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l. 

INTRODUCCION 

En el presente trabajo se considera que el problema del 

bajo aprovechamiento escolar constituye un fen6meno vige~ 

te de gran interés, ya que afecta seriamente al proceso de 
aprendizaje individual y grupal de los estudiantes. Además 

esta situación incide en toda la estructura docente por 

las_ implicaciones que tiene. 

Si bien se cuenta con diversas investigaciones que se -

han ocupado ya del problema del bajo aprovechamiento esco_ 

lar desde distintos puntos· de vista, sus resulatados han -
proporcionado explicaciones parciales y en ocaciones ine 

xactas acerca del mismo, de tal manera que actualmente se

dificulta su interpretaci6n y resoluci6n en el 4mbito edu_ 
cativo. Por ello estudios recientes señalan la necesidad

de continuar avanzando en este campo, emprendiendo otro ti 

pode investigaciones que aporten datos más reveladores al 
respecto.-

Las investigaciones que se han realizado en torno al a 

provechamiento escolar han pretendido identificar los fac_ 
tores que io determinan; sin embargo debido a que cada in_ 
vestigador ha estudiado los factores que considera relevan 
tes, de acuerdo a la concepci6n individual de aprendizaje
que sustenta, se advierten actualmente explicaciones incom 
pletas, que responden a visiones limitadas de los procesos 
y si tuacio_nes que se vi ven en los grupos escolares, por lo 
cual no se ha podido elaborar una base te6rica que expli_
que satisfactoriamente los factores que influyen en el a 
provechamiento y que abarque la situaci6n docente en su to 
talidad. ( 1) • 

Con el fin de tener una visi6n del estado actual de la
investigaci6n educativa en torno al aprovechameinto esco -
lar y las implicaciones que tiene en nuestro entorno, par_ 
ticularmente en nuestro pa!s: se han consultado varias pu_ 
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blicaciones recientes, de las cuales citamos a c·ontinua -- . -
ci6n algunas aportaciones que contribuyen·a 1a reflexi6n -
que se intenta en este trabajo. 

En el Symposium Nacional de Investigadores en la Educaci6n 
efectuado en Diciembre de 1978, en Cocoyoc Morelos, organi 

zado por el Programa Nacional Indicativo de Inve_stigaci6n
Educativa (PNIIE) del CONACYT (2),se realiz6 una revisi6n
del estado actual de la inve:stigaci6n educativa realizada

en México en torno al tema denominado "Factores determinan 
tes en el aprovechamiento escolar" (adem4s de revisar otros 
temas:Efectividad del maestro, Educaci6n y Empleo y alfab~ 

tizacidn). Los participantes partieron de documentos que -
presentaban un panorama general actualizado sobre el tema
visto a nivel nacional e internacional, e hicieron una re_ 

visi6n cr!tica de dichos documentos para plantear sugeren_ 
cias sobre las orientaciones deseables que deber!an guiar 
la investigaci6n en cada uno de los estudiados. 

En lo que se refiere a la discusi6n y a las conclusio_ 
nes acerca de los factores determinantes en el aprovecha_ 

miento escolar, en este Symposium, es relevante lo si_--
guiente: 

l. "En la mesa de trabajo se produjo una discusi6n cr! 
tica acerca de aspectos espec!ficos de la metodolog!a uti 
!izada hasta ahora, para definir los determinantes de la -
eficiencia educativa, tanto en sus presupuestos te6ricos -
(econ6micos, sociales y psicol6gicos) como en su instrume~ 
taci6n: uso de cuestionarios; tendencia a etiquetar varia_ 
bles, sin antes definirlas o cuestionarlas suficientemen -

te" (2) 

2. "Se esclareci6 que algunas variables son m4s difici_ 
les de defir que otras, por ejemplo: no se ha logrado de_ 
finir lo que es un buen profesor, as! en estos estudios -
se ha tomado el ndmero de años de preparaci6n, la certifi 
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caci6n o ausencia de ella como criterio"< 2) 

3. Se discuti6 la importsncia de los datos cualitativos, 
se estuvo de acuerdo de que éstos deber!an preceder a la ex 

ploraci6n cuantitativa"(2) 

Con respecto a este punto Mar!a de Ibarrola Nicol!n afirma 

"aquellas investigaciones que miden la~ yariables escolares,
en términos cuantitativos y estáticos (facilidades y servi_-
cios, antiguedad del inmueble escolar, cantidad de libros --

1 ' 

en biblioteca, agua o energ!a eléctrica, inclusive titulari_ 
dad o sueldo del maestro,tamaño del grupo, etc.) no encuen_-

tran una influencia significativa. Sin embargo las investig! 

ciones relizadas conforme a enfoques cualitativos y procedi_
mientos de observaci6n (trato de los maestros, expectativas

que crean en los alumnos, mecánica de la enseñanza, lenguaje 
o conceptos del discurso escolar, pol!ticas internas, reglas 
del juego, organizaci6n global o estructuras del sistema) s! 

la encuentran" ( 3) 

4."Se advirti6 que la variable Clase Social es fuertemen_ 
te controvertida, sin embargo su clara definición, en térmi_ 
nos dtiles a los objetivos de la investigaci6n educativa, -

se consider6 válida. Además dados los resultados de la gran
mayor!a de las investigaciones, el marco socioecon6mico re 
sulta ineludible al considerar el proceso educativo"( 2) 

Este punto es apoyado por varias investigaciones relacio 

nadas a este factor: la variable socioecon6mica; Mar!a de-
Ibarrola Nicol!n realiz6 un análisis de los posibles condi_ 
cionamientos del deseo de estudiar y la pertenencia a cier_ 
to nivel socioecon6mico, capacidad individual y grado de -
éxito escolar. Ella agrupa el deseo de estudiar con dos de 
sus condicionantes internas: la capacidad individual 
y el nivel socioecon6mico; para constituir las tres varia -
bles del estudio, considerando al deseo de estudiar como va 
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riable y a las otras dos variables como indepert~iente~ o 
explica ti va·s. Propone posibles coorrelaciones entre las 
tres variables y una de sus conclusiones importantes es:-
que la variable nivel socioedon6mico incide tanto en la ca 

pacidad individual como en el deseo de estudiar. (4) • 

Otra investigaci6n que _apoya este punto es el trabajo -

realizado por Rodolfo Corona1Vazquez (S) acerca de las ca_
racter!sticas socioecon6micas de los aspirantes a residen_
cias médicas y dice: '!En este trabajo se pretende estudiar 

si entre los antecedentes educativos y las caracter1sticas 
sociales de los médicos aspirantes a residentes, existe al_ 
g1in factor principal que determine los mejores conocimien_

tos técnicos y la capacidad de los interesados, y por lo -
tanto las mejores oportunidades para obtener residencias en 
instituciones médicas del sector pdblico. El trabajo se el~ 

bora en base a una serie de datos tabulados disponibles, que 
fueron generados mediante el cruzamiento de la calificaci6n
obtenida en el ex4men de evaluaci6n aplicado a los médicos

aspirantes a residentes: con la informaci6n que estas mis_
mas personas proporcionaron en ocasi6n de dicho exámen: so_ 
bre algunos aspectos relacionados a su situaci6n social y a 
su formaci6n acad~mica y cltnica; Se tomo a la calificaci6n 
como variable dependiente y las caracter!sticas del perfil -
como variable independiente. Las conclusiones de este estu -
dio fueron las siguientes: en primer lugar se observ6 que -
los médicos aspirantes a residencias, siendo hombres en su-
mayor!a, constituyen un conjunto de personas ubicadas en los 
estratos socioecon6micos más altos del pa!s, esto es que los 
medicos estudiados pertenecen a familias acomodadas, en don 
de el padre es profesionista o empleado: que los aspirantes 
presentan un perfil de fecundidad y de estado civil solo co~
parable al de paises desarrollados, as! como un porcentaje-
anormalmente alto de padres con profesiones en áreas biol6 
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iicas. En segundo lugar continaa diciendo Corona Vazquez 

puede decirse que se encontraron visibles relaciones entre 

las caracter!sticas socioecon6micas y los antecedentes edu 

cativos de los médicos, con las calificaciones obtenidas-

en el exámen de evaluaci6n. Los médicos que alcanzaron me_ 

jores notas en dicho exámen fueron los de sexo masculino,

los solteros, los que no hab!an tenido hijos, los hijos de 

padres profesionistas, los que cursaron la educaci6n supe_

rior en escuelas privadas, los que fueron sostenidos econo 

micamente por sus familias o becados, etc. Y entre los que 

obtuvieron las notas más bajas en el citado exámen resaltan 

los casados con hijos, los hijos de obrero, campesinos y ar 

tesanos, los que pasaron por escuelas pablicas en los Esta 

dos del interior de la Repablica, los que sostuvieron sus-

estudios con sus propios medios". 

"Estas vinculaciones entre las calificacion obtenida en

el exámen de evaluaci6n y cada una de las variables indepe~ 

dientes manejadas, nos permite decir que los médicos que~

han alcanzado mejores conocimientos y que tienen mejores o 

portunidades de desarrollarse son aquellos que presentan un 

perfil socioecon6mico mas elevado"(s). 

Por otra parte Medellin y Muñ6z Izquierdo en su comenta 

río a la Ley Federal de Educaci6n( 6 ) apoyan tambien este 

punto: 
"Como sucede en la mayor!a de los pa!ses, en México re_ 

sulta muy claro que el nivel socioecon6mico de la familia--
• 

del educando influye decisivamente en sus posibilidades, -
no solo de ingresar al sistema educativo, sino de lograr 
un aprovechamiento escolar satisfactorio y de perseverar 

hasta niveles altos". 

"Una proporci6n muy baja de familias de estratos inferio 

res puede enviar a sus hijos a niveles post-primarios. Y la 
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proporci6n va siendo cada vez menor conforme más alto es -
el nivel. Los datos estad!sticos de la UNAM señalan que el 
70% de los alumnos pertenecen al estrato socioecon6mico-

que por sus ingresos elevados constituye el 20% superior-
de la pirámide de estratificaci6n; el 35% pertenece al es_ 
trato que corresponde al 8% más favorecido. Solo el 12.8%

de los alumnos son hijos de obreros y el 2.6% son hijos de 
campesinos. Una investigaci6n entre las escuelas de la ciu 
dad de Mdxico hizo v~r que de entre los factores que pueden 

incidir en el aprovechamiento escolar, los antecedentes -
socioecon6micos de los estudiantes son los de mayor peso. 

Manteniendo constantes las caracter!sticas socioecon6mi 

cas de los estudiantes, los factores intraescolares solo e~ 
plican el 10.9% de las diferencias en el aprovechamiento e! 
colar. Por el contrario si se mantienen constantes los fac 

tores intraescolares y se dejan variar las caracter!sti -
cas socioecon6micas, se encuentran diferencias significati_ 
vas en el rendimiento escolar: los estudiantes de estratos 

socioecon6micos altos tienen un aprovechamiento mayor que-
los de estratos bajos. Se corrobora as! la hip6tesis de que 
los antecedentes socioecon6micos de los educandos determi
nan en gran parte sus probabilidades de ascender a los nive 
les medio y superior del sistema escolar 11 ( 6). 

S. Continuando con la discusi6n y conclusiones del Symp~ 
sium:'~ ••• más que la instrumentaci6n o la t~cnica estad!sti~ 
ca empleada en las investigaciones de determinantes,lo_ que 
puede ser criticable es la selecci6n incompleta, parcial o
irrelevante de variables, la posible falta de cuestionamie~ 
to antes de considerarlas y el hecho de que algunas no sean 
pertinentes a los problemas de la localidad estudiada 11 ( 2) 

Un ejemplo de lo anterior se observa en las investigaci~ 
nes que han pretendido explicar el fen6meno del rendimiento 
escolar unicamente a partir de la influencia de ciertos -
factores que se generan en el ámbito extraescolar, argumen_ 
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tando que aspectos tales como el nivel socioecon6mico y --
cultural de los alumnos,las condiciones laborales y fami_ 

liares,determinan los resultados del aprendizaje,ya sea de
bido a que estos factores se caractericen por serias care~
cias y situaciones problrm4ticas que limitan las capacida_

des de los alumnos o por condiciones y recursos que aportan 
una amplia gama de posibilidades para desarrollar sus capa 
cidades.Por otra parte tambien se aprecian en aquellas in_

vestigaciones que se centran exclusivamente en algunos fac_ 
tores .que se presentan en el ámbito escolar,sustentando que 
las caracter!sticas de la escuela,del profesor,de los proc! 

dimientos y de los alumnos repercuten en el rendimiento es 

colar de manera relevante"(i)· 
6."La complejidad del fen6meno educativo,como un proceso 

social en el que interactdan factores de dificil identifica 
ci6n y mesurabilidad~obliga a hacer resaltar el caracter -
parcial de los modelos elaborados hasta ahora para interpr! 

tar los cambios en el rendimiento escolar 11 ( 2). 
Con respecto a considerar a la educaci6n como fen6meno-

sicial vemos que por ejemplo Erich Fromm afirma:"La natura_ 

leza humana no es ni la suma total de impulsos innatos fij! 
dos por la biolog!a ni tampoco la sombra sin vida de formas 
culturales a las cuales se adapta de una manera uniforme y
f4cil1es el producto de la evoluci6n pero posee tambien --
i 
~iertos mecanismos y leyes gue le son inherentes.Hay cier_-
tos factores en la naturaleza del hombre que aparecen fijos 
e inmutables:la necesidad de evitar el aislamiento y la so_ 
ledad moral.El individuo debe aceptar el modo de vida arrai 
gado en el sistema de producci6n y de distribuci6n propio -
de cada sociedad.En el proceso de la adaptaci6n dinámica a
la cultura,se desarrolla un cierto ndmero de impulsos pode_ 
rosos que motivan las accionesy los sentimientos del indivi 
duo,pero,en todos los casos ellos son en~rgicos y exigen -
ser satisfechos una vez que se han desarrollado.se transfor 
man as! en fuerzas poderosas que a su vez contribuyen de ma 
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!!_era efectiva a formar el proceso social"(?). 
Tambien Fromm considera al caracter social de los indivi 

duos como concepto que se refiere al ndcleo de la estructura 

de caracter que es compartido por la mayor!a de los miembros 

de una misma cultura,en contraposici6n al caracter indivi_-

dual en el cual las personas que pertenecen a una misma cul_ 

tura difieren entre s!."La funci6n del caracter social es -
moldear las energ!as de los miembros de la sociedad en forma 

tal que su conducta no implique una desici6n consciente en -

cuanto a observar o no las pautas sociales,sino el deseo de
actuar como tienen que hacerlo y al mismo tiempo que se ob_

tiene satisfacci6n del hecho de actuar de acuerdo con los in 

tereses y necesidades de la cultura.En otras palabras la fun 

ci6n social es la de moldear y encauzar la energ!a humana -
que existe dentro de una sociedad dada,con el prop6sito de -

mantener dicha sociedad en continuo funcionamiento.El carac 
ter social es intermediario entre la estructura socioecon6mi 
cay las ideas que imperen en una sociedad.Para que la socie_ 

dad funcione satisfactoriamente,es necesario que sus miem -
bros no se percaten de las contradicciones dentro de la mis 
ma y esto se logra por medio de la represi6n del inconscien_ 

te social.El motivo fundamental por el cual el hombre tiende 

a integrarse a la estructura 
vo:el miedo al aislamiento y 

TDesde S6crates hasta los 

social no es racional,es emoti 
1 t . 11 a os racismo (S). 

estudios actuales se ha visto -
un denominador comdn:el caracter social y la influencia que
ejercen en la personalidad del individio :la lucha entre el

ser individual y el ser social"(g). 
Recordemos el juicio que Melito entabla con S6crates,acu_ 

sándolo de pervertir a la juventud por cuestionar con ella -

los valores aceptados y reconocidos por los atenienses(lO). 
De acuerdo con lo anterior,el joven en edad escolar tiene 

un conjunto de necesidades biopsicosociales que lo impulsan

ª buscar satisfactores adecuados,condicionada esta bdsqueda
por el medio social .La adolescencia es una etapa en·.: la :cual-
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se consolidan y se proyectan las experiencias adquiridas a 

lo largo de la niñéz, las que van señalando el sentido futu 

rode una modelaci6n integral • Dentro de este aspecto es el 

medio social el que domina, aunque siempre esten presentes 

y ejerciendo su acci6n los fen6menos biopsiquicos. 
''El precio que tiene que pagar el adocescente para inte -

grarse a la sociedad es alto. Cuando en ciertos casos no -

puede realizarse y madurar integralmente nunca podrá lle_ 

gar a trascender existencialmente. Si tomamos en cuenta los 

!ndices de abandono escolar, los bajos rendimientos acadé_ 

micos,el desempleo, la vagancia, la homosexualidad, los mF 

trimonios prematuros, la delincuencia, la farmacodependen~ia 
1 

etc.,podemos concluir que el caracter de las sociedades in_ 

dustriales tienden a configurar en el adolescente una pers~ 

nalidad muy atrofiada, al no darle los medios de un desarro 

llo integral en lo f!sico, lo psicol6gico, lo social" (g) 

Considera~do que el joven pueda llegar a vivir en pleni_ 

tud esta etapa de su vida, es necesario que la sociedad en 

la que se encuentra inserto se lo posibilite dado que el -

contexto sociocultural es el factor determinante. 

El adolescente tiene,por tanto, una configuraci6n social 

una dependencia de su proceso de crecimiento y desarrollo -
integral en relaci6n a las normas y estructuras que rigen -

en su sociedad y que se actualizan en el caracter social,el 
que condiciona este proceso. Motivado por sus necesidades -
básicas, el j6ven en edad escolar actaa y busca la satisfa~ 

ci6n adecuada de ellas de acuerdo a los patrones que su so 
ciedad le confiere. 

Con respecto a esto Erich Fromm nos dice que las dife _ 

rentes variables que participan en el proceso enseñanza-a_ 
prendizaje posibiliten en nuestros estudiantes la sacisfac_ 

ci6n plena de sus necesidades f!sicas,emocionales,de recono 
cimiento social y de autorrealizaci6n.Que nuestra enseñanza 
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destaque que el hombre debe ser el principio y fin de nues_ 

tra cultura. Que las generaciones futuras se identifiquen -
con los valores que les permitan trascender las estructuras 
necr6filas de nuestra sociedad y que sean capacez de criti_ 

car y superar el mundo actual que los adultos hemos forma -

do (11) • 

Siguiendo con este punto Pacheco ~ndez nos habla en su 

trabajo de que" .. en la actualidad,el sistema escolarizado! 

demás de inscribirse en la dinámica global de la estructura 
social adquiere características econ6micas,políticas e ide2 
16gicas específicas, de acuerdo con los .distintos momentos

hist6ricos del proceso social. El estudio de la problem4ti_ 
ca educativa se ha caracterizado por el enfoque funcionali! 
ta, conforme al cual la educaci6n es conciderada como una -

instituci6n que adquiere sentido a partir de las funciones

que desempeña en la sociedad.Además de otros elementos en -
lo que respecta a la interpretaci6n funcionalista social en 

la educaci6n, intervienen otros aspectos que juegan un pa -
pel importante en la caracterizaci6n de la educaci6n,estoa 
aspectos se desprenden de las teorías desarrollistas que -

predominaron en Am~rica Latina en los años sesentas y que -
se ven reflejadas en la educaci6n de distintas maneras, a -
saber: a.-la educaci6n se concibe como una instancia socio_ 
cultural encargada de formar recursos humanos para el buen
desarrollo de las actividades productivas de la base econ6_ 
mica de la sociedad;b.-la educaci6n es considerada como la 
principal encargada de asegurar un patrimonio cultural so~ 
cialmente determinado y c.-la educaci6n debe generar y des~ 
rrollar las capacidades individuales indispensables para el 
logro de una mayor integraci6n social de los individuos a -
los valores nacionales y morales" (l 2). 

Emilio purkheim (1858-1917) fundador de la sociología de 
de la educaci6n, nos habla que la educaci6n es considerada-
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como una parte funcional del sistema social y debe ser---

concebida,adem4s en tres dimensiones:Como acci6n en tanto -

en tanto que obra como agente transmisor de un c6digo simb6 

lico que existe independientemente del individuo y que se -

impone sobre él;como proceso,porque ejerce una acci6n tran~ 

formadora y continua, y como instituci6n,porque funciona c~ 

mo instancia que sistematiza y difunde una serie de disposi 

cienes y métodos establecidos que se relfejan en el sistema 

educativo,en forma reducida todo el sistema social(lJ). 

Dentro de este mismo contexto gira el caracter social 

del estatus del individuo, estatus que de ninguna manera se 

plantea en relaci6n al origen socioecon6mico de los indivi_ 

duos,sino que adquiere su definici6n en raz6n de los valo_

res culturales adquiridos.En este centido la escuela ínter_ 
viene,segdn el funcionalismo, directamente en la asignaci6n 

del estatus social y de la movilidad de los individuos en-

los diferentes estratos de la sociedad(l 2). 

Otro de los aspectos centrales en la cr!tica de Pacheco 
Méndez con respecto al funcionalismo es el relativo al 

determinismo social. El desempeño del individuo, en estaco 

rriente,no es significativo,en términos de la conciencia -
que el individuo tenga acerca de su lugar social, as! como
tampoco lo es el de su capacidad para transformar las candi 

cienes reales de su existencia. El papel del individuo en -
la sociedad es para esta corriente, su integraci6n a patro_ 

nes culturales establecidos, en funci6n a los cuales estar4 

fijado su estatus social.En síntesis, el enfoque funciona_
lista en la interpretaci6n del fenómeno educativo, parte -
del supuesto de que no es la estructura económico-social la 

que tiene una incidencia directa en la determinaci6n,en 61_ 
tima instancia,de las condiciones del sistema educativo,si_ 
no por el contrario,es la transformaci6n del propio sistema 
educativo lo que de alguna manera produce un efecto profun_ 
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!undo en la estructura socioecon6mica,ya sea en la estruc_ 

tura ocupacional,en el distanciamiento regional, o hasta en 
la misma distribuci6n personal del ingreso.De ah! que el e~ 
tatus del profesionista este considerado como la c·dspide -

del sistema social,como el nivel m4s alto de ascens10,propi 

ciado por el acceso a la educac.i6n (1 2) • 

Análisis más espec!ficos,como es el de la "detern~inaci6n 

sicial" de la educaci6n, as! como el de su determinac·i6n s~ 

bre la estructura econ6mica, dan lugar a aproximaciones par 
ticularizadas y parciales de la educaci6n con otros pro,ce_

sos de la vida social. Esta es el caso de la relaci6n que -
se establece entre escolaridad y acceso al mercado de trEtb! 
jo.Dentro de este enfoque Muñ6z Izquierdo nos dice ••• ''poc·o
a poco se van distribuyendo mejor las oportunidades de acce 

so al sistema educativo-y con ello se aumenta el ndmero de
egresados de la enseñanza superior-con lo cual disminuyen~ 

las'quasi-renta', o salarios il~citos,pues el trabajo profe 

sional sería remunerado a un precio más cercano al de su V! 
lor real1por otro lado se esperaría que esta modificaci6n -

en las características de la fuerza de trabajo fuera provo_· 
cando aumentos crecientes en la capacidad productiva de los 
sectores de bajos ingresos·~. En el mismo sentido Muñ6z ---
Izquierdo sostiene que lo anterior no sería posible s6lo -

con la expansi6n del nivel elemental de la educaci6n,sino -
tambien con un mayor acceso,por parte de la poblaci6n, a -
sistemas de preparaci6n t~cnica para el trabajo,incluyen~o 
la educaci6n profesional.En otro 6rden m4s espec1fico,con~i 
naa Muñ6z Izquierdo,acerca del análisis acad~mico particu_
lar de la problemática educativa, encontramos el referido a 
los niveles del incremento salarial.Este como otros aspee_ 
tos de la vida social, es considerado por los analistas-de 
la educaci6n como un fen6meno susceptible de control en fun 

ci6n de un patr6n natural de"democracia"y de"justicia so --
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~ial",propio de la sociedad de que se trate.En este sentido 

la inadecuada distribución del trabajo,solamente puede obe_ 
decer a las deficiencias en la preparaci6n técnica y profe_ 

sional de los egresados del sistema educativo(l 4). 

En lo econ6mico, los planteamientos señalados equivalen 
para Muñ6z Izquierdo,a un mejoramiento del nivel de vida -

así como a la sustitución del trabajo manual por una alta-

"tecnología"; en lo político a una participación mayorita_
ria que propiciaría procesos de decisión correspondientes a 

la voluntad de los sectores más amplios de la sociedad; y -

en lo social,a la posibilidad de unificaci6n de los diver 
sos grupos,para lograr una organización más amplia. 

Un cambio radical en la perspectiva de análisis ya no ex 

plicará simplemente la problemática educativa nacional a 

través de comportamientos de algunos factores intervinien 

tes (estructura familiar,nutrici6n,diferencias de habilida 

des,etc) ,ni de manera aislada, sino que será a través de un 
análisis de coyuntura y de enfoque hist6rico y global de la 

sociedad como se determine,en lo fundamental,,el comporta_

miento de distintos fenómenos sociales :en este sentido,la
educación,como uno de ellos dejará de ser una instancia li 

neal al márgen del proceso social, para convertirse en un -

instrumento político del sector dominante de la sociedad,-
que adquiere peculiaridades propias,de acuerdo con el pro_

yecto político~gubernamental a que corresponde(l 2). 

Entre otros estudios recientes de este tipo,encontramos-

magníficos análisis de esta problemática en educaci6n: 
Solari "La desigualdad educacional en Am~rica Latina"(lS) ,-

Montemayor ""Educaci6n y distribuci6n del ingreso en México" (lG) 

Muñ6z Izquierdo "Enseñanza t~cnica ¿Un canal de movilidad pa 
ra los trabajadores?" (1 ?) ,y de ~l mismo "Educación y mercado 

de trabajo", ( lB) • 

Para Latapí, la desigualdad social no solo esta determina 
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da por las posibilidades de acceso a la educaci6n (argumento 

compartido por Medelltn) ,sino que tambien se debe a la poca

perseverancia,a la desigualdad en el aprovechamiento y a la

desigualdad en el"~xito econ6mico"en relaci6n con la educa 

ci6n recibida(lg). 

Continuando con la discusi6n del Symposium: 

7. "Todos los factores interactuantes en el fen6meno edu 

cativo afectan diferencialmente a los sujetos ubicados en-~ 

distintos estratos sociales,el sistema escolar lejos de con 

trarrestar sus ·efectos negativos,los refuerza.Una parte de -

estas diferencias en rendimiento posiblemente se debe a que

las condiciones culturales (lenguaje,visi6n del mundo,valo_

res) de estos grupos no solo son desconocidas sino rechaza 

das en la escuela y paradojicamente reforzadas 11 ( 2). 

Con respecto a estas afirmaciones Marta de Ibarrola opina 

que las condiciones socioecon6micas "no son determinantes -

por s! solas,sino precisamente en funci6n del trato que reci 

por parte de las variables escolares y de la confrontaci6n -

con una serie de criterios y parámetros escolares que le co 

ceden valor social a ciertos comportamientos y se lo niegan-

ª Ot 11 ros (J) • 

Por ejemplo Van Sickle publica en Estados Unidos un an4li 
sis llamado "Una perspectiva social en el aprendizaje estu -

diantil 11 ( 20)'nos habla de que una variable que incide en el
rendimiento escolar,entre otras,es el estatus dando a este-
t~rmino un significado de ciertas caracter!sticas que un gru 

po social as!gna como 'ideales o deseables' seg1in las pautas 
o estereotipos socioculturales de ese pa!s como raza,sexo,ha 
bilidades,pocesiones,etc. tomando en cuenta esto para dar ca 
tegor!as a cada individuo;se ha visto que los estudiantes de 

un estatus 'privilegiado' son personas más buscadas y popul! 

res en el grupo y hasta son mejor vistas por los profesores, 
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esto afecta el rendimiento de las personas 'sin' estatus,ya 
que se sienten desplazadas por su grupo escolar y a veces-
por los mismos profesores.Esto coorobora que ciertas actit~ 
des refuerzan estas diferencias.Tambien Van Sickle nos dice 

en su trabajo que cuando estas diferencias se eliminan como 
experimento,todos los alumnos muetran igual participaci6n y 
habilidades similares sin influencia de las diferencias de
status. 

8."No es posible concluir,sin embargo,que el sistema esc,2 
lar(sus recursos,organizacidn,contenidos,m~todos,etc) es im_ 

potente ante las desigualdades socioculturales de la pobla -
ci6n escolar, en cuanto al rendimiento de ciertos grupos en 
ia escuela.Es cierto que algunos factores escolares parecen

no tener mayor influencia en este sentido,a partir de un --
cierto umbral (el local,el texto,el titulo del maestro,años
de experiencia del maestro,tamaño del grupo etc.) .Otros as_

pectos del sistema no han sido suficientemente investigados
para determinar si cumplen o no la funcidn atribuida -o la 
manera en que la cumplen- en cuanto al rendimiento escolar-
de los alumnos.Estos aspectos van desde la asignaci6n de los 
horarios en el programa escolar hasta el uso del tiempo que
re.aliza el maestro dentro del ·sal6n de ciases o la forma en
que trata a los alumnos de menores recursos o habituados a -
otros lenguajes.Puesto que no hay suficiente variabilidad e~ 
tre maestros en estos dltimos aspectos,se recomienda un pro_ 
ceso general de investigacidn·que parta de la observacidn -
participante para identificar las variables significativas-
las que deberán comprobarse posteriormente mediante la experi 
mentacidn,especialmente diseñada o el estudio de diferencias 
claramente localizadas 11 ( 2). 

En relacidn a estas conclusiones es interesante el si 
guiente planteamiento:" ••. la variable escolar es determina~ 
te de los resultados que se obtengan.La conformacidn misma
del sistema escolar,gradual,jerárquica,piramidal,sus conte 
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~idos,~todos y procedimientos marcan y delimitan la influe~ 

cia que pueden tener las 'variables escolares' en funci6n de 

la cantidad de oportunidades escolares (en términos genera_

les que se ofrecen en los distintos niveles del sistema ese~ 

lar para los distintos estratos sociales de la poblaci6n.En -

la medida en que se ofrecen oportunidades en el siguiente gr~ 
do o nivel del sistema escolar,se implementarán o no mecanis 

mos de selecci6n m4s o menos rígidos (incluyendo las pruebas 

de rendimiento escolar que se califican con mayor o menor ri 

gor)para seleccionar a los alumnos que podrán continuar"(J). 

Por otra parte,a partir del Congreso Internacional de Ed~ 

caci6n,realizado en M~xico en 1978,el Centro de Estudios Edu 

cativos A.C. propuso las prioridades de investigaci6n educati 

va para nuestro país señalando,entre otros problemas el de--

"La necesidad de.mejorar los índices de rendimiento escolar-

en el sistema".En particular para este problema se propone -

realizar proyectos destinados a :"procurar que los alumnos -

procedentes de estratos sociales inferiores obtengan niveles

de rendimiento semejantes a los de aquellos que provienen de

los demás estratos 11 ( 2l). 

Es preciso reconocer la necesidad de que tanto los investi 

gadores como los profesores aborden el estudio del aprovecha_
miento escolar a partir de un marco te6rico que considere la-

complejidad del proceso aprendizaje -entendemos por aprendiza_ 

je: "un proceso de interacciones entre el sujeto y los objetos 

(que pueden ser concretos o virtuales,personas o cosas) que-

modifican o transforman las pautas de conducta.del sujeto y,en 

alguna forma,a los objetos mismos 11 ( 22)-asr como los m6ltiples
aspectos que lo caracterizan e inciden en ~len un contexto -

hist6rico social determinado. 

En los grupos escolares de todos los niveles del sistema e_ 
ducativo nacional podemos encontrar distintas situaciones pro_ 
blemáticas,en torno al proceso del aprendizaje individual y -

grupal.Una de ellas se genera a partir del alto porcentaje de-
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alumnos cuyo aprovechamiento oscila entre la acreditaci6n cali 

ficada como"suficiente" y la reprobaci6n·,10 cual influye desfa 

vorablemente tanto en los alumnos que lo padecen como en toda
la situaci6n docente -Arredondo nos dice que el concepto de do 

cencia implica al de la enseñanza y hace referencia a situacio 

nes educativas en las que se realiza un proceso enseñanza-a_-

prendizaje;en las que se efectaa un proceso de interacci6n en 

tre profesores y estudiantes;en las que existe un nivel de in~ 

titucionalidad con finalidades explícitas;en las que finalmen_ 

te la acci6n educativa es estructurada y organizada a trav~s -

de una tecnolog!a,para la consecuci6n de los resultados busca_ 

dos( 22)-.Por ello conviene enfatizar la necesidad de abordar -
siempre este problema confrontándolo con el proceso de apren_ 

dizaje escolar que se lleva a cabo en los grupos ."Cuando se

tratan de buscar las causas del bajo aprovechamiento escolar, 

entran en nuestra consideraci6n supuestos que se basan en di_ 

versas concepciones te6ricas acerca del desarrollo,fisico,-

biol6gico,psicol6gico y social de los estudiantes,as! como so_ 
bre el aprendizaje y los demás elementos que conforman la si_

tuaci6n docente ;por ello tanto los investigadores como los -

profesores,manejan distintas explicaciones sobre lso resulta_
dos del aprendizaje de los alumnos,las cuales a su vez generan 
diferentes expectativas frente al futuro deseméño de éstos,e-

influyen en la forma de llevar a cabo la práctica docente.Son
tan variados los puntos de vista dirigidos a explicar las cau 
sas del bajo aprovechamiento escolar ,que resulta dificil de -

terminar cuales contribuyen a resolverlo y cuales lo agravan"(l) 
Por otra parte es frecuente observar que tanto los padres

de familia como los maestros atribuyen a básicamente a las po 

tencialidades genéticas de los alumnos su aprovechamiento esca 
lar;esta atribuci6n es muy limitada y estrecha ya que impide -
explicar el fen6meno debido a la falta de reconocimiento de los 

demás elementos que participan en el proceso aprendizaje. 
Conviene señalar que en este tipo de explicaciones subyace-

una concepci6n de docencia que explica el aprendizaje escolar-
unicamente por la capacidad de esfuerzo y dedicaci6n de cada --
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alumno en lo individual,sin considerarlo en su inserci6n -
social,sosteniendo ast una concepci6n individualista y bi2 

. . 
legista del aprendizaje.El aspecto biol6gico debe ser rein 
terpretado a la luz del ambiente familiar y social en el -
cual se desarroll6 el sujeto y que posibilit6 o merm6 las

posibilidades de su desarrollo intelectual y psicol6gico( 2J) 

Con respecto a esto hay dos investigaciones realizadas 
en M~xico y en Alemania que revelan una preocupaci6n por -
las consecuencias a que puede llevar una concepci6n unil! 

teral de la variaci6n en el aprovechamiento escolar,en -
ellas se preve una probable influencia en la motivaci6n -
del profesor,en su disposici6n a esforzarse,en su posici6n 

y expectativa frente a los diferentes alumnos,as! como en

su comportamiento pedag6gico , 24 ),( 2S) • 

En esta perspectiva es prudente investigar las variables 
en el rendimiento escolar con la mayor amplitud posible,es_ 
to es los factores biol6gicos,psicol6gicos,sociales y did4c 
ticos que lo determinan. 

Por lo tanto no es posible comprenderlo a partir de ex_
plicaciones exclusivamente biol6gicas,o bien psicol6gicas -
o sociales,ya que se limitaría la atribuci6n de su causali 
dad y en consecuencia la de su interpretaci6n y manejo. 

En lo concerniente a la atribuci6n a causas exclusivas,
Liliane Lurcat hace un planteamiento importante:"Para evi_ 
tar la trampa del psicologismo,el peligro más grave actual 
mente,la teor!a del conocimiento.Para evitar la trampa del 
sociologismo,la psicología de la educaci6n no debe negar-
las individualidades ni las historias personales.La compl~ 
jidad de las integraciones interfuncionales que marcan las 
uniones entre los factores biol6gicos y sociales del psi_
quismo explica la gran diversidad de comportamientos indi_ 

viduales ••• Las relaciones entre los seres humanos en la so 
ciedad de clases son las relaciones de clases y la indivi 
dualidad de cada uno comporta un car4cter de clase a la --
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cual pertenece (24 ). 
Liliane Lurcat nos dice tambien que ••• "la escuela es un 

lugar en donde existen una gran cantidad de contradiccio_ 

nes que estallan a veces en crisis muy profundas.Estas co~ 
tradicciones son tanto de or!gen interno,espectficas del -

sistema escolar,como de ortgen externo,es decir repercusio 

nes en la escuela de fen6menos más generales de orden eco~ 
n6mico y pol!tico ••• otorguemos al fracaso escolar su signi 

ficado real: el de un fen6meno real que tiene muchas cau_

sas". "En el transcurso de la vida escolar los alumnos de 
sarrollan sentimientos de valorizaci6n de su personalidad 

en relaci6n con su aprovechamiento.El conflicto de la de!

valorizaci6n que se genera en los alumnos que han tenido -
sucesivos fracasos escolares,ya sea por haber reprobado al 
gunas materias o por haber tenido que repetir un curso o

c!clo escolar,ha sido estudiado por distintos autores,por

ejemplo se hace referencia a 'los j6venes que han perdido

toda ilusi6n en cuanto a la estima que sus maestros tienen 

de sus capacidades intelectuales',lo cual repercute en su
sentimiento de desconfianza para aprender,que se proyecta 

no unicamente a las materias reprobadas,sino tambien a --
otros cursos,cuando las calificaciones y los juicios de -
los profesores llegan a persuadirlos de que no tienen capa 

cidad para el aprendizaje.A su vez el sentimiento global -
de desvalorizaci6n puede trascender a etapas sucesivas del 

qesempeño laboral y social en la vida de una persona", 24 ). 
Es real lo que dice la autora arriba citada ya que cua~ 

do cierta desvalorizaci6n es vivida como una opresi6n,pue_ 
de engendrar en los alumnos un rencor que se transforma en 
odio contra aquellos que sistemáticamente ponen de relieve 
sus puntos más débiles,ridiculizándolos o despreciandolos
delante de los demás.De esta manera se genera una rebeld!a 

que en grados de educaci6n más adelante que la primaria -
se expresa como acuerdos para no realizar el trabajo nece 
sario. 
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Weinert afirma que la repetici6n de una materia repro_ 
bada no logra el efecto deseado en el aprendizaje del alum 

no,sino que contribuye a estigmatizarlo como "mal alumno"

y que la experiencia repetida del propio fracaso repercute 

en la autovaloraci6n,en el sentimiento de confianza para -

el ~xito,as1 como en la motivaci6n para el trabajo.Por otra 
parte se señala que el e-stereotipo generalizado del "buen"

o "mal" alumno,se convierte para este en una marca social-

y finalmente en una norma individual adquirida( 2S). 

Por otra parte ,el problema del bajo aprovechamiento es 

colar,aunado al de la reprobaci6n y deserci6n escolar,ha -
repercutido en la estructura y desarrollo del sistema edu 

cativo nacional,en tanto que ha contribuido a su conforma 
ci6n piramida y ha incidido desfavorablemente en el nivel

acad~mico de las instituciones educativas;esto, as~ vez,-
; 

ha tenido serias consecuencias en la situaci6n laboral y--
socioecon6mica del pa1s en la cual resultan afectados tam 

bien los propios egresados del sistema escolar.Se ha obse!_ 

vado que el nümero de plazas disponibles o puestos disponi 

bles en el mercado de trabajo para los egresados del sist~ 
ma escolar aumenta(ad~ en periodos de bonanza econ6mica) a 

ritmos m4s lentos que el coorrespondiente al ndmero de a_
lumnos que abandonan este sistema para tratar de incorpo_
rarse a la actividad econ6mica;se va produciendo una pro_

gresiva'devaluaci6n de la escolaridad',pues los estudian_
tes que se prepararon para desempeñar una ocupaci6n dete!_ 
minada tiene que aceptar puestos de menor categor1a que la 
prevista en sus planes de estudios y quienes abandonan el
sistema escolar con una educaci6n inferior a la enseñanza
secundaria tienen muchas probabilidades de quedarse desem 

pleados( 2l). 

A partir de esta visi6n de la problemática del aprove_ 
chamiento,se observa la necesidad de analizar personalme~ 
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te cu41 ha sido la noci6n de rendimiento escolar que ha o - . -
rientado la propia práctica docente,as! como detectar los 

efectos que ha producido en ella,con objeto de reestructu_ 
rar esta propia práctica a partir de una concepci6n de do_ 

cencia,de aprendizaje,de hombre y de sociedad,que sea coh~ 

rente con los resultados de un buen análisis del problema. 
Viesca Arrache propone que "si bien se ha visto que 

el problema del b!3b aprovechamiento escolar requiere pri_ 

mordialmente una soluci6n de !ndole social y los profeso_
res solo pueden operar directamente en lo docente,puede--

parecer contradictorio enunciar la posibilidad de abordar_ 

lo en la práctica docente.No obstante lo anterior estaco~ 
tradicci6n genera en s! misma un espacio donde los docen_

tes pueden trabajarlo .Es necesario puntualizar que este -

espacio no esta~dado,sino que el profesor lo construye en

tanto adquiere una formaci6n que en el plano de lo te6rico 

le permita comprender el fen6meno en sus m6ltiples dimen_ 

siones y que lo posibilite a actuar en el plano de lo t~c_ 
' nico y desde la perspectiva de la didáctica,en el problem~ 

del bajo aprovechamiento escolar". 

Para ello es necesario que los docentes se expliquen la 
problemática a partir de una problemática psicosocial y -
que,en coherencia con ella,configuren una teor!a docente. 

En esta construcci6n interesa que los profesores esclarez_ 
can cuál ha sido la teor!a docente que ha fundamentado su 

pr4ctica,con objeto de verificar en que medida su acci6n

se aparta o coincide con los supuestos de la teor!a psico 
social conforme a la cual se pretende construir la teor!a 

docente( 22 ). 

Conviene recordar que en la docencia se dan situaciones 

y procesos que afectan las probabilidades de aprendizaje -
de los alumnos,llevándose a cabo una interacci6n de fact~ 
resde todo orden,de tal manera que ninguno es determinante 

por s! solo,sino en su relaci6n con los demás.Por este mo 
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tivo es necesario que los profesores se preocupen por co_ 

nocer a sus grupos,trascendiendo la apariencia que refle_ 

jan a simple vista,de manera que lleguen a descubrir la~ 
interrelaci6n de los elementos que se encuentren presentes 

as1 como los efectos que ~stos generen en el proceso de a 

prendizaje escolar a fin de que con esta informaci6n pue 

dan interpretar los problemas que se presenten en su situa 

ci6n de enseñanza-aprendizaje,ya que a partir de una expli 

caci6n más acabada podrán concebir algunas estrategias co~ 

cretas que prevean las situaciones dif!ciles de los alum_

nos y contribuyan a mejorar el aprendizaje de grupo.(l) 

Cabe señalar que con las reflexiones mostradas en esta

introducci6n no se pretende aclarar la problemática del b! 

jo aprovechamiento escolar, por ser ,sta tan compleja.Sino 

marcar ciertas formas de pensar acerca del problema de in_ 

vestigadores en la materia,lo cual nos dá una perspectiva

importante del problema,sobre todo en M~xico.As! como pr~ 
piciar algunos cuestionamientos en torno a la problemáti 
ca que viven los alumnos y profesores de la práctica docen 
te. 

Es necesario afrontar la problemática del bajo aprove_

chamiento escolar conscientes de que ~sta no se podrá re_

solver en toda su complejidad pero que debe ser conocida -

por los que nos dedicamos a la docencia,para atacarla apro 

vechando todos los elementos que se descubran en la si -
tuaci6n docente. 



23 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En este trabajo se pretende investigar la influencia -

que tienen ciertos factores en el rendimiento escolar. 

Estos factores se han seleccionado en base a que,segdn 

otras investigaciones hay ciertos condicionamientos que -

favorecen o entorpecen el aprovechamiento escolar: 

a.Condiciones externas.-relacionadas con la estructura 

escolar:escuelas,ndmero de maestros,aulas,programas de es_ 

tudio,material didáctico de apoyo,etc. 

b.Condiciones internas.-concernientes a caracter!sticas 

propias de los estudiantes:ap~itudes f!sicas y mentales,ni 

vel socioecon6mico,nivel sociocultural,hábitos de estudio 

etct4). 

En este estudio nos limitaremos a ciertas variables que 

se consideran condiciones internas de los estudiantes. 

Consideraremos a el grado de rendimiento escolar repre_ 

sentado por la calificaci6n:NA,S,B,MB, como variable depe~ 

diente. 

Y como variables independientes: a cuatro caracter!sti 

cas:nivel sociocultural,nivel socioecon6mico, capacidad in 

telectual y hábitos y técnicas para el estudio. 

DEFINICION DE VARIABLES Y CONCEPTOS 
a.-Grado de rendimiento escolar.-se considera la califica 

ci6n obtenida como promedio de los tres exámenes departa_ 

mentales y el final.Se toma el parámetro usado en la UNAM 

es decir NP.-exámenes no presentados NA.-no acreditado da~ 

dole valor num~rico de 4. s.-suficiente,valor num~rico de 
6 (el m!nimo aprovatorio). B.-bien,valor numérico de 8. 

Mb.-Muy bien,valor numérico de 10. 

Los exámenes departamentales son los mismos para toda 
la poblaci6n estudiada.Los reactivos fueron aprobados por
las Licenciadas en Psicolog!a del Dep. de Apoyo Académico 

de la Facultad,se hizo el estudio de grado de dificultad -
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de los reactivos,encontrandose ~stos con un grado de difi 
cultad adecuado. 

El nivel de aprovechamiento escolar fu~ tomado como va 
riable dependiente. 

b.-Nivel Socioecon6mico.- es el conjunto de caracter!sti_ 
cas econ6micas y sociales medibles,que sitdan a uns persona 

en un determinado estrato de la sociedad, y se manifistan-. 

objetivamente como un grado de prestigio y responsabilidad· 

social,a la vez que que indican el tipo y magnitud de su -
consumo de bienes y servicios. 

Para medir el nivel socioecon6mico se emple6 un cuestio 
nario que se muestra a continuaci6n: 

!.Señale el medio de transporte que utiliza para ir a la -

escuela: 
a.avent6n b.autom6vil pr6pio e.metro d.pesero 

h.metro y ca e.trolebus f.cami6n g.metro y pesero 

mi6n i.combinaci6n de tres vehtculos j.otro medio 

2.Usted depende econ6micamente de: 
a.su padre b.su madre e.ambos padres d.padre y herma 

nos 

res 

e.tutor f.su propio trabajo g.hermanos o familia 

h.amistades i.otros 

3.-Indique el ndmero de personas que contribuyen al gasto -
familiar: 

a.1 b.2 c.3 d.4 e.5 6 más 

4.-señale cual es su situaci6n actual de su situaci6n labo 
ral: 
a.no trabaja b.alguna actividad profesional e.empleado 

federal o privado d.desempeño un oficio (carpintero,cho 
fer,zapatero,etc) e.labores agropecuarias f.funcionario 
o directivo de empresa g.artesano h.obrero i.comercian 

te j.otro 

5.-Indique el tiempo que dedica cada d!a·a su trabajo: 
a.ninguno,no trabajo b.menos de dos horas c.2 a 4 horas 



25 

d.4 a 6 horas e.6 a 8 horas f.más de 8 horas 

6.-En relación con sus actividades laborales en los dltimos 

tres años: 

a.no ha trabajado b.solo trabaja en vacaciones escolares 

c. ha trabajado eventualmente incluso en per!odos escolares 
d.ha trabajado permanentemente 

7.En relación con sus ingresos económicos,actualmente: 

a.no percibo salario b.empleo mi salario en gastos per_ 

sonales e.contribuyo al ingreso familiar a.sostengo a 
mi familia y vivo decorosamente f.sostengo a mi familia 

y gano lo suficiente para vivir desh'aogadamente 

a.con quien vive: 

a.padres y hermanos b.padres 

familiares a.otros familiares 

c.pades,hermanos y otros 

e.cónyuge f.compañeros 

g.solo h.otros 

9.Ndmero de personas que comparten la vivienda: 
a.vivo solo b.l c.2 d.3 e.4 f.5 g.6 h.7 

i.8 j.más de 8 

10.Caracter!sticas de la zona donde vive: 
a.centro de la ciudad o zona circunvecina 
b.colonia popular con servicios de ldz,agua y drenaje 

e.colonia popular carente de uno o ma~ servicios 

a.colonia residencial de clase media 

e.colonia residencial de lujo 

f.en poblado fuera de la ciudad 

11. su casa habitaci6n es: 
a.propia b.propia y la pagan en abonos e.rentada 

d. de un familiar e.de amigos f.otros 

12.-el tipo de casa que habita es: 
a.departamento b.casa sola e.condominio 
e.internado en caso de asistencia f.otro 

13.Cuantas personas comparten su recámara: 
a.duermo solo b.1 c.2 d.3 e.más de 3 

a.vecindad 
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14.indique el ndmero de hermanos que tiene: 

a.no tengo b.l c.2 d.3 e.4 f.5 g.6 h.7 i.8 j.+ de 8 

15.Indique que ndmero ocupa entre sus hermanos: 

a.hijo dnico b.el mayor e.el menor d. el intermedio 

16.0cupaci6n de su padre: 

a.profesionista en área biol6gica 
b.profesionista en otra rama 

e.directivo o funcionario de empresa 
a.empleado federal o privado 

e.oficio (carpintero,zapatero,chofer,etc) 

f.comerciante g.agricultor h.agricultor 
i.artesano j.otra 

]7.0cupaci6n de la madre: 

a.profesionista en ciencias biol6gicas 

b.profesionista en otra rama 
e.directiva o funcionaria de una empresa 

d.empleada federal o privada 

e.obrera f.comerciante 
i.hogar .j.otra 

g.agricultura h.artesana 

18.-señale el grado máximo de estudios del padre: 

a.no asisti6 a la escuela 

e.primaria completa 
e.secundaria 

b.primaria incompleta 

d.capacitaci6n t~cnica despu~s 
de la primaria· 

f.preparatoria,vocacional o normal 

g.carrera t~cnica después de la preparatoria 
h.profesional incompleta 
j.postgrado 

i.profesional completa 

19.señale el grado máximo de estudios de la madre: 
(las mismas opciones que la naterior) 

El estudiante eligi6 las opciones y se lleg6 a conside 

rarse una calificaci6n para cada opci6n: 
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Opciones usadas para determinar nivel socioecon6mico: 

o 5 10 

1. a e d e f h d g i b 

2. f h g d e a b e 

3. a b e d e 

4. d e g h i b e f a 

5. f e d e a b 

6. e d b a 

7. e d b e f a 

9. j i h e f g b e d 

10. e f b d a e 

11. d e e b a 

12. d e e a b 

13. d e e a b 

14. g h i d e f a b e 

16. g h i d e f a b e 

17. g h i d e f a b c 

18. a b c d e f g h i j 

19. a b e d e f g h i j 
-----------------------------------------------------------

Los alumnos que obtuvieron: 

O a 7 puntos 

8 a 46 11 

= nivel inferior 

= 11 

47 a 87 11 = 11 

88 a 127 11 + 11 

128 en adelante = 11 

bajo 

medio 

alto 
;, 

superio,r 
;: 

---------------------------~--------------------------------
El nivel socioecon6mico se contempl6 como variable inde 

pendiente. 

*Nota el cuestionario fué facilitado por el Dep. de In 
·, 

vestigaci6n educativa de la Facultad de Medicina e.u. para 

realizar este estudio. 

c .Nivel Sociocultural :Seg11n eJ. .Ple.cionario Hispánico Uni_ 

versal Cultura es:además de co~siderarse a una civilizaci6n .... _ ...,,... 
se define como fondo permanente de la civilizaci6n humana-

' 



28 

caracterizado por la universalidad,en orden al espacio y 

por la tradici6n,en orden al tiempo. 

Una persona Culta es quien está dotado de cualidades que 

provienen de la cultura.( 26 ) 

Podr!amos decir que nivel sociocultural es el grado de 

cultura que posee una persona de acuerdo a las pautas de

una sociedad,es dificil medir esta situaci6n pero se piensa 

que segan las preferencias hacia las manifestaciones de la 

cultura universal es más alto el nivel cultural,y mientras 

estas preferencias vayan hacia las manifestaciones popula_ 

res del pueblo en general es menor el grado de cultura. 

Muchas veces estas preferencias son una manifestaci6n de 

educaci6n o de posibilidad o falta del acceso a fuentes de 

la cultura universal. 

Para medir el nivel sociocultural de los alumnos estudia 

dos se em ple6 un cuestionario con las siguientes preguntas: 

1.Con que frecuencia lee el peri6dico: 

a.nunca b.ocasionalmente e.una vez por semana 

d. tres veces por semana e.todos los días 

2.Secci6n del peri6dico que l~e: 

a.ninguna b.deportiva 

e.política f.policiaca 
i.suplemento cultural 

e.sociales a.editoriales 

g.espectáculos h.financiera 
j.otra 

).frecuencia con que lée libros aparte de sus estudios: 

a.nunca b.rara vez e.algunas veces d.frecuentemente 

e.siempre 

4.Género de libros que prefiere: 
a.ninguno b.aventuras c.poesia,novela,cuento d.pol!tica 

e.ciencia f.er6tico g.ciencia ficci6n h.clásicos 
i.best-sellers j.otros 

S.con que frecuencia lee revistas: 

a.nunca b.rara vez 
e.siempre 

e.algunas veces d.frecuentemente 

6.Indique el tipo de revistas que prefiere: 
a.ninguna b.poliicacas e.novelas d.modas e.técnicas 



f.deportivas 

i.pol!ticas 

g.cient!ficas 

j.otras 
h.ciencia ficci6n 

7.Indique con que frecuencia asiste al teatro~: 

a.nunca b.rara vez e.cada año d.cada 6 meses 

e.cada tres meses f.por lo menos una vez al mes 

8.Qué género de obras prefiere: 

a.ninguno b.clásico e.musical d.comedia e.revista 

f.moderno gpde arte h.otra 

9.Con que frecuencia asiste a conciertos: 

a.nunca b.rara vez e.cada año d.cada seis meses 
e.cada tres meses f.una vez al mes por lo menos 

10. Qué género de mdsica prefiere: 
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a.ninguno b.clásico c.folkldrico d.jazz 

i.otro 

e.moderno 

f.ranchero g.baladas h.tropical 

11.Con que frecuencia asiste al cine: 
a.nunca b.rara vez e.cada dos meses d.cada mes 

e.cada dos semanas f.una vez a la semana 

12.qué género de pel!culas prefiere: 
a.ninguno b.de guerra c.hist6ricas d.er6ticas e.de te 

rror f.comedias g.ciencia ficci6n h.policiacas i.cine 

de arte j.otro 

13.Cuantos d!as a la semana vé televisi6n: 
a.ninguno b.1 c.2 d.3 e.4 f.5 g.6 h.7 

14cuantas horas vé televisi6n en cada uno de esos d!as 

a.ninguna b.una hora c.2horas d.3 horas e.4 6 más horas 

15.Qu~ tipo de programas de televisi6n prefiere:. 
a.ninguno b.deportivo e.policiaco a.noticieros e.co,,,""dias 
f.c6micos g.documentales h.terror i.musicales j.otro 

16.Fuera del horario de clases dedica la mayor!a de su tiem 
po a: 
a.trabajar b.descanzar e.actividades deportivas d.activi 

dades art!sticas o culturales e.estudiar f.leer libros o 

revistas 
familia 

g.ver televisión h.estar con amigos,pareja o 
i.actividades políticas j.otras actividades 
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17.Cuantos dás a la semana dedica algan tiempo a estudiar 

fuera del horario de clases·: 

a.ninguno b.l c.2 d.3 e.4 f.5 g.6 h. 7 

18.Indique en cada uno de esos "días cuanto tiempo dedica a 

estudiar: 

a.casi no estudio b.media hora e.una hora d.dos. horas 

e.tres horas f.más de tres horas 

El alumno escogi6 la opci6n d~ cada pregunta y se le 

asign6 una calificaci6n por opci6n: 

Opciones que se utilizaron para determinar nivel sociocultural 

o ·5 10 

l. a b e d e 

2. a b f g e d e h i 

3. a b e d e 

4. a f b g i d o e h 

s. a b e d e 

6. a b e d f h e g i 

7. a b e d e f 

8. a e d e f b g 

9. a b e d e f 

10. h f e c g b d 

11. a b e f c d 

12. a d b e f g h c i 
¡ 

13. a b e d c 

15. a f e e d h i g b 

16. a b e g h d e f i 
17. a b e d e f g h 

18. a b e d e f 

-------------· -------------·-·---
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Los alumnos que obtuvieron: 

o a 7 puntos = nivel inferior 

8 a 46 ... = 11 bajo 

47 a 87 11 = 11 medio 

88 a 127 11 = 11 alto 

128 en adelante= 11 superior 

El nivel sociocultural se contempl6 como variable inde 

pendiente. 

*Nota. el cuestionario sociocultural fué proporcionado por 

1 el Dep. de Investigaci6n educativa de la Fac. de Medicina 

e.u. para realizar este estudio. 

d.Capacidad Intelectual: Para medir la capacidad individual 

se utiliz6 el TEST de Matrices Progres1vas de J.C. RAVEN( 27 ) 

La estructura de un mefodo depende del objeto a que ha -

de aplicarse.Asi,todo procedimiento de medici6n de la inte 

ligencia supone una cierta concepci6n de lo que ella es.La 

t~cnica de Raves entronca con la 11Teor!a Ecléctica de los 

dos factores" del psic6logo ingl~s Charles L. Spearman,as! 

como con las leyes Neogenéticas formuladas por este mismo 

investigador-la más alta figura de la psicología contempo_ 

ránea inglesa.Antes de brindar un bosquejo de estas bases 

te6ricas del Test de Raven,convendrá establecer algunas im_ 

portantes significaciones previas:factor,análisis facto_

rial,teor!as factoriales y tests factoriales .• 

Factor de la Inteligencia: a título de hip6tesis de trabajo 

en la investigaci6n mental,sup6nese que la inteligencia es_ 
tá integrada por un conjunto de habilidades y éstas,a su -

vez,por factores.La postulaci6n de estos factores no resul 
ta de la observaci6n y medici6n directas sino de un proce_ 
so de educaci6n 16gica basado en ias correlaciones enre -

las habilidades.El supuesto 16gico en cuesti6n que sirve de 
fundamento al concepto de factor es que si dos habilidades 
estan correlacionadas entres! en elguna medida ambas han 

de estar en dependencia con un factor comtln;si dos habilida 
des estan correlacionadas entre st en cierta medida,cada u 



32 

na de ellas ha de incluir dos factores: un factor coman a 

ambas(que determina la correlaci6n entre las actividades) 

y un factor espec!fico de cada una (que determina la dife 

renciaci6n entre esas habilidades) .Esos factores de la in_ 

teligencia no deben entenderse,pues,ni como entidades sus_ 

tanciales,elementos reales,procesos,fen6menos o funciones 

ps!quicas en el viejo sentido de aptitudes ,poderes o ras_ 

gos(pues se trata de un concepto completamente nuevo) ni

tampoco como abstracciones matem4ticas carentes de toda -

significaci6n ps_icol6gica: estos factores tienen una exis 

tencia formal dadas por las coorelaciones deducidas entre 

las habilidades mediante un an4lisis estructural objetivo 

Pero esta correlaci6n entre habilidades solo prueba una re 

laci6n rec!proca y no necesariamente una relaci6n causal -

(el factor no desempeña pues,papel alguno a los fines de u 

na explicaci6n causal.Ei método empleado en esa determina_ 

ci6n de los factores se llama análisis de los factores o

más brevemente análisis factorial. 

Análisis factorial.-se ha llamado as! al método objeti 

voy emp!rico basado en la observaci6n exterior y la esta_ 

d!stica,introducido por Spear~an en 1904 y empleado con gran 

fecundidad por la psicolog!a contemporánea para la determi_ 

naci6n de los factores de la inteligencia tal como se evi_ 

denc!an en los tests •• El na~lisis factorial trabaja,segan 
diversas técnicas,sobre los materiales recogidos por los -
tests de inteligencia:compara los diferentes tipos de actua 

cienes que demandan los tests,establece las· semejanzas y -

relaciones funcionales entre estas actuaciones,efectaa un 

an4lisis interno de la correlaci6n entre las variables acu 

sadas por los tests y as! procura descubrir los factores-
subyascentes,con la intenci6n dltima de reducir aquellas -
mdltiples actuaciones dadas a un m!himo de factores menta_ 

les significativos.Los factores as! descubiertos por los 
autores dando lugar a diversas teor!as de la inteligencia. 

Sobre el fundamento .emp!rico señalado,se. han concebido 
en los pa!ses angloamericanos. diversas .. teor1'.as de la inte 
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ligencia.Todas ellas tienen en comdn la creencia en lapo_ 

sibilidad de explicar la inteligencia como una entidad men 

surable por el ndmero,extensi6n y organizaci6n de las habi 

lidades intelectuales. 

Hacia el comienzo de este siglo (1904) inspirado en -

Galton (Inquires in to Human Faculty and its Development) 

e influido por Wundt (con quien trabaj6 en Leip]ig) Spear_ 

man inici6 sus fecundas investigaciones sobre la intelige~ 

cia.Frente a las radicales discrepancias entre las diver_

sas teor!as relativas a la inteligencia,este investigador

se propuso llegar a una concepci6n que lograse conciliar--

y resolver armonicamente las divergencias entre las teor!_ 

as(monárquicas)que postulan una inteligencia general,las te~ 
r!as (oligárquicas) que postulan varias facultades diferen 

ciadas y las teor!as (anárquicas) de las mdltiples aptitu_

des independientes.Speárman empleando como método,para uni -
ficar discrepancias,el análisis factorial y formul6 una so 

luci6n a la que se le conoce como"Teor!a de los dos facto 

res" o "Teoría bifactorial".Su tesis fu~ sostenida por la -

escuela de Londres,que tiene en Spearman su m!ximo represe~ 

tante.Consiste en que todas las habilidades del hombre tie_ 

nen un factor coman,un factor general a todas ellas (factor 
G) y un· factor específico a cada una de ellas (factor E). 

En cada habilidad se dan los dos factores,G y E,pero di_ 

ches factores no desempeñan el mismo papel en todas las--
habilidades: en tanto en algunas de ellas es el factor G 

el factor principal,en otras lo es E. 

Se considera al factor G un factor cuantitiativo de la
inteligencia,es el factor comdn y fundamental en todas 
las funciones cognocitivas del individuo.Constante en to_ 

das las habilidades de un individuo y variable de un indi 
viduo a otro.Significa aproximadamente lo que en la prác_ 
tica se llama inteligencia general. 

El Factor E es un factor cuantitativo variable intra e

interindividualmente: variable tanto de una habilidad a o 
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traen un mismo individuo,como de un individuo a otro,por 

lo tanto E es propio de cada habilidad particular y no de 

pende no se coorrelaciona con G. Cuantitativamente los E 

son las máquinas,dispositivos o instrumentos a través de

los cuales opera la energía mental.A cada habilidad corres 

pende un E. 

Factores de Grupo o Comunes es un factor comdn a mu~

chas de las habilidades de un conjunto afín;relaciona uni~ 

tariamente gran parte de un conjunto dado de habilidades. 

Spearman ha identificado,entre otros,los siguientes factor 

res:V.verbal,M.mec&nico,N.numérico,mem6ria y 16gico,V.vo_

luntad(introducido por Weble) ,H.habi~i<lad.Postulando estos 

factores Spesrman cree haber dado la Teoría Ecléctica que

logra la conciliaci6n arm6nica buscada entre la teoría(mo_ 

nárquica) de la inteligencia general(factor G) ,la teoría--

(oligárquica)de las facultades (factor de grupo) y la teoría 

(anárquica)de las aptitudes (factor E) .En suma Spearman con_ 

sidera que la inteligencia está determinada por un alto na_ 

mero de factores especializados (uno para cada funci6n) ,por 

un namero limitado de factores de grupo (que intervienen -

en cierto nGmero de funciones) y por un factor general (co 

mdn a todas las funciones). 

El Test Raven como Test Factorial.-Dentro de esta l!nea de 

investigaci6n psicométrica,se busca la m!xima saturaci6n -

posible para G y precisamente mediante pruebas homogéneas

no verbales,perceptivas y de educci6n de correlatos,compu_ 

so Raven su test de Matrices Progresivas,que alcanz6 una -
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difusi6n y resonancia mayores,que ningan otro del mismo 

tipo:El Test Raven busca en efecto,medir el factor G que 

describe Spearman.Suministra informaci6n directa de la mai 

nitud individual de ciertas funciones cognoscitivas(observ! 

ci6n y razonamirnto) y una cierta evaluaci6n de casi todas

ellas:la medida de la capacidad intelectual general.denomi 

nador coman de todas las operaciones de la inteligencia. 

Raven aclara que dado que G es casi todo en algunas h! 

bilidades y algo de cada una de la totalidad de ellas,est! 

blecer la magnitud de G,en un individuo dado,tal como se-

hace en el test de matrices prógresivas,significa estable 

cer su habilidad general o su capacidad general: casi todo 

con respecto a algunas habilidades y algo de casi todas e -

!las.Pero debe advertirse que"el factor G solo mide un fac 

tor coman a todas las operaciones y no a la operaci6n ente_ 

ra"(Spearman) ,es decir que la determinaci6n de G,no impli_ 

ca una mensuraci6n completa de ninguna operaci6n individual 

particular,pues si se quiere lograr una completa determina 

ci6n de una operaci6n intelectual dada ,en cada caso falta_ 

r4 por medir el valor del factor E,en suma,serta necesario 

en caso de necesitar medir la totalidad de cierta operaci6n 

mental,medir el valor de E mediante los tests factoriales

que correspondan. 

Medinate el Test de Matrices Progresivas Raven,se mide

la capacidad de una persona para aprender figuras sin sen_ 

tido presentadas a su observaci6n,percibir sus relaciones

rec!procas,entender la !ndole de la figura que completa ca 
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da sistema de relaciones y,por tanto,para desarrollar un -

método de razonamiento 16gico. La escala consiste en 60 -

problemas divididos en 5 series de 12 cada una.Materialmen 

te el test consiste en 60 láminas que presentan cada una

en su mitad superior a un conjunto de figuras geom~tricas

incompletas,y en la inferior varias figuras más pequeñas

de las cuales solo una sirve para complementar la parte su 

perior de la lámina.La colecci6n se presenta al sujeto en 

un orden establecido que,en forma sucesiva,~ste indique a~ 

te cada l!mina cuál de las figuras menores complementa la

mayor. El test esta integrado por las 5 series de láminas

designadas A,B,C,D,E y cada lámina numerada del l al 12. 

Las láminas(matrices) se hayan ordenadas en orden de com 

plejidad creceinte,de ah! su designaci6n de matrices progr~ 

sivas.Por lo tanto las series que se presentan primero son

más fáciles de resolver que las ulteriores.Las láminas A 

y B tienen 6 figuras de completamiento y las demás 8. 

Se tiene un tiempo l!mite para la resoluci6n de la pru~ 

ba:que es de 50 minutos en promedio. 

Para evaluar el test se evalaa por error-acierto,obtener 

el puntaje de soluciones acertadas,convertir el puntaje ob 

tenido (bruto) en el puntaje medio o t!pico (norma) ,conver_ 

tir el puntaje medio en percentil estimfndolo en relaci6n

con un grupo de cien sujetos de la misma edad,por ~!timo -

convertir el percentil en rango asignando un !ndice ordinal 



37 

calificando la capacidad intelectual del suje~o: 

los rangos son. I , II+ I II- , III ' IV+ 
' 

IV- ' v. 
El rango I es superior a· lo normal,el III es término me 

dio y V es deficiente. , 27 ) 

e. Hábitos de Estudio.- Se realiz6 en este estudio en ba 
. -

se a un instrumento de medici6n y diagn6stico de los h4bi_ 

tos de estudio, segdn los trabajos de el Dr. William F. -

Brown,en colaboraci6n con el Dr. Wyne Holtzman,en varias e! 

cuelas de Estados Unidos se utiliz6 con ~xito y en México

se ha estado utilizando desde hace varios años en la U.N.A.M. 

El inventario o test de estudio consta de 12 escalas cu 

yo contenido se basa en las pruebas de W.F. Brown y W.H.-

Holtzman,las cuales han sido traducidas y adaptadas para -

estudiantes mexicanos por Fernando y Eduardo Garcia.Las es 

de que consta el instrumento son: 

eme (motivaci6n para estudiar) 

eos (organizaci6n para estudiar) 

ete (t!cnicas para el estudio) 

eor (orientaci6n hacia la realidad) 

eoe (organizaci6n hacia el estudio) 

ecr (conducta de redacci6n) 

ecl (conducta de lectura) 

ece (conducta en exámenes) 

eer (evitaci6n-retrazo) 

emt (m~todos de trabajo) 
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eam (aprovaci6n del maestro) 

aed (aceptaci6n de la educaci6n) 

Cada una de estas escalas consta de de siete reactivos 

los cuales estan redactados en forma tal que puedan ser -

contestados por una escala de continuo aparente entre un a 

' cuerdo total y un desacuerdo total de lo planteado en el -

reactivo;el punto central es la indecisi6n.La escala se -

dispersa en cinco puntos ··de la siguiente manera: 

a.totalmente de acuerdo 

b.de acuerdo 

e.indeciso 

d. desacuerdo 

e.totalmente en desacuerdo 

Para la evaluaci6n debido a que las puntuaciones estan 

normalizadas en puntudciones T,cada diez puntuaciones co_

rresponden a una desviaci6n standard,por lo que la normali 

dad de las puntuaciones del sujeto estará entre una des -

viaci6n standard positiva y otra negativa.Las puntuaciones 

T tienen como normalidad absoluta la puntuaci6n 50 sobre -

la media,por lo cual encontramos una normalidad relativa -

entre T=40 y T=60.( 2B) 

1 a 19 = deficiente 

20 a 39 = inferior 

40 a 60 =término medio 

61 a 80 =superior 

81 a lOO=brillante 

valor de variable 1 

11 

11 

11 

11 

2 

3 

4 

5 

El valo~ de este diagn6stico de hábitos y técnicas de 
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estudio se toin6 como variable independiente. 

Ahora describiremos el tipo de enseñanza que se les -

di6 a los alumnos de la poblaci6n estudiada: 

Se pens6 homogeneizar los conocimientos de los alumnos 

de Licenciatura que cursar!an el curso de Patolog!a Oral,

el Departamento de Patologfa de la Facultad de Odontolog!a 

ide6 un tipo de enseñanza "rotatoria" que consisti6 en lo

siguiente: Se pidi6 a los profesores titulares de lama 

teria que voluntariamente ingresaran a este sistema,acce_ 

dieron 12 profesores,es decir 12 grupos s~ unen en esto. 

Se form6 el programa por objetivos, el cual constaba

de 21 temas. 

Se seleccion6 el mejor material audiovisual y los maes_ 

tros que dominaban ciertos temas para que dieran la misma-

clase a los 12 grupos,el profesor titular estaba a cargo de 

su grupo y recibi!a al profesor que asist!a a su grupo a 

dar la plática correspondiente. 

Se proporcion6 a los alumnos material escrito de apoyo 

los exámenes departamentales y el final se aplicaron al mis 

mo tiempo a todos los grupos del turno matutino y as! al--

vespertino,con esto se homogeneiz6 tanto los conocimientos
por la instrucci6n recibida de· los mismos profesores y en -

el mismo ritmo de avance. 

Se calific6 de la misma forma a todos los alumnos pro_ 

mediando las calificaciones parciales. 
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PLANTEAMIENTO DE LAS HIPOTESIS 

Dado que pon una gran cantidad de variables es dificil 

hipotetizar por la complejidad de los resultados esperados 

pero tentativamente se plantean las siguientes hip6tesis: 

!.-Mientras más alto es el nivel socioecon6mico más alta 

es la tendencia a calificaciones altas. y visceversa. 

2.-Mientras más alto es el nivel sociocultural, habrá me 

j6res calificaciones y visceversa. 

3.-Mientras más alto sea el nivel de inteligencia,se ten 

dr4n mejores calificaciones, y visceversa .• 

4.-Mientras mayor sea el nivel·de t~cnicas y hábitos de es 

tudio habrá mejores calificaciones.y visceversa. 

5 .Mientras más alto sea el nível socioecon6mico· .. es mayor 

la tendencia a tener alto grado de inteligencia. 

6.Mientras mayor sea el nivel sociocultural se tiende a te 

ner un grado de inteligencia alto. 

?.Mientras mayor es al nivel de inteligencia,serán más al 

tos los grados de hábitos y t~cnicas de estudio. 
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MATERIALES Y METODOS 

Los recursos que se utilizaron en este estudio fueron: 

RECURSOS HUMANOS: El estudio se efectu6 en una poblaci6n

de alumnos de la Facultad de Odontolog!a del tercer seme! 

tre de licenciatura ,quienes cursaron el método rotatorio 

de enseñanza de la Patolog!a Oral. Fueron en total 333 a 

lumnos los que participaron voluntariamente en este estu 

dio. 

RECURSOS MATERIALES: 

En esta investigaci6n se utilizaron cuatro tipos de cues_

tionarios que fueron facilitados por el Departamento de In 

vestigaci6n Educativa de la Fac. de Medicina. 

!.Cuestionario para nivel socioecon6mico 

2.Cuestionario para nivel sociocultural 

3.Test de Matrices Progresivas Raven( 2?} 

4.Test de hábitos y técnicas de estudio (Brown} (2S) 

Fueron proporcionados en una cantidad suficiente para cu -

brir a la poblaci6n estudiada. 

Se emplearon tarjetas perforables para lectora I.B.M. 

El Departamento de C6mputo proces6 la informaci6n por medio 

de las lectoras y computadoras de la Fac. de Medicina. 

Los exámenes departamentales del curso fueron calificados-

tambien por c6mputo. 

Para el curso de Patolog!a todo el material audiovisual y -

escrito de apoyo,fué proporcionado por el Dep. de Patología 

de la Facultad de Odontolog!a. 
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METODOS 

~ . -·· 
l. El objetivo de este estudio es el investigar cuatro 

variables que se ha visto que,en otras poblaciones estudia 

das, inciden en el aprovechamiento escolar. 

Se llev6 a cabo empleando cuatro instrumentos para -

la medici6n de estas variables: 

a.Nivel Sociocultural.-cuestionario descrito en la -

primera parte. 

b.Nivel Socioecon6mico.-cuestionario descrito en la

primera parte. 

e.Nivel de Inteligencia.-se emple6 el Test de Matri_ 

ces progresistas Raven, 27 ) .Descrito en la primera parte. 

d.Nivel de Hábitos y Técnicas de Estudio basado en -

el manual de William F. Brown, 28 ) .Descrito en la primera par 

te. Estos instrumentos fueron aplicados a una poblaci6n

de 333 alumnos del programa piloto , de instrucci6n rota 

toria, en la cátedra de Patolog1a Oral. 

Se aplicaron a la mayor1a de estos alumnos,algunos no 

completarun todas las pruebas: quedando distribuida lapo_

ci6n asi: Raven 333 alumn.os 

Socioecon6mico 261 alumnos 

Sociocultural 261 alumnos 

Hábitos y Técnicas de estudio 256 alumnos 

Se distribuy6 junto con lqs cuestionarios tarjetas -

perforables para lectora I.B.M.para interpretar los resul 

tados en forma computarizada. 
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Estos datos fueron leídos:. por la computadora e inter _ 

pretados de la forma en que se describe en la primera parte 

quedando rangos o niveles como resultados finales y son: 

Para Nivel Socioecon6mico: l(inferior),2(bajo) ,3(medio)----

4(alto), S(superior). 

Para Nivel Sociocultural: l(inferior),2(bajo) ,3(medio) ,4(al_ 

to),S(superior). 

Para Raven: son cinco rangos que van de:deficiente V,infe_

rior IV+ y IV-, medio III, alto II+ y !!-,superior I. 

Para Hábitos de Estudio Brown: !(deficiente) ,2(inferior),--

3(medio),4(superior),5(brillante). 

Se establecieron las calificaciones promedio de cada a_ 

lumno del universo estudiado, utilizando los exámenes depar 

tamentales homogéneos para todoa la poblaci6n,se describe -

en la primera parte el tipo y forma de aplicaci6n de los -

xámenes; se obtuvieron 4 calificaciones según el pafámetro 

usado en la UNAM,dando valores numéricos de: 
NP ( O ) , NA ( 4 ) , S ( 6 ) , B ( 7 ) , MB ( 1 O ) • 

Teniendo todos los datos en la computadora se realiz6 

el tratamiento estad!stico de los resultados de la siguien_ 

te manera: 

A.Se obtuvieron los histogramas de frecuencia de cada -

prueba,incluyendo a todo el universo. 

B.Se realizaron las pruebas estad!sticas utilizando un

programa de c6mputo :Paquete Estad!stico P.S.S. para inves 

tigaci6n educativa. 
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C.Obteniendose las medidas de tendencia central,mediana 

media,moda,desviaci6n estandard utilizando para ~sta la -

f6rmula clásica: 

5= V\Lx~- (¿ x) 2 

"' ('I'\- 1) 

Se obtiene tambien:el coeficiente de correlaci6n para 

las táblas cruzadas,coeficiente de contingencia,chi cua 

drado,significancia,etc 

O.Los resulatdo obtenidos se someten a pruebas de corre 

laci6n,empleando tablas cruzadas para observar la posible

relaci6n entre las variables: 

Variable Dependiente: CALIFICACION 

variables Independientes :SOCIOECONOMICO 

SOCIOCULTURAL 

RAVEN 

BROWN 

Se realizan las tablas cruzadas de la siguiente manera: 

a.Calificaci6n _____ socioecon6mico 

b.Calificaci6n _____ Sociocultural 

c.Calificaci6n _____ Raven 

d.Calificaci6n _____ Brown 

Complementando este estudio se ver~ la posible correla_ 

ci6n entre el nivel de inteligencia con el nivel socioecon6 

mico y sociocultural,Raven y con Brown por medio de tablas

cruzadas para observar si hay correlaci6n entre ellas: 
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e.Raven Socioecon6mico -----
f.Raven Sociocultural -----
g.Raven Brown -----

Se realiza el tratamiento estadístico para cada una de 

estas tablas cruzadas.Se analizará el coeficiente de corre 

laci6n para observar su confiabilidad,recordando que,la 

1 confiabilidad de una estimaci6n lineal depende de cuan cer 

ca los pares de datos se encuentren en una l!nea recta,si

acaso fueran representados en una grafica,La medida habi -

tual de esta confiabilidad es el coe.ficiente de correlaci6n 

(R) .Este coeficiente de correlaci6n cuando esta cerca de 1 

o de -1 indica que los pares de datos estan cerca de una -

l!nea recta.Por otra parte si los pares de datos no se en_ 

cuentran cerca de una línea recta y la estimaci6n lineal u 

sando estos datos no sería confiable.( 29 ) 

Se obtienen los siguientes datos complementarios: 

CHI cuadrado,con grados de libertad,Significancia,Coeficien_ 

te de contingencia,Lambda simétrica y asimétrica,TAU B. Y C 

de Kendall,Sommers simétrica y asimetrica. 
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RESULTADOS 

Los resultados presentados a continuación fueron obteni

dos a partir de del cómputo de los datos recavados durante -

el estudio,empleando los instrumentos que se describen en -

la primera parte de este trabajo. 

En la tabla 1 .- se nos muestra la distribuci6n de fre 

cuencias de las edades de los alumnos que participaron en~ 

este estudio, se aprecia que es una distribuci6n donde el -

rángo va de 18 a 38 años de edad, pero la mayor!a de estos

alumnos tienen el promedio de la edad esperada para el ci -

clo escolar que cursan, es decir entre 19 y 22 años, siendo 

la media 21 y la moda 20 años. 

En la tabla 2.- nos indica la distribuci6n de frecuen 

cias de las calificaciones obtenidas por estos alumnos como 

promedio final del curso de Patología oral. Se observa que

son más los alumnos que caen dentro de las calificaciones -

bajas, que los de las altas.Siendo la moda 6 y la media 6.3. 

En la tabla 3.- Se nos muestra la distribución de fre -

cuencias de los niveles socioecon6micos que alcanzaron es_

tos alumnos, la mayoría c~e en medio (3) y alto (4), siendo 

la media de 2.9 y la moda de 3. 

Tabla 4.- Es tambien una distribuci6n de frecuencias del 

nivel sociocultural alcanzado, se ·observó una media de 2.9 

y una moda de 4. 
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En la tabla 5.- se nos muestra la distribuci6n de fre -

ouencias del nivel de inteligencia alcanzado por estos alu~ 

nos, la mayoría cae en el término medio (III) y Medio alto 

(II-), pero llama la atenci6n que se encontraron tambien a 

lumnos con nivel que se considera deficiente mental y tam_ 

bien superior a la normalidad.Siendo la media 55.06 y lamo 

da 50 que es el término medio. 

Tabla 6.- en esta tabla se nos muetra la distribuci6n -

de frecuencias de los hábitos y técnicas de estudio (Brown) 

que alcanzan estos alumnos, la mayoría cáe en al término m~ 

dio (3), pero hay más en inferior que en superior. Siendo -

la media de 2.16 y la moda de 3.0. 
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS - EDAD 
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TABLA 1 

-

1 
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40 

48 

MEDIA 21.219 

MODA 20.000 

DESV.EST. 3.032 
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60 

18 
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS - CALIFICACION 

TABLA 2 
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4 
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MEDIA 6.353 

MODA 6.000 

DESV.EST. 1.809 

VARIANZA 3.274 
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS - NIVEL SOCIOECONOMICO 

TABLA 3 

:VEL 
i 

.... f 

o 2 • 

lo 3 
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o 
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40 

MEDIA 2.931 
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• . 
ab 110 

TABLA 3 
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TABLA 4 
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VARIANZA 1.446 
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS - NIVEL DE INTELIGENCIA 
(RAVEN) 

TABLA 5 
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RANGO IV+ 
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-
lo 
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DISRIBUCION DE FRECUENCIAS - HABITOS Y TECNICAS DE ESTUDIO 
(BROWN) 

TABLA 6 

o 
(NO COMPLETAN PRUEBA) 

2 INFERIOR 

MEDIO 

4 • 
SUPERIOR 

o 

MEDIA 

MODA 

DESV.EST. 

VARIANZA 

• • 
100 

2.165 

3.000 

1.245 

1.549 

• • "' • ' 1 

200 300 400 

'í'ABLA 6 

• • 500 
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Como se explic6 en la primera parte se realiz6 un --

estudio de tablas cruzadas para ver la posible correlaci6n 

entre las variables, se obtuvieron los datos del tratamien 

to estad!stico. X son los datos de esa columna o nivel que 

se ajustan al promedio, S significa desviaci6n estandard, 

R coeficiente de correlaci6n. 

En las gráficas se muestran las relaciones entre la ca 

lificaci6n obtenida (variable dependiente) y las variables

independientes que se marcan en la curva con los s!gnos e! 

pecificados a un costado, por niveles. y en el eje de las Y 

se presenta la frecuencia de los indivtduos estudiados que

corresponde. 

Abajo de cada gr4fica ~e observa la tabla de correlaci6n 

se tomaron para esto el nrtmero de alumnos que cáen en el -

nivel y la calificaci6n respectivamente,en la parte inferior 

de estas tablas se muestra X (alumnos que se ajustan al pro 

medio por columna), S Desviaci6n estandard, R coeficiente

de correlaci6n tambien por nivel o columna. 

Como datos complementarios se proporcionan los datos de 

CH! cuadrado,grados de libertad,significancia,coeficiente -

de contingencia,Lambda sim~trica y asimétrica,TAU By e de

Kendall.Si es necesario realizar posteriormente otras prue_ 

bas; a continuaci6n se presentan estas tablas cruzadas con

la tabla de correlaci6n de variables,despu~s de cada prueba 

se anotaran las interpretaciones a estos resultados. 
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GRAFICA DE CORRELACION CALIFICACION : SOCIOECONOMICO 

• • 
I \ 

10 

DEFICIENTE ---•••••..•• BAJO 
- . - . - • - .. -MEDIO 
--------~ALTO 
+++++++++SUPERIOR 

TABLA DE CORRELACION ENTRE CALIFICACION-NIVEL SOCIOECO 

NOMICO. 

DEFICIENTE BAJO MEDIO ALTO SUPERIOR 

22 

38 

16 

o 

o 

1 

o 

o 

17 

72 

24 

13 

26 

51 

34 

15 

o 

o 

1 

1 

GRAFICA Y TABLA 7 



Cont. Tabla 7 

DEFICIENTE BAJO MEDIO ALTO SUPERIOR 

X 19 0.25 31.50 31.50 o.so 
s 15.71 o.s 27.38 15.15 o.se 

R -0.72 -0.26 -0.28 -0.43 0.89 
-------------------------------------------------

Chi cuadrada: 81.224 con 16 grados de libertad 

Significancia: 0.000 

Coeficiente de contingencia: 0.44228 
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Lambda (asim~trica): 00.00581 

TAU B de Kendall: 0.13573 

Lambda (simt!trica): 0.05805 

Significancia: 0.0023 

TAU e de 11 : 0.11263 11 . • " 

En esta prueba para comprobar la relaci6n entre la califica 

ci6n (variable-dependiente) y el nivel socioecon6mico (varia_ 

ble independiente), vemos que la hip6tesis n~mero 1 es válida 

pero en esta prueba se demuestra,por los resultados estadís 

ticos,que solo es válida para los niveles deficiente y su~e_ 

rior pues el coeficiente de correlaci6n Res -0.72 y 0.89 -

respectivamente, lo que demuestra que: 

a) Entre más bajo es el nivel socioecon6mico más bajas son 

las calificaciones obtenidas.Esto se observa tarnbien en la

gráfica. Es una correlaci6n o l!nea negativa: -0.72 recor 

dando que una cifra cercana a uno o a menos uno, dá un R -

confiable. 

b) Entre más alto es el nivel socioecon6mico más altas son 

las calificaciones,observable grafica y estad!sticamente,es 

una correlaci6n positiva ya que R=0.89. 
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GRAFICA DE CORRELACION ENTRE: CALIFICACION - SOCIOCULTURAL 
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------- ALTO 
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TABLA DE CORRELACION ENTRE: CALIFICACION - SOCIOCULTURAL 

DEFICIENTE BAJO MEDIO ALTO SUPERIOR 

22 4 18 20 l 

39 11 54 54 4 

16 2 22 34 1 

o o 10 17 2 

19.25 4.25 26 31.25 2 

16.l 4.79 19.32 16 .,88 1.41 

-0.71 -0.57 -0.37 -0.22 o 

GRAFICA Y TABLA 8 



Cent.tabla 8 

Chi cuadrada: 24.9138 con 16 grados de libertad 

Significancia : 0.0714 

Coeficiente de contingencia : 0.26347 

Lamda (asim~trica): O.OOO(sim~trica). :0.00528 

TAU B de Kendall: 0.16533 significancia:0.0002 

TAU C " 0.14143 " " 
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Segdn lo que se muestra en los resultados gr4ficos y e~ 

tad!sticos la hip6tesis ndmero 2 es comprobable pero sola

para el nivel deficiente pues es evidente la correlaci6n -

que hay entre el nivel sociocultural deficiente y las cali_ 

ficaciones bajas.Se nos d4 un coeficiente de correlaci6n de 

-0.71 lo que nos dá una recta negativa y confiable,es decir 

que entre menor sea el nivel sociocultural,menores ser4n -

las calificaciones. Hay una tendencia pero no muy confiable 

del nivel bajo (2) ya que se nos d4 un R de -0.57 que es -

tendiente a -1 pero un poco alejado, pero es clara la ten -

dencia que se observa en la gr4fica. 

Con estos datos podemos decir que si hay dependencia de 

la variable calificaci6n con respecto al nivel sociocultural 

que es evidente solo en el nivel sociocultural deficiente y 

bajo, lo que demuestra la hip6tesis n~mero 2. 
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TABLA DE CORRELACION ENTRE : CALIFICACION - RAVEN 
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Gr4fica y Tabla 9 



Cont. tabla 9 

Chi cuadrada: 36.44911 con 28 grados de libertad 

Significancia: 0.1315 

Coeficiente de contingencia: 0.31367 

Lamda (asimétrica>.:0.01163 (sim~trica) :0.03782 

TAU B de Kendall: 0.15303 Significancia: 0.0004 

TAU C " :0.13648 " " 

60 

Segdn los resultados obtenidos de la correlaci6n en 

tre la calif icaci6n y el nivel de inteligenc·ia podemos -

decir que la hip6tesis Num tres es aceptada,pero solo para 

los niveles de inteligencia IV-, IV+ y I,pues solo en estos 

casos se nos dieron coeficientes de correlaci6n confiables 

de R =-0.63 para (IV-) esto es que mientras es menor el -

grado de inteligencia hay tendencia a menores calificacio 

nes,siendo una correlaci6n negativa_.R =-O. 73 para (IV+) en 

este casa vemos tambien la correlaci6n negativa de varia_

bles aunque se acerca al término medio a~n es deficiente el 

nivel de inteligencia,este punto tambien confirma la hip6t! 

sis 3, Y R + O.SO este dato es v4lido para el nivel superior 

lo que no indica la curva positiva,es decir que entre mayor 

es el nivel de inteligencia hay tendencia a tener mayores -

calificaciones,aunque fueron pocos casos los que c4en en es 

nivel I Superior. 
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GRAFICA DE CORRELACION ENTRE CALIFICACION - BROWN 
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TABLA DE CORRELACION ENTRE CALIFICACION - BROWN 

INFERIOR MEDIO SUPERIOR 

4 15 27 o 
6 26 99 o 
8 3 55 1 

10 1 26 o 

X 11.25 51.75 0.25 

s 11.62 31. 71 o.so 
R -0.72 -0.18 0.26 

Gr4fica y Tabla 10 



Cont tabla 10 

Chi cuadrada: 34.11573 con 16 grados de libertad 

Significancia :0.0006 

Coeficiente de contingencia: 0.30443 

Lambda Sim~trica: 0.05115 Asim,trica: 0.04433 

TAU B de Kendall:0.22294 Significancia:0.0000 

TAU C " :0.17780 " " 
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SegQn los datos gr4ficos y estadísticos podemos decir que 

es aceptada la hip6tesis 4 pero solamente en el nivel de h4 

bitos y t,cnicas de estudio inferior,es decir que entre me -

nor sea el nivel Browwn menores calificaciones habr4,en esta 

poblaci6n. El coeficiente de correlaci6n que nos d4 la con 

fiabilidad es para él nivel inferior R = -0.72 por lo tan 

to podemos decir que la hip6tesis 4 que habla de la correla 

ci6n entre las variables mencionadas es v4lida pero ténien 

do una curva negativa,lo que nos d4 lo siguiente: que en -

esta poblaci6n se observa dependencia entre la calificaci6n 

baja y el bajo nivel de h4bitos y t~cnicas de estudio(Brown). 
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GRAFICA DE CORRELACION ENTRE : RAVEN - SOCIOECONOMICO 
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TABLA DE CORRELACION ENTRE : RAVEN - SOCIOECONOMICO 

DEFICIENTE BAJO MEDIO ALTO SUPERIOR 

V 2 o 4 5 o 
IV- 4 o 3 4 o 
IV+ 14 1 22 24 o 
III 28 1 44 37 o 
II- 22 o 36 38 2 
II+ 3 o 13 12 o 

I 3 o 4 7 o 

-X 10.86 0.29 18 18.4 0.29 
s 10.62 0.49 16.62 14.83 0.76 
R 0.09 -0.23 -0.20 0.23 0.29 

Gr4fica y Tabla 11 
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Cont. tabla 11 
. 

Chi cuadrada:14.71479 con 28 grados de libertad 

Significancia : 0.9813 

Coeficiente de contingencia: 0.20542 

Lamda asim~trica: 0.01339 simétrica: 0.02784 

TAU B de Kendall: O. 0541,2 Significancia: 0.1231 

TAU C 11 :0.4791 " 11 

Segdn los datos que se desprenden de la tabla y la 

gr4fica de correlaci6n podemos decir que no se encontró e~ 

rrelaci6n .significativa entre las, variables, con esto es -

rechazada completamente la hip6tesis ndmero S,es decir que 

en esta poblaci6n no se encontr6 ninguna relación confiable 

entre el nivel socioecon6mico y el nivel de inteligencia -

alcanzado por los alumnos,los coeficientes de correlación 

nos muestran una población dispuesta en distribuci6n disper 

sano cercana a l!nea de tendencia,por lo tanto ning'Cin dato 

se correlaciona directamente. 
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GRAFICA DE CORRELACION ENTRE: RAVEN - SOCIOCULTURAL 
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TABLA DE CORRELACION ENTRE: RAVEN - SOCIOCULTURAL 

DEFICIENTE BAJO MEDIO ALTO SUPERIOR 

V 2 3 1 5 o 
IV- 4 2 3 2 o 
IV+ 14 3 25 18 1 
III 29 5 33 43 o 
II- 22 4 29 38 5 
II+ 3 o 8 16 1 

X 10.57 2.43 15 18 1.14 
s 11.31 1.90 13.48 16.58 1.77 
R 0.03 -0.44 0.17 0.27 0.46 

Gráfica y Tabla 12 



Cont. tabla 12 

Chi cuadrada: 39.45546 con 28 grados de libertad 

Significancia: 0.0739 

Coeficiente de contingencia: 0.32504 

Lambda asim~trica : 0.02232 

TAU B de Kendall :0.11343 

Tau e " 0.10351 

sim~trica: 0.03712 

significancia: 0.0067 

11 " 
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Segdn los datos que se desprend~n de la tabla y gr&fica 

de correlaci6n entre las variables nivel de inteligencia y 

nivel sociocultural ,podemos decir que en ningdn caso se 

vi6 una correlaci6n por lo tanto se rechaza la hip6tesis

nümero 6, ya que ningün dato se encontr6 como significativo 

toda la poblaci6n aparece dispersa,no hay coeficiente de -

correlaci6n cercano a 1 6 -1. 

En esta poblaci6n encontramos que no hay correlaci6n -

entre el nivel sociocultural y el nivel de inteligencia. 
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TABLA DE CPRRELACION ENTRE RAVEN - BROWN 

INFERIOR MEDIO SUPERIOR 

V 5 4 o 
Iv-· 3 5 o 
IV+ 10 37 o 
III 12 69 1 
II- 15 59 o 
II+ 1 23 o 
I o 11 o 

X 6.57 29.71 0.14 
s 5.80 26.21 0.38 
R -0.14 0.27 0.00 
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Gr~fica y Tabla 13 



Cont. tabla 13 

Chi cuadrada: 22.88024 

Significancia :0.3504 

con 21 grados de libertad 

Coeficiente de contingencia: 0.25320 

Lamda asimétrica:0.01339 simétrica:0.01146 

TAU B de Kendall: 0.07856 significancia: 0.0492 

TAU C '' : O .06684 " " 
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Segtln los datos obtenidos en la gr4fica y en la tabla 

de correlaci6n se observa que no hay correlaci6n entre las 

variables, ningtln nivel se acerco al coeficiet1te de corre 

laci6n esperado, por lo tanto se rechaza la hip6tesis ntlme_ 

ro 7,es decir que no se encontr6 ninguna relaci6n entre el 

nivel de inteligencia y el nivel de hábitos y técnicas de -

estudio. 
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DISCUSION 

Segdn los resultados que se desprenden de esta inves_ 

tigaci6n,donde pretendimos analizar los factores que influ 

yen en el aprovechamiento escolar,podemos decir que: 

a. Es aceptado que el nivel socioecon6mico incida en el 

aprovechamiento escolar ya que se observ6 una correlaci6n -

entre la califlcaci6n (variable dependiente) y el nivel so 

cioecon6mico (ver tabla 7) .La hip6tesis ndmero 1 es acepta_ 

da pero solo para los niveles deficiente y superior,con lo 

que podemos decir, de acuerdo a los autores citados en la-

primera parte de este trabajo, que entre menor sea el nivel 

socioecon6mico mayor será la tendencia a tener calificacio 

nes bajas. 

Esto nos lleva a pensar que es una situaci6n que no es 

posible cambiar por el momento, esto cambiará hasta que se 

mejoren las condiciones de vida de toda la poblaci6n. Lo -

que si podemos hacer los docentes es enfocar nuestra aten_ 

ci6n en este problema y mostrar un mayor interés y motiva_ 

ci6n hacia estos alumnos de pocos recursos para tratar de 

compensar esta deficiencia. 

b. El nivel sociocultural si muestra una correlaci6n con 

las calificaciones obtenidas esto se vid de forma m!nima ya 

que la hip6tesis ndmero 2 solo es válida para el nivel defi 

ciente; por lo tanto entre más deficiente sea el nivel socio 

cultural habr4 mayor tendencia a tener menores calificacio 
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nes m4s no es v4lido segdn los resultados obtenidos que en_ 

tre mayor sea·'el nivel sociocultural ser4n mejores las cali 

ficaciones. Otros autores han· tomado a el nivel sociocul 

y al nivel socioecon6mico unidos en nivel socioecon6mico P! 

ro nosotros intentamos separar estas variables, ya que aun_ 

que siempre van relacionadas,con sus exepciones, cre!mos que 

pod!an encontrarse datos diferentes y as! fu~. 

c. Hablando de la posible correlaci6n entre el nivel de 

inteligencia,considerado vital y contundente por otros aut~ 

res, y el aprovechamiento escolar podemos decir segdn los -

resultados de este trabajo,que s! hay correlaci6n directa 

en los niveles bajo (IV-) ,medio bajo (IV+) y superior (I)

por lo que es confirmado lo que mencionaron otros autores -

citados en la introducción de este trabajo. 

El nivel de inteligencia es una caracter!stica no suce 

de ser cambiada,pero s! fomentada y estimulada en los a 

lumnos por medio de motivaci6n adecuada,sobre todo debemos 

impulsar m4s a los alumnos que tienen buenos niveles de -

inteligencia y centrar más nuestra atención a los que tienen 

niveles inferiores para compensar de alguna manera esta de 

ficiencia. 

d. Entre la posible correlación entre oa calificaci6n (v~ 

riable dependiente) y el nivel de h&bitos y técnicas de estu 

dio (Brown), si se observa correlación pero solamente para el 

nivel inferior lo que nos hace pensar que los alumnos que no 
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poseen buenos hábitos y técnicas de estudio deben ser o 

rientados par·a tomar talleres o cursos para mejorar esta va 

riable y poder mejorar el aprovechamiento escolar. 

e. De las correlaciones entre Raven-nivel socioecon6mico 

Raven-nivel sociocultural, y Raven-hábitos y técnicas de es 

tudio no se encontraron, los datos observados no dan pi~ para 

corroborar las hip6tesis 5, 6 y 7 sino m~s bien para recha -

zarlas,algunos autores han pensado que estas variables si -

tienen relaci6n, pero en esta población estudiada no se en 

centraron. 
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En este trabajo llegarros a las sigui.entes conclusiones: 

l. Es wlido decir que sí hay incidencia del factor socioecanánico 

sc:bre el aprovechamiento escolar, encontrándose en los niveles de 

ficiente y superior; es decir que entre nenor sea el nivel socio_ 

econánico hbrá la tendencia a menores calificaciones; entre mayor

sea el nivel socioecxmánico será mayor la tendencia a obtener mej~ 

res calificaciaies. 

2.Podemos decir que hay una incidencia del factor sociorultural -

en el aprovechamiento escolar, encantrándose en este estudio para

los niveles deficiente y bajo, concluírros que entre meHor sea el -

nivel sociocultural serán rrenores las calificaciones. 

3.Concluímos según los resultados obtenidos, que sí hay inciden_

cia del Nivel de inteligencia (utilizando instrunento RAVEN) ,so_ 

bre el aprovechamiento escolar,esto es válido para los niveles ba_ 

jo(IV-) ,medio bajo (IV+} y superior (I) .Poderros decir que entre -

nenor sea el nivel de inteligencia (RAVEN) ,seran menores las cali 

ficaciaies. 

4.Según lo que se desprende de este estudio dec:imos que sí hay in_ 

cidencia de los hábitos y técnicas de estudio sobre el aprovecha_ 

miento esoolar, pero solarcente para el nivel inferior,es decir -

enoontrarros que entre menor sea el nivel B:RC:liN menores serán las 

calificaciones obtenidas. 
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5. Pcxlanos decir segGn los resultados obtenidos en este estu_ 

dio que no hay oorrelación entre las siguientes variables: 

INTELIGENCIA (RAVEN) - NiVEL SOCJ:CECCNOOCO 

11 11 -NIVEL SOCJ:OCULTURAL 

11 11 -NIVEL DE HABITffi Y TECNICAS DE ESTUDIO 

Por lo que se rechazaron las hip6tesis cinoo seis y siete. 

Y se aceptan las hipótesis uno, dos, tres y a.iatro. 
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RESUMEN 

En este trabajo se estudi6una poblaci6n de 333 alumnos 

que cursaron el programa de Patolog!a Oral sistema rotato 

rio, tomados de 12 grupos de la Facultad de Odontolog!a -

Ciudad Universitaria UNAM. 

Se estudiaron las posibles relaciones entre la califi 

ci6n obtenida (variable dependiente) y cuatro variables -

independientes : Nivel socioecon6mico, nivel sociocultural 

Nivel de Inteligencia (utilizando el instrumento Test de -

Matrices progresivas RAVEN), y Nivel de Hábitos y Técnicas 

de estudio (basado en los trabajos de BROWN). 

Se comprob6 que si hay dependencia de la calificaci6n y 

de estas cuatro variables independientes. 

Se realiza tambien la correlaci6n entre el nivel de in 

teligencia y las otras tres variables independientes, para 

observar su posible relaci6n,pero se rechazan las hip6tesis 

de correlaci6n entre ellas. 

Los datos fueron obtenidos por tarjetas perforables y pr~ 

cesados en lectora y computadora I.B.M. 
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SUMMARY 

In the present work, I study one total population of 333 

student; of the Oral Pathology Program at the Rotatory Sys_ 

tem. This population was taken of 12 groups of student from 

the Odontology School U.N.A.M. 

I observed the relationship between the exam evaluation 

(as dependent variable) and four independent variables: so_ 

cioeconomic level, sociocultural ·level, RAVEN Test and BROWN 

Test. 

I. found the evidence who confirm t~ subordination and

dependency between these variables. 

I studied the correlation between the inteligence level 

and the others independent variables, but the results refuse 

the correlation Hypothesis between the variables. 

The information was procesed in I.B.M. computer. 
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