
Magaña. 1996). 
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André Le Gall (op.cit. 1987). establece que Ja cOJnbinación de tres factores: social. 
familiur y escolar. son el resultado del rcndin1iento escolar por lo que se tienen que 
analizar las reacciones escolares de los distintos alumnos ante las influencias de origen 
socio:1l. fiunitiar. y docente. (citado por Flores. J 994). 

Para Gu111cno y Sacristtin (citado por Arnnda y García. 1987). el renditniento escolar está 
tfado por las cali ficacioncs escolares obtenidas durante algún ticn1po en una detem1inada 
situación cscohlí. 

Matus ( 1989). define el rcndi1niento acadén1ico como el grado de aprovechan1iento que 
logra un alumno o un grupo de éstos en las calificaciones obtenidas n1ediante la aplicación 
de una evaluación. 

Camarcna y Gómcz ( l lJS6). señalan que el aprovechmniento escolar es una rnanifcstación 
del con1port¡1111iento escolar de los alun1nos. expresado a truvés de notas o calificaciones. 
siendo éstas un indico:1dor de logros de los alun111os. 

De manera objetiva. el aprovechmnicnto escolar puede ser considerado con10 el nivel de 
conocin1ientos de un alumno. n1edido en una pruebo:' construida para este fin. El resultado 
se conoce por rnedio de notas o expresiones cuantitativas (nú1ncro) o cualitutivas 
(léxicos). llamudas calificaciones. Las calificaciones pretenden incentivar al alumno al 
hacer de su conocin1icnto el nivel de rendin1iento que tiene. infOnnar a la familia el 
progreso del alumno. detcrn1inar el nivel alcanzado por los escolares respecto a nonnas de 
adaptación sociul y cultural. y por últirno. pcnnite a la institución tener un registro del 
avance de sus ahnnnos. Las cnli ficacioncs finales suelen ser el prornedio de una serie de 
evaluaciones realizadas por el profesor durante todo el ciclo escolar; dichas evaluaciones 
se llevan a cabo en fonna de cxán1cnes. trabajos de investigación. participaciones en clase 
y otras técnicas que el docente utilice. Es necesario que las evaluaciones. del tipo que 
éstas sean. tengan congruencia con los objetivos fijados en el programa de enseñanza; 
para que nsi rcahnentc se verifique que el alun1no aprendió. es decir. que se han alcanzado 
Jos objetivos en la educación. 

En este sentido. el rendimiento de un alun1no viene fijado por la puntuación que alcanza 
en las pruebas de rendimiento acadérnico o en el grado de don1inio que demuestra en las 
rnaterias que cornponen el plan de estudios (Diccionario Enciclopédico de Educación 
Especial) (Citado en Súnchez. 1995). 

Es por esto. que los criterios de evaluación proporcionan una información sobre los 
aspectos a considerar para dctcnninar el tipo y grado de aprendizaje que hayan alcanzado 
los alun1nos. en cada uno de los momentos del proceso. con respecto al avance en la 
adquisición de las capacidades establecidas en el programa de estudios. El nivel de 
cumplin1iento de los objetivos no ha de ser establecido de manera rígida o mecánica a 
tn1vés de una rncra contrastación inmediata .. sino con la flexibilidad. diversidad y riqueza 
de matices que se derivan de una observación minuciosa de las diversas circunstancias y 
contextos socioculturales y personales en que se produce la evolución de los distintos 
alurnnos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se deben tener en cuenta los 
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distintos tipos de contenidos de n1ancr« intcgn1da (conceptuales. procedimentales. 
actitudinales) y han de guiar la concreción y sccucnciación de los criterios en cada ciclo y 
aula. seglm lo que expliciten los proyectos curriculares realizados por la institución y. así 
misn10. deben ser aplicudos considerando la diversidad de características personales y 
socioculturales de los alu111nos. En función de todo ello. su aplicación hará posible matizur 
lus diversas posibilidades de acercmnicnto óptimo u los objetivos y capacidades que 
prescribe el curriculum. 

Los criterios de evaluación deben funcionar. como reguladores de las estrategias de 
enscilanza puestas en juego. según las necesidades o desajustes detectados y como 
indicadores de la evolución de los sucesivos niveles de aprendizaje de los almnnos. 

Esta evolución de los aprendizajes. de ~1cuerdo al desarrollo efectuudo en cuda una de las 
intenciones educativas propuestas. relaciona. en cierto sentido. Jos criterios de evaluación 
con aquellas orientaciones y decisiones que los equipos de profesores deberún describir 
p~1rn la prornoeión de un ciclo a otro. En Jos proyectos curriculares quedarán establecidos 
estos criterios de promoción. atendiendo al principio de que ta repetición o pemiancncia 
de los alumnos en un ciclo cursado. debe ser un recurso excepcional. posterior al en1pleo 
de otros recursos y sólo uti 1 izado cuando existan garantías ruzonables de que puede 
contribuir a mm solución efectiva de las di ticultades planteadas. 
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1.2 HA.JO RENDIMIENTO ESCOLAR 

El problema del bajo rcndirnicnto ha existido en la educación desde hace tiempo. sin 
ctnbargo. actualn1cntc es cuando ha cobrado n1ayor in1portancia debido a varias razones. 
Prin1crarncntc se tiene que antcrionncntc sólo tenían acceso a Ja educación clases 
tninoritarias. por lo que el fracaso escolar pasaba casi desapercibido; en la actualidad al 
convertirse Ja educación básica en obligatoria. n1ayor número de educandos han tenido 
acceso a las escuelas. así. al haber un aurncnto en el número de alurnnos. han sido más 
perceptibles los niños y adolescentes que presentan fracaso escolar. 

Es in1portuntc mencionar que en Ja sociedad debe haber un rnayor crccin1icnto en los 
átnbitos tecnológico. cultural y económico. es por esto que las personas deben tener una 
111cjor preparación académica. una nlcjor especialización independientemente del nivel 
profesional en que se encuentren; pues los que no alcancen este nivel. es probable que 
presenten bajo rendi111icnto escolar y ¡1usentismo y se conviertan en un grupo rechazado 
por los sistemas educativo y laboral. 

En l\.1éxico el nivel medio superior enfrenta dos problernas graves: los elevados 
porcentajes de reprobación y la poca capacid¡1d del nivel p;1ra retener a los jóvenes en la 
escuela. Es decir. la educación media refuerLa la iniqukh1d sociul y propicia Ja exclusión. 
Los jóvenes de 1 5 a 19 afias son los que en rnayor proporción están en la escuela ( 44. 7 por 
ciento) pero. visto desde otro ángulo. más de la rnitad ya no estudia. Muy pocos jóvenes de 
este grupo de edad dedica tie1npo completo a los estudios y un buen número adcn1ás de 
estudiar. realiza otras actividades (trabaja y/o ayuda en Jos quehaceres don1ésticos). Es 
decir. de la escasa nlitad que logra continuar. más de la tercera parte no puede pennitirse la 
posibilidad de ser alumno de tien1po con1plcto. El gn1po de jóvenes que no sigue 
estudiando aduce conto razones pocu motivación hacia el estudio (60.6 y 54.3 por ciento. 
hon1bres y n1ujeres. rcspectivmnente) y su necesidad de trabajar para ayudar al 
sostenin1iento fun1iliar o propio (29.2 y 18.6 por ciento. respectivan1cnte). Mientras para tus 
n1ujcres, la fmnilia ( 12.4 por ciento). el n1atrin1onio y los quehaceres del hogar (9.3 %) son 
un in1pedimento significativo. entre los hon1bres no suelen ser motivos importantes de 
ubandono (4.3 y 0.5 por ciento respectivamente). (Prirner Estudio Internacional 
Cornparativo sobre Lenguaje. Matenüitica y Factores Asociados en Tercero y Cuarto 
Grado, UNESCO-OREALC, J 998). 

El fracaso escolar. también ha cobrado n1ayor itnportancia debido al desarrollo de la 
Pedagogía y la Psicología. porque ambas han facilitado la comprensión de los procesos 
educativos. psicológicos del individuo y de la sociedad en general. por lo tanto, se hace 
nlás con1prensiblc la problemática del fracaso escolar. así tan1bién ayuda a un mejor 
diagnóstico y a la proposición de alternativas de solución. aunque todavía se tengan 
dificultades para la aplicación de este últin10. 

Avanzini (1979), n1cnciona principalmente tres puntos por los que puede afirn1arsc que el 
alurnno fracasa: 
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a) Las rnalas notas: h)las suspensiones y c) la repetición del curso. Se considera que un 
alumno fracasa cuando sus nou1s o cali ficacioncs son in feriares a la inedia. conllevando 
ésto a la suspensión escolar o :.1 la repetición del curso. siendo este últin10 un indicador 
irnportante en ta detección del fracaso escolar. 

Lu 1nisma estructura de la escuela hace que el alumno entre en cornpctencia con sus 
dem:.is compmieros por Jo que las cali ficacioncs serún lfatos irnportantcs rncdiante los 
cuales los compnñeros de grupo y la sociedad en gcncrnl lo juzgarán. Este sentin1iento de 
írncaso se va a ver refor..i:ado por la actitud favor:.1ble o desfavorable de la fmnilia seglm 
lus huctrns n malas notas. la suspensión o retraso. o la repetición del curso pueden ser 
sentidos corno una situación grave: por ejemplo. pueden darse casos en donde el 
:.u.lolcsccntc y la farnilia se rnuestrcn indiferentes mltc el bajo rcndirniento escolar. o por el 
contrario. pueden tenerse adolescentes 4ue aunque obtengan hucnus notas. consideran o 
son considerados que estos resultados son insatisfi.1ctorios al no ser lo que esperah¡1n ellos 
111is111os o lo que se esperaba de ellos. 

Tmnbii.::n es importante ton1ar en cuenta en el fracaso escolar la actitud del rnacstro para 
con sus alurnnos. en donde por lo regular se observa unu actitud tnús favorable de 
aceptación IH1cia los niilos que aprueban que a los que rcpn1cb:111 (Avan.zini~ 1979). 

A\'anzini ( 1979) destaca dos factores in1portantes dentro del fn1caso escolar: 

- El que fracasa se puede convertir cada vez n1ús en un desplazado. en un ser 
111argitH1cJo. al cual se le ditícuhnra cada vez n1ás integrarse sociahnente. 

- La sociedad tan1bién puede fracasar si no logra una buena organización escolar y no 
logra hacer triunfar su pedagogía. 

Ante esto_ las fmnilias perciben y cotnprcnden la gravedad de este fracaso tendiendo a 
presentar n1ayor inquietud y ansiedad. por lo que llegan a n1ostrar n1ás presión sobre el 
hijo y con frecuencia agravar n1ás la situación. Así. ante el fracaso y por lo antcriom1cntc 
dicho_ las repercusiones psicológicas en el joven pueden ser 1nuy profundas. llegando a 
tener efectos grnves sobre su personalidad; por tanto el bajo rcndirnicnto escotar en la 
vida del ndolcsccnte puede afectarlo gravcn1cnte. incluso cuando el joven se n1ucstr..i 
indiferente unte su fracaso; la situación puede ser n1ás grave mientras n1ás joven sea la 
persona y 111ás :.11 principio de su escolaridad se encuentre (A vanzini. 1979). 
Portcllano ( 1989) define el fracaso escolar como el desfase negativo entre la capacidad 
real del niño y su rcndin1iento en las asignaturas escolares. En an1plio sentido fr..1casa 
todo nlun1no cuyo remlitniento se encuentra por debajo de sus aptitudes. Por Jo regular. el 
fr..1caso escolar es valorado desde una perspectiva pedagógica. donde los alun1nos que no 
:.1Jcunzan n cubrir los objetivos n1ínin1os del progran1a escolar. evaluados a través de las 
cali ficacioncs escolares. quedan diagnosticados con10 supuestos casos de fracaso escolar. 

En el fracaso escolar suelen diferenciarse dos enfoques distintos: el rendin1icnto suficiente 
y bajo renditnicnto. los cuales se evalúan a través de la n1cdición de la aptitud pedagógica 
la cual es evaluada mediante las calificaciones escolares: así mnbos van a estar en función 
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de los conochnicntos adquiridos por el estudiante. sus cupacidades intelectuales así con10 
del n1ejor o peor uprovechmniento que realice de éstas. 

Por lo tanto el fraco.1so escolo..r debería entenderse como el no alcanzar la calificación 
suficiente de Jos objetivos propuestos por la institución educativa. 

A este respecto. en México la ejecución en Ja escuela se evalúa ton1ando en cuenta el 
prin1cr criterio. esto cs. se realizan cxán1cncs que abarcan cierta extensión de un curso. a 
panir de los cuales se deniucstra mediante calificaciones y la consecuente aprobación o 
reprobación del grado cscol•1r correspondiente. 

Así por 111edio de la acción evaluativa se <lctcm1ina quienes han aprobado el curso. 
confiriendo a estos diferentes status. ya que tales resultados serán considerados por sus 
con1pai\cros. sus padres y rnacstros con10 buenos alurnnos. n1ientras que Jos dcn1ás scnin 
considerados corno alurnnos de bajo aprovechamiento escolar. 

Sin ernbargo. a pes•1r de que se sahc que los cxümcncs no representan una 1ncdida válida)' 
confiable para establecer el nivel de conocimiento de un alun1no. o del nún1ero de 
estudiantes que 1ncrcccn pasar o reprobar (l lmldad. 1991 ). son las técnicas más utilizadas 
en el contexto escolar 111cxicano (citado en Lópcz. 1996). 

Así se tiene que los factores o causas del fracaso son n1últiplcs. variadas. por lo que no se 
trata de encontrar culpables o responsables pero si de conocer las posibles causas del 
fracaso escolar. 
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1.3 FACTORES QUE INFl,UYEN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Los factores que producen un alto y bajo rcndi1nicnto escolar son n1últiplcs y afectan de 
diferente manera al sujeto. 

En el presente trabajo se han considerado cuatro tipo de factores: 

1.3. 1 Factores fisiológicos. 

Se trata del factor básico con10 estructura anatomo-funcional que dctcm1ina en gran parte 
la cupacidad de aprender. 

El sujeto aprende. o no. con todo su organisn10. Cualquier déficit. cualquier disfunción 
puede condicionar dHicultadcs o in1posibilidadcs. de uqui que la condición básica sea lo 
que genéricamente se dcnon1ina ••estado de salud ... 

Dentro de los principales factores fisiológicos que se han encontrado como 
prcdictorcs de las calificaciones están: las modificaciones cndocrinológicas que 
afectan al adolescente (Portctlano. 1989). deficiencias 11sicas en los órganos de los 
sentidos. principalmente en la vista y la audición. ta desnutrición. la salud y el peso de los 
estudiantes. 

t .3.1.1 Traston1os scnsoria1cs. 

Aquí se tiene los trastornos no grJves de visión y audición que pueden ser frecuentes en Ju 
escuela y no se llegan a detectar a ticn1po por lo que llegan a afectar el rendin1icnto del 
estudiante. Los defectos visuales corregibles. cuando en realidad se han corregido mediante 
el uso de cristales. no tienen ningún efecto sobre el desarrollo intelectual. Si el alutnno lleva 
lentes desde el n1omento en que el defecto llega a ser apreciable. no se producen 
interferencias con el contacto ambiental ordinario. Sin en1bargo. cuando no se con1pensa el 
defecto nlediante el uso de anteojos. el traba.jo escolar del joven. e indirectamente su 
desarrollo intelectual. suele sufrir por ello. La distracción. la falta de interés por la escuela. 
la perdida de confianza en si n1isn10 y un rendin1iento n1enor pueden proceder de 
deficiencias visuales que pasaron inadvertidas. 

Las deficiencias auditivas constituyen un in1pcdin1cnto para el desarrollo intelectual de los 
individuos. La sordera al principio de la niñez supone un obstáculo n1ayor que la ceguera 
para el desarrollo del 1cnguaje. y por tanto. para los contactos sociales nonnales (Anastasi. 
A. 1980. citado por Flores. 1994). 

La conducta de Jos adolescentes. que padecen deficiencias auditivas leves puede n1uy bien 
confundirse con la folla de atención y la indiferencia. Entre los posibles efectos que tales 
in1pcdin1entos pueden tener sobre el adolescente han de n1cncionarse una escolaridad 
deficiente. defectos de pronunciación. perdida de interés por la escuel~ retraimiento social 
y una actitud recelosa. Cabe advertir que los estudiantes con defectos auditivos tienden a 
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ser frccucntcn1cnte cJasificm.ios por sus profesores con10 problen1as de conducta. 

1.3. t .2 Traston1os somatofisiológicos. 

Se pueden tener cnfcm1cdades clínicas las cuales pueden influir en el rendimiento del 
adolescente. ya sea por estancias prolongadas del alumno en el hospital. por la necesidad 
de una intervención quiriargica o por las lin1ituciones que la evolución de la enfermedad 
impone al adolescente. Por otra parte. se tiene enfermedades ºsubclinicasº que pueden 
pasar dcsnpcrcibid~ls pero que sin embargo pueden influir en el rendimiento escolar del 
estudiante9 estas pueden ser una salud pobre en general o una dicta inadecuada. 

1.3.1.3 Desnutrición. 

La desnutrición del adolescente se encuentra asociada a toda una constelación de variables 
sociales. Arn.llfahctisn10 o bajo nivel de educación fom1al 9 n1odos tradicionales e 
inadecuados de crianza. valores y actitudes hacia el aprendizaje fonnal. bajo ingreso 
econórnico. pobre habitación con sanean1icnto inadecuado. hacinumicnto y ausencia o 
pobreza de experiencias que faciliten el desarrollo y crecimiento del jovcn9 son algunas de 
las varklhles que en con1hinuciones múltiples se encuentran en el rnacro y n1icro ambiente 
de los grupos sociales donde la desnutrición es prevalcnte. 

Se han hecho investigaciones en Yugoslavia. Indonesia. India. Filipinas. Uganda. Jamaica. 
el Salvador y México (Cravioto. J. Y Arricta. R. 1982). en donde se con1probó que la 
desnutrición grave sufrida u ten1prana edad afecta el desarrollo intelectual de los niños en la 
edad escolar. además la comparación de la calificación total del cociente intelectual de cada 
niño evaluado individualmente por medio del WISC. la escala verbal y la de ejecución 
n1ostró que todos los niños desnutridos tenían niveles significativamente inferiores a tos 
niños que no presentan problemas de desnutrición. 

t .3.2 Factores pedagógicos. 

Son aquellos que tienen que ver directan1ente con Ja calidad de la enscñan7..a en donde se 
incluyen a los profesores y a las instituciones. Entre otros factores se encuentran: el 
nútncro de los alumnos por n1aestro. que varia de acuerdo con el desarrollo económico de 
un país (Otto & S1nith .. 1980; Hcyncman y Loxlcy. 1983)9 el uso de nlétodos 9 materiales y 
curricula inapropiados (Wallace & McLoughlin. 1979); la motivación del maestro y el 
tiernpo que dedica a preparar sus clases (Shnn1ons & Leigh.. 1980. citado por López. 
1996). Además de las calificaciones obtenidas por el alumno. los programas de estudio. 
los n1atcrialcs utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. la relación de profcsor
:tlurnno. cte. 

t .3.2. 1 Progran1a educativo. 

Los programas educativos son una causa que afecta el rendimiento escolar .. por ser 
considerado según Fcmándcz9 P. (1986) 9 con10 masas inorgánicas de conocimientos 
verbalistas a memorizar. separados de los intereses reales de tos alumnos. de la sociedad 
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actu:.11 y de la n1isma capacidad psicológica de asimilación. abstracción y estructuración 
lógica de los estudiantes que han de ºsufrirº los exátnencs confom1e a dichos programas. es 
decir._ que los planes de estudios son un conjunto de conocitnicntos ya establecidos para un 
ciclo escolar y que el niño dehc memorizar sin importar si estos datos son de interés par.1 el 
niño o si son aplicables a su situación social. 

Por otro lado. se ha criticado la inactualidad de los progran1as ya que se tiene una 
sobrevaloración de los contenidos, sin ctnbargo no tienen una relación con los interés del 
alu11111ado (Pallares. 1992). Los programas escolares son in;1decu:.1dos ya que han provocado 
desfase en cierto nú111cro de alun1nos ya que n1uchas veces los conoci111icntos que 
transtniten no van de acuerdo con la edad tncntal del ahnnno (Avanzini. 1979). 

Gucvara. G. ( 1990) realizó Llllil investigación en dondr: sr.: ap licnron 2 exárnencs nacionales. 
uno en escuelas prinrnrias y otro en secundarias. para n1cdir el aprovcchmnicnto de los 
alurnnos. El objetivo de este estudio fue ohtener infonnación indicaliva sobre el desarrollo 
intelectual de los alumnos en l:.1s cuatro áreas funda111entales del estudio (Maten1áticas. 
Español. Ciencias Sociales y Ciencias Naturales). Los resultados de estos exárnenes fueron 
los siguientes el 83.7o/o de los ulumnos de primaria y el 96.2%1 de secundaria obtuvieron 
calificaciones inferiores a 6 puntos en una escala de 10. 

México participó en el Primer Estudio Internacional Comparativo sobre Lcnguuje. 
Maten1l1ticu y Factores Asociados en Tercero y Cuarto Grado de educación básica. 
obteniendo resultados muy similares al resto de los paises latinoamericanos que 
participaron en dicho estudio. En general los resultados del estudio en An1érica Latina y el 
Caribe -con excepción de un país- son poco alentadores. por lo que es necesario poner 
especial énfasis en identificar estrategias especificas que tiendan a elevar los niveles de 
desen1pei\o de los alumnos en materia de desarrollo de habilidades y destrezas básicas para 
la lcctoescritura y el cálculo básico. Es así como con los resultados de este estudio 
publicado por la UNESCO (Prin1er Estudio lnten1acional Con1parativo sobre Lenguaje. 
M:.1temática y F:.1ctores Asociados en Tercero y Cuarto Grado. UNESCO-OREALC. t 998) 
se infiere que nuestro sisten1a escolar está produciendo resultados insatisfactorios y que, 
adernús. funciona en fonna ineficiente. ya que el país invierte rclativan1cntc n1ás dinero en 
la educación pero obtiene resultados 1nediocres: de acuerdo con su Jndicc de Desarrollo 
J lurnano y con su producto interno por habitante (PIB). México ocupa el cuarto lugar entre 
los 1 1 paises que participaron en ese estudio. Adernús._ de acuerdo con el porcentaje del 
presupuesto nacional destinado a educación. nuestro país ocupa el prin1cr sitio: sin 
ernhargo. ocupó el 9º lugar por los resultados de las pruebas de aprovechamiento aplicadas 
en el tercer grado de primaria. y el 7° en relación con las pruebas de matemáticas aplicadas 
en el 1nisn10 grado. 

Estos resultados muestran las deficiencias del sistc111a escolar concluyendo que existe una 
preocupante declinación de la calidad de la educación mexicana y que. en consecuencia 
urge ton1:.ir medidas para nlejorar el descn1pcño escolar. 
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1.3.2.2 Materiales Educativos. 

Los materiales utilizados en la prncuca educativa. la cantidad así como la dificultad del 
111aterial de enscfümza; la lógica inten1a y la organización del mismo: la velocidad a que se 
presentan las ideas. la infom1ación nueva contenida en ellos; las nlaneras eficaces de 
prescntur el rnatcrial; el ernr>leo de auxiliares y medios didácticos. libros de texto. nlodelos 
esquemáticos. televisión educativa. técnicas audiovisuales. de aprendizaje r>rogran1ado. y 
rnétodos de laboratorio: tienen como r>ropósito central estitnular las habilidades necesarias 
para el aprcndizujc y favorecer el desarrollo de las mismas para que le pen11itan al 
educando cuestionarse y dar respuestas a sus inquietudes. inteicses y dudas. además todos 
estos recursos deben dar pie a los avances de la ciencia y la tecnología con fines 
pedagógicos en las activid;1dcs escolares y que finalmente forn1en parte de tus estrategias 
rnúltiples que rcl~1cionan al ahnnno. al rnaestro y a los contenidos de otra fom1a: si no se 
Jlcvan a cabo de manera adccuad;1. estos nlateriales pueden afectar el dcsempeflo escolar 
del alumno. 

Para que el rnalerial sea lógicamcn1c signi fic¡•tivo ba..c;t¡1 con que algunos seres hunrnnos 
sean capaces de aprenderlo; pero ohvian1ente. hay también grados de sígnificatividad 
lógicu. Según la fonna en que las idcus convenientes estén expresadas y organizadas. 
podrtm relacionarse n1ás o menos fflcihncnte con Ja estructura cognoscitiva de un individuo 
en particular. que rnucstrc por lo menos el grado nlinirno necesario de disposición para Ja 
n1uteria de estudio y tan1bién de desarrollo. 

La dificultad del uprendizaje afecta Obviamente a la duración y velocidad de éste al igual 
que la cantidad de n1aterial que se aprende y retiene. Estos factores influyen a su vez en la 
eficiencia del esfuerzo r>or aprender. Si el material es demasiado dificil. el alumno hace 
poco en comparación con el grado de esfuer¿;o que gasta; y si es demasiado fácil. sus logros 
son lumentablemente pobres en función de lo que podría haber realizado si se le hubiese 
exigido rnayor esfucn-::o. 

Así mismo. la dificultad de la tarea afecta Ja eficiencia del aprendizaje de otras maneras. 
aparte de que influye en la cantidad y en la proporción de aprendizaje en relación con el 
esfucr.1.:0 invertido. 

Por Jo tanto es importante hacer uso de los recursos ya n1cncionados para proyectar en el 
adolescente interés y nlotivación hacia los conocimientos que va adquiriendo así como 
inculcarle la in1portancia de Ja aplicación de estos conocimientos. Por que cuando no se 
tiene una buena metodología en la in1partición de las diferentes materias,. no distribuyendo 
adccuudan1ente el tien1po que se debe dedicar a cada una de éstas o se Je da mayor 
in1portancia de Ja debida a unas que otras con materiales educativos deficientes. se puede 
afectar el aprovechamiento del adolescente. 
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1.3.2.3 Escasos presupuestos al sistcrna educativo. 

El gasto en educación es esencial para asegurar condiciones de bienestar en la población. 
pero eso no significa que. automáticamente. habrá .. desarrollo hun1ano .. si se gasta rnucho 
en dicho sector. Se necesita un diseño de políticas públicas donde cada acción 
gube1113mcntul se enlace am1oniosamente con otras y se reduzcan así. las contradicciones y 
paradojas que pudieran existir entre éstas. 

La grave escasez de presupuestos econó111icos en algunos centros escolares llega a 
repercutir. de cierta rnancra. el rcndin1icnto escolar de los menores. y por otro lado. Ja baja 
rernuneración cconón1ica que n:cibcn los profesores provoca el desprestigio social de su 
profesión docente y por tanto. la consecuente dcsmotivación por parte de éstos influyendo 
así en su desempeño escolar con sus alun1nos (Pallares. 1992). 

Debido a que el salario de los profesores sufre un deterioro significativo que generó una 
importante desmotivación del personal docente y una seria dificultad para atraer a nuevos 
docentes de 111ús alta calificación; la calidad de los servicios educativos es afectada por 
esta reducción <le recursos. por falta de inversiones en equipos para la enseñanza de las 
ciencias. en textos. materiales educativos. en la capacitación y fom1ación de personal. 

Por Jo tanto. se requiere desarrollar estrategias para movilizar los recursos necesarios. 
logrando un 111;is efectivo seguin1iento. compromiso y evaluación para los logros 
educativos. 

1.3.2.4 Clases sobrecargadas. 

Se tienen clases nun1erosas en donde la vigilancia del profesor resulta insuficiente y el 
tiernpo dedicado a cada alun1no disminuye provocando así que las relaciones entre el 
profesor y el ahm1no se empobrezcan; el joven no logra la identificación necesaria con su 
profesor. llegando a sentirse cada vez más abandonado y menos interesado en las 
actividades escolares (Avanzini. 1979). 

Además el exceso de matricula por curso. ocasiona. poca atención individual. falta de 
atención especializada. falta de cursos de nivelación y recuperación. métodos inadecuados 
de lectura y escritura; finalmente deficiencias técnicas del profesorado. 

1.3.2.5 Mala enseñanza (didactismo o pedagogía tradicionalista). 

Se tiene una enseñanza caracterizada por una iniciativa absoluta del nlaestro donde es 
solan1cnte él quién Ja forma y da el orden de los conocimientos; donde es el adulto (el 
rnaestro) quién dispone de una autoridad absoluta Jo que provoca que el alumno sienta a la 
escuela como una obligación y no con10 algo interesante y motivante. provocando también 
un sentimiento de enojo así co1110 el sentir el tien1po de la escuela como algo largo e 
interminable. produciendo. esto. en un determinado nún1ero de alun1nos que logran 
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adaptarse a este tipo de cnsefüm7 .. a. un fracaso escolar (Avanzini. 1979). 

Es por esto que cuando no se tiene una buena n1ctodologia en la impan1c1on de las 
di fcrcntcs materias. no distribuyendo adecuadarncnte el tiempo que se debe dedicar a cada 
una de ésws. esto puede afectar el aprovechamiento del estudiante. Además si los métodos 
y proccdin1icntos de enseñanza utilizados son inadecuados. el n1aterial educativo pobre y 
escaso. todo puede perjudicar el desempeño escolar del alumno. 

1.3.2.6 El profesor en la escuela. 

El profesor es una de las vuriables nlÍIS importantes del proceso de aprendizaje. En prin1er 
lugar desde el punto de vista cognoscitivo. lo amplio y persuasivo que sea su conocimiento 
de la 111ateria establece. desde Juego. una diferencia. En segundo lugar indcpendienten1cntc 
de su grado de competencia. puede ser 111ás o 111cnos capaz de presentar y organizar con 
claridad l:.1 mutcria de estudio. de explicar lúcid:.1 e incisivmncnte las ideas y de manipular 
con eficacia las variables importantes que afectan el aprendizaje. En tercer lugar .. al 
conumicarse con sus alumnos. pot..lrá ser n1as o 111cnos capaz de traducir su conocimiento a 
fonnas que se adecuen al grudo de nrndurcz cognoscitivo y de experiencia en la nrnteria. 

El centro de esta problemútica está en el reto de la forn1ación de su profesorado. 
Actualn1cntc no hay requisitos ucadén1icos claros para su contratación. promoción y 
pcrn1anencia; 111ás bien prevalecen categorias burocráticas y sindicales. Cada modalidad 
ofrece a sus profesores cursos de actualización que. en general. son n1uy breves y 
desarticulados; no ofrecen una respuesta adecuada a la rápida evolución de los 
conoci111icntos. a las exigencias de transfonnación de nuestra sociedad ni a las expectativas 
de los jóvenes. La forn1ación inicial y la actualización de un nuevo profesor.ido se 
encontrará cienan1cnte con las resistencias de grupos de interés que se sienten afectados. 

Según Martinez. M. (1980) Jo fundan1ental del profesor no es lo que enseñe. ni siquiera 
con10 lo ensefic. Debe co1nunicar con su presencia fisica. sus actitudes y su comprensión de 
la pcrsonaJidad de cada alun1no y del grupo el deseo de aprender. Debe ser una 
personalidad que despierte en el adolescente cierto grado de adn1iración y afecto para que 
se rnoviliccn los deseos conscientes e inconscientes de establecer identificaciones con él. 

Cuando el profesor no es consciente de sus propias limitaciones. de las limitaciones del 
esludiante y del papel que le corresponde. la situación de enseñanza corre el riesgo de 
convertirse en una experiencia de relación humana desfavorable. 

A partir de lo ya nlencionado se considera también .. como un elemento importante en el 
rcndhniento escolar del alun1no el tipo de vínculo que se establece entre el alumno y el 
maestro. Esto es en términos generales una relación jerárquic~ de poder entre ambos9 entre 
el que sabe y el que no. entre el que manda y el que obedece; en síntesis entre un superior y 
un inferior. En Ja práctica .. esta relación se traduce muchas veces en actitudes autoritarias. 
despóticas o patemalistas. pero de cualquier manera generan una gran dependencia y toda 
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dependencia a su vez implica sometinliento. 

El n1aestro. debe desempeñar dos roles importantes en la educación: Uno. el de transmitir 
sus conocimientos de manera pedagógican1cnte adecuada y el de responder a las 
transfcrencins del grupo o cada una de las personalidades de grupo con relación a sus 
propios problemas. 

Por su p~1rtc Aguilar Brito (1985) en sus comentarios respecto a la efectividad del 111acstro 
en México menciona que los factores externos Jin1itan o condicionan la efectividad de la 
educación y por lo tanto la efectividad del nlacstro. La pésima capacitación de Jos maestros. 
la saturación de grupos y la escasa dotación de material didáctico repercuten en el bajo 
rcndirnicnto. este autor encontró que el rnaestro representa un factor in1portantc en el 
rendimiento escolar del alumno en su presión por el éxito. exigencia en el logro de 
rendimientos múxin1os. del sistcmu de calificaciones. lucha con1pctitiva. tien1po y n1étodos 
iguales llev¡1 a di fcrcncias de rcndin1iento o de aprendizaje. de ahí que los maestros se 
fonncn expectativas y ctiquctamientos hacia los alun1nos. 

Todo esto nos debe hacer reflexionar de qué tan in1portante es el papel del n1aestro en el 
aprovceh.;:nnicnto escolar. y.:t que. deja de ser quien enseña. s.;:ibc y da. can1biando su 
rcsponsubili<.fad en el papel de facilitador. guía. n1otivador y propiciador de experiencias de 
aprendizaje. Aden1ás de que el maestro enseñe bien o se le facilite enseñar debe pron1ovcr 
experiencias de aprendizaje que nccesarian1entc lleven al alurnno a pensar, razonar. 
reflexionar sobre los contenidos tcn1áticos del programa de estudios 

1.3.2. 7 E.xárncncs y evaluaciones. 

Por lo rcgulur los exámenes son considerados inadecuadamente como el fin último de la 
actividad educativa. sin cn1bargo. se tiene que examinar y calificar al alumno pero 
rcaln1cnte no se evalúa el proceso educativo; Pallares ( 1992) hace referencia a los defectos 
e influencias negativas de los exán1cnes y calificaciones. entre los que se tienen los 
siguientes: 

Mediatizan toda actividad escolar llevando, muchas veces. a un modo de estudiar 
muy superficial meramente informativo y memorístico. 
Solamente evalúa al alumno. atribuyéndose sólo a él el fracaso. 
Su valor con10 fuente de motivación resulta ser muy discutible ya que más bien 
puede convertirse en motivo de aborrccin1icnto hacia el estudio. 
La medición del rendimiento está lejos de ser objetiva ya que se tiene variabilidad 
en las calificaciones de acuerdo a la situación del alumno y también se tiene la 
subjetividad del profesor en las calificaciones. 
La relación 111acstro-alun1no puede ser afectada negativan1entc. 
Los cxán1cnes pueden tener efectos indeseables en el alun1no fomentando actitudes 
de co11fonnis1110 y aceptación pasiva de la autoridad. 
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1.3.3 Factores sociológicos. 

Con1prenden aspectos ta1cs como c1 tipo del medio ambiente que rodea a1 estudiante .. 
con10 son: la escuela. fan1ilia. aspectos econón1icos y grupo social. ya que. estos tienen 
gr..in influencia en el desc1npcílo educativo. Además de las posiciones del estado y de los 
grupos sociales con respecto a la educación. y en ocasiones. se tiene que reconocer su 
irresponsabilidad al aceptar y a veces estin1ular la mala situación educativa. por falta de 
recursos o por sin1plc conveniencia politica . 

1.3.3.1 La escuela. 

La escuela es concebida como una situación social al igual que un instrun1ento planeado 
para la enseñanza. En esta situación. los intereses de los adultos que están en la escuela 
concuerdan con los de Jos padres y ciudadanos de ~lfuera para establecer un programa de 
aprendizaje en el que los adolescentes deben canalizar sus csfuer¿os. La eficacia de este 
progrmna depende de la organización del proceso enseñanza -aprendizaje en la escuela y 
de Ja innuencia social que los niflos y los n1acstros traen de sus hogares y comunidades. 

Por lo que se deduce de lo antcrion11cntc expuesto. un a111bicnte de aprendizaje que podría 
ser la oportunidad de un adolescente. puede ser el fracaso de otro. 

Lo que se enseña fon11aln1entc en h1 escuela. está predetemlÍnado por ta sociedad más 
arnplia o por representantes de ésta. es decir. el aprendizaje en la escuela está planeado y no 
queda librado ni azar o la elección de los que proporcionan la enseñanza. Las opciones que 
se presentan a Jos ulun1nos están habitualn1cnte dentro de las esferas del aprendizaje 
asignado y se refieren n1ás a cómo y no a qué se ha de aprender. 

Concerniente al grupo del aula. se le considera como ºaccidental .. en Jo que atañe a sus 
participantes .. ya que han sido reunidos por. la residencia y la asignación. antes que por 
elección. pues los alun1nos no pueden elegir en cuanto a su participación y a cierta edad se 
les obliga a ir a la escuela. 

Los niños y n1aestros que se reúnen por prhnera vez en el aula no tienen. en la mayóría de 
las circunstancias. un conjunto predctcm1inado de relaciones personales. es decir. que las 
relaciones personales entre los adolescentes y los maestros no están dadas. se desarrollan 
por un proceso de socialización. y es Ja socialización del aula la que ejerce tanta influencia 
sobre el rendin1iento en los alumnos. 

Flores (1994) describe diferentes etapas en el proceso de socialización: 

a) Formación. 

Durante los primeros días del año escolar los alun1nos evalúan los aspectos fisicos Y 
hu111anos de ta situación de Ja nueva aula. recorren Ja clase con su mirada apreciando 
quizás inconscicnten1cnte sus colores. la iluminación y todos sus elementos. Es el momento 
de obtener las primeras impresiones de los otros alumnos .. los maestros y de la interacción 
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entre ellos. El nu1estro habla al alumno de lo que harj. empieza a asociar Jos nombres con 
los rostros. y pasa a establecer la especie de clin1a social que según sus deseos deberán 
predominar en el aula. 

b) Exploración 

En esta etapa los ulumnos realizan csfucr¿os cxplorutorios para estublccer relaciones 
satisfactorias entre si y con el maestro. Este es un periodo crucial para la mayoría de Jos 
niños porque i1nplica el riesgo del rechazo en Ja apertura de la an1istad. también brinda Ja 
co111prcnsión de ver correspondida la amistad que ofrece. 

Es el periodo en el que se estructuran las relaciones y Jos alun1nos en1piezan a asignar 
rótulos a Jos 111ie111bros de la clase tules como: ""el líderº. ºel seguidorº. ""el n1ás simpáticoº. 
ºc1 antipáticou. y ºel cerebro'". se da un rol y un status a cada alu111no dentro de la estructura 
social del gnJpo. 

Esta ctapu tmnhién es i111portante en cuanto a fom1ar el autoconcepto del niño frente al 
grupo. durante este periodo con1ienza a verse a si n1isn10 tal corno los otros n1ien1bros del 
grupo lo ven. se adquiere una imugen positiva de si mismo y se verá considcrablcn1cntc 
ayudado en sus esfuer.i'-os escolares por lograr un buen rendimiento. 

e) Creación de una i111agcn de grupo. 

El grupo pronto empieza a desarrollar una in1agen de grupo. Este periodo es crucial tanto 
para el 111acstro con10 para el alurnno. El nlaestro desea que el grupo sustente una imagen 
positiva de si nlismo que se considere como .. la mejor de la claseº ... un grupo trJbajador"". 
etc. De este modo el maestro intenta crear una imagen coherente con su propio sistema de 
valores y con los valores que a su juicio sustenta la comunidad. 

Los alun1nos también contribuyen a formar la imagen del grupo de acuerdo a las 
necesidades y los deseos de sus propias personalidades. 

d) Estabilización de las relaciones. 

Una vez que el rnaestro conoce las necesidades de cada alumno al igual que cada alumno 
conoce su status dentro del aula se estabilizan las relaciones. 

1.3.3.2 Grupo Social. 

Padua ( 1974) remarca Ja importancia de Jos factores socioculturales en el rendimiento 
escolar; de esta manera. nlenciona como los niños que provienen de grupos sociales menos 
favorecidos pueden ser los que tengan una n1ayor probabilidad de cncontrJrSc 
culturJln1ente en desventaja. es decir que su socialización y adaptación será la menos 
indicada para el desarrollo de sus potencialidades; así. estos factores an1bientalcs pueden 
perjudicar gravemente el desarrollo intelectual. pcrceptual. y cognitivo del estudiante. 
Además en 1969. explica como los factores sociales. ambientales y de ajuste pemlitcn 
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describir las variantes del rcndin1iento escolar en los diferentes estratos sociales. En un 
estudio encontró que los niños provenientes de los grupos sociales n1ás altos n1ucstran un 
mejor uso el lenguaje .. un mayor vocabulario. además de diferencias significativas en la 
adquisición de las n1atcn1áticas; por otro lado en las clases sociales bajas encontró que los 
niños que presentaban capacidad intelectual alta manifestaban rendimientos escolares bajos. 
los cuales podían deberse al nivel de su escuela. a los métodos de enseñanza. tipo de 
profesor. etcétera. 

Además otra desventaja de los alumnos de las clases 1nás pobres la constituye la falta de 
hábito parn In discusión. especialmente sobre problen1as culturales. que no sólo los 
mantiene en un nivel lingUistico mús bajo. sino que tan1bién obstaculiza la fonnación de 
111odos de con1portun1icnto sociul adecuados a la vida escolar. como escasa n1otivación para 
el estudio que se concibe de un n1odo puramente instrun1ental. con10 consecución de un 
diploma y no eon10 un 111cdio de elevación cultural. Esto lleva naturaln1ente a desvalorizar 
todas las n1uterias que no tienen una evidente utilidad práctica o de uplicación. 

Es por eso. que si el adolescente se desenvuelve en una co111unidad que se preocupa por 
proporcionar un mejor nivel de instrucción. estará en tnejores condiciones de avanzar 
escolannentc; por el contrario. una con1unidad con un bajo nivel de instrucción podrá 
iníluir negativan1entc en el aprovechamiento escolar del alu1nno. Como es el caso del 
Municipio de Chimalhuacán donde Ja educación está politizada. zona donde hay pocas 
posibilidades de elegir instituciones de acuerdo a Jos intereses de los jóvenes. y es entonces 
cuando se tiene que acudir a otros municipios o al Distrito Federal para continuar con los 
estudios 

1.3.3.3 Económicas. 

Las diílcultades económicas además de actuar como una Jimitante en el estudiante le 
in1piden tener acceso a actividades socioculturales (viajes. espectáculos., lecturas., cte.) que 
le ayuden en su aprendizaje. también. pueden ser causa de perturbaciones afectivas. 

Cabe destacar en este rubro el factor sociocconómico que influye en la educación. Kohn 
(Enciclopedia Práctica de Pedagogía. 1989) ha mostrado por cjcn1plo que en los estratos 
privilegiados. los padres cuyo puesto de trabajo les otorga niayor libertad., autonomía e 
iniciativa quieren una educación más abierta y creativa para sus hijos. n1ientras que las 
clases más desprotegidas en donde los padres ocupan puestos de trabajo estrictamente 
regulados y con poco espacio para las decisiones personales buscan una educación que sea 
n1ás cerrada y disciplinaria. de manera que el rendimiento escolar en ambos casos está 
supeditado a las cstrategius que el alumno ha de utilizar según el tipo de educación. 
Aunado a esto. las dificultades económicas pueden actuar como una limitantc en el 
estudiante. ya que. le impiden tener acceso a actividades socioculturales (viajes. 
espectáculos. lecturas .. etc.) que le ayuden en su aprendizaje ., también pueden ser causa de 
perturbaciones afectivas al provocar tensiones dentro de la familia así cómo dificultades 
para relacionarse con los compañeros. 
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1.3.3.4 La fon1ilia. 

El aspecto fm11iliar es una variable que puede afectar en el rcndin1icnto escolar. 

Un adolescente puede estar afectado cmocionahncntc por n1uchas y n1uy sutiles 
condiciones desfavorables en su 111cdio fan1iliar. Las relaciones inadecuadas con los padres 
y hennanos que se extienden desde el nacin1iento pueden perturbarlo e111ocionaln1entc hasta 
el punto de hacerle in1posiblc o muy dificil toda clase de estudio (Segura. B. l. 1973). 

Usuahncnte el hijo de una familia dividida por el divorcio es enviado por el médico o por 
los profesores al psicólogo inmediutumente después de cualquier ligero o grave problema 
de conducta. pero no es sólo en las familias divididas por el divorcio donde los problemas 
emocionales pueden aparecer. sino que existen tarnbién otros factores fan1iliares que 
afoctm1 el rendirnicnto escolar del adolescente, como es el caso de la población estudiada. 
ya que se presentan problemas de desintegración fan1iliar donde predominan las n1adrcs 
solteras que son el único sustento cconón1ico. y debido a esto ellas mencionan que no hay 
ticn1po para atender asuntos escolares y personales de sus hijos. viéndose esto reflejado en 
el bajo desempeño aca<lé111ico. por otro ludo estú el poco interés de parte de los padres 
hacia las activit.fadcs que desempeñan sus hijos. 

Avanzini. G. ( 1979). destaca algunos casos de n1ala escolaridad por factores familiares: 

a) Los alumnos que tienen desavenencias con los padres producen inseguridad. temor y 
fntstrnción manifestando desinterés escolar. 

b) Los celos a otros hennanos ya sean por preferencia paternas o por la llegada de un 
nuevo hcnnano. -

e) El deseo de pcrfcccionismo de los padre~. qllC,.l~ega .. a,.dcs.á~_r~~itar ·c1:1~lqui.cr. actividad 
del adolescente. que no sea la de la escuela. · ·. · _,.. · .· ·.' , 

d) La idealización del padre. es un fact~r que ·t~~Í~~:o-~~,>·~~u~~:~ .af·~:Ú~ ~ui~n __ lo ve c~mo 
inaccesible y juzga inútil intentarlo. ·- ·- --- · .... - - ---- -,,_ . .__ -- "--

e) La agresividad hacia los padres. siendo el fra~aso escola~:uii~:·fonn'~--·d~.~~ngan~ sea éste 
consciente o inconsciente. :·\ :· .. 

f) El niiedo a crecer. niños que sienten que el éxito_- cscólar ·es .-~~~-~:~ci~~--'.-~·C: hacerse 
~tdultos. . " · · - "« 

Por otro lado, Lópcz, G., y cols. ( 1996). establecen que el frac;~c, J~'.u~{;~~-'.~~i~llde del 
grndo de compromiso que la fan1ilia adquiera respecto al niño Y.~ la;.~~-cu.~~a;·d~ Cst~ mll.nern: 
hacen una clasificación de los tipos de familia: ' · · · ~ --:_~)~>'.~~~,:-, .- ".~;.T·"· 

a) La fan1ilin educadora. Es aquella que proporciona un ambiente favorable al aprendizaje. 
Se preocupa de averiguar acerca del rendimiento de su hijo y lo apoya en sus tareas. 
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b) Fan1ilia no cducudora. Es aquella que no se hace cargo del aprendizaje del adolescente. 
Esta farnilia no colabora continuando lo que la escuela enseña. descarga en el profesor la 
responsabilidad del fracaso del hijo. no auxilia con las tareas .. no se preocupa por cumplir 
con lo que la escuela exige. 

c) Familia antieducadora. Es aquella que perturba el aprendizaje escolar del hijo debido a 
condiciones soeioeconórnicas y fanliliares extremadamente desfavorables. Son Jos casos 
que muchas veces por razones de supervivencia o por razones de desintegración familiar. el 
adolescente queda abandonado a su suerte. 

Los conflictos ímniliares pueden ser causa fracaso de escolar al operar de n1anera tan 
fuerte y precoz nparecicndo incluso en el primer año de Ja escuela primaria; al ser éste el 
pri111er contacto con Ja escuela es de gran importancia tanto para la estructuración de las 
actitudes corno pura el estudio y la sociedad en general .. así también para Ja formación de 
los instrurnentos necesarios en las sucesivas adquisiciones culturales de fases más 
avanzadas de escolaridad como por ejemplo para la enseñanza secundaria. 

De esta manera. el aprovcchmniento e.scohir se dcten11ina en gran parte por factores que se 
sihian en el contexto social del individuo entre los cuales Ja institución familiar juega un 
papel relevante; en ella el individuo satisface sus necesidades psicológicas a partir de la 
interacción personal. posibilitando el desenvolvimiento fisico. nloral e intelectual y 
transmitiendo valores. pautas. ideas y conceptos sociales fundan1entales con los cuales se 
conduce frente a las exigencias mcdioan1bicntales. 

Son n1uchas y variadas las investigaciones que se han realizado en tomo al ambiente 
familiar y su influencia en rendimiento escolar. entre las cuales se encuentran las 
siguientes: 

Macias ( t 988). reportó que la familia es un factor de influencia significativo en el 
rendimiento académico de sus miembros. Los alumnos aprobados perciben un apoyo 
significativan1cnte 1nayor (en tém1inos de un sentido de pertenencia y cooperación) que los 
alun111os reprobados. Asitnisn10 destacó el papel que juegan los padres en cuanto al 
cstablccin1iento y función de las reghts en la familia y encontró que existe diferencia en la 
percepción de estos parúmctros. El alumno que aprueba percibe a su familia con10 un 
sisterna con roles y funciones a desen1peñar. el alumno que reprueba tiende a percibir a su 
familia como una estructura caótica y desarticulada. donde no hay claridad en la asignación 
de roles y funciones. 

Todo esto habla de la importancia que tiene para el adolescente de contar con un hogar en 
condiciones favorables para su desempeño escolar .. particularmente si se considera que va 
a ingresar en fom1a nuis directa a una sociedad caracterizada por el rápido cambio 
tecnológico. una auton1ati?...ación creciente y una especialización cada vez mayor que 
requiere poseer destrezas especializadas o una educación avanzada y por Jo mismo las 
oportunidades ocupacionales para quienes carecen de citas .. cada día son menores. 
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1.3.4 Factores psicológicos. 

Algunos estudiantes presentan desórdenes en sus funciones psicológicas básicas. tales 
con10: percepción. n1e1noria y conceptualización. los cuales. se hipotétiza que causan o 
contribuyen a las deficiencias en el aprendizaje (Wallacc & McLoughlin. 1979. citado 
por López. t 996). 

Tanto en México corno en los demás paises de América Latina existe un alto nú1nero de 
estudiantes que realiza procesos de lectura en los que se observa una con1prensión 
fragmcnturia y localiza<lu del texto. El estudiante logra identificar parte de la infom1ación 
contenida en los textos. pero no cornprende lo que lec y tiene dificultad para establecer 
por qué se dice lo que se dice y p;1ra qué se dice. Asinlismo. México se incluye entre Jos 
paises en los cuales los ahunnos cstún aprendiendo n1ás a leer que a entender el 
significado del texto y rcalizur intcrprctuciones. los niños Icen pero no saben aprender 
leyendo. En f\.1atcrnáticas. se ha notado que los alurnnos pueden reconocer nún1cros. 
signos rnatcrnúticos y relaciones nun1éricas y de orden. a un nivel elemental. Sin en1bargo. 
no logran un don1inio adecuado en lus con1petencias de resolución de problcn1as 
matcmúticos. t;1nto sirnples o cornplcjos (UNESCO-OREALC. l 998). 

Por otro ludo. en el rcndirnicnto académico intervienen variables de personalidad 
(extroversión. introversión. ansiedad. etc.). motivacionales. actitudinales y afectivas. cuya 
relación con el rcndin1iento académico está niodulada por factores como nivel de 
escolaridad. sexo y aptitud. 

El desajuste de la personalidad se relaciona ncgativan1cnte con el aprovcchan1iento escolar. 
por cuanto todos los síntomas de dicho desajuste interfieren evidentemente, de una u otra 
manera. con los factores cognoscitivos y motivacionalcs que fon1entan el aprendizaje 
(Flores. V. 1994). 

1-lorroks ( t 990). menciona que en la adolescencia. el aprovechamiento escolar puede 
n1anifcstarse de 1nanera n1ás intensa que en la infancia; en esta etapa las causas más 
con1uncs por las que se rinde de manera insuficiente pueden ser divididas en cinco grupos: 

a) Jnnucncias hogareñas. Las presiones paternas para que el adolescente logre éxitos 
escolares. hac·.:n que se sienta resentido y busque. a manera de oposición a la au~oridad, 
realizar aquello que sabe que enfadará a sus padres; un desempeño por debajo deº su 
capacidad. De n1anera sin1ilar. el escaso interés de los padres por las actividades de su hijo, 
puede originar en el adolescente un debilitamiento de su n1otivación escolar. 

b) Las lecciones fastidiosas. la enseñanza aburrida y los profesores antipáticos debilitan la 
n1otivación del estudiante por un buen rendimiento. 

e) Planes vocacionales. Si las metas vocacionales del estudiante se limitan a Ja obtención de 
certificado, su n1otivación para hacer más de Jo necesario será débil. 

d)Rechazo social. La hostilidad producto de rechazo por los padres aumenta la 
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insatisfacción del adolescente con sus estudios y refuer¿a la tendencia a rendir insuficiente. 

e) lnn1adurez. Los adolescentes que son inniaduros para su edad tienden a rendir por debajo 
de su capacidad en comparación con aquellos cuyo nivel de madurez se halla en el término 
medio o lo supera. 

Al alumno con rendit11iento insuficiente se le ha hecho pensar que es eficaz en proporción 
con su aprovechan1iento. Por el1o se considera en desventaja a menos que su nivel alcance 
un grado detenninado. Tmnbién se le ha hecho sentir que no le querrán si no trabaja bien. 
por lo que el alun1110 sufre la pérdida total de su propio valor y autoconfianza y es por eso 
que siente tcn1or para iniciar cualquier actividad. 

La gran itnportuncia que se adjudica al éxito junto con el ten1or al fracaso, puede producir 
algunos efectos secundarios. Uno de ellos es el temor a ser común y corriente; que llega a 
gustarles el hecho de que su trabajo escolar no sea muy satisfactorio. ya que en esto no son 
con1uncs y corrientes y otro efecto es el desarrollo de la firn1e convicción de que se debe 
trabajar ··uuro .. y constantc111ente para nlcrccer ainor. ya que en cualquier sociedad se 
considera que uno debe ser productivo para merecer afecto. apoyo y admiración 

Este problema crnpieza cuando el adolescente equipara la idea de lograr un rendiiniento 
excelente con la de ser extraordinario. La intensidad nlisn1a de esta idea lo despoja de la 
posibilidad de sobresalir. aunque persista su deseo de ser excelente. Cuando esto sucede 
ernpieza a gozar secretamente el hecho de realizar un trabajo poco satisfactorio. Por el 
111on1ento sobresale aunque en fonna negativa. 

Algunos adolescentes no llegan a percatarse de que se enorgullecen por el trabajo poco 
satisfactorio. sin cn1bargo, otros se dan cuenta de to poco que significa para citos la escuela 
siendo así fuertes individualistas. 

Los estudiantes de bajo rendimiento escolar pueden presentar uno o varios de los rasgos 
rnencionados con anterioridad provocando en ellos sentimientos indefinidos, con respecto a 
algo o alguien así eotno desconfianza en sus propias capacidades. Trata de convencerse de 
que estudiar no es in1portante. de que de hecho. no le interesa hacerlo y así dedica poco 
ticrnpo a preocuparse y pensar en cuan deficiente se desempeña. 

Otro rasgo e1nociom:1I. es la falta de adaptación que puede manifestarse debido a 
dependencia y ansiedades de separación no identificadas hasta el momento en que el niño 
se presenta a la escuela. Pueden aparecer por primera vez las dificultades de aprendizaje 
tales co1110: problcn1a de dislcxia. brevedad del campo de la atención e incapacidad de 
concentración. Tan1bién es posible detectar por prin1era vez dificultades en la relación con 
otros niños o con las personas de autoridad. 

Otro rasgo. lo constituyen Jos factores nlotivacionales (Ajuriagucrra, J. 1983). Estos 
pueden ser de diversos tipos: 

Motivaciones de tipo social: Con10 Ja valoración del conocim_iento dependiente de factores 
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socioeconó111icos o culturales de grupo. 

Motivaciones de tipo fan1iliar: Se considera el csfucrL.o escolar con10 una manera de 
agradar a los padres. ya sea la obtención de buenas cali ficacioncs. o que el alumno lleve o 
tenga un año de adelanto en la escuela. clasificarse entre tos primeros. llevar a cabo 
estudios sin incidentes y llegar a ser universitario a los 19 m1os. 

Motivaciones individuales del hijo: Para algunos. el éxito escolar se valor..i en función de 
otros almnnos del 111ismo gn1po y desencadena reacciones de a111or propio y prestancia; 
pero con frecuencia se olvida que también existe en el nifio un deseo de saber y un gozo de 
aprender. sobre todo si se le presentan adccuadan1entc. 

Existen varios autores que apoyun la idea de que los factores cn1ocionales influyen de 
n1anera detcnninantc para que un alu111no rinda por debajo de su capacidad. Bower (citado 
por Muñoz S. 1987) n1cnciona que el bajo aprovechtunicnto escolar no reside 
co111plctamente en lu incupacidad del niño o joven para aprender. si no que más bien éste 
se encuentra ligada a los aspectos socioafcctivos que de alguna fornrn interviniente en el 
joven. Los alunuios son in1pcdidos emocionalmente debido a situaciones fon1iliares 
connictivas o condiciones sociales desfavon1bles que afectan su vida emocional. El hogar 
y las instituciones escolares son el escenario donde se actúan o maní fiestan estas 
disfunciones. 

Al respecto. diversos autores han encontrado que el autoconcepto y la motivación de los 
adolescentes es una in1portantc variable predictora del desempeño escolar (Hansford & 
Hottic. 1982; !-lcyncman.1979; Lookcr & Pinco,1983; Quesada. 1993; Wallacc & 
McLoughlin. 1979). (citado por Lópcz.1996). 
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2. ADOLESCENCIA 

2.1 DEFINICIÓN DE ADOLESCENCIA 

Adolescencia es una época de transición imponantc en la vida de todo ser humano. pues a 
través de ella se confonnan las características que poseerá el individuo como adulto. El 
adolescente tiene una constante búsqueda de su identidad que se va a ir formando por 
medio de los cmnbios fisicos, psicológicos y sociales que dctcm1inan Ja transición entre la 
infancia y la edad adulta. Es una de lus etapas n1ás críticas del ser hun1ano en la que hay 
angustia e incertidumbre. es un periodo de cambios fundamentales que conducen al 
conflicto de la identidad. a Ja rcufim1ación de algunos valores y a la negación de otros. es 
un mon1cnto colnrndo de vitalidad y fucr....:a. de cntusiasn10 por lo nuevo. por eso es 
in1portantc el estudio de cst¡¡ etnpa dentro de la Psicología. En este capitulo se describirán 
algunas definiciones que hay sobre ado1cscencia. adcn1ás de las características más 
in1portantcs que se dan en ésta a nivel fisico. social y psicológico. 

llon1ey (1945) citado por Flores R. (1997) afim1a que los responsables del fenómeno 
adolescencia son el medio ambiente. familia. sociedad y cultura. pues n1enciona que 
efectivamente el individuo es objeto <le muchos cambios biológicos y fisiológicos 
principalmente y es esto Jo que contribuye de n1anera importante en el desarrollo 
emocional y de ello depende que el proceso adolescente sea fácil o dificil. 

Ante esto. es necesario afim1ar que. ciertamente el an1biente contribuye en gran n1edida en 
la forma que se vive esta etapa de vida. pero tan1bién es necesario hacer notar y no dejar de 
lado la importancia que tienen para el individuo estos cambios que tienden a modificar la 
estructura del nlismo. situándolo frente a tres fenómenos principalmente: fisiológico. social 
y psicológico. haciendo con todo esto que su comienzo y duración sean variables 
dependiendo de la raza. clase social y n1ancjo tanto del adolescente con10 de las personas 
que lo rodean y acon1pañan en este proceso de cambio. 

La palabra adolescencia proviene del verbo latino •·adolesccre ... que significa ... crecer .. o 
ºcrecer hacia la n1adurcz ... aunque esto implica el crecimiento fisico también in1plica el 
desarrollo n1cntal. en otras palabras es la etapa de transición de niño a la de adulto. 
Socialmente es el periodo de transición que n1cdia entre la niñez y Ja edad adulta. 
Psicológican1ente es una situación en la que han de realizarse nuevas adaptaciones; 
aquellas que distinguen la conducta infantil del con1ponamicnto adulto. Físicamente es el 
lapso en el que se dan los cambios corporales más in1portantcs en la vida del humano 
<lcbido a los can1bios horn1onalcs y las funciones reproductivas de este mismo. 

Desde el esplendor de la filosofia griega el pensador y filósofo Aristóteles (384-322 a. C.). 
dio su definición en su obra Ética a Nicómaco. donde se refiere al tema de la educación de 
la juventud. donde realiza una descripción minuciosa de las características de los jóvenes. 
º... los jóvenes son por carácter concupiscentes y decididos a hacer cuanto puedan 
apetecer. Y en cuanto a los apetitos corporales. son, sobre todo. seguidores de los placeres 
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del mnor e incontinentes en ellos. También son fácilmente variables y enseguida se cansan 
de sus placeres. y los apetecen con violencia. pero tmnbién se cahnan rápidan1cntc; sus 
caprichos son violentos. pero no grandes. con10 por cjen1plo. el han1bre y la sed en los que 
están enfcrrnos. También son los jóvenes dominados por la ira. Ya que por punto de honr.i 
no aguantm1 ser despreciados. antes se enojan si se creen objeto de injusticia. Y an1an el 
prestigio. pero nlús aún el vencer. por que la juventud tiene apetito de excelencia y la 
victoria es una superación de algo. Y son más estas cosas que no codiciosos y son menos 
avariciosos por que aún no han experimentado la indigencia .. :· {Dclval. 1994). 

Desde hace ya tiempo se ha tratado de redefinir el ténTiino. pero en si. la etapa de la 
adolescencia ha sido 1nás estudiada a partir del siglo XVII. por ejemplo Rousseau la 
describió co1110 todos aquellos eventos que suceden en la vidn del ho111brc entre los 12 y 
Jos l S años y la llamó '""edad de la razónº. 

Sara fino E. ( 1988). la ;ulolcsccncia es una fase de desarrollo que tiene sus comienzos con 
la pubertad aproxin1adan1entc de 12 a 13 años. y continúa hasta la edad adulta. aunque el 
final de ésta no se precisa con íacilidad puesto que hay una combinación de 
dctcn11i11acioncs fisicas. cognoscitivas. e1nocionalcs. culturales y jurídicas. 

Grinder ( 1996). menciona que las fronteras de la adolescencia se fijan entre el inicio y la 
tenninación del cambio fisico acelerado y puede situarse aproximadan1cntc entre los 11 a 
los 18 años. es la etapa en que las personas empiezan a afirmarse con10 seres n1aduros con 
características muy propias. 

\Vutson R. ( 1991 ). define a la adolescencia como el periodo o etapa que separa a la 
infancia de la edad adulta. 

Hurlock {1982). refiere que Ja adolescencia es una etapa muy importante que se da en el 
ciclo del hombre. se caracteriza porque hay cambio~ fisicos, psicológicos y sociales, es 
una etapa de transición de niño a adulto, se inicia cuando se dan los cambios de madurez 
sexual y es dificil 111cncionar el comienzo, puesto que hay diferencias en los patrones de 
conducta. 

Horrocks ( 1986). afirma que el periodo de la adolescencia es una etapa crítica. Jo cual se 
refleja durante el desarrollo de la personalidad y del concepto de sí mismo. 

En tanto que para Erickson ( 1976), es una crisis normativa caracterizada por una aparente 
fluctuación de la fuerza del yo y por un aumento considerable del potcnciaL 

Por últin10 la Organización Mundial de la Salud (OMS), la define como un_ periodo 
durante el cual un individuo progresa desde la aparición inicial de los caracteres sexuales 
secundarios hasta Ja madurez sexual (Carrillo,1990). 

Hasta aquí se puede decir que la adolescencia es una etapa importante en -el ciclo .vital del 
hon1bre. ya que .. se dan cambios en ta vida de la persona y es cuando hay una reafirmación 
de si n1ismo. 
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Es in1portantc hacer mención que no hay una edad en general para que c~~unicnce la 
adolescencia. puede ser aproxinu1dan1enle a los· 11 años o ~e pueden ton1ar en cuenta las 
primeras pautas, por cjen1plo el aumento en el crecimiento corporal y, los cambios fisicos 
externos que son notublcs a sin1plc vista. aquí es importante indicar que algunos autores 
separun Ja adolescencia por subctapas. para algunos empieza con Ja pubertad y tcnnina 
con Ja juventud tcn1pr..tnu. 

Hurlock (J 987). divide la adolescencia en dos periodos: inicial y final. 

ADOLESCENCIA 

Ninus Desde alrededor de los 13 a tos 1 7 ailos. 
INICIAL 

Varones Desde alrededor de los 14 u los 17 años. 

FINAL Desde los 17 hasta los 18 años. Algunas veces se 
aplica el tém1ino juventud para designar la etapa 
final. 

Horrocks ( 1990). considerJ que la pcrsonu se convierte en adolescente cuando es capaz de 
reproducirse. cuando lus hom1onas sexuales producen la upariencia de las características 
sexuales secundarias y finaliza cuando el individuo alcanza su n1adurcz en1ocional y social. 
cuando es cap;lz de escoger entre una amplia ganm de actividades y asun1ir el papel de 
adulto. según Ja definición que se tenga de esta niismn y la cultura a la que se pertenezca. 
Divide la adolescencia en ten1prana y tardía; donde en Ja pri111cra predomina el crecimiento 
fisiológico y en la segunda se dan can1bios de aspecto social y del concepto de si mismo. 

Hasta aquí se ha habludo de que la etapa de la adolescencia tem1ina cuando se alcanza la 
tnudurcz. por eso es necesario hacer una definición de este n1ismo concepto. para Mohsin 
( 1960). ésta es la capacidad de ver y ponderur objetivamente Jos propios defectos y errores. 
Saul y Pul ver ( 1965). definen la n1adurez en términos biológicos como algo que implica un 
equilibrio dinún1ico entre el individuo y su a111bientc .. y notan la importancia de las actitudes 
b{1sicas. constructivas y responsables. 

Con todo lo expuesto antcrionnente. se puede decir que es un tanto complejo saber 
cxactan1cnte el periodo en el que inicia la adolcsCencia, ya que depende en gran parte de los 
enfoques teóricos .. culturales y épocas. pero también se puede decir que esta etapa es 
importante en la vida del hombre, y es en la misma donde se hará una consolidación de 
cualidades necesarias para que se logre un desarrollo fisico. psicológico y social, sano o 
negutivo. 
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2.2 ASPECTO FÍSICO 

La pubertad es el n1on1cnto en que Jos órganos reproductores con1icnzan a madurar y a 
funcionar. es cuando co111icnzan los cambios fisicos. se considera un periodo breve .. una 
parte y comienzo de Ja adolescencia .. Hurlock (1982). divide la pubertad en tres etapas: 

a) Etapa prcpubcsccntc: etapa inmadura en que suceden Jos can1bios corporales, 
cn1piczan a desarrollarse las cuructcristicas sexualmente secundarias. pero todavía 
no se desarrolla la función rcproductor..i. 

b) Etapa pubescente: etapa en Ja que se producen las células sexuales en los órganos 
reproductivos. 

e) Etapa pospubcsccntc: ctupa n1adura en Ja cual los órganos sexuales funcionan para 
poder reproducirse. el cuerpo alcanza la altura. las proporciones debidas y 1as 
características sexuales secundarias están ya desarrolladas. 

En este periodo la sexualidad sufre un desarrollo acelerado y se alcanza la plenitud en la 
capacidad reproductiva. La transfomrnción del cuerpo infantil en cuerpo adulto es un 
proceso cargado de significación y de emotividad por el que todo ser hun1ano debe pasar. 

El inicio de la adolescencia se destaca por una serie de curnbios en el desarrollo fisico. 
gcnéticarncntc controlados. todos esos cambios están vinculados bioquír11ican1entc entre si. 
se pueden dividir en dos clases: los relacionados con el crccin1icnto corporal y los 
relacionados con Ja rnadurcz sexual. 

En cuanto ul crecimiento corporal. la glándula pituitaria secreta tres hom1onas relacionadas 
con este n1is1110; una regula a Ja glándula adrcnal. otra que regula a la glándula tiroides y la 
última que regula el crccin1icnto de los huesos. Por otra parte Ja nrndurez sexual es el 
resultado de la actividad honnonal que causa la aparición de las características sexuales 
secundarias y. por lllti1110 la capacidad de reproducción. para éstos la glándula pituitaria 
controla el crccin1icnto de los ovarios y los testículos. los cuales controlan la cantidad de 
estrógeno y undrógeno respcctivan1ente en e1 cuerpo. al parecer estas dos hom1onas son 
rnuy in1portantcs para el desarrollo de las características sexuales secundarias y para el 
desarrollo genital. Los can1bios tern1inan cuando los ncuroreccptores en el hipotálan10 
alcanzan cierto nivel de 111adurcz y lo n1anliene estable y cuando las características sexuales 
secundarias completan su secuencia n1aduraciona1. 

Los prin1eros ~1ños de la adolescencia comprenden los siguientes cambios: 

Mujeres: 
Aparición de la n1cnstruación. 
Desarrollo del pecho y aparición del vello pübico. 
Crccin1iento del clítoris y de los labios de la vulva. 
Crccin1icnto del cuerpo en general. 
Cambio de voz. 
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Cambios del cuerpo hacia fonnas más adultas. 
Problen1as dcrmalológicos (el acné en algunos casos). 
Preocupaciones sobre el aspecto de su cuerpo. 

Hombres: 

Crccin1ienlo de Jos testículos y del pene. 
Crecin1icnto del vello púbico y facial. 
Prin1era eyaculación. frecucnten1entc en Jos sueños. 
Ca111bios de voz. 
Aun1ento en Ja fucr.t:.a muscular. 
Problen1as den11atológicos (en algunos casos acné). 
Preocupución sobre el aspcclo de su cuerpo. 

La adolescencia para algunos autores. inicia cuando aparecen los ean1bios fisicos y de 
conducta. en las mujeres ese inicio es 111arcado cuando se da la mcnarquía y en los hon1bres 
cuando se da la prin1cra eyaculación de líquido sen1inal o la pigmentación del vello púbico. 
es cuando el funcionmnicnto fisiológico pem1itc que cada individuo torne la fom1a y 
funciones apropiadas a su sexo. 

En esta etapa se dan varios can1bios. por ejemplo. en las proporciones del cuerpo. aun1cnto 
en el tan1año de la cabeza. el tronco y las piernas. se nota una amplitud de los hombros y las 
caderas. Los huesos. los músculos y los nervios crecen y son también muestras importantes 
de los cmnbios durante In adolescencia y se nota una disminución en fonna gradual 
alrededor de los 18 años en el caso de las nmjeres y a los 20 años en los hombres. 

La Organización Mundial de la Salud (1985). considera que la adolescencia es el periodo 
en el que se dan can1bios fisicos. desde la aparición de los caracteres sexuales secundarios 
hasta la madurez sexual. y es la plenitud del desarrollo lo que define el ténnino de la 
nlisn1a. se considera que las edades en que se dan dichos cambios son entre los JO y los 12 
años de edad. y que tcnnina hacia los 20 años. 

El aspecto fisico es· un fuctor in1portantc. debido a que es de suma imponancia en la 
adolescencia. ya que con10 Ausubel ( 1983) lo menciona. es uno de los tres componentes del 
autoconccpto. también Hurlock (1987) considera a este mismo corno parte del 
autoconcepto. pues el adolescente le da importancia al aspecto y a Ja fonna del cuerpo en 
relación con otros adoJcscentcs. por otra parte. Aracil ( 1991 ). menciona que cuando una 
persona es considerada por los demás como atractiva. tiene Ja facilidad de desarrollar 
seguridad en si n1isn1a y a sentirse aceptada por la sociedad. mientras que a una persona 
poco atractiva le es ntás dificil adoptar estas características. Por Jo tanto es importante 
tomar en cuenta que la apariencia fisica contribuye de manera in1portante en el 
autoconccpto debido a la aceptación de todos los can1bios corporales que llevan a un 
cmnbio de actitud hacia sí misrno y hacia los otros 
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Los can1hios fisiológicos y honnonales provocan n1odi ficaciones en la forma de percibirse 
a si n1ismo. en los gustos y expectativas. en la fom1a de ver la vida y de percibirse a sí 
n1isn10 inn1crso en un a111biente que le ofrece y le pide comportan1icntos y actitudes que 
percibía antes como lejanas a él. Su desarrollo sexual le hace ahora sentirse atraído por 
cuestiones que si bien antes no le eran desconocidas ahora son extrañas para él. Por todo 
esto tan1bién se siente motivado a cambiar las fom1as de interactuar con sus an1igos~ de 
cornportarsc ante un público que siente que tiene los ojos puestos en él. En fin son n1uchas 
las nlodificaciones que se producen a partir de su desarrollo fisico y hormonal. dando con 
ello la Ílnportancia que tiene Ja adolescencia en la vida del individuo. 
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2.3 ASPECTO SOCIAi-

La adolescencia es un fcnórncno cultural que tiene características distintas en cuanto a 
in1pulsos, intensidad, afectos. estados de ánimo y variaciones de Ja conducta. Es una época 
en la que se busca un papel social apropiado adcn1ás de relaciones sociales que concuerden 
con los conceptos de si mismo. se busca un ajuste personal que se relaciona con el éxito 
social y con el desempeño de un papel social deseado, se busca la distinción de unos con 
Jos otros para adaptarse a la estructura social, a esto se le conoce como socialización. 

Durante este periodo hay un incremento del intelecto, pues así se supera Ja incapacidad de 
acción. cornicnza la inserción en el inundo social del adulto y es cuando se empieza a 
dcílnir su personalidad y su ideología. 

Kuhle.n ( 1952). señala que Ja adolescencia es el período mediante en el que se da una 
adnptación sexual .. social. ideológica y vocacional y se lucha por independizarse de los 
padres (citado en Muuss. 1984). 

La etapa de la adolescencia es establecida de acuerdo al ambiente sociocultural en que esté 
i11111ersa la persona. pues los criterios para fijar en qué tnomcnto se ha alcanzado la edad 
adulta. la n1adurcz y la independencia dependen de la definición que cada medio social da a 
este ténnino (Muuss. 1984). 

En la teoría de la Antropología Cultural se afirma que el an1biente social. las instituciones y 
las pautas especificas del ambiente cultural determinan el desarrollo del adolescente 

La fatnilia juega un papel in1portante en la etapa de la adolescencia pues es la que influye 
de n1ancra directa en la socialización del hombre. ya que permite un desarrollo maduro. y 
facilita el ajuste social y en1ocional. el grupo de an1igos también influye en esta etapa pues 
tiene que ver directamente con el sentido de pertenencia grupal. 

Los aspectos nuls relevantes del desarrollo social son los cambios que están inherentes al 
ingreso de un nuevo sistema social de educación media básica; el ingreso a una subcultura 
propia del entorno social en que se desenvuelven: el establecimiento de relaciones con 
personas ajenas a su familia: la definición de Jos roles sociales, entre otros. 

l nkeles ( 1969). rnencio11a que la socialización es el proceso mediante el cual se adquieren 
caracteristicns personales que ofrece el sistema como son: conocimiento. disponibilidades. 
actitudes. valores. necesidades y motivaciones. mismas que conforman la ndaptación de la 
persona al panoran1a fisico y sociocultural en que se desarrollan. 

Una socialización efectiva se caracteriza por la asimilación de las expectativas sociales, por 
la ejecución de los con1portan1icntos apropiados del rol y por el empleo eficiente de los 
recursos del sistema social. con el fin de lograr metas. la socialización garantiza la 
continuidad social y cultural de los individuos. 
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Inkeles ( 1969). indicó que la socialización se compone de cuatro elen1entos pri11cipalcs: .. Ja 
tarea principalº. se espera que el adolescente se desenvuelva de acuerdo a Jos can1bios que 
en él se dnn y frente a las expectativas que de éste tiene la sociedad: segundo ele111enlo, son 
los agentes de socialización: profesores. an1igos. figuras pLiblicas y fan1iliarcs: tercer 
clcn1cnto. facilitar al adolescente el cun1plimienlo de roles n1aduros. ayudándole a desechar 
gratificaciones y educándole en las nuevas obligaciones: por últin10. el cuano elemento 
consta de las n1etas de los agentes de sociali7..n.ción apropiada. que es .. la instancia central .. 
la cunl se concentra en la fom1ación de la identidad. 

De acuerdo a las investigaciones que Mead (1973) realizó en San1oa. asegura que Ja 
conducw del Hdolesccnte se detem1ina cultur..1hnentc. que el proceso de n1aduración está 
estrechamente ligado a la socialización y a ta interacción de Jos grupos socializadores 
corno la fün1ilia. la religión. la escuela. las instituciones. etc. 

Socialmente. esta etapa en la vida del ser humano. es considerada con10 un producto de la 
sociedad rnodenrn o industrial. debido a que su duración depende de un tien1po y espacio 
detenninmJo. pues en algunas culturas no existe tal etapa. de Ja infancia se pasa 
in111cdiutar11cnlc a la edad adulta. pero en Ja mayoría de las sociedades esta es prolongada 
con10 resultado del desarrollo de la sociedad en cuanto a la apertura de oportunidades 
educativas para los jóvenes. lo que con11eva a una dependencia afectiva y econón1ica de Ja 
fmnilia (Población y futuro. 1990). 

A rnedida que el adolescente can1bia y se ve motivado a modificar las fom1as en que se 
cornporta y convive con los demás cambia su fonna de interactuar y con1portarse para tener 
acceso a un nntndo nuevo para él. al que tiene que introducirse y por el que se siente atraído 
(el 111undo social de los adultos). para lograrlo es necesario dejar atrás las pautas de 
conducta que tenia como infante y apropiarse y ejercitar otras nuevas. corno las de un 
adulto. 

Todo adolescente tiene que cun1ptir una serie de tareas para llegar a una socialización o 
conducta socialn1ente aceptada. Sin embargo para conseguir estas conductas es necesario 
guiar al adolescente hacia el dominio de las expectativas sociales expresadas en función de 
tareas evolutivas (rendin1icnto académico). 

El ca111bio del nnmdo social infantil al mundo adulto es influido por muchos factores, las 
nom1as o paulas de conduela a seguir son diferentes lo mismo que las expectativas sociales; 
todo esto confunde al ac.lolcsccnte por encontrarse en una etapa de la vida dificil y más aún 
cuando no se cuenta con las bases suficientes para llevar a cabo esta transición. 

Para un joven que está inn1crso en un ambiente familiar donde hay rencillas, rencores. 
situaciones dificiles e.le sobrellevar. es posible que su ambiente social esté tan1bién 
in1pregnado de muchos de los factores que existen en su familia, cuando el adolescente 
carece de una figura paterna o modelos con los cuales guiarse corre el riesgo de adquirir 
conductas sociales inadecuadas que más adelante traerán consecuencias dolorosas y 
di fici les de superar. Ahora bien. si se suma a esto que el joven viva en pueblos o colonias 
donde existan altos grados de drogadicción. alcoholismo. vandalismo, donde se carece de 
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espacios deportivos y de recreo. espacios que son necesarios encauzar toda su energía hacia 
actividades que lo beneficien. situación que es n1uy n1arcada en la zona donde viven Jos 
adolescentes que han sido motivo de estudio para esta investigación. pues viven en una 
zona rnarginada conflictiva y de atraso social que no cuenta con los suficientes espacios 
educativos y servicios que apoyen al crecin1iento personal de Jos nlisn1os. siendo así esta 
situación. se considera que Ja inserción del adolescente a la sociedad no es la 013.s 
adecuada. ya que los valores y juicio moral desarrollados en situaciones como las antes 
1ncncionadas cumplen un papel importante en la emergencia de conductas sociales 
negativas que afectan el desarrollo de los adolescente. por esto n1isn10. Ja in1portancia de 
estudiar esta poblución. 
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2.4 ASPECTO PSICOLÓGICO 

El desarrollo psicológico del adolescente depende de sus condiciones externas. durante esta 
etapa surgen preocupaciones.. deseos. aspiraciones,. intereses. rnotivacioncs e ideales. 
remembranzas del pasado. interpretaciones de la realidad o las explicaciones que se da ante 
lo que sucede. 

Es el 1110111cnto en el que el adolescente busca su identidad y autoaccptación. es cuando hay 
preocupación por Ja apariencia fisica. pero en la medida en que es capaz de aceptar. 
simult{mcarncntc. sus aspectos de niño y de adulto. acepta los cambios de su cuerpo y 
comienza u surgir una nueva idcntid¡id. además de la inserción en su sociedad es como va 
definiendo su personalidad y su ideología. · 

Para Muuss (1984). psicológicamente la palabra adolescencia es una ºsituación marginalº 
en la cual se han de rca1i7..ar nuevas adaptaciones; aquellas que. dentro de una sociedad 
distinguen la conducta infantil del comportamiento adulto. 

1-lotTocks ( 1986). establece que la adolescencia es una etapa de desarrollo y evaluación de 
valores. La búsqueda de valores da control para poder hacer con estos mismos una 
integración de la vida. acon1pañada del desarrollo de los ideales propios y la 
autouccptución en concordancia con dichos ideales. Es una etapa de conflicto entre el 
idealismo juvenil y la realidad. 

Para G. Star1lcy Hall ( 1904). Ja mlolcsccncia se caracteriza por dos mon1cntos: Ja tensión y 
Ja aflicción. pues los adolescentes pueden esclarecer Jo exclusivo de su propia experiencia 
solan1cntc contraponiéndola a la experiencia de aquellos que los han precedido. 

McKinncy. Fitzgerald y Stron1n1en ( 1990). sugieren que la adolescencia es un periodo en el 
que el hornbrc lucha entre la identidad y difusión o pérdida de identidad. entendiendo a esta 
liltin1a como Ja confianza intensificada de que Ja realidad y la continuidad internas que se 
han fonnado corresponden a la realidad y continuidad de significado que uno tiene para los 
demús. lo que supone que la adolescencia es un período de conflicto y crisis emocional. 

Durante esta etapa hay un precario equilibrio psicológico. el adolescente es ntuy propenso a 
reaccionar c111ocionaln1cntc ante cualquier suceso que se Je presente y que posterionnente le 
ayudará a ntodelar su identidad. en la adolescencia se observa que las emociones tienden a 
n1ostrar variaciones n1uy marcadas en con1paración con etapas anteriores y posteriores. 

La adolescencia es un periodo de gran cntusiasn10 e intento por alcanzar grandes logros. a 
veces seguidos por periodos de languidez. depresión. insatisfacción y de autoanálisis 
n1órbidos. 

La búsqueda de la identidad es la tarea fundantental en la adolescencia. es un proceso lento 
y prolongado. momento en que se establecen los cimientos definidos de la personalidad del 
adulto. La caracteristica principal en el descubrimiento de uno mismo cor:isistc en 
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proyectarse y proyectar las necesidades y angustias desconocidas e inexpresadas. La 
búsqueda se puede interpretar con10 un proceso de ensayo y error. debido a que prueba 
varias maneras de comportarse. exan1ina las fonnas de ser y de pensar del pasado. antes de 
adoptar una. pero aquí puede haber un desequilibrio debido a la experitnentación de 
identificaciones. algullas inconsistentes y contradictorias. se puede sufrir lo que Erickson 
(1969) llan1a disfunción de identidad. éste misrno se resuelve cuando el adolescente asume 
diversos papeles e ºidentidades ... rechaza algunas y acepta las que Je parezcan apropiadas y 
las 111odifica de acuerdo a sus necesidades particulares. Esta clasificación. selección y 
co111hinación de papeles e identidades pern1iten que reúna algunos conceptos del yo y 
patrones de conducta que se ajusten a su sentido creciente de identidad propia. 

A In adolescencia se le relaciona con una época de autoconciencia y de introspección. 
debido a la inconsistenci;:1 que hay en el adolescente para conocer su unuevoº yo y Ja vida 
que ante él acontece. la confusión es grande. pues el adolescente desea lo in1posiblc. 
aquello que está fuera de sus potencialidades personales. Estas actitudes y deseos tienen 
razón de ser. el hecho de que la adolescencia es el n1on1cnto de la existencia en que rompe 
con el pasado. dirigiéndose a otro tnodo de ser. de vivir. de estar. le produce una serie de 
desorganización y desintegración de la estructura de su personalidad. 

El objetivo principal en la adolescencia es el de lograr una identidad para que se diferencié 
de los dcrnás. entendiendo con10 identidad la confianza intensificada de la realidad y 
continuidad de In socialización. La búsqueda de identidad es inherente a la experiencia 
hun1ana. pero es en la adolescencia cuando descn1pei\a un papel muy in1portante. 

Los cambios f1sicos. que tienen Jugar durante la pubertad, guardan de alguna manera una 
relación con Jos carnbios psicológicos. Las modificaciones. en la estructura corporal van 
acompañadas por cmnbios en sus inquietudes y en la concepción de si mismos; el desarrollo 
rápido e irregular que sufre el adolescente. es una de las causas de su inestabilidad 
en1ocional. 

Estas variaciones afectan. la concepción que de si mismo ha manejado gran parte de su 
vida. Este concepto está ligado según la cultura. a la posesión de características 
convenientes. dictadas por el n1edio que lo rodea. 

Así. se observa que el adolescente. equipara su capacidad para establecer relaciones 
hetcro~exuales satisfactorias de diversos aspectos lisicos, de apariencia personal; además el 
joven busca una constante identificación y aprobación por parte del medio. 

Por otro lado. está el hecho de que los adultos en su mayoría suelen organizar (aunque de 
una nlancra aparente). la vida del joven y la mediatización. Si bien pueden tener una 
tendencia casi auto1nática. a encauzarlo hacía la educación superior que le brindará más 
tarde la oportunidad de trabajar, también se enfrentará a un mundo de desempleo u 
subcmpleo. estig1natizado por conductas en la mayoría sólo atribuidas a los adolescentes. 
Estas conductas. tienen en su mayoría patrones transculturales, como la preferencia de 
n1oda. vocabulario. así como los valores manejados, haciendo notar que aún y cuando se 
decida el futuro del adolescente. esto no garantiza el que se resuelva su problema de 
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identidad. pues la n1ayoria de las veces se les deja solos afrontando una realidad para la 
cunl no han sido prepar.idos. 

Los can1bios sociales. políticos y económicos que se han dado en los últin1os años. han 
provocudo una incorporación más ten1prana, por parte de los jóvenes a una vida social y 
sexual. aún cuando no hayan alcanzado un adecuado nivel de desarrol1o. Son tos medios de 
comunicación. los encargados de difundir patrones de comportan1iento social y sexual. Sin 
embargo. los jóvenes de 111ancra m11bivalente. se ven ir11pedidos a ejercer dicho potencial. 
teniendo que acatar las reglas dictadas por los adultos y la sociedad en general. las cuales 
en la mayoría de los casos. no están basadas en las verdaderas necesidades de los jóvenes. 
sino en una 111oral. Estos conceptos. contrastan con la infonnación difundid;.1. por Jos 
rncdios rnasivos de cor11unicación. que n1cdiantc anuncios publicitarios en el cinc. radio. 
revistas y televisión. incitan a los jóvenes a ejercitar su sexualidad. lo cual contrasta con los 
valores que l::i fan1ilia trata de inculcar y lo que los medios de co111unicación transn1iten; 
contribuyendo de esta fonna ~1 incrementar la confusión y elevar los conflictos por Jos 
cuales atraviesa el joven durante este periodo del desarrollo. 

Pese a que h1 adolescencia. parece haber surgido casi como un producto de la evolución de 
la cultura 111oderna. se ha institucionalizado sólidan1entc con10 un periodo. durante el cual 
el individuo. yn no es un niño dependiente. ni tan1poeo un adulto que goza de todas las 
posibilidades de comportan1iento y se ve envuelto en racionalizaciones. que lo confunden y 
no le penniten encontrarse a si nlisn10. 

La sociedad impone dcn1asiadas exigencias pero no proveen un plan o estrategia que le 
ayude a satisfacer las necesidades in1pucstas, las cuales en su nlayoria son cambiantes. Así 
n1ismo. se le da nlcnos atención que a un niño .. se le deja de orientar e instrnir tanto en su 
comportan1iento como en su relación con el nlundo .. dando por supuestas demasiadas cosas. 

Para Aberasturi { 1988) .. éstas exigencias. se unen a una falta de seguridad,. tanto de sí 
rnismo con10 de la posición que ocupa en la sociedad. de ahí esa tendencia a ser retraído. 
sensible y reservado. En cuanto a las relaciones con los den1ás .. es desconcertante ..... en un 
n1omento odia y al otro an1a ... se dice que el joven a esta edad .. se haya en un estado de 
frustración crónica. en el cual se intensifica la irritabilidad y la emotividad. Esta frustración .. 
conduce en 111uchos casos a la agresión .. existiendo un constante desafio hacía Ja autoridad. 
en panicul~u hacia la paterna. así con10 una estereotipada actitud hostil .. es así como estos 
nuevos y rápidos can1bios. tienden a crear en el adolescente modificaciones en sus 
intereses. 

Así nlisn10. existe inquietud por sobresalir de alguna fom1a. ya sea en actividades 
deportivas .. o bien realizando acciones que requieran de grandes esfuerzos {académicos). En 
otras ocasiones .. tiende a realizar actos delictivos .. Jos cuales pueden llegar a establecer un 
tipo de conducta. que provea satisfactorcs con relativa facilidad. Muchos de los actos que 
el adolescente realiza. tienen con10 fin el provocar indignación ante personas .... sensatas". 

Hasta aquí. se han expuesto de una manera general .. Jos cambios psicológicos que afectan 
las actitudes. scntin1icntos.. conductas. así como tipos de relaciones interpersonales y 
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fan1iliarcs de los jóvenes. Estos ca111bios y características que los adolescentes presentan de 
una u otra n1ancra. son lo que en un momento dado. definen a la adolescencia como un 
periodo de transición y crisis. 

En el proceso de cnfrcntan1iento a tales desafíos. la persona joven tiene que desarrollar 
tan1bién paulatinan1ente una filosofía de la vida. una visión del n1undo y un conjunto de 
creencias morales y de nonnas directivas que por más sencillas y básicas que sean. no son 
... negociables ... Una filosofía fundan1ental es esencial para poner orden y congruencia en las 
numerosas decisiones que un individuo tcndr..i que tornar y en Jos actos que tendrá que 
corneter en un nnmdo diverso. carnbiante y a n1enudo aparentemente caótico. Y el joven 
tiene que desarrollar un sentido de identidad. 06alguna idea de lo que cs. a dónde se dirige y 
cmíles son sus posibilidades de llegar ahí (tarea fundan1ental de la adolescencia en nucstru 
sociedad). de ahí Ja importancin del autoconcepto en esta etapa. pues la inestabilidad en el 
111isn10. cumuJo es manifetada por inseguridad • poca confianza en si 111is111os .. tendencia a 
dar una n1ejor irnngen de la que tienen de si mismos y cierta defensividad al responder ante 
situaciones en las que se cuestionan aspectos de la personulidad del individuo son propias 
del periodo adolescente (en el que se encuentran los estudiantes que confonnaron la 
n1uestra de esta investigación). estún en un periodo de transición hacia la edad udulta. en el 
que surgen experiencias desconocidas y ante las que se tienen que enfrentar y que causan 
desequilibrios. de manera que el concepto de si rnismos v;1 sufriendo carnhios a nledida que 
el p;1pcl de estos se va transfonnando de acuerdo a Ja situación social en la que se 
encuentran. y de lo que él y los demás esperan de él 111isn10. 

La fonnación de la identidad es una cuestión con1plcja y sus pautas de formación pueden 
variur tnuy an1pliamcnte entre los diversos adolescentes. a consecuencia de numerosas 
influencias que van desde las relaciones padres-hijos hasta las presiones culturales o 
subculturales. 

En una sociedad sencilla. donde existe tan sólo un número limitado de pobres papeles 
adultos y en las que se observa poco cambio social de una generación a la siguiente .. la 
fom1ación de una identidad puede constituir una tarea relativamente sencilla. que se lleva a 
cabo con relutiva rapidez. En cambio. en una sociedad compleja y cambiante como es la 
nuestra~ en la que son tantas las elecciones posibles .. la formación de identidad puede ser 
una tarea dificil y prolongada. 

Concluyendo.. para que un adolescente llegue a ser verdaderamente adulto y no 
sin1ple111ente n1aduro en lo físico. tiene que llevar a cabo una serie de tareas básicas de 
desurrollo: ajuste a los ean1bios físicos de Ja pubertad y del crecimiento durante la 
adolescencia y a Ja corriente de pensan1ientos nuevos a que da lugar la maduración; el 
desarrollo de su independencin respecto de los padres o de otras personas que se encargan 
de él; el cstablecirniento de efcctivus relaciones sociales y de trabajo con coetáneos del 
n1is1110 sexo y del opuesto; y la preparación para una vocación que tenga sentido. además. 
es irnportante señalar que cada edad posee su unidad. constituyendo una estructura global 
que progresa por recíproca acomodación de los clen1entos de la personalidad 9 que no se 
desarrollan indepcndicntcn1ente unos de otros. tal es el caso de Ja relación adolcscencia
autoconccpto. pues esta etapa es de alteración en los intereses. actitudes y conducta y es. 
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cuando se construye una identidad donde van a estar relacionados factores socioculturales 
que son el apoyo en la búsqueda de un proyecto de vida en el cual el autoc-onccpto juega un 
papel in1portantc. 
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3. AUTOCONCEPTO 

3.1 DEFINICIÓN ot; AUTOCONCEPTO 

El estudio del autoconccpto ha adquirido un gran interés por lo que es de surna importancia 
en esta invcstigución .. yu que de alguna 111ancra toda persona en algún mon1cnto de su vida 
se ha preguntado ¡,quién soy?. ¿qué quiero?. ¿a dónde voy?. etc. Las respuestas a dichas 
preguntas constituyen el concepto que de sí n1isn10 tiene cada persona y del cual depende 
su dcsurrollo personal. Es por esto que el autoconccpto es un factor irnportantc en la vida de 
todo ser hmnano. influye en las actividades y estado emocional de la persona. Es un 
aspecto cscnciul para que el individuo desarrolle sus capacidades al máxin10 y obtenga los 
resultados óptimos lh: su conducta. así corno la satisfacción de todo uqucllo que emprende y 
la co111prcnsión u las consecuencias cuando estas no son como se esperaban. 

El ::1utoconccpto inlluyc en Ja conducta <le las personas. pero al n1ismo tien1po se ve 
infh1i<lo por diferentes aspectos como: la percepción que tiene acerca de él. las demás 
pcrsonus. la situación familiar. económica. social. escolar. etc. en la que se encuentre. 

\Vells y Marwell ( 1976). afirn1an que h1 fom1a en que una persona actúa irrealistican1ente. 
se percibe y se esli111u es denornina<la el si mismo real o sin1plementc9 el autoconcepto. En 
otro contexto los rnisrnos autores afinnan que el autoconcepto es generaln1cnte descrito en 
ténninos de actitudes reflexivas. las cuales se considera que tienen tres aspectos 
fundar11entales: el cognitivo (el contenido psicológico de la actitud). el afectivo (una 
evaluación relacionada al contenido). y el conductual (respuestas con1portamentales a la 
actitud). La autocstin1a es con1únn1ente identi tienda con10 el segundo aspecto. por lo cual es 
considerada como n1otivacionnl. (citado por Miranda. et. al. 1999). 

El autoconcepto posee un sin número de definiciones y puede ser abordado desde varias 
perspectivas. l-lay quienes lo abordan desde la teoría del rol. por cjcn1plo Ncwcom (l 950) 
enfatiza que el si n1is1110 es el resull«do de roles sociales o procesos que involucran 
apreciaciones reflejadas provenientes de otras personas significativas. especialmente la 
fan1ilia; reconoce que las actitudes que los denuis tienen hacia la persona puede variar en 
contenido. intensidad. importancia consistencia. estabilidad y claridad. los que a su vez 
hacen rnodi ficacioncs en el concepto que cada persona tiene de si n1isn1a .. es decir el juicio 
personal <le sí misrno. tiene un valor que se expresa en las actitudes del individuo respecto a 
él misn10 pero que tiene repercusiones en la manera en que interactúa con el ambiente y los 
den1ás. {citado por Flores 1997). 

Es en esencia. una sin1bolización del organisn10. una visión interior personal que se puede 
delin1itar objetivun1ente de Ja realidad exten1a. Esta visión incluye todas las ideas y 
sentin1ientos que una persona tiene respecto de las propiedades de su cuerp09 las cualidades 
de su n1ente y sus características personales. abarca las creencias .. valores y convicciones 
del individuo. sus concepciones sobre el pasado y sus prospectos del futuro. Por tanto el 
sel f se refiere a la persona total del individuo. {Magaña. 1988). 

Í -
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El autoconccpto consiste en las repercusiones sin1bólicas que una persona se fonna de sus 
distintas características fisicas. psicológicas. éticas y sociales. y que además es la 
organización de las cualidades que la persona se atribuye a sí nlisma, en ese complejo de 
elen1cntos organizados en relaciones sistemáticas, en esa estructura consistente que posee 
las propiedades de una buena gcstalt y se con1ponc de clc1ncnlos percibidos como 
enlazados. donde los sucesos coinciden con la autocxpcctativa y los sucesos que son 
contrarios se evitan o n1inimizan. 

Slmvclson ( 1976) define ul autoconccpto como la percepción individual que se tiene de uno 
misn10; distingue 7 factores o características importantes del autoconcepto: a) Es 
organizado o estructurado; b) Es rnultifacético. aquí se incluyen áreas como la escolar. 
aceptación sociul. atracción fisica y habilidad~ e) Es jerárquico. es decir .. puede formarse 
una jerarquia de experiencias individuales en situaciones particulares corno base de una 
jerarquía de autoconccpto general; d) El autoconcepto es estable. sin cn1bargo. co1no es 
jerárquico. ini dependiendo cada vez n1ás de situaciones especificas por lo que tenderá a ser 
menos cswblc; e) Un quinto factor es el aspecto del desarrollo. ya que confonnc la persona 
va desarrollándose desde que nace hasta la cdud adullu. el autoconccpto va can1biando a 
trnvés de las experiencias y del contucto con el n1cdio an1hicnte, tendiendo así a ir 
integrando las partes del m1toconccpto estructurado y n1ultifacético; f) El autoconccpto es 
una fonna de evalm1ción del sí n1is1110 ante las di fcrcncias situacionalcs a las que se 
enfrenta el in<lividuo; y g) El autoconccpto es <lifcrenciahlc de otros constructos o 
cstructur:.1s de la persona ante <lctenninadas situaciones. (citado. por Sánchcz. 1995). 

Para Chávez ( 1988. citado en Rivera. 1998). el autoconccpto es una idea organizada e 
intema que lleva asociado un juicio de valor. con10 una evaluación personal y detallada 
:.icerca de las características propias que un individuo hace sobre cómo se percibe a si 
misn10 y cón10 cree que lo perciben los demás. 

Purqucy (1970). define el autoconcepto como un sisten1a complejo y dinámico de creencias 
que un individuo considera verdaderas respecto a si n1ismo teniendo cada creencia un valor 
correspondiente. Shavelson. Hubner y Stanton ( 1976) completan ta definición anterior y 
conccptualizan al autoconcepto con10 las percepciones que una persona mantiene sobre sí 
misma y que han sido fonnadas a través de la interpretación de la propia experiencia y del 
ambiente. siendo influenciadas. de n1anera especial. por los rcfucr¿os y el feedback de los 
otros significativos. así con10 por los propios n1ccanismos cognitivos tales corno las 
atribuciones. (citado en Núñcz. et. al. 1998). Tanto en la prirnera definición con10 en la 
segunda son integrados los aspectos descriptivos y valorativos del autoconccpto. y se Je 
concede a éste cualidades con10 la de ser dinámico y poseer una organización intcma útil 
para asimilar infom1ación. guiar el comportamiento y. si es preciso. acomodarse a las 
exigencias ambientales. An1bas aproximaciones conceptuales tan1bién coinciden en 
subrayar la naturaleza subjetiva (creencias) del autoconccpto. 

De la Rosa ( 1986). quien al definir el autoconccpto rcton1a a Bynne (1984). concluye que 
es una estructura n1ultidirnensional de la personalidad. es decir, que el autoconccpto es la 
percepción que uno tiene de sí n1isrno y específicamente son las actitudes, sentimientos y 
conocin1icntos respecto de las propias capacidades. habilidades .. apariencia y aceptabilidad 
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social; señala que el estudio del autoconccpto debe basarse en nletodologias sensibles a los 
constructos psicológicos por parte de Ja población estudiada._ es decir debe surgir al grupo 
sociocultural al que representan. De acuerdo a esto ·construyó una escala n1ultidin1cnsional. 
que incluye aspectos sociales. en1ocionales. éticos y ocupacionales del autoconccpto e 
iniciativa del n1exicano. es por esto que se hará uso de dicho instrumento y a continuación 
se describirán las escalas y subescalas que Ja confom1an: 

Social. se refiere a la percepción que uno tiene de su propia fonna de interactuar con otros. 

Sociabilidad accesibilidad. que se refiere a las personas accesibles. a las cuales se 
aproximan los demás con confianza y cuentan con su comprensión. 

Social expresiva. lo cual indica que las personas se consideran con1unicativos. 
divcnidos. desenvueltos. expresivos y sociables. 

Social afiliativa. indica que las personas se considcn1n respetuosos. an1ables. ll.migablcs. 
educados y atentos. 

En1ocionnl. trata acerca de Jos sentimientos y emociones ~uc.~l __ ind!vi~~~ ~~perin1enta. 

Scntirnientos interindividuales se refier'? ~que el ,ofro .~s ~Í .ó.b]~to:·d6· 1,;s~scntimientos 
personales. · · - · · 

-:.> .' : :, ' 
Estados de ánin10. se consideran animados~J~~~~.lc~;p~Í~.~·;~stas_.Y:tri~nfadorcs . 

• :·,'<:' 

Salud emocional. se refiere a la .forma en·-.q~·c~-:la~~gC~~~-~~CSP~ndc. a los problemas y al 
estrés de la vida cotidiana. · .·,~?~::-.-;,__ .. -- ;-, - -

Ocupacional educacional. describe el "f~nCiorillnli~.lt~ ·-' d~l ·,:individuo en su trabajo. 
ocupación. profesión o escuela. ,.':t".". . . ·., 

Ético-n1oral. se refiere a que el .ser ~~m_Ü·ri~,.:~~:-:f~~~'i~?~~~·.~;Í_~r~~ y·d·~ ~cti_vÍ<l:~d ·eval~ativ.a. 
debido a que atribuye valor a si mismo Y'rl tOS dCñiáS;:asf-coffiO,~l sil-aCciorics~ s'Us.idcalcs y 
pcncnencias. - '~ -~'.::·.~t:{(, -,_~<.·, · ·- . · -1 

Iniciativa esta escala se refiere a: (¡ue:)~;--~~~~-éi.~¡r~-~~1~:;:;f:ri~:·~a~-~ci·d~~ 'd'e iÍti.ciarse en 
diversos can1pos de actividad. también ·se: f-efierC.~·i'.'comO'CI· individuo desempef'ia sus 
actividades u ocupación. ·· - :~~~:": ·;!-;~-.5. ,_ , 

Et autoconccpto incluye varios compon~~~~~~· ~~~~;¡-¿:;-~~~/ 
a) Componente conceptual -.. '.--_.:, ;·.:·:;· 
Se refiere a los conceptos que·. tic.ne: la~ pCrsona_ sobre las habilidades. características. 
recursos. que se traducen cOm·o-.. : áCiCrtos~· -. fallas. limitaciones que ta persona ha 
expcrin1cntado y la concepción d~ su pasádo y_ futuro. 
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b) Componente pcreeptual 
Se encuentra sustentado en base a como eJ individuo se ve a si n1isn10. con10 resultado de Ja 
percepción o impresiones que Jos demás mantienen acerca de él. 

c) Componente de las propias actitudes 
Que con1prende los scntin1icntos acerca de sí mismo y su proyección respectiva hacia el 
status y hacia el futuro. a la que la persona quiere y debe ser (Oñate. 1989). 

Ausubcl (1952). define el autoconccpto como .. la combinación de tres ele111cntos en cada 
persona: la apariencia fisica. las imágenes sensoriales y los recuerdos personales .. (citado 
por Rivera. 1998) 

El autoconcepto que tienen las personas,. sobre quienes son y qué son. se con1ponen de 
percepciones que tienen los individuos sobre su aspecto. adecuación sexual. importancia de 
sus cuerpos en opinión a otros. El aspecto psicológico se con1pone de tres conceptos que 
tienen los individuos sobre sus capacidades. su valor y su relación con los dcn1ás. (Hurlock. 
1987). 

""El concepto <le si n1is1110 que tiene el individuo. dirige su conducta. ya que detern1ina en 
buena nlcdida. las iniciativas que habría de tornar y los niveles de aspiración que se in1pone 
a si 111isn10. por Jo que algunas alten1ativas en su personalidad provocarían una deficiencia 
en sus capacidades así como sentimientos de ineficiencia y valoración•• (citado por Rivera. 
1998). 

Las investigaciones han dcn1ostrado que Ja decisión de una persona de ejercer ciertas 
conductas. depende del grado en que el autoconccpto es potenciado o amenazado. 

Super ( 1953 ). propone que el esfucr¿o de una persona para n1cjorar el concepto de si n1isn10 
lo lleva a escoger la ocupación que cree que te pcnnitc la n1ayor expresión. además 
sostiene que. los con1portamientos que ta persona emplea para mejorar su autoconcepto 
están en función de su nivel de desarrollo. A nlcdida que se madura. este concepto de si 
mismo. se estabiliza .• sin embargo la forma con10 este mejora a través de la vocación que 
elija depende de las condiciones que son externas al individuo (citado por Osipow. 1990). 

De esta rnancra. si se toma en cuenta que el autoconccpto es parte de la unidad fundamental 
<lel ser hurnano. es decir. que fom1a pane de una totalidad organizada. que surge o que es 
producto de tu interacción e influencia que el sujeto tiene y recibe de parte de los grupos en 
los que se desenvuelve y. a partir de los roles que comúnmente juega en su vida cotidiana 
(persom.1. arnigo. hijo. estudiante. etc.). es consecuente el pensar que este constructor se 
confinnc corno una estructura n1cntal de carácter psicosocial. que implica la organización 
de aspectos conductuales (que son todos aquellos elementos que se refieren a implicar 
cornportarnicntos observables que tienen los sujetos para consigo mismos y par..i con sus 
semejantes). afectivos (son todos los ténninos que se refieren a aspectos emocionales. 
sentirnientos o fonnas de sentir que et sujeto percibe en sí misn10) y fisicos (son todos los 
aspectos corporales que el sujeto observa en si misn10. reales e ideales acerca del propio 
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individuo; que funcionan con10 un código subjetivo de acción. ante el medio an1bientc 
intcn10 y extcn10 que rodea al sujeto. 

Propuesto de esta n1ar1cra. el autoconccpto sería visto cscncialn1cntc con10 una estructura 
mental que contiene infom1ación relevante acerca del significado psicológico del si mismo. 
es decir. se constituye como la unidad fundamental de la organización cognoscitiva 
con1pucsta de clcn1cntos afectivos y de conocin1ientos que crean un código subjetivo acerca 
del propio individuo. que le pem1ite concebirse e interactuar con el n1cdio ambiente que le 
rodea. rcnejando adetnás la cultura objetiva de los sujetos. 

En el cuadro ofrece1nos una síntesis de las características n1ás relevantes del 
autoconccpto. En este n1odclo de autoconcepto se diferencian tres dimensiones importantes 
de análisis: la conceptual, la estructural y la fi111cio11a/ . En la dimensión conceptual se 
destucan las dos vertientes del autoconcepto: la valorativa y la descriptiva. y se enfatiza una 
perspectiva intcructiva para eon1prendcr corn:ctan1entc el significado de este constructo. En 
cuanto a la din1ensíón estructural. obscrvan1os cuatro aspectos: estructura 
111ultidín1cnsion¡ll. que las din1ensiones se encucntrun organizadas de n1odo jerárquico. que. 
a n1cdida que asccndcn1os en la jerarquía. las din1cnsiones son más estables y., por ello. 
111enos sensibles a las circunstancias situacionales concretas y que es un verdadero 
constructo psicológico con un valor ciertamente reJcvante dentro de Ja estructura de la 
personalidad. En l<.l din1ensión funciona) se destaca ta n1anera en que se afronta la 
constn1cción del autoconccpto. tanto si el feedback es positivo o negativo. para Jo cual 
tornarnos prestada una serie de conceptos que podrían ser validos para explicar este proceso 
de construcción y cn:cin1iento del yo (por ejernplo. estrategias cognitivo-afectivas. proceso 
de asirnilación. acon1odación. etc .. estrutcgias cognitivas de autorregulación afectiva y 
rnotivacional). Asimismo. se enfatiza Jo que se denomina autoconcepto operativo para 
explicar de qué rnodo (estratégico) se enfrenta el autoconccpto general previo a la nueva 
infonnación y avanzar en el análisis del porqué de Ja tendencia a n1antcncr las estn.icturas 
existentes o. en todo caso. del can1bio sin crisis. Por últin10. destacarnos sus funciones 
generales y específicas. 
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Dimcnsilln 
conceptual 

Dimensión 
estructura 1 

Dimensión 
funcional 

Cuadro 3.1 
Síntesis de las carnctcristicas fundamentales del autoconccpto 

Componente descriptivo Referido al concepto de autoimagcn (cómo me veo). 
Dos tipos: privada (identidad personal. yo privado) y 
social (el yo dcsl..·mpeñando roles sociales. 

Componente valorativo Relativo al concepto de autoestima (representa Ja 
importancia que tiene para mi Ja autoimagen percibida). 
Aquí juegan un pnpcl relevante el "autocnnccpto ideal 
del propio.. y el ••autnconceptn ideal para otros 
significativos ... 

Componente interactivo La relación signiticnt1va cntr"-• nivel de autoimagen e 
importancia de la misma dan lugar a un autoconccpto 
concreto. 

Elemento 
multidimensional 

Ordenación jerárquica 

Estabilidad 

Identidad estructural 

Diferentes din1ensinnes cn cada uno de los niveles de 
generalidad: acadCmico, no acadCmico ~ocia), tisico, 
cte. 
Las <lin1cnsioncs se nrgani7.nn según su nivel de 
gcncr.ihdad c..•n varios mvclcs factoriales, siempre de 
modo JCrUrquico. 

Mayor estab1J1<lad en las d1mens1oncs más generales y 
mayor tncstabihdad 1...•n las n1.is especificas (cernas a la 
conducta objetiva ). 

Tiene, por tanto, una estructura definida y difcrenciablc 
de cualquier otro constructo. 

Procesos y estrategias Para la construcción del autoconocimiento se utiliza una 
cognitivas y de serie de procesos cognitivos que posibilitan varias 
nutorregulación. operaciones: aceptar. cuestionar, alterar o suprimir la 

información. con el propósito de asimilarla 
acomodarse a ella. 

Autoconcepto operativo Es la dimensión del autoconccpto global que: a) 
percibe. procesa e interpreta Ja información: b) 
selecciona a la respuesta adecuada e inicia la acción. y 
c) evalúa el desarrollo y resultado final de Ja misma. 

Sus funciones A nivel general son dos: estabilizadoras y de 
crecimiento. A nivel más concreto, identificando cuatro: 
a) contextualizar b) intcb'Tilr la información nueva. c) 
regular el estado afectivo. y d) motivar la conducta 
futura 

(Gon=úfe;: Pienda et. al., 1997)( citado por Nwie= et. al .. 1998) 
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En fin. el autoconccpto es un sistcn1a organizado. afectivo - cognitivo, en el cual interviene 
la evaluación que hace el individuo de si mismo, a partir de sus experiencias en las que 
influyen apreciaciones de otras personas. su autorreaJización en el medio social y el 
pronóstico personal de su futuro. 

Así. el autoconcepto se define como las cogn1c1oncs que el individuo tiene. 
conscicntcn1cnte acerca de si mismo. Incluye todos los atributos, rasgos y características de 
personalidad que estructuran y se incluyen en lo que el individuo concibe como su yo. 
También se suele definir autoconccpto como la imagen que tenemos de nosotros mismos en 
las din1ensioncs cognitivas. perccptual y afectiva. 

Carl Rogcrs ( 1976). define el autoconccpto ... como una configuración organizada de 
percepciones de sí 111isn10 que son parcialmente conscientes. con1puesta por percepciones 
de las propius habi 1 id<-1dcs y características. concepto de si n1ismo en relación a Jos otros y 
a su an1hientc. junto con los valores. experiencias y n1ctas que se persiguen. relacionados a 
esas percepciones ... 

Scurcy. S. ( 1988. citado por Flores y Martinez 1994). define el autoconccpto con10 los 
pcnsan1icntos e ideas uccrca de si mismo. con10 una cstin1ación que se hace de las 
habilidades y características propias. Por otra parte Tamayo (1982). lo define como el 
conjunto de percepciones. scntin1icntos. auto atribuciones. in1ágencs, así como juicios de 
valor que se refieren a uno rnismo. comprendiendo ese autoconcepto corno un proceso 
psicológico donde Jos contenidos y dinan1isn1os se determinan socialn1cnte, por lo tanto. 
será principahncntc un fenón1eno social. 

Rodrigucz. E. M. ( 1988). considera al autoconcepto como un proceso debido a que es una 
panc del desarrollo de la autoestima que se da poco a poco a to largo de la vida y por lo 
mismo está sujeto a variaciones dependiendo del periodo, experiencia y estado de ánimo en 
que se encuentre la persona. 

Por lo anterior. debcn1os señalar que el tipo de autoestima se va a dar de acuerdo al tipo del 
autoconcepto. pues dependiendo de los logros de lo planeado a futuro se tiene una imagen 
de si n1is1110 y sobre todo hay aceptación. se encuentran interrelacionados pero no son 
sinónitnos. 

Estos dos conceptos juegan un importante papel en la vida de las personas. Tener un 
autoconccpto y una uutoestima positivos es de la mayor importancia para la vida personal. 
profesional. y social. El autoconcepto favorece el sentido de la propia identidad, constituye 
un marco de referencia desde el que interpretar la realidad externa y las propias 
experiencias. influye en el rendimiento. condiciona las expectativas y la motivación y 
contribuye a la salud y equilibrio psíquicos. 

Autoconccpto y autoestima parten de la n1isn1a linea. son _valoraciones que tenemos de 
nosotros nlismos. La autoestima puede interpretarse como la parte afectiva del 
autoconccpto. es el valor afectivo que se le da a la percepción que se tiene de uno mismo. 
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Con10 ya se ha definido Jo que es autoconccpto. para una mayor con1prcnsión-dc ambos 
conceptos (autoconcepto y autoestima) se procederá a definir este últin10. 

La uutocstima es un juicio de valía personal y una experiencia subjCiiva con la que el 
individuo se con1unica con los otros. por medio de las relaciones verbales y otros conductos 
claramente expresivos. 

La autoestin1a ha sido definida. en general como la valoración que las personas hacen de si 
1nisn1as relacionar.la con el sentido de aulorrespcto. identidad. seguridad y confianza. 
propósito y sentido de competencia (Arancibia. C. 1997). 

La auloestirna es una actitud positiva o negativa hacia un objeto en particular: el si mismo. 
·•si una persona se conoce u si n1isn1a y esta consciente de sus cambios. crea su propi:i 
escala de valores. desarrolla sus capacidades y si se acepta y respeta. tendrá autoestima: por 
el contrario. si una persona no se conoce. c1 concepto de si n1is1no es pobre. no se acepta ni 
se respeta. entonces no tendrá autoestima o bien ésta estará distorsionada. (Rodríguez. M .• 
1985). 

Seglin Coopersmith (1959). la autoestima es un complejo concepto que involucra una 
evaluación de si rnisn10. reacciones defensivas y otros correlatos. contiene una connotación 
afectiva que acompañan a Ja evaluación y distingue sus componentes en el respeto y el 
arnor. (citado por Flores. 1997). 

Sherif(1970). al hablar sobre autoestima argun1cntó que ésta se fonna corno un resultado 
de la intcmalizacion de las normas y los valores del grupo social y de su adecuado 
desen1pcño. ya que todas las agrupaciones humanas poseen un conjunto de nonnas,. valores 
y costun1bres que expresan tas pautas conduetualcs a seguir dentro de la estructura de la 
sociedad. 

De lo anterior se desprende que el autoconccpto. tal como su nombre lo indica. es un 
concepto. una percepción que tienen los individuos de diversos aspectos de si mismos. La 
autoestin1a en can1bio. se entiende como la valoración positiva o negativa que el sujeto hace 
de su autoconcepto. incluyendo las en1ociones que asocia a ellas y las actitudes que tiene 
respecto de si n1ismo. 

En general. el autoconccpto es la descripción de todas tas facetas y características que 
considcran1os propias y que utilizamos para identificamos; autoestima es la evaluación que 
se hace del grado de bondad de las características que nos identifican y de cuán satisf'echos 
cstan1os con ellas. (Diaz G y Diaz L. 1991 ). 
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3.2 FORMACIÓN DEL AUTOCONCEPTO 

A lo largo del desarrollo. el hon1brc cxpcrimcnla cambios tanto fisicos y psicológicos como 
sociales. los cuales son determinantes en la fom1ación del autoconccpto. 

El autoconccpto es algo que no existe al nacer y por tanto. debe ser desarrollado. 

Se dice que Ja rom1ación del autoconccpto se da fundamentalmente, por la socialización 
entre el 111undo de Jos padres y los iguales. Tiene gran importancia los primeros años. Entre 
las fuentes que dan lugar a dicha fom1ación adquieren gran relevancia la familia. los 
amigos. etc. De ahí la importancia del Jugar que ocupa el niño en el grupo de hcnnanos. el 
interés de los padres y el concepto de si rnisn10 de los hijos. el rcndin1icnto escolar. la 
pm1.icipación en las conversaciones durante las comidas. cte. (Oñatc. 1989). 

Dada la dcpcndencin de los infantes hacia sus padres para Ja obtención de afecto. 
estirnulación y resolución de todo tipo de necesidades. la interacción padre-hijo resulta 
crucial en la dctcnninación del autoconcepto (Díaz y Díaz. 1991 ). Tanto Coopersmith como 
Andradc Palos señalaron que cuando los nii\os han sabido enfrentarse a situaciones de la 
vida diaria <le 111ancra rclativmnentc satisfactoria y aden1ás se sienten aceptados por sus 
padres; quienes a la vez son consistentes y justos en las reglas y castigos que in1poncn. 
tienen rnás alta autoestima así como control directo o afectivo sobre su ambiente: además 
de las influencias directas. se ha encontrado que hasta las expectativas que tienen acerca de 
lo que Jos rodea. son detem1inantcs en la confonnación del sí n1isn10. 

Se necesita de un proceso para que se de el autoconcepto. el cual se da desde que el 
individuo comienza a tener idea de su existencia y de que es 06alguienº. Para que se de la 
evolución del autoconccpto son necesarias varias etapas. 

Para Allport ( 1985). el dcsarrolJo del sentido de si n1imo se va adquiriendo gradualmente 
durante Jos cinco o seis primeros años de vida. y avanza más rápidamente con el inicio del 
lenguaje. de las experiencias y conocimientos de su propio cuerpo y del ambiente. 
prolongándose hasta Ja vida adulta. Describe siete etapas, las tres primeras enmarcan el 
inicio del sentido de sí misn10 que con1prcnde los tres primeros años de vida. Estas etapas 
son: 

1. Si n1ismo corporal. Se refiere a todas aquellas sensaciones que surgen en el organismo. 
es decir en un inicio aparentemente el niño no sabe que las experiencias son suyas. pero 
ello constituye un fundarncnto necesario para su en1crgentc sentimiento de sí n1ismo; el 
sentido del yo corporal se fom1a y se desarrolla no sólo a partir de las sensaciones 
procedentes del exterior. Durante toda la vida. el ... yo corporalº constituye el testimonio 
básico de nuestra conciencia. Los sensaciones y movin1icntos propios demuestran 
constantemente que ••yo. soy yo ... 

2. Autoidcntidad: Par.Ilclan1entc a Ja adquisición del lenguaje se inicia el proceso de 
autoidcntidad, que es un factof psicológico de gran importancia en el establecimiento y 
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Persistencia del sentido de identidad. y es cuando el niño puede hablar y pensar en ténninos 
de juguetes. zapatos. personas. etc .• dispone de medios para relacionar las cosas Con el uyoº 
y se va acrecentando en parte con10 resultado de la interacción sociál. 

3. Estirna de si misn10: En esta etapa el niño inten~~ aé:tuar. de manera ._indCpendientc 
ton1ando decisiones propias que se n1anificstan a través de actOS.indcjlcndicntes;~aunado 3: 
ello. surge un in1pulso exploratorio. · 

Las tres siguientes etapas abarcan aproximadan1ente desde. los. SeiS ·años .Y se. prolongan 
hasta los 12-13 ailos e.Je vida. · · 

4. Extensión del ºyoº o del si n1isn10: hace referencia al surgi111iento de un sentido de 
posesión en donde las cosas. personas. etc .• son sentidas intcÍlsan1cnte como partes del si 
111isn10 y por tanto corno propias. 

5. l111agen de si 111is1110: Allport ( 1985) menciona que la imagen tiene dos aspectos 
pri111on.lialcs: uno cs. cón10 la persona considera sus propias capacidades. status y roles 
actuales y el otro es cón10 debería llegar a ser, sus aspiraciones para si mismo. 

6. Agente racional: Hasta este periodo el nifio se da cuenta plenamente que 'puede 
enfrentarse y solucionar problen1as. Antes de esta etapa el niño pensaba. pero ahora piensa 
en el pensamiento. sabe n1uy bien que el yo es pensador y esta función se hace en él intin1a 
y central desarrollándose el proceso renexivo y fom1al. 

7. Esfuen!:o oricntndo: abarca la adolescencia y la edad adulta._ en donde la. aspiración 
propia se distingue de otras fom1as de motivación por el hecho de que. aunque eSté acosada 
por connictos. trabaja por la unificación de la personalidad. 

Los distintos estudios realizados n1uestran que a lo largo de la adolescencia hay gran 
coincidencia al señalar un au111cnto de los conceptos psíquicos y sociales utilizados en la 
descripción del yo y una integración creciente de los distintos aspectos del sí mismo en una 
totalidad que. al paso del tiempo. irá adquiriendo organización. estabilidad y coherencia. 

La adolescencia es considerada gcncraln1entc con10 un periodo de cambio y también de 
consolidación en el concepto de si nlismo. Existen para ello diversas razones. En prin1cr 
lugar. los importantes can1bios fisicos que se verifican ocasionan un cambio en la propia 
irnagcn corporal al iniciarse la pubertad y con cita una serie de transformaciones fisicas que 
van desde la fom1a y tan1año . de órganos y diversas partes del cuerpo. hasta el 
funcionamiento del aparato reproductor que pennite el desarrollo de los caracteres sexuales 
secundarios. Por lo anterior es necesario asimilar nuevas experiencias corporales. ya que el 
aspecto de identidad es afectado profundamente con este despliegue de intensas 
n1odificaciQnes corporales. 

En segundo Jugar. el desarrollo intelectual durante Ja adolescencia posibilita un concepto 
tnás complejo y sofisticado acerca de si mismo, que implica un número mayor de 
dimensiones. abarcando tanto posibilidades como realidades. En tercer ténnino. es 
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necesario que se produzca un desarrollo del concepto de si mismo como co.nsccuencia de la 
creciente independencia cn1ocional y la necesidad de adoptar fundamentales. decisiones 
sobre trabujo. valores, cornportamiento sexual. elección de· amistiidcs, etc. Por últin10,. la 
naturaleza transitoria del periodo adolescente y en especial los cambios de papel 
experimentados en dicha época parecen hallarse asociados con cierta modificación al 
concepto de si n1isn10 (Colcman, 1985). 

Al respecto l-lorrocks señala que, en esta etapa el autoconcepto puede· estar plenamente 
establecido, uunquc a menudo se revisa cuando tienen nuevas experiencias personales y 
sociales, encontrando que algunos factores que influyen en et autoconcepto son: 

1.- Estructura Corporal 

A través de ésta se da cuenta el individuo de la pr~porción de su cuerpo, misma que va a 
generar una actitud hacia si mismo y hacia la gente que, I~ rodea. 

2.- Defectos Físicos 

Las in1perfcccioncs no afectan en sí n1is.n:io.::áÍ.~~toc~'ncéPt4?, son más bien las frustraciones 
y los resentitnicntos que se sufren á razón de· éste' defCcito." 

3.- Condición Física ·.''"'-'· ' 

El estado de salud afecta tanto.~· ·¡~ .. ~~~:ri~~~'¿¡3·~-~Crs'onal, .como Ja disposición anímica y 
con10 consecuencia al autoconcePto'>:: - .- ., . .,. · -- . - -,, 

4.- Vestimenta. 

Las prendas de vestir implican un símbolo de status.· teniendo así, un .efecto sobre et 
autoconccpto. como una parte de la apariericia,- JJegando a afectar la adaptación .social o el 
rechazo. pues en base a esto, podrá aumentar ta con~anza en S~ mismo. 

5.- Nombre y Apodos. 

De Ja fonna en que los acepte. será como podrá causar. o no' un ·erecto sobre el 
autoconcepto. Cuando el individuo acepta su nombre .y t~ gusta~ cree gozar de aceptación 
en su grupo social, incrcn1cntándose la nutoconJianza. · 

6.- Inteligencia. 

Si una persona es incapaz de cun1plir con una tarea, es probab.Je que presente inadecuación 
e inferioridad o viceversa, 
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7 .- Patrones Culturales. 

Cada cultura. tiene su propio patrón para la conducta de sus miembros .. esperando que cada 
individuo desarrolle su patrón de personalidad; si rehúsa aceptar los valores del grupo .. se 
convertirá en inadaptado cultural. siendo mayor la desaprobación social y más perjudicado 
resultará su autoconccpto. 

8.- Innucncias Fan1iliarcs. 

Las aclitudcs y conducta de los padres .. darán fonna a la personalidad de los hijos 
dependiendo de sus reacciones. las cuales repercutirán en el autoconcepto. provocando 
seguridad o inseguridad. (J-lorrocks. 1990). 

Rcto1nanc.Jo lu innucncia expuesta se concluye. que la principal función de la adolescencia 
consiste en construir. integrar. además de consolidar un concepto de si mismo que 
conduzca a una jerarquía de identidad real y segura y gracias al proceso de socialización 
que cornprendc tanto el mundo privado (familia). con10 el público (iguales. escuela. etc). es 
que se fonna el autoconcepto. La respuesta de otros es fundan1cntal para la dctcnninación 
de có1110 el individuo se percibirá a sí 111isn10. por lo que. esta percepción influirá en su 
auloconccpto. el cual a su vez guiará su conducta (Flores. 1997). 

Por todo esto no es algo aislado. el an1bicnte del adolescente incluye personas .. objetos y 
conceptos y el irnpacto de los dc1nás (sociali7..ación) es una fuerza importiinte que da fon11a 
al desarrollo individual. El producto final de esta evolución personal será en forma ideal .. un 
concepto de sí 111is1110 que no es estático. sino que can1bia y se vuelve a evaluar .. a medida 
que avanza en la consolidación en un contexto. en el cual las necesidades personales y la 
realidad deben encontrarse en una relación estable o .. de ser posible .. en una congruencia 
annónica. 

Pero el problema de la integración de la persona con su a·nbiente. hecho que el adolescente 
debe de lograr. no es fácil y se necesita de mucha ayud"..l y sostén. El adolescente tiende a 
sentirse inseguro en varias situaciones de su vida diana. ya que se está involucnindo en 
experiencias nuevas. está adquiriendo nuevos valores y actitudes .. tratando de integrarlas 
con las que ya tenia; está pasando por nuevos can1bios y sensaciones. sobre todo. no está 
seguro de cómo hacer frente a su 111cdio. Como resultado. busca una ancla que lo ayude a 
encontrar una medida de seguridad y una defensa del yo. 

Es co111ún que los adolescentes experimenten dificultades para desarrollar un grupo 
integrado de conceptos del yo .. adaptados a la realidad .. aún cuando cuenten con factores 
an1bientales que resu1tcn propicios. Los diversos factores que afectan el desarrollo del 
autoconccpto son los siguientes: 

a) Confianza. 
b) Conductas nerviosas. 
e) Molestias psicoson1áticas. 
d)Tendencia a la agresión o la huida. 
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e) Conducta de afiliación con los con1pañeros. en contra de otras personas. 

Por otra parte. ciertas áreas del medio an1bicnte se convierten en ca1npos de prueba para el 
desarrollo del concepto del Yo: 

u) Conducta y relaciones con los compañeros . 
b) Relaciones heterosexuales y ho111oscxualcs. 
e) El ),.o fisico. 
d) E111ancipación de la autoridad adultu. 
e) Percepción del rol y su inducción. 
f) Elección vocacional. 
g)Aprendizaje y experiencia acadén1ica. 
h) Aceptación del Yo. 
i) Desarrollo y evaluación de valores. 
j) Fom1ulación y jcrarquización de melas. 
k) De111andas culturales. 
(Bar-on, 1985; Jcrsild et al., 1972 y Smith. 1981) (citado por Magaña, 1988). 

El adolescente tiene el deseo de entenderse a sí 111isn10 y de llevar a cabo la parte más 
aceptable di.! sí. Algunos crean autoseguridad por n1edio de demostraciones de su 
co111pctcncia; otros ansiosos por ganar reconocirniento y afecto, pueden luchar por un 
perfeccionisn10; otros n1ús pueden. en cambio. evitar o huir de situaciones en las que 
resultarán el centro de atención. n1ientras que otros más las buscarán. Algunos recurren a la 
autoacusacion y autodesprccio; algunos nlás tratan de destruir cosas o de lastimar a la 
gente. cuando son heridos en sus sentimientos. Sin c111bargo. nluchos adolescentes se 
enfrentan a las diversas evaluaciones de si misn10 por medio del aprendizaje de modos de 
autorrealización que resultan constructivos y aceptables. 

Los adolescentes que se aceptan a si n1isn1os reconocen sus valores y están en libertad de 
usarlos. alm cuando éstos no sean de ningún modo los que hubieran deseado. También 
reconocen sus limitaciones sin culparse innecesariamente (Jersild .. 1957). 

Cuando los adolescentes tienen nlinimizado su autoconceplo .. generalmente es porque sus 
padres son indi ferentcs a sus logros y sus fracasos. La falta de directrices y metas claras 
hace que los hijos pierdan iniciativa. se fom1cn una imagen de si mismos desfavorable y se 
dcs~llientcn ante los desafios de la vida e incluso ante la perspectiva de entablar nuevas 
umistades. El afün de logro del adolescente depende en gran medida de lo que sus padres 
esperan de él. Si éstos le proponen metas dificilcs pero alcanzables y le demuestran amor y 
apoyo, lo más probuble es que el hijo se sienta bastante seguro y que confie en lograr 
aquello a lo que aspira. En cambio. si los padres son demasiado críticos y Je exigen 
imposibles. es probable que trate de pasar por alto Jos dcsafios por medio al fracaso 
(Fcmándcz. 1997). 

Por su parte. Erikson ( 1972). busca unificar Ja teoría Freudiano. con la teoría del crecimiento 
fisico y social del niño y a través de ella estudiar la personalidad. concibiendo que ésta se 
desarrolla de acuerdo a pasos predeterminados en la disposición del organismo humano a 
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ser impulsudo. u ser consciente de y u intcr..ictuar con una ga111a cada vez n1ás an1plia de 
individuos e instituciones significativas (Luttc. 1991 ). 

Erikson ( 1972). postula ocho estadios en el desarrollo de ta identidad y la personalidad; se 
expondrán los cinco prin1eros que abarcan desde la infancia hasta la etapa de Ja 
adolescencia: 

1. Confianza versus desconfianza: la confianza irnplica no sólo el aprendizaje de apoyarse 
en la n1isrnicidud y continuidad de los proveedores externos. sino también que puede 
confiar en si n1isn10, en la capacidad de los propios órganos para hacer frente a las 
necesidades. Este estadio es para Erikson ( 1972). un estadio incorporativo durante el cual el 
bebé es receptivo a todo Jo que se Je ofrece; así corno tumbién es más sensible y 
vulnerable. Lu nrndrc crea un sentimiento de confianza en Ja n1edida en que con1binu la 
satisfucción sensitiva de las necesidades individuales del bché con un fin11e sentin1icnto de 
confianza personal y del estilo de vida que caracteriza a Ja comunidad. Todo esto es básico 
para la constitución de la identidad que después se con1binará con un sentimiento de 
0 bienesh1r··. de ser él mismo y cubrir las expectativas que de él tiene la sociedad. 

2. Atllonon1iu versus vergílenzu. duda: La significación total de este segundo estadio de la 
tcn1prana infancia radica en los rúpidos logros en cuanto a la nu1duración n1uscular. 
verbalización y Ja discrin1inación. con Ja habilidad consecuente para coordinar varias 
acciones curucterizadas por Ja tendencia de retener y expulsar. El niño aprende a 
csquen1atizar su mundo en •·yo·· y ••tuº. mi y n1io. La regulación mutua entre el adulto y el 
niño son de vital import:.mcia para que el niño encuentre un punto de equilibrio entre él y 
sus procesos internos. así con10 con el 111edio que Jo rodea. Este estadio es crucial en el 
logro de un equilibrio entre la voluntad y la autoinsistencia. entre Ja cooperación y la 
terquedad. entre Ja manifes\ación de si n1isn10 y la restricción compulsiva o el 
consentin1icnto dócil. Un sentimiento de autocontrol sin pérdida de la autoestima constituye 
el origen del sentimiento del libre albedrío (Erikson. 1972) 

3. Iniciativa contra culpa: Durante esta etapa. el niño experimenta curiosidad poniendo en 
juego sus capacidades y habilidades para lograr nuevas metas lo que da Jugar a la iniciativa. 
Sin cn1bargo. si los padres tienden a considerar que dichas iniciativas son absurdas, 
vergonzosas. dificiles o sin in1portancia, entonces el niño puede sentirse culpable de 
cntron1etcrse en Ja vida y actividades de los demás. inhibiendo de esta manera su iniciativa 
y curiosidad. 

4. Jndustriosidad contra inferioridad (7-12 años): El niño. durante esta etapa. se interesa por 
sus propios esfucr¿os, por hacer las cosas por 111éritos propios. El an1bicnte escolar favorece 
dicho interés. La autoestin1a y estimación de los demás se deriva en gran medida de la 
tcn11inación exitosa de tareas realistas, de que se Je pem1ita hacer las cosas y de recibir la 
guía y el aliento necesario de parte de los adultos. Un niño puede tener tas capacidades 
potenciales que si no se nutren durante este periodo. pueden nunca desarrollarse o hacerlo 
tarde. 
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5. Identidad contra confusión del rol (12 a 18): Tener un sentido de autoidcntidad es tener 
un .. ~sentimiento .. de estar dentro del propio cuerpo. un sentido de saber hacia dónde se va y 
una seguridad inten1a. Ahora bien esta etapa se caracteriza por la búsqueda de éste nuevo 
scntic.Jo de n1is111icidad y continuidad que deberá concluir en la vida adulta. El rápido 
crecin1icnto del cuerpo transton1a la confianza previa en éste y en el do111inio de sus 
funciones. De rnodo que los adolescentes tienen que aprender a 09acostumbrarse .. a un 
nuevo cuerpo .. pero por un h1rgo ticrnpo éste no se sentirá cón1odo y no parecerá ºajustarse 
.. de manera adecuada. La madurez sexual ilnpJic¡l la necesidad e.Je otras personas para 
satisfacer las nuevas necesidades y scntin1icntos sexuales. La contraparte social y 
psicológica <le esto consiste en tener que decidirse acerca <le la propia preferencia u 
orientación sexual. Erikson ( 1972) plantea que es la adolescencia el tic111po óptirno para 
lograr un sentido de identidad. puesto que en ningum1 otra fase del ciclo vital se encuentran 
tan rclacionadus de 111ancru cercana las presiones para encontrarse a si rnisrno y la amenaza 
de perderse. El írac¡1so en estublecer un sentido claro <le identidad personal en lu 
adolescencia no significa un frucaso perpetuo; del misrno n1odo. la persona obtiene un 
tnayor sentido de identidud que de confusión del rol. inevitablemente enfrentan"¡ retos y 
an1enazns hacia esa identidad a través del curso <le una vida (Erikson. 1972; Gross. 1994). 

A partir de lo expuesto. y de acuerdo con De la Ros¡1 ( 1986). el autoconcepto se concibe 
co1110 la percepción que uno tiene de sí 111isn10 y que envuelven las actitudes. sentin1ientos. 
conocimientos respecto de hts capacidades. habilidades. aparicnciu y aceptabilidad social 
que según Erikson ( 1972). se c.Jesarrolla grncias a la influencia del entorno social en que se 
desenvuelve el niño y que dependiendo de la .. buena o mala ... innuencia será Ja adquisición 
de una identi<lud o autoconccpto favorable o desfavorable. aunado a lo que propone Allport 
( 1985) quien n1ani fiesta que el desarrollo del autoconccpto es una actividad intrapsiquica 
en donde Ja persona reconoce su ºyo•• en función de su cuerpo. capacidades y habilidades 
que va adquiriendo y apropiando. 
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3.3 AUTOCONCEPTO V RENDIMIENTO ESCOLAR 

Hoy en díu existe una gran cantidad de evidencias que indican una relación positiva o 
negativa entre el autoconccpto y el rendimiento escolar. Aquellos niños con n1cjor 
autoconccpto acadén1ico son quienes tienen tan1bién un mejor rcndin1icnto y de igual fom1a 
se puede presentar este fenómeno de manera contraria, de ahí que los recursos internos de 
un estudiante son los factores· n1ás dircctan1cntc relacionados con su logro escolar. Estos 
recursos intcn1os pueden ser carnctcristicas personales tales como hábitos, percepciones. 
atribuciones acerca del estudio y el autoconccpto n1ismo, son de índole tanto cognitiva 
con10 afectiva, y su origen se encuentra principaln1cntc en la familia y en la escuela. 

De aquí la irnportancia de reconocer las actitudes y sentimientos que se generan en el 
individuo a partir de éxito o el fracaso escolar. la teoría plantea que cuando un niño fracasa 
en la escuela. una parte de si rnismo y su rol como estudiante. que evidentemente constituye 
una parte importante de su autoconccpto. le puede conducir a sentin1ientos de vergüenza. 
por consecuencia su nivel de autocsti111a puede verse disn1inuido (García. B. 1983). 

La idcu que un niño tenga de su propio valor depende casi por completo de lo que sus 
padres piensen de él. Adoptarú las rnismas actitudes (para si n1isn10) que observa en sus 
padres. Si éstos lo quieren. lo admiran y son justos con él se tcndra a sí mismo en alto 
autoconcepto. Confonnc crece. otros factores afectan su sentido del valor propio y por ende 
su concepto de si misn10. Otras personas y situaciones del mundo del niño empiezan a 
modificar su sentido del propio valor cuando crece. Entre esos factores podemos encontrar 
las actitudes y sentimientos de sus con1pañeros de grupo. de sus familiares y maestros. al 
igual que las calificaciones y evaluaciones escolares. 

El maestro puede elevar o realzar el concepto del alumno sobre sí mismo de muchas 
maneras. Un punto de hnportancia critica en la relación entre ambos es el modo en que el 
prin1cro con1cnta el trabajo de éste. 

En 1991 Muñiz. C. y Andrade. P. analizaron la percepción que el alumno tiene del maestro 
y la influencia de éste últin10 en su autoconcepto; encontrando que el concepto del maestro 
está relacionado con el autoconcepto del niño y específicamente con su concepto de 
estudiante. por lo que las evaluaciones de los maestros influyen en el autoconcepto del 
alurnno. 

Otro aspecto que interviene en el concepto de sí mismo es la importancia que tiene el grupo 
para el alun1no. La necesidad de ser aceptado por el grupo del aula se expresa fuertemente 
en el comportamiento de Ja mayor parte de Jos escolares. El niño que q·uede al margen. 
probablemente desarrolle alguna ansiedad por su rechazo. De este modo la energía que 
nom1almcntc dedicaría al estudio se canaliza en ansiedad. 

No todos tos niños tienen Ja rnisn1a necesidad cÍe- ser aceptados por el grupo. Los que 
presentan una elevada necesidad de aprobación social ··y una baja necesidad de 
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independencia probablen1ente se sientan fuerten1ente influidos por lo que el grupo hace y 
piensa. 

La consecuencia del fracaso escolar por lo regular va a gencr.ir n1ús fracaso. convirtiéndose 
esto en un circulo vicioso donde el fracaso escolar va a actuar sobre las causas que 
originaron el fracaso provocando así n1ás fracaso. 

El adolescente puede sentir el fracaso escolar como fracasar socialmente por lo que esto 
puede representar en el estudiante Ja predicción de fracasos futuros a nivel social. 

Pallares ( 1992). n1cnciona una serie de posibles consccucnch1s negativas que se dan en el 
niño a partir del fracaso. entre éstas se tienen las siguientes: disn1inución del autoconcepto. 
por lo general las notas o calificaciones escolnres sirven pura que el n1isn10 n1enor se juzgue 
con10 buen o 111al estudinnte o buena o mala persona. el fracaso puede sentirlo el 
adolescente como el poseer poca inteligencia; tan1bién se tiene una disn1inución y falta de 
n1otivación que puede ser causa de fracaso. el cual favorece la inadaptación escolar así 
con10 Ja inactividad en Jus tareas escolares. por un lado el estudiante puede llegar a 
confon1rnrse con un bajo rendi1niento escolar y por otro lado. puede desplazar su 
responsabilidad hncia los demús y reducir nsi su actividad y creatividad; por último. lo 111ás 
grave es que se inicie y progrese la espiral ascendente en donde se tiene frncaso. deterioro 
del autoconcepto y a su vez un n1ayor fracaso y así consccutivmncntc. 

El frac¡1so escolar puede tmnhién afectar negativamente a la fan1ilia. especifican1ente a los 
padres. revirtiéndose hacia el adolescente. los padres van a sentir el fracaso como una 
predicción de futuros fracasos sociales provocando en ellos una n1¡1yor ansiedad. 

Palhires n1enciona alg11nas consecuencias que se tienen en los padres sobre el fracaso 
escolar del adolescente. entre éstas están: el resaltar solamente las consecuencias 
inn1cdiatas como el hacer hincapié en el niño en cuanto al dinero que gastan en él. sobre el 
qué dirán de la gente o sobre unas vacaciones frustradas; o tan1bién pueden tener reacciones 
afectivas extremas como Ja sobre protección la cual se da. por lo regular. más en la madre y 
el rechazo por parte del padre; por otro lado estas consecuencias pueden extenderse más 
gravemente hacia Jos hermanos al provocar indirecta o directamente las rivalidades entre 
ellos al hacer con1paraciones de su rcndin1iento escolar afectado con el hennano que 
presenta el fracaso escolar. 

La escuela tan1bién va a sufrir consecuencias del fracaso escolar. primeramente se tiene que 
este fracaso va a poner en tela de juicio los métodos. técnicas. formas de evaluación. etc .• 
del sistcn1a educativo en general y del centro escolar en particular. sin embargo. así con10 el 
alun1110 o la familia. relegarán responsabilidades hacia otros. 

El autoconccpto aparte de ser un importante predictor del rendimiento. también juega un rol 
fundamental en la salud n1ental y buen desarrollo afectivo de los escolares. Sin duda. la 
experiencia escolar será un factor determinante para el desarrollo de la autoestima. dado el 
gran impacto de las experiencias de rendimiento tanto en el niño como en su familia. Según 
Milicic (1995). la experiencia escolar detcnninará en fonna importante el bienestar 
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socioen1ocional de un niño y tendni efectos significativos durante la vida adulta de éste. 
(Arancibia. 1997). 

Milicic (1995). encuentra que los estudiantes con dificultades de aprendizaje difieren en 
autoconccpto, atribuciones y persistencia de sus pares sin dificultad. Al parecer. habría 
evidencia para sugerir que un bajo autoconccpto puede llevar a atribuciones académicas 
desadaptadas: creencia en que el éxito es debido a causas externas y los fracasos. debidos a 
la falta de habilidad •. Se podría predecir. entonces. que los niños incapacitados en el 
aprendizaje probablcn1ente no persistirán al enfrentar dificultades acadén1icas. 

El aspecto social de la escuela no sólo influye en la autoestima de los niños a través de la 
comparación con otros. sino también. al poner en tela de juicio un nuevo conjunto de 
habilidades que hasta entonces el niño había tenido poca oportunidad de evaluar: las 
habilid;1dcs interpersonales o habilidades sociales. Bernstein ( 1980. en Darnon y Hart. 
t 982). Rosenberg ( 1979. en Damon y 1 lart). afirn1an que. adcrnús de desplazarse de lo 
fisico a lo psicológico. las descripciones de sí misn10 van variando su foco con la edad 
desde aspectos conductuales. emocionales y situacionales. hacia características de la 
personalidad social. tales corno capacidad para hacer an1igos o aceptación de las norn1as 
sochtles. Esto realza la i111portancia de que el nii\o tenga en la escuela oportunidades 
efectivas para desarrollar buenas habilidades sociales y habilidades de interacción con otros 
en gcncn1I (citado por Milicic, 1995). 

Por otra parte, se tiene el efecto producido por las actitudes de los profesores. Diversas 
investigaciones apoyan la idea de que el concepto de si n1isn10 es en un principio altamente 
detem1inado por las percepciones de otros. es decir que el locus de la autopercepción sufre 
un cambio de lo exten10 a lo interno. Así cuando se le pregunta a los sujetos de un 
experimento quién sabía mejor cuán inteligentes eran, o quien sabía mejor cómo eran ellos. 
si su n1adrc. su mejor amigo o ellos n1isn1os. los sujetos n1ás pequeños tendían a responder 
que los otros (espcciahncntc los padres) sabían n1cjor cón10 eran ellos. mientras que los 
adolescentes entre 15 y 20 años tendían a responder que ellos mismos. Este hallazgo es 
especialmente ilun1inador para con1prender cómo las experiencias de evaluación externa 
que se dan en Ja escuela pueden influenciar fucrtcn1entc el autoconcepto de los escolares. 
Una apreciación consistente por parte del profesor y de otros significativos relativa a un 
pobre dcsen1pcño puede generar en un niño una percepción de si n1isn10 co1no poco capaz, 
percepción que será en adelante n1uy dificil de nlodificar. Así. las percepciones expresadas 
por los profesores ucerca de sus alurnnos son claran1cntc detern1inantes en el aprendizaje 
cognitivo y soci~•I de un niño. 

Así. con el ingreso del niño al sistcn1a escolar, se produce un cambio en Jos factores que 
afectan el desarrollo de la autoestima y del concepto de si mismo. Estos factores pasan de 
ser exclusiva propiedad de Ja familia, a n1ultiplicarse y a ser compartidas por pares. 
profesores y toda la gama de experiencias que proporciona el colegio. Así, el autoconcepto 
se fom1a gradualmente a partir de las experiencias y de las interacciones del individuo con 
su realidad. siendo la fan1ilia el principal agente en la configuración de la autoimagcn 
prin1aria. en aspectos fisicos y psicológicos; ésta se integra posteriormente con una 
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autoinrn.gen secundaria. en la que los principales agentes socialir..adorcs son la familia 
extensa. los pares y la escuela. 

En un estudio realizado por González-Picnda y Núñez (1998) se han obtenido resultados 
que indirectan1cnte parecen certificar la presencia del n1odelo de relaciones entre 
autoconcepto y rendimiento escolar. Los resultados más relevantes derivados de este 
trabajo podrían ser resun1idos de la siguiente fom1a. En primer lugar. el autoconccpto de los 
niílos con dificultades de aprc.ndizajc es n1ás negativo que el de los niños con un ritmo de 
aprendizaje normal. Sin cn1hargo. en segundo lugar. estas diferencias se encuentran 
condicionadas por la interacción entre las variables ... déficitº y ••edadº de Jos alu111nos. Las 
diferencias en los niveles del autoconccpto son mayores y n1ás significativas a n1cdida que 
el niño crece. En tercer lugar. todas las di111ensiones que confom1an el autoconcepto sufren 
un descenso generalizado en sus niveles a 1nedida que el niilo aumenta de edad. tanto en 
ahunnos con dificultades en el aprendizaje como en los que no tienen dificultades. Sin 
embargo. el descenso es nn1y superior en los niños con dificultades de aprendizaje. En 
cuarto lugar. 1nicntrns que en los niños de 8 años no existen diferencias en el autoconcepto 
con y sin problc1nas de aprendizaje. a la edad de 11-12 años con dificultades para el 
aprendizaje tienen autoconceptos (general. acadén1ico. social y fisico) significativamente 
inferiores que los niños sin dificultades para el aprendizujc escolar. 

Los resultados descritos parecen coincidir con la hipótesis señalada por Licht y Kistner 
( 1986). del círculo vicioso9 o Ja aplicación de los supuestos de la teoría del .. desamparo 
aprendido ... Se observa que9 partiendo de autoconcepto scmejante9 los niños con y sin 
di licuhades de aprendizaje en Jos prin1eros años escolares. a medida que las experiencias de 
frncaso se repiten y acumulan en la historia personal del alumno y todo c1lo favorecido por 
una crecicnle capacidad de razonan1icnto y análisis de la realidad9 en los primeros años del 
periodo de la pubertad los alun1nos con problemas para el aprendizaje escolar poseen un 
autoconccpto 111ucho mús negativo que los niños sin di ficultadcs. 

La vulnerabilidad al fracaso. también depende de la edad de la edad de los sujetos. Según 
Licht y Kistner ( 1986). a n1cdida que aumenta la edad de los sujetos también crece la 
i111portancia de las experiencias de fracaso. En concreto9 hasta los 8 años los fracasos no 
suelen debilitar los niveles de con1petencia reflejados en el autoconccpto9 ya que los niños 
no poseen una idcu realista de lo que es capacidad intclcctuaJ9 confundiéndola con csfucrLo 
(Nicholls y Millcr 1984; Stipek y Tannatt. 1984). Hasta los 10 años. aproxin1adamcnte. los 
niños no ven la capacidad como algo que lin1ita y condiciona la utilidad del esfuerzo 
(l larari y Convigton. 198 t ). A purtir de los 12 años ya adquiere conciencia de las causas 
reales de sus frucasos. lo cual hace que se refleje en los niveles del autoconcepto (citado 
por Gonzúlcz-Picnda y Núñcz 1998). 

Con el tiempo. Jos efectos de repetidos fracasos en Ja realización de tareas escolares suelen 
ser el incremento de la dependencia del refuerzo externo. sentimiento de incompetencia9 
bajn autocstin1a.. ansiedad en situaciones de rendimiento académico y descenso de la 
molivnción para el aprendizaje. 
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Poco a poco. el niño con dificultades de aprendizaje desarrolla un patrón de conducta 
fucrtcn1ente establecido y que aplica a las distintas situaciones escolares. Según Gresham y 
Rcschly ( 1986). e) alun1no con di ficuhadcs para el aprendizaje se encuentra 
inevitablemente cautivo en un circulo vicioso de pasividad. falta de interés por realizar 
tareas escolares. pcnsan1ientos de incompetencia y dependencia externa. Jo cual no sólo es 
contraproducente para el rendin1iento acadén1ico. sino que adcn1ás es perjudicial para las 
relaciones interpersonales y la aceptación social. Añadido al bajo y negativo autoconcepto. 
adernás de obtener puntuaciones 111uy bajas en las din1ensioncs acadén1icas. presentan 
resultados significativan1entc inferiores a los niños con un aprendizaje normal en el área de 
las relaciones sociales (citado por Nl1ñez. et al 1998). 

Heyn1an. B. \\'. ( 1990). considera que la autoin1ugen de los alu111nos con fallas en el 
aprendizaje se encuentran corriendo un riesgo hacia otras áreas acadén1icas y hacia 
dhncnsiones generales del autoconccpto. es decir. que los estudiantes que tienen problemas 
de aprendizaje tienden a generalizar áreus especificas de dificultades académicas a 
din1ensiones n1ás generales de autoconcepto (citado por Flores. V. 1994). 

Ante este tc111a. nos pcnnitc eschircccr que el concepto que un estudiante tiene sobre sus 
potencialidades aeadé1nic~1s puede favorecer o lin1itar sus esíuerzos para rendir en el terreno 
escolar y por lo tanto influenciur fuertemente las actitudes y scntirnientos que pudiera tener 
hacia si 111isn10; bajo esta perspectiva es sabido que los sujetos que obtienen pontajes altos 
en autoestima espen111 tener éxito en la tarea que realizan; nlientras que los sujetos con baja 
autoestima anticipnn fracasos para esa n1isma tarea (Gómcz. 1981 ). 

Es así. que los factores n1otivacionalcs y afectivos también pueden contribuir a la aparición 
de las dificultades de aprendizaje. en donde se puede pensar que un nii\o que ha fracasado 
en el aprendizaje. por una u otra razón 9 tiende a tener bajas expectativas de logro. escasa 
persistencia ante tareas escolares y desarrolla una baja autoestima. Tales actitudes reducen 
la n1otivación y generun sentitnientos negativos respecto al trabajo académico. 

Sin en1bargo con el tien1po~ los efectos de repetidos fracasos en Ja realización de tareas 
escolares suelen ser el incremento de la dependencia del refuerzo cxtemo9 sentimientos de 
incon1petencia. baja autoestima. ansiedad en situaciones de rcndin1iento académico (por 
ejcn1plo. tareas. cxán1encs. etc.) y descenso de la nlotivación para el aprendizaje; además el 
estudiante con dificultades de aprendizaje desarrolla un patrón de conducta fuertemente 
establecido y que aplica a las distintas situaciones escolares en donde se encuentra 
inevitablemente cautivo en un circulo vicioso de pasividad. falta de interés por realizar 
tareas escolares. pensan1icntos de incompetencia y dependencia externa. lo cual no sólo es 
contraproducente para el rendi111iento académico. sino que además es perjudicial para las 
relaciones interpersonales y la aceptación social. afiadiendo además un bajo y negativo 
autoconeepto. 

Todo esto viene a reflejar el importante papel que la escuela juega en el desarrollo de la 
propia in1agen. ya que constituye el escenario donde los estudiantes se ven envueltos en 
nlúltiples experiencias en las que ponen en juego sus habilidades y destrezas. de manera 
que aquellos que fracasan sucesivamente pueden poner en duda su capacidad y 

59 



co111petencia para superar esas situaciones. por lo que consideran inútil cualquier esfuerzo 
en esa dirección. Esto trae como resultado nuevos fracasos que con el tiempo influirán 
sobre sus expectativas. sentimientos. y conductas hacia las tareas escolares que serán 
negativas. Por otra parte. sus relaciones también se verán afectadas, ya que Jos resultados 
académicos tienen n1ucho peso en la dctem1inación de valía del estudiante. por esta fonna 
en que el adolescente fracasa es considerado como .. menos valioso"\ viéndose entorpecida 
su interacción con Jos ºotros más significativos"'. 

Por lo ya mencionado. gran parte lle la investigación realizada sobre el autoconccpto se ha 
dirigido hach1 la relación de éste con la conducta acadén1ica del alu111no debido a Ja 
relevancia del logro escolar. tumhién por la in1portancia del contexto escolar en el 
desarrollo del niilo. En Ja mayoría de estas investigaciones se han encontrado relacionados. 
rnás o menos. el autoconcepto y las experiencias y/o logros escolares de los almnnos. Una 
vez constatada dicha relación. la discusión se ha centrado en saber cón10 es Ja relación 
entre a111bos constructos (unidireccional. reciproca) y, conocido esto. cuáles son los 
n1eeanisn1os y/o procesos que hacen posible tal relación. 

En una investigación hecha por Janes y Grienecks ( 1970). se concluyó que el autoconcepto 
es el 111cjor pronosticador del éxito acadétnico. El ~1utoconcepto es fom1ado principalmente 
por la farnilia y la escuela. casi siempre relacionado con las calificaciones académicas y los 
compañeros de clase. Así Faunce (1984). mostró la importancia que tiene el status que 
posee un niño en el grupo de compañeros para su autoconccpto. 

Aunado a este hecho se destaca la importancia del papel que juega el n1edio ambiente en el 
desarrollo integral del individuo en la interacción con las figuras significativas de su vida; 
en el contexto familiar: los padres (Gómcz. 1981), y en el escolar el profesor (Molina y 
García. 1983), quienes promueven y nlodulan el desarrollo de sus potencialidades 
individuales (Parsons. 1986). 

Shailer Tonrns ( 1964}. describe un experimento destinado a cambiar el autoconcepto de 
bajo rendimiento. tres tipos de personas (dos experimentadores y el padre de familia) 
dieron a algunos niños una percepción n1ás positiva y una aceptación de sus propias 
aptitudes. les ayudaron a reconocer que las debilidades pueden superarse, y lograr una 
mayor confianza y un sentimiento de responsabilidad para el nláxin10 mejoramiento, los 
resuhados c¡ue se obtuvieron fue que los padres de cada niño elevaron de manera 
significativa el autoconccpto de sus hijos. 

Por su parte Bricklin y Bricklin (1975). consideran que el niño con un sentido poco sano de 
su valor se considera malo y desagradable. En su interior. cree que sus padres no Jo quieren 
y supone merecer esta reacción. naturalmente. carece de confianza en si mismo. su 
autoconccpto es bajo y dcsconfia de su capacidad. 

Concluyendo así. que el autoconcepto influye o determina el rendimiento académico y este 
a su vez modifica o rcafim1a el propio autoconccpto. 
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En el año de 1987 Aranda A. y García C. realizaron un estudio corrclacional entre 
autoconccpto y rendin1icnto escolar para la cual trabajaron con 925 alun1nos del Instituto 
Politécnico Nacional. encontrando que el perfil global de autoconcepto de Jos alun1nos con 
alto y bajo rcndirniento escolar presentan diferencias significativas. 

En el n1isn10 uño García S. trató de encontrar en qué grudo afectan o influyen el 
uutoconccpto bajo y las diferentes características de personalidad en la reprobación de Jos 
bachilleres. Trabajó con 194 sujetos del Colegio de Bachilleres que tuvieran de 1 a 5 
111atcrias rcprohudas. les aplicó el test de autoconcepto de Tcnnessee, el test de 16 factores 
de personalidad de Catcll y un cuestionario. dentro de los resultados no encontró ninguna 
correlación entre las n1atcrias reprobadas y los instrumentos aplicados. 

Luna. R. et. al.( 1993). realizan un estudio para detectar si existen diferencias en el 
autoconcepto de estudiantes del nivel n1cdio superior que presentan éxito acadén1ico y de 
estudiantes que presentan fracaso académico. Analizaron el autoconccpto de adolescentes 
de 16 a 19 aiios de la E. N. P. y C. C. H .• encontrando que si hay diferencias 
cstadisticarncntc significativus entre los alumnos que presentan éxito y fracaso académico. 
Artley. C. A.( 1990) (citado por Flores. 1994). investigó la relación entre autoconcepto. 
nivel sociocconón1ico y rcndin1icnto ncadémico para lo cual trabajo con 98 nir1os y 115 
niñas e.le 1 lmlos de edad. pertenecientes a tres diferentes escuelas. dos de ellas de nivel 
socioeconó111ico alto y la última de nivel bajo. El instrun1ento utilizado fue la Escala de 
Autoconcepto de Picrs-Harris. para especificar nivel socioeconón1ico recurrió a la Oficina 
de Población. Censos y Encuestas. para clasificar la ocupación de los padres de acuerdo a 
los registros de ubicación de la zona escolar. 

Estableciendo con10 hipótesis que los niños de un nivel sociocconómico bajo tendrían 
calificaciones rnás bajas en la escala de autoconcepto de Picrs-Harris que los niños de las 
escuelas de nivel sociocconómico alto. Encontrando que la habilidad académica iníluye en 
el autoconcepto y no así el nivel sociocconón1ico. 

Bclternpo, J. y Achille. P. A .• ( 1990) (Citado Por Flores, 1994). estudiaron el autoconcepto 
en niños con problernas de aprendizaje al inicio y al final del año escolar. con 131 sujetos 
pertenecientes a una escuela prin1aria católica en Montreal, la muestra pertenecía al mismo 
nivel socioeconón1ico y cultural. n1idicndo rendimiento acadén1ico en las áreas de 
co111prensión de lectura. 1naten1iiticas. ciencias sociales, ciencias naturales e ingles. Se 
n1idió ti.rea conductual con Mykelbust Pupil Rating Scalc, inteligencia con el Potential 
Lcanling Intelligence y autoconccpto se midió con el Piers-Hnrris Sclf-conccpt Scalc. 
Encontrándose que el autoconcepto de estos niños no está seriamente afectado cuando son 
guiados adecuadamente desde el comienzo hasta el final del ciclo cscolar9 en cambio9 si se 
encuentra severamente afectado el autoconcepto de los niños que no han tenido una 
orientación desde et con1ienzo de la escuela. 

Hanmcheck (1981). encontró en investigaciones realizadas con alumnos que repetían 
grados en el estado de California. en una muestra de 1200 alumnos de 6° Y 7º. que 
procedían de t4 escuelas. datos que indican que Ja repetición de un grado no ayuda al 
alun1no a obtener et aprendizaje deseado. Observó que el fracaso influía profundamente en 
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los sentimientos de autovalornción de los alurnnos. Detectó que .. en todas las subcscalas de 
Ja Escala Tcncssscc de Autoconccpto .. los repetidores lograban calificaciones n1enorcs que 
los que eran pasantes. Los estudiantes que repetían dos o más grados conseguían 
calificaciones n1uy inferiores en todas las subcscalas. 

Un autoconcepto positivo desarrollará rasgos como la confianza en si mismo y la capacidad 
para evaluar las relaciones con los dem¡is con precisión. lo cual conducirá a una buena 
adaptación social. 

Sin ernbargo. un concepto negativo. tracra con10 consecuencia sentin1icntos de inferioridad 
e incapucidad. mostrando inseguridad y una carencia de confianza en si n1isn10 .. 
produciendo corno consecuencia una n1ala adaptación personal y social. 

En1ite y Diaz Guerrero (1983) citado por Rivera G. (1998). en un estudio realizado con 
1.132 alumnos júniores de 1-ligh School de Ja ciudad de Houston. encontraron con10 
resultado. en una n1uestra en la que una tercera parte de los aluntnos era constituida por 
mcxic;inos·nortcamericm1os. otra por negros norteamericanos y una últin1a por blancos 
nortearnericanos. femenino y masculino con un positivo autoconcepto. en diferentes gr..1dos. 
cstaha positivan1cntc relacionado con la medida de calificaciones escolares. 

Soberón ( 1989)~ investigó el coeficiente intelectual (C.f.) y el descn1peño acadén1ico con10 
factores que influyen en el autoconcepto. trabajando con adolescentes entre 15 y 19 años. 
Encontrándose que el factor ético-n1oral del autoconcepto está altan1ente relacionado con el 
desetnpeño académico. así canto el factor personal está involucrado con la interacción entre 
el coeficiente intelectual. tal con10 el an1biente fan1iliar. altan1cnte relacionado con el 
dcsen1peño académico. Así como concluyó que el coeficiente intelectual. no influye en el 
autoconcepto del alumno. 

En general. los datos disponibles parecen ofrecer más apoyo a la hipótesis de la relación 
recíproca. Desde nuestra perspectiva. estos resultados demuestran dos hechos 
fundan1entalcs. El más notable se refiere a que. cfectivan1ente. el autoconcepto es fuente de 
motivación que incide directa y significativan1ente sobre el logro del estudiante. Pero. ya 
que una de las fuentes principales de infonnación para la formación del autoconccpto es el 
resultado del con1portamicnto de los demás hacia uno mismo y el de la propia conducta. los 
resultados del aprendizaje escolar. necesarian1cnte. tienen que incidir sobre el autoconccpto 
del estudiante. aunque se piensa que esta influencia no es directa y pasiva .. sino el resultado 
de una elaboración cognitivo-afectiva previa por parte de la dimensión correspondiente del 
autoconcepto. Es decir. la iníluencia del autoconccpto sobre el rendimiento puede ser 
inrncdiata. 1nientras que la incidencia del logro académico sobre el autoconcepto se 
encontraría tnediatizada por la elaboración cognitivo-afectiva del propio autoconcepto y el 
transcurso de un tiempo considerable. 

Las anteriores investigaciones permiten conocer que existen varios trabajos en el ámbito 
educativo. enfocados al autoconcepto. encontrando en la mayoría de ellas. que las personas 
que cuentan con un autoconccpto elevado pueden llevar a cabo el logro de sus objetivos y 
viceversa. por lo tanto. en base al n1arco de referencia anteriormente expuesto se realizará 
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Ja presente invcstig~ción que tiene con10 objetivo buscar cómo innuyc C1 rendimiento 
acadén1ico en el autoconccpto de los estudiantes a nivel técniéo profesional del Conalcp 
Plantel Chin1alhuacán. 
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l\IETODOLOGiA 

Plantcan1iento del problema: 
¿Existe di fcrcncia entre el nutoconccpto y el alto o bajo rendimiento escolar de los 
cstudiarilcs a Nivel Técnico Profesional? 

Objcth·o: 
Annlizar si existen o no diferencias entre el grad~ de nuto<;:oncepto en Jos c_studinnt.cs con 
bajo rcndirnicnto acndén1ico y los estudiantes con alto rendimiento escolar. 

Hipótesis: 
Hn: Si el autoconccpto influye en el rendimiento cscolar.,Cntonccs existirán diferencias 
significativas entre los alumnos con alto y bajo rcndinlicnto acn~émico· ~-

Ho: El nutoconcepto no innuyc en el rendimiento escolar. por lo ta-~tO. ~¿)habrá-diferencias 
significativas entre los alumnos con alto y bajo rendimiento ac.ndé~ico. 

l\lucstra: .· __ , 
Se trnbajó con 120 sujetos adolescentes de JS a 17 nños»·'d.ct"C~ri~Je~·.c~i~nl~1uaéán que 
tuvieran calificaciones e.Je 8.5 a l O y de 6.0 a 7.5~ sin in1po.11a.':'.cl ~e?'~- Y/.~n',c~~~~ª~ 

-~' , -

l'\lucstrco: . ·.. ·º ..... " <-.<--· '.·':··." 
Los .sujetos fueron seleccionados nlcdinntc url ·.,mucsl-rCo ~;·:·n·o·;:-~~ob~bitiS.ticO --de tipo 
intencional. se seleccionaron nlediantc Ja reYisión.:dC bOlctás-·dc"c:itificiiCioi.íCs. de aqui que 
las personas con promedio de 6.0 a 7.5-fucron asignádaS;riJ gn.i"pO .. Ccfrfbrijci reñdimiento y 
las que tenían de 8.5 a l O estuvieron en c_l g~po ~~ altO fe~~:~~~~~tO_"'es'?~la_~-:; 

Diseño: 
Ex post-facto. 

Tipo de in,·cstis::ación: 
Estudio de can1po. 

Definición de "'ariablcs: 
Variable Independiente: Autoconcepto. 

Variable Dependiente: Rendimiento escolar. 

Definición conceptual de variables: 

Autoconccpto: Conjunto de perccpcioncs9 sentimientos. auto atribuciones. in1ágencs. así 
como juicios de valor que se refieren a uno mismo. comprendiendo ese autoconccpto como 
un proceso psicológico donde los contenidos y dinamismos se determinan socialmente. por 
lo tanto será principaln1cnte un fenómeno social (Tamayo. 1982). 
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Rendilniento escolar: El grado de aprovechamiento que logra un alun1110 o un grupo de 
estos_ en las calificaciones obtenidas n1cdiante la aplicación de una evaluación (Matus. 
1989). 

Definición operacional de variables: 

Autoconceplo: las rcspucslas a tos 72 udjetivos de la Escala de Autoconceplo d·cl autor Oc 
La Rosa ( 1986). " 

Rendi111iento escolar: el desen1peño escolar del alurnno nledido en ténninos del promedio 
del ciclo escolar 2000-1 y 2000-2. se consideró a los alun1nos con alto rcndinliento escolar 
a aquellos que tuvieran pron1edio de 8.5 a 10 y a Jos alu111nos de bajo rendin1icnto escolar a 
los que tenhtn un promedio de 6.0 a 7.5. 

lnstrun1cntos: 
- Se utilizó Ja escala de autoconccpto del autor De La Rosa y Diaz Loving. tomando la 
versión de 1986 que consta de 72 adjetivos con sus respectivos antónimos. est{1 dividido en 
cinco din1cnsiones: sociul. que se refiere a las personas accesibles. a las cuales se 
aproxinrnn los dernús con confim1za y cuentan con su cornprensión; emocional. se refiere a 
los scntirnicntos y emociones propios; ocupacional. es el funcionamiento y habilidades del 
individuo en su trabajo. ocupación o profesión; ético-rnoral es el aspecto de congruencia o 
no con los valores personales y que son un reflejo de los valores culturales, por último la 
escala de iniciativa que se refiere a que la persona tenga o no capacidad de iniciarse en 
diversos campos de actividad. también se refiere a con10 et individuo dcscn1pei\a sus 
actividades u ocupación .. 

- Boletas de cali ficacioncs de los scrnestrcs 2000-1 y 2000-2. Se obtuvo el promedio de las 
calificaciones finales de los dos semestres anteriores para detem1inar corno alto 
rcndin1iento un prontcdio de 8.5 a 1 O y bajo de 6.0 a 7 .5. 

Proccdirnicnto: 
Se fonnaron dos gn1pos con 60 personas en cada uno de ellos. el grupo ••A'"' estuvo 
confomrndo por los alun1nos de aho aprovcchan1icnto escolar. con promedio de 8.5 a 10. El 
grupo ºB'"'" se fonnó con los estudiantes de bajo rcndin1iento escolar con promedios de 6.0 
a 7.5. ambos grupos fueron de segundo y cuarto semestre. La ºselección de Ja muestra se 
realizó de acuerdo al promedio de los alumnos. a través de la revisión de boletas de 
calificaciones con Ja previa autorización de Ja dirección del plantel. 

La aplicación del instrun1entos se llevó a cabo en un salón de clases de manera grupal. en 
donde se les inforn1ó el procedimiento a seguir para el llenado de ta Escala de 
Autoconcepto. 

Las instrucciones a los alumnos fueron ·1as siguientes: ºa continuación se te va 
proporcionar una hoja en donde encontrarás un conjunto de adjetivos que sirven para 
describirte. por favor,. marca tu respuesta pensando en cómo eres. no en cómo te gustaría 
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ser. Deberás dar una única respuesta en cada espacio poniendo una equis en el renglón que 
corresponda a tu autoperccpción ... 

Análisis de los datos: 
Para realizar Ja comparación de la Escala de Autoconccpto en ambos grupos se usó la 
prueba t-studcnt para n1ucstras independientes. para cncontn1r si existen diferencias 
estadísticmncntc significativa en an1bos grupos seleccionados. 
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RESULTADOS 

Para el análisis de los resultados se utilizó la prueba estadística t-studcnt para n1ucstras 
independientes para observar si existen diferencias entre el grado de autoconccpto en los 
estudiantes con bajo rcndin1icnto académico y los estudiantes con alto rendimiento escolar. 

De fonna general en las 5 escalas de autoconccpto se observa que las probabilidades 
obtenidas son menores a la probabilidad asociada de .05. esto indica que la hipótesis nula se 
rechaza. por lo tunto si hay diferencias significativas en alun1nos con alto y bajo 
rendimiento cscolur (tabla 1 ). 

Respecto al autoconccpto. se encontró que Jos alurnnos con bajo rcndin1icnto se perciben a 
sí n1ismos como personas introvcni<las. calladas. nu1las. aburridas. tin1idas. inhibidas. 
reservadas. solitarins. inflexibles. insociales. angustiados. odiosos. secos. fríos, rudos. 
indiferentes. insensibles. celosos. groseros, incumplidos. inaccesibles e intratables y las 
personas con alto rendimiento se perciben como extrovertidos. comunicativos, buenos. 
divertidos. desenvueltos. expresivos. amigucros. flexibles. sociables. relajados. an1orosos. 
ufcctuosos. curiñosos. tiernos. románticos. scntirncntales, seguros. amables. cumplidos. 
accesibles y tratables. 

Tab/11 J 

''ariablc Tipo de 1\ledia Desviación Df Nh·cldc 
!?runo estándar Sioniticancia 

!SOCIAi. Alto rendimiento 125.52 15.808 2.341 118 .021 
Baio rendimiento 119.10 14.176 2.341 116.628 .021 

EMOCIONAi. Alto rendimiento 129.90 18.053 2.237 118 .027 
na·o rendimiento 122.35 18.915 2.237 117.744 .027 

¡oCUPACIONAI. Alto rendimiento 38.87 5.248 3.407 118 .001 
1-:l>lJCATl\.'A 

Uaio rendimiento 35.38 5.932 3.407 116.272 .001 
1-:TICO Alto rendimiento 53.85 7.171 2.247 118 .027 
~IOKAI. 

Bttio rendimiento 50.60 8,609 2.247 114.266 .027 
l:"IOICIATl\'A Alto rendimiento 24.55 4.949 2.184 118 .031 

Ba ·o rend1micntu 22.55 5.080 2.184 117.919 .031 
\.UTOC<>NCEPTO Alto rendimiento 372.68 42.435 2.917 118 .004 
a:NEH.AI. 

BaJo rendimiento 349.98 42.807 2.917 117.991 .004 

Por lo anterior. cstadísticmnente es importante decir que con un valor de t de 2.917 y una 
probabilidad obtenida de .004 menor que la probabilidad asociada de 0.05 la hipótesis nula 
se rechaza por lo tanto si existen diferencias significativas entre el autoconcepto general en 
los alumnos de alto y bajo rendimiento escolar. 
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Ahora se analizarán solamente los resultados de las escalas y subcscalas de autoconcepto 
donde hay diferencias. tomando en cuenta que los valores de la probabilidad obtenida que 
sean menores a la probabilidad asociada de 0.05. indican que Ja hipótesis nula se rechaza 
por lo tanto si existen di fcrencias signi fieativas en los alumnos de alto y bajo rendin1iento 
escolar (tabla 2). 

T11bla 2 

:'\ledia Uc~wiaci«)n dí Nh-"cl de 
Variahh.- Tipo de i,:rupo estándar ·if!nificancia 

PltOMEl>IO Alto rcndimtcntn 9.097 .4218 26.768 118 .000 
Bajo rcnd1micntn (1.812 .5090 26.768 114.066 ·ººº 'UTOCO:"'OCEl"TO Alto rcnd1n11cntn 372.68 42.435 2.917 118 .004 

r.E:"róERAI. 

IJaio rcndimicnh> 349.98 42.807 2.917 117.991 .004 
~ocJ,\L Alto rcnd1n11cnto 54.63 7.779 .976 118 .331 
\Fll.IATIVA 

l!a10 rcndim1cnto 53.20 8.293 .976 117.520 .331 
ESTADO l>E Alto rcnd1n11cnto 42.93 
\:"oiil;\10 

6.483 1.591 118 .114 

Bo~l rcnd1n11c.•nto 40.82 8.012 1.591 l lJ.071) .114 
·ocJAI. Alto n:nd11111cntn 49.05 8.989 1.976 118 .051 

EXl'Ht:SIVA 

l!a1n rcnú1111icntn 45.97 8.082 1.976 116.6'Jl .051 
~1-:;'lrOTIMIE:"oiiTOS Alto rcndir111cnto 40.60 6.043 2.130 1 IS .035 
l:"iTt:Hl:"oiil>l\'ll>lJAl.ES 

~o rcnd1111icntn 38.02 7.193 2.130 114.588 .035 
>CLJl"ACIO~Al. Alto rcnd1n11cnto 38.87 5.248 3.407 118 .001 
t:l>lJCAC'IO~AI. 

Ba10 rcnd1n1icnto 35.38 5.932 3.407 116.272 .001 
SALlJI> Alto rendimiento 46.37 9.444 1.703 118 .091 
EMOC-10~,\I. 

Ba o rcnd1n11cnto 43.52 8.879 1.703 117.553 .091 
ETICO Alto rendimiento 53.85 7.171 2.247 118 .027 
!\IOHAL 

Baio rcndin1icnto 50.60 8.609 2.247 114.266 .027 
SOCIAIUl.ll>AI> Alto rcnd1nlicnto 21.83 3.585 3.119 118 .002 
\CCESIHILJl>AI> 

Baio rcn<l1n1iento 19.93 3.069 3.119 115.260 .002 
l:"oiilCIATl'\'r\ Alto rendimiento 24.55 4.949 2.184 118 .031 

Ba ·o rendimiento 22.55 5.080 2.184 117.919 .031 

La dimensión social abarca la suhcscala de la din1ensión social accesibilidad que se refiere 
a las personas accesibles. a las cuales se aproxilnan los demás con confianza y cuentan 
con su co111prcnsión. en este caso los resultados muestran que con un valor de t de 3.1 19 y 
una probabilidad obtenida de .002 n1enor que Ja probabilidad asociada de .OS la hipótesis 
nula se rechaza por lo tanto si existen diferencias en ambos grupos respecto a Ja subescala 
(cuadro 1 ). 
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C111ulr1.1 1 

l\1edia Dcs,•iacitin df Nh•cldc 
Variable Tipo de gru1m estándar sfonificancia 

SOCJAHll.IDAI> \.lto rendimiento 21.83 3.585 3.119 118 .002 
\.CCESIHILIOAI> 

Bajo rcndimicnlo 19.93 3.069 3.119 11.5~260 .002 

La din1cnsión emocional se refiere a los scntin1ientos y en1ociones propios. la subcscala 
sentimientos intcrindividualcs se refiere a que el otro es el objeto de los sentimientos 
personales. aquí se observa que si hay diferencias entre uno y otro grupo. pues el valor de t 
es de 2.130. rnicntras que Ja probabilidud es de .035 menor que la probabilidad asociada de 
0.05 (cuadro 2). 

C11u1/ro 2 

l\1cdin Desviaci(m 
Variable TiJ>O de grupo estándar 

SENTli\llEZ"iTOS Alto rendimiento 40.60 6.043 2.130 
INTEKINOIVIDUAl.ES 

Bajo rendimiento 38.02 7.193 2.130 

df 

118 

114.588 

Nivel de 
;sienificancia 

.035 

.035 

La dimensión ocupacionul es el funcionamiento y habilidades del individuo en su trabajo. 
ocupación o profesión, en los resultados se observa que la probabilidad obtenida de .001. es 
n1cnor a la probabilidad asociada. con esto la hipótesis nula se rechaza por lo tanto si 
existen diferencias en an1bos grupos respecto a la subcscala (cuadro 3). 

Variable 

OCUPACIONAi# 
ElllJC,\CIONAI. 

l\lcdia 
Tipo de gru¡m 

Alto rendimiento 38.87 

Bajo l"cndimicnto 35.38 

Desviación 
estándar 

5.248 

5.932 

df 

3.407 118 

3.407 116.272 

Nivel de 
sil!'nificancia 

.001 

.001 

La dimensión ética es el aspecto de congruencia o no con Jos valores personales y que son 
un rcílejo de Jos valores culturales. por lo tanto, estadísticamente es importante decir que 
con un valor de t de 3.407 y una probabilidad obtenida de .001 menor que Ja probabilidad 
asociada de 0.05 la hipótesis nula se rechaza por lo tanto si existen diferencias 
significativas en los alun1nos de alto y bajo rendimiento escolar (cuadro 4). 
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Variahlc 
t-:TICO 
MOH.AI~ 

Cuadro 4 

:\1cdia l>csviachin 
estándar Tipo de J..!ru1m 

Alto rcndin1icnto 53.85 7.171 

Baio rcndin1icnto 50.60 8.609 

dí Nh·cl de 
sie:nificancia 

2.247 118 .027 

2.247 114.266 .027 

Por últi1110 h1 escala de iniciativa se refiere a que la pcrsom.1 tenga o no capacidad de 
iniciarse en diversos cm11pos de actividad. también se refiere a con10 et individuo 
desempeña sus actividades u ocupación. estadísticamente con un valor de t de 2. 1 84 y una 
probabilidad obtenida de .031 menor que la probabilidad asociada de O.OS 1;1 hipótesis nula 
se rechaza por lo tanto si existen diferencias signific;1tivas en arnbos grupos (cuadro 5). 

Vurinhlc 

ISICIATIVA 

C11t1tlro 5 

:\lcdia 
Ti1m de ~rupo 

Alto rcndin1icntn 24.55 
Bnju rcndin1iclllo 22.55 

1 

Dcsviacilin 
estándar 

4.949 
5.080 

2.184 
2.184 

_TEs.~s. r.n11.r ¡ 
li'AL1A uE v.nlGEN 1 

df 

118 
117.919 
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Dl .. 'ERENCIA DE MEDIAS 

Tah/113 

su1n:SCAl.AS Al .. .'1"0 HA.JO 
IU•:NDl!\llENTO H.•:Nllli\tl•:NTO 

•r-omcdio 9.097 6.812 
Autoconcc•1to ucncral 372.68 349.98 
l':ocinl ¡ifiliativa 54.63 53.20 
Estado de ánimo 42.93 40.8"> 
!Sociahilidad cxnrcsividad 49.05 .tS.97 
'cntimicntos intcrindiv1<lualcs 40.60 3~L02 

ncunacionnl cducncional 3H.H7 35.38 
ºalud c111ocional 46.37 -D.52 

Etico moral 53.HS 50.<•0 
Sociahilidad :1cccs1hilidad 21.83 19.93 

..,4.~5 22.55 

De acuerdo a la diferencia de medias en las subcscalas donde las puntuaciones son de 
n1ayor significancia. Jos resultados demuestran que existen difcrcncius en el autoconccpto 
(tabla 3); en cuanto a la subcscala sociabilidad accesibilidad los ulumnos con bajo 
rendimiento se perciben a sí 111ismos conto personas introvertidas. calladas. malas. 
aburridas. tín1id<.1s. inhibidas. reservadas. solitarias. inncxiblcs e insociales. en tanto que las 
personas con alto rcndin1icnto se perciben como extrovertidos. contunicativos. buenos. 
divertidos. desenvueltos. expresivos. amigueros. ncxibles y sociables; en la subcscala 
ocupacional educacional los alun1nos con bajo autoconccpto se perciben como perezosos. 
incapaces. ineptos. irresponsables. ineficientes. in1puntuales y nojos. en tanto que los otros 
alun1nos se consideran estudiosos. capaces, inteligentes. responsables, eficientes. puntuales 
y trabajadores; en la subcscala ético-moral se obtuvieron los siguientes resultados: Jos 
alun1nos con alto rendintiento se ven a si mismos con10 con1prensivos. leales. agradables. 
honestos. sinceros. rectos. verdaderos. ntorales. detnocráticos y honrados. en tanto que Jos 
alun1nos con bajo rendimiento escolar se conciben canto incornprensivos. desleales. 
desagradables. deshonestos. n1entirosos. corruptos. falsos. inmorales. autoritarios y 
deshonrados. es así con10 de esta manera. se observa que el grupo con alto rendimiento 
escolar tiene un autoconcepto alto en comparación con Jos adolescentes de bajo 
rendinticnto escolar que tienen un autoconccpto bajo. 

Los resultados dernucstran que sí hay di fcrencias en el tipo de autoconcepto en relación 
con el pron1cdio que tienen los adolescentes. comprobándose una vez más que el concepto 
que un estudiante tiene sobre sus potencialidades académicas puede íavorecer o limitar 
sus esfuerzos para rendir en el terreno escolar y por lo tanto influenciar fuertemente las 
actitudes y sentin1ientos que pudiera tener hacia sí mismo; bajo esta perspectiva es sabido 
que Jos sujetos que obtienen puntajcs altos en autoestima esperan tener éxito en la tarea 
que realizan; 1nientras que los sujetos con baja autoestima anticipan fracasos para esa 
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misn1a tarea (Gó111cz. 198 J }. y que el autoconcepto aparte de ser un importante predictor 
del rcndin1iento. también juega un rol funda111cntal en la salud mental y buen desarrollo 
afectivo de los escolares. Sin duda. la experiencia escolar será un factor detcm1inantc para 
el desarrollo de la autoestima. dado el gran impacto de las experiencias de rendimiento 
tanto en el nif\o corno en su fan1ilia. Según Milicic (1995}. la experiencia escolar 
detcnninará en fonna importm1te el bienestar socioen1ocional de un nif\o y tendrá efectos 
significativos durante la vida adulta de éste. (Arancibia. 1997). 

Así de acuerdo con lo encontrado. se puede inferir que son de relevancia los resultados que 
han obtenido en investigaciones anteriorn1cnte hechas con10 las de Aranda A. y García C. 
hecha con 925 alun1nos del Instituto Politécnico N;.1cional. en 1987 donde concluye que el 
perfil global de autoconccpto de los alurnnos con alto y bajo rcndin1iento escolar presentan 
diferencias significativas. así corno el estudio realizado por Luna. R. et. al.( 1993}. 
analizando el autoconcepto de adolescentes de 16 a 19 años de la E. N. P. y C. C. 1-1 •• 
encontrando que si hay diferencias estadísticamente significutivas entre Jos alumnos que 
presentan éxito y fracaso aeadén1ico. 
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DISCUSIÓN 

La principal aportación de este trabajo es que se encontraron diícrcncias entre el 
rcndin1icnto escolar y el autoconccpto que de si n1isn10 tiene el joven. por lo tanto se 
considera que esto daría al profesor y al personal del plantel una pauta para canalizar a los 
alumnos con problcn1as. tanto cn1ocionalcs con10 acadén1icos. ya que el joven que tiene 
bajo rendimiento escolar tiene bajo autoconccpto. 

El autoconccpto dctcnnina la diferencia entre una vida exitosa o fracasada. Es necesario 
proveer de oponunidac.lcs en tareas donde pueda experimentar éxito para que Je sirvan de 
apoyo al desarrollo de un autoconccpto alto y pueda contribuir socialn1cntc con10 un ente 
productivo. 

El fracaso escolar se genera en lu propia escuela y se refiere al sentimiento de impotencia 
que sufre un almnno en ella. La escuela traduce todos los tipos de fracaso posibles y a veces 
no tiene los resortes suficientes para dar soluciones. La sociedad, acostun1bra sin embargo, 
a ver la institución escolar con10 la causa de todos los niales del sistcn1a educativo y no hay 
que perder de visw que intervienen otros factores externos a ella que inciden decisivamente 
en el rendimiento positivo de los alurnnos como en el fracaso escolar de éstos. 

Exitos y fracnsos son el producto de un proceso interactivo (no unicausal ni n1ulticausal), se 
trata de situaciones, rcsuhados, en distintos mon1cntos de la vida educativa, generados por 
factores individuales, colectivos e institucion¡l)es que tienen n1ayor o menor peso en la 
tncdida que confonnan la autoin1agen de las personas y cuentan con valor social atribuido 
con10 el autoconcepto. 

Desde un punto de vista más individual el fracaso y el éxito están presentes a lo largo de 
toda la vida escolar. Los chicos y las chicas interactúan con su n1edio social y educativo y 
acurnulan las experiencias de fom1a afectiva y social. El fracaso existe en la medida en que 
hay evolución y aprendizaje, es el tributo a las situaciones evolutivas, que han de pasar 
nccesarimnente por fases criticas y de tensión personaL Nom1almente el fracaso, como 
balance final de una etapa evolutiva o escolar, es el fruto de la acumulación de situaciones 
problen1áticas no rcsuelt¡ls de fom1a satisfactoria por los sujetos implicados. También es el 
fruto de la acurnulación de resultados escolares deficientes y de la ausencia de unas 
habilidades de base que no se desarrollan y que se convierten en déficit crónico. Déficit y 
vacíos que, al no recibir la respuesta adecuada. crean una conciencia permanente de 
incapacidad. Persiguiendo la historia personal y escolar de cada uno de los alumnos 
podríamos descubrir trayectorias con multiplicidad de éxitos y de suficiencias. de tensiones 
y de conflictos que. finaln1entc acaban con grados diversos de éxito o fracaso. 

Lejos de los psicologisn1os lcgitimantcs y de las típicas imputaciones individuales que 
inferiori7..an y cstign1atizan a Jos alumnos o a sus fon1ilias como responsables de su propia 
ºcarenciaº\ el fracaso escolar retorna como expresión de Ja dualización social y como limite 
critico de dctenninados n1odclos de escolarización. 
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Es usi que el alcance de lo que está en juego no es únicmnente un nuevo modelo educativo. 
sino todo un n1odelo de cohesión social. cuyas divisiones y desigualdades crecerán 
cxponencinlmcntc. cuestionando del todo el papel neutro que hasta ahora se pretendía que 
cun1pticra la escuela. Se empieza a denunciar. por parte de los sectores activos de la 
sociedad. el excesivo fracaso escolar como anon1alia socialmente inaceptable y 
con1pletamente superable desde los puntos de vista educativo y pedagógico. En este 
horizonte ya están situados los países n1ás avanzados. ya que llegan a valorar el fracaso 
escolar como una barrcru. incluso. para su competitividad. y no sólo con10 un generador de 
exclusión y conflictividad social. 

Por eso es importante la apertura de la propia relación educativa a los intereses. las 
inquietudes y las demandas de los alun1nos supone reconocer la propia relación educativa 
co1110 una negociación de significados. como un proceso deliberativo en el que los sujetos 
recobran el papel de agentes de su propio proceso de rnaduración y desarrollo. 

Los relatos del alumnado sobre su propio fracaso escolar representan un auténtico ejercicio 
de evaluación sobre los excesos e inercias del 111odclo educutivo. 

La voz de los alun1nos es vivcncialidad. la personificación de la relación educativa como la 
intersección de dos mundos separados. de dos lógicas de discurso y de vida totalmente 
antagónicas: alun1nos y escuela. adolescentes y profesorado. vida e institución. en estos 
nlon1cntos podcn1os reconocer los problc111as no resueltos del modelo educativo. Lo que se 
puede hacer es canalizar todo ese discurso hacia el desarrollo de nuevas prácticas de 
transfonnacioncs y can1hio educativo. aden1ás de Ja construcción de alternativas 
pedagógicas nu1durativas y cualificantes en si mismas. Alternativas que superen cualquier 
forma de infantilismo y subordinación del alun1no que Jo conviena en una caja vacía que 
debemos llenar de contenidos enciclopédicos. 

El nlejoran1icnto de la calidad de la educación debería reflejarse en indicadores tales con10 
una mayor eficiencia tcnninal. mayor grado de correspondencia entre la formación 
obtenida y las exigencias académicas subsecuentes. así con10 un mayor grado de 
pertinencia entre la fonnación y las expectativas del medio laboral. cultural y social. 

En este sentido. la calidad se mide no por cuanto avanzan los nlás adelantados. ni siquiera 
por el promedio. sino por el desempeño de los menos favorecidos. 

Las incapacidades temporales para reaccionar. para responder a las exigencias escolares. 
para adaptarse a una imposición de aprendizaje que no discrimina situaciones personales. 
están estrechamente relacionadas con las diferentes situaciones evolutivas por las que pasa 
el alumno (algunas de las prin1cras etapas infantiles. por ejemplo. y .. especialmente. la 
adolescencia). 

Educar sicn1pre supone partir de una lectura en clave evolutiva de tos chicos y chicas que 
están en el aula. 
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La r..,lta de estímulos o la aparición de bloqueos evolutivos tan1bién está. por supuesto, en 
relación con Jos contextos fun1iliares. con los espacios vitales y sociales en Jos que se da la 
evolución personal y educativa. 

Otras. a elección por parte del alumno como la orientación hacia el nlundo labor-JI. que le 
hace considerar intitil la escuela. En algunos casos es la dura contradicción entre las 
propucslas de su medio social y cultural y las de la escuela; unas veces por razón de grupo 
o clase social. otras por condiciones de edad. 

Hoy. cada vez con más frccucnciu. la trayectoria hacia el fracaso tiene su explicación en la 
distancia y en el choque entre la escuela y algunos grupos sociales con grandes dificultades 
para incorporarse e integrarse en Ju sociedad. Algunos son los que fonnan parte de la 
fn1gilidml. la 1narginució11 y la exclusión social; otros tienen. ade111ás. la condición de 
gntpos étnicos diferentes o estún sometidos a dificiles procesos de inn1igració11. 

Parece indiscutible que cada territorio, cada contexto hun1ano. genera sus propias 
combinaciones de fracasos. La diversidad de escenarios educativos. con sus condicionantes 
sociales y económicos. se rcncja espeeiahnentc en el núcleo familiar y en sus relaciones 
educalivas con los hijos y la escuela. El fracaso se produce localmente y tiene que ver con 
lu interrclución entre territorio y escuela. 

Po<lrfrunos decir. por ejcrnplo. que pretendemos que al acabar Ja escolarización el alumnado 
cuente con una autoitnagcn suficientemente positiva corno para no tener miedo a 
enfrentarse al presente y al futuro incierto de los jóvenes a esta edad y posteriormente a la 
incorpornción al n1undo laboral, o como para asun1ir el compron1iso social y la 
participación en la sociedad nlostrándosc que Ja escuela puede pasar a ser un espacio de 
convivencia. dejur de ser vivida como un territorio enemigo para ser un territorio 
adolescente positivo. 

Las políticas contra el fracaso sien1prc han de estar pensadas para un determinado territorio, 
para unas determinadas escuelas. son lineas de acción que se inscriben dentro de otras 
actuaciones globales que afectan al conjunto de la co1nunidad y no sólo a Ja escucla9 por Jo 
tanlo seria in1portante que se ton1aran en cuenta algunos de los siguientes puntos: 

El apoyo a la función educativa y la conversión de Jos educadores en los verdaderos 
protagonistas de los can1bios escolares. 

El arraigo de cada escuela en su propio medio. su implicación como agente dinamizador 
de la comunidad. · 

Estar dotada de buenos servicios psicopedagógicos que permitan Ja,dctccCión ·de las 
diferencias y las dificultades en los procesos de aprcndizajc9 así como ·_en ta orientación 
y el seguin1iento individualizados. · 
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Aplicar periódican1entc sistemas de autocvaluación sobre el funcionamiento 
institucional. 

Tener un equipo educativo estable (dinámico como un proyecto con1ún compartido). 

Tener un profesorado que reconoce y acepta la realidad (social. cultural. etc.) como 
~unto de partida para educar. 

Adernás de ubicar udecuudamcntc Jos connictos educativos en Ja n1cdida en que se observa 
al alun1no. es decir. que se sigan pautas de observación sistemática en el aula. anotar en 
algún tipo de diario educativo. analizar y discutir en equipo las circu.nstancias se producen. 
etc. Acornpañar al adolescente signirica observarlo de rnanera continua. saber relativizar. 
descubrir. educar sien1pre supone partir de una lectura en clave evolutiva de los chicos y 
chicas que están en el aula. tan1bién seria importante identificar la falla de cstin1ulos o la 
aparición de bloqueos evolutivos en relación con los contextos fan1iliares y con Jos espacios 
vitales y sociales en Jos que se da la evolución personal y educativa y por lo tanto buscar 
fom1us de hablar y discutir con los alumnos. 

Las uctividadcs relacionadas con el uprendizaje escolar constituyen quizá la principal tarea 
del desarrollo del adolescente en la sociedad. el éxito o fracaso en estas tareas repercutirá 
no solo en su vida presente sino en la futura. porque el aprendizaje juega un papel 
dctcrn1inante~ siendo el eje central del sujeto en el proceso de socialización. Es necesario 
subrayar el derecho que tiene el hombre a la educación. pues a través de ella cada sujeto 
recibe Jos conocin1icntos básicos y la formación necesaria que el pem1itirán encontrar un 
en1plco y participar en la vida social de la con1unidad. 

Por otra parte. aunque no podamos perdernos aquí en grandes debates ideológicos sobre la 
función de la escuela. tiene aspectos positivos si respeta la diferencia y ayuda a la madurez 
y a la autonontia personal. a la emancipación y a la capacidad de adaptarse al misn10 
tien1po de transforn1ar Ja propia realidad. Pero este contexto de acceso a una escolarización 
hasta los t 6 años adquiere un valor negativo si se transfonna en una socializacion 
homogénea. Ja adecuación a una dctcnninada cultura. Ja integración en unos detern1inados 
valores y la captación de un orden preestablecido y no cuestionable. 
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CONCl.USIONES 

El propósito de la presente investigación fue observar si hay diferencias estadísticamente 
significativas entre el autoconccpto en adolescentes con fracaso escolar y el autoconccpto 
en jóvenes sin fracaso escolar: entendiendo el autoconccpto como el conjunto de 
percepciones. sentimientos. autoatribucioncs. i111ágcrlcs. así con10 juicios de valor que se 
refieren a uno misrno. con1prcndiéndolo con10 un proceso psicológico donde los 
contenidos y dinamismos se dctcnninan socialn1cntc. por Jo tanto se trata de un fenómeno 
social (Tanmyo._ 1982); en tanto que Porte llano ( 1989) define el fracaso escolar como el 
<lcsfasc negativo entre la capacidad real del niño y su rcnditnicnto en las asignaturas 
escolares. En amplio sentido fracasa todo alwnno cuyo rendirnicnto se encuentra por 
debajo de sus aptitudes. Por lo regular. el fracaso escolar es valorado desde una 
perspectiva pedagógica. donde Jos alumnos que no alcanzan a cubrir los objetivos 
rnini111os del programa escolar. evaluados a través de las calificaciones escolares. quedan 
diugnosticmlos como supuestos casos de frJcaso escolar. 

De fom1a gcncrJI los resultados pcnniten demostrar que el autoconccpto iníluye en el 
rcndin1icnto escolar. por lo tanto hay difcrenci::ls significutivas entre los alumnos con alto y 
bajo rendimiento acadé111ico. es así como se observa que los adolescentes con fracaso 
escolar tienen un autoconcepto mús bajo que los adolescentes sin fracaso escolar. aunado a 
esto, en las subcscalas donde hay puntajcs significativos son: sentin1icntos 
intcrindividuales. ocupacional-educativo. ético-n1oral. sociabilidad-accesibilidad e 
iniciativa. 

Scntinlicntos intcrindh·idualcs., Jos resultados obtenidos cs. que Jos alun1nos con alto 
rcnditnento escolar se consideran an1orosos. afectuosos. cariñosos. tiernos. románticos y 
scntin1cntales. se debe ton1ar en cuenta que la cultura en Ja que han crecido influye en gran 
nlcdida en el desarrollo de su autoconccpto, ya que. como menciona Diaz Guerrero ( 1997). 
México es .. la cultura del an1or .. en la que estas cualidades resultan nluy valoradas. Esto se 
puede explicar debido a que las familias perciben y con1prenden la gravedad del fracaso 
escolar tendiendo a presentar n1ayor inquietud y ansiedad. por lo que llegan a n1ostrar más 
presión sobre el hijo y con frecuencia a agravar nlás la situación. así. ante el fracaso y por 
lo antcrionnentc dicho. las repercusiones psicológicas en el joven pueden ser 1nuy 
profundas. llegando a tener efectos graves sobre su personalidad. por lo tanto el bajo 
rcndin1iento escolar en la vida del adolescente puede afectarlo gn1ven1cntc. incluso cuando 
el joven se muestra indiferente ante su fracaso: la situación puede ser más grave mientras 
más joven sea la persona y n1ás si al principio de su escolaridad se encuentra (A vanzini. 
1979). Ante esto se puede decir que el an1biente fan1iliar (las normas de afecto. de 
aceptación o de discordia) afecta el desarrollo general del adolescente. por tanto. tos 
adolescentes con buen patrón de vida fan1iliar. en comparación con los de un mal patrón 
van a estar mejor ajustados y con un mejor autoconcepto, con10 se ha visto en el lugar de 
trabajo (donde se desarrolló esta investigación). son jóvenes provenientes de fan1itias 
disfuncionalcs. poco rccompcnsantcs. con carencia de relaciones afectuosas. dificultad en 
las relaciones conyugales. que da con10 resultado poco interés en la educación y desarrollo 
de sus hijos. al mismo tien1po que el adolescente se percibe con una imagen deteriorada en 
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cuanto a su relación con sus compañeros y padres. sintiéndose rechazados e ignorados por 
sus iguales y poco con1prendidos por sus padres, por lo tanto rcsultándolc escasantentc 
gratificante la educación escolar que esté recibiendo, de ahí, que se entiende el porqué del 
bajo puntaje de los alun1nos con bajo rendimiento escolar en la subescala de sentimientos 
interindividuales. 

Ocupacional-educativo en esta subescala Jos alumnos con alto rendimiento escolar se 
consideran cumplidos. estudiosas. capaces. inteligentes, responsables, eficientes y 
trabajadores. lográndose todo con ntétodos eficientes de enseñanza-aprendizaje, tales conto 
el estudio im.tcpendiente y autodirigido en el que canto lo n1enciona Osomo (1997) 
ºpropicia en el ulun1no el desarrollo de actitudes. hábitos y habilidades que le pem1iten 
constituirse en un sujeto responsable de su propia fonnación desde su vida de estudiante y a 
lo largo de toda su vida profesional"'. pero con una ensci\anza caracterizada por una 
iniciativa ¡1hsoluta del 111acstro donde es solarncnte él quién la fon11a y da el orden de los 
conocin1ientos; donde es el adulto (el maestro) quién dispone de una autoridad absoluta lo 
<.JUe provoca que el alun1no sienta la escuela como una obligación y no co1110 algo 
interesante y rnotivantc. provocando tamhién un sentirniento de enojo así con10 el sentir el 
tiempo de la escuela con10 algo largo e intcnninable. produciendo. un detem1inado nú111ero 
de alurnnos que logran adaptarse a este tipo de cnscl1anza o que Jos puede llevar a un 
fracaso escolar (Avm1zini. 1979). Es por esto que cum1do no se tiene una buena 
nietodologia en h1 impanicion de las diferentes niatcrias. no distribuyendo adccuadan1cnte 
el tiempo que se debe dedicur a cada una de éstas. se puede ¡1fcctar el uprovechamiento del 
estudiante. Adcn1ús si los métodos y procedimientos de enseñunzu utilizados son 
inadecuados. el nrnteri¡lf educativo es pobre y escaso. perjudica el desen1peño escolar del 
alumno y no se logra forn1ar individuos con habilidades suficientes para poder desarro11arse 
en el án1bito educativo y posteriormente laboral. 

Todo esto viene a rencjar el importante papel que la escuela juega en el desarrollo de la 
propia in1agcn. ya que constituye el escenario donde los estudiantes se ven envueltos en 
múltiples experiencias en las que ponen en juego sus habilidades y destrezas9 de manera 
que aquellos que fracasan sucesivamente pueden poner en duda su capacidad y 
competencia para superar esas situaciones. por lo que consideran inútil cualquier esfuerzo 
en esa dirección 9 esto trae como resultado nuevos fracasos que con el tiempo influirán 
sobre sus expectativas. sentimientos y conductas hacia las tareas escolares que serán 
negativas. lo señalado nos lleva a considerar el autoconcepto co1no una variable intennedia 
que repercute no sólo sobre Ja fonna como el estudiante aborda los aprendizajes escolares, 
sino tan1hién. sobre su n1odo de enfrentarse a las situaciones (respondiendo de forma poco 
aduptativa a aquellas que le resulten amenazantes. desagradables) y de interactuar con los 
den1ás, es decir. sobre su conducta en general. 

i::tico-111oral. en esta subescala los adolescentes con alto rendimiento escolar se 
considerarán leales, honestos. sinceros, verdaderos y honrados. Por lo tanto es importante 
ton1ar en cuenta que el aprovechamiento escolar se determina en gran parte por factores que 
se sitúan en el contexto social del individuo entre los cuales Ja institución fan1iliar juega un 
papel relevante; en ella el individuo satisface sus necesidades psicológicas a partir de la 
interacción. posibilitando el desenvolvimiento fisico. moral e intelectual y transmitiendo 
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valores. pautas. ideas y conceptos sociales fundamentales con los cuales se conduce frente a 
las exigenci~1s 1ncdiom11bicntalcs. 

Macias (1988). reportó que la familia es un factor de innucncia significativa en el 
rendimiento acadCn1ico de sus nlien1bros. Los alun1nos aprobados perciben un apoyo 
significativamente n1ayor {en tCm1inos de un sentido de pertenencia y cooperación) que los 
alun1nos reprobados. Así 111isn10 destacó el papel que juegan los padres en cuanto al 
establecin1icnto y función de las reglas en la fan1ilia y encontró que existe diferencia en la 
percepción de estos parún1ctros. El alun1no que apn1eba percibe a su fonlilia con10 un 
sistema con roles y funciones a desempeñar. el alun1no que reprueba tiende a percibir a su 
fanlilia co1110 una estructura caótica y desarticulada. donde no hay claridad en la asignación 
de roles y funciones. 

Todo esto hnhla de la in1portancia que tiene para el adolescente contar con un hogar en 
condiciones favorables para su desempeño escolar. particulam1cntc si se considera que va a 
ingresar en fonnu directa a una sociedad donde tiene que poner a prueba sus valores ante 
esta misrna. en esta escala (ético-n1oral) se obtuvieron los siguientes resultados: los 
ulm11nos con alto rendi111icnto se ven a si misn1os corno con1prensivos. leales. agradables. 
honestos. sinceros. rectos. verdaderos. 111oralcs. den1ocrúticos y honrados. en tanto que los 
~llmnnos con bajo rendi111iento escolar se conciben con10 incomprensivos. desleales. 
desagrudablcs. deshonestos. mentirosos, corruptos. falsos.. inn1oralcs. autoritarios y 
deshonrados. es así como de esta manera. se observa la problemática que se presenta en 
esta población debido a que no los han adquirido ni puesto en práctica de n1anera adecuada 
en el medio que se desarrollan. 

Sociabilidad-accesibilidad Los resultados renejan una sociabilidad accesibilidad en los 
alun1nos con bajo rendimiento como personas introvertidas. calladas, malas. aburridas. 
tin1idas. inhibidas, reservadas. solitarias. innexibles e insociales. en tanto que las personas 
con alto rendimiento se perciben corno extrovertidos. comunicativos .. buenos. divertidos. 
desenvueltos, expresivos. an1igucros. flexibles y sociables. 

En la adolescencia. el uprovcchan1icnto escolar puede n1ani festarse de manera más intensa 
que en la infancia: en esta etapa las causas más con1unes por las que se rinde de manera 
insuficiente pueden ser las siguientes: 

a) Rechazo social. La hostilidad producto de rechazo por Jos padres aumenta 13. 
insatisfacción del adolescente con sus estudios y refuerza la tendencia a rendir insuficiente. 

b) Motivaciones de tipo fan1iliar: Se considera el csfuer¿o escolar como una manera de 
agradar a los padres. ya sea la obtención de buenas calificaciones, o que el alumno lleve o 
tenga un año de adelanto en la escuela, clasificarse entre tos primeros, llevar a cabo 
estudios sin incidentes y llegar a ser universitario a los 19 años. 

lnicia1h·a en esta escala se observó que los alumnos con bajo rendimiento escolar 
eonsidcrJn que no tienen capacidad para iniciarse en diversos campos de actividad. o para 
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desc111pcñarsc en sus actividades u ocupaciones. por lo tanto es importante n1cncionar que 
algunos factores contribuyen a que haya problcn1as tales como: 

a) Las lecciones fastidiosas. la enseñanza aburrida y los profesores antipáticos debilitan la 
nlotivación del estudiante por un buen rendimiento. 

b) Planes vocacionales. Si las n1ctas vocacionales del estudiante se limitan a la obtención de 
certificado. su nlotivación para hacer más de lo necesario será débil. 

c) Inrnadurez. Los adolescentes que son inmaduros para su edad tienden a rendir por debajo 
de su capacidad en con1paración con aquellos cuyo nivel de madurez se halla en el ténnino 
medio o Jo supera. 

Al alun1no con rcndin1icnto insuficiente se le ha hecho pensar que es eficaz en proporción 
con su aprovcchan1icnto. Por ello se considera en desventaja a n1cnos que su nivel alcance 
un grado dctcm1inado. Tmnbién se le ha hecho sentir que no le querrán si no. trabaja bien. 
por lo que el alumno sufre la pérdida total de su propio valor y autoconfianza y es por eso 
que siente tcrnor para iniciar cuulquicr actividud. 

Este prohlen1a cmpiezu cuando el adolescente equipara la idea de lograr un rendimiento 
excelente con la de ser extraordinario. La intensidad n1isma de esta idea lo despoja de la 
posibilidad de sobresulir. aunque persista su deseo de ser excelente. Cuando esto sucede 
cn1picza a gozar secretarnente el hecho de realizar un trabajo poco satisfactoño. Por el 
momento sobresale aunque en fonna negativa. 

Los estudimlles de bajo rendimiento escolar pueden presentar uno o varios de los rasgos 
mencionados con anterioridad provocando en ellos sentimientos indefinidOS9 con respecto a 
ulgo o alguien así como desconfianza en sus propias capacidades. Trata de convencerse de 
que estudiar no es importante. de que de hecho. no le interesa hacerlo y así dedica poco 
ticn1po a preocuparse y pensar en cuan deficiente se desempeña. 
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CUl-:~"TIONAKIO 

l:.n el eJemplo de •mb• te pvedc ... cnficar como hay ••ele npacuu "'"'"' -n.co" 1' ""okM>M El eopacoo. c11an10 m.6• cerca"""' de un 
a4Je11 ..... onchc• un arWo ,...,..... e11 que .., PD•cc d•cha u•ac1etbtoc• C:I ,..pacoo CC• tul 1nd1c• que el ind1"1Juo no co naco nt .,.,,,.., 
51 u•led w e~ ....,,.. abe..,, pondr& I• ")(- en C'I cop•coo Cot'TC'9pand1en1e, ol ..., e percibe naco n1 abes.o pondra -x- C'n el HJ"'CIO 
rncdoo 0,•1Hclc•i0.en<>11oc..p..:•o 
ConlC'OtC en 1 ... tC'nalonu de •IM¡o, ca..., el c¡cmplo de •mba, un r&podo c....., le • • po•1blc,.. ""h~cndo I• P"""""' unprn•ón ConlC'ace 
::;~ .. ~·:::.:.:::~e•, dan<tc> un• UNICA •u_.,u C'n oda renalon Rec~dc q..., cn arn<'••I. ha)' un• d"t•ncl• entre lo q- oornot y lo 

Conte.i.e. •q"I cmno """" rt y"º"'"'ª Ir ... .,.,.,., tr• 

TESIS rn~.r 

FALLA JJb .~..xEN 
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