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Resumen 
 

El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad mostrar si el estilo de crianza 

del padre tiene relación con el bajo rendimiento escolar. Dicha investigación se llevó a 

cabo con adolescentes de primer semestre turno matutino del bachillerato general 

Colegio Preparatorio de Orizaba. El procedimiento que se llevó a cabo fue la aplicación 

de una entrevista semiestructurada así mismo se aplicó la escala de Estilos Parentales 

Percibidos: “Mis Memorias de Crianza (EMBU-I)” ambos instrumentos mostraron la 

percepción del estilo de crianza por parte de los adolescentes, en consecuencia se 

considera importante mencionar que esta investigación se enfoca al estilo de crianza 

del padre, sin embargo los datos obtenidos respecto a la percepción que tienen de la 

Madre permiten tener un referente y realizar una comparación entre ambos 

enfocándose al padre y a partir del análisis de resultados, se obtuvieron datos 

apropiados que permiten contribuir a la mejora de los estudiantes que presentan bajo 

rendimiento escolar y que se atribuye al estilo de crianza del padre, que se practica 

dentro de la Familia. 

 
Palabras clave: Estilo de crianza del Padre, Bajo Rendimiento Escolar, 

Adolescente. 
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Introducción 
 

La Familia es considerada desde hace tiempo como el primer lugar en donde 

se desarrollan principios, valores al igual que se generan vínculos de amor y afecto. 

Cierto es que los padres son los primeros responsables del cuidado de sus hijos desde 

la niñez hasta que adquieren su propia autonomía. En la actualidad las Familias en 

México han experimentado complejas transformaciones desde su estructura, 

composición, economía, estilos de crianza y comportamiento. 

Respecto a la Familia es importante mencionar que actualmente el padre y la 

Madre son responsables de la crianza a diferencia de la segunda mitad del siglo XX 

donde se responsabilizaba solamente a la madre de la educación y equilibrio emocional 

de los hijos. Con base en lo anterior se considera importante mencionar que   la 

presente investigación surge de la necesidad de dar respuesta a cómo influye el estilo 

de crianza del padre en el bajo rendimiento escolar, por lo cual se   recalca que este 

trabajo se enfoca principalmente en la figura paterna. 

Hablando específicamente de la educación en esta investigación, se aborda el 

bajo rendimiento escolar. En México este tema constituye uno de los retos más 

desafiantes. Cabe señalar que el bajo rendimiento se evidencia con la reprobación, el 

ausentismo y los promedios bajos (Edel, 2003) 

Teniendo este referente, se consideró importante indagar y dar respuesta a 

algunas interrogantes pues los alumnos en diferentes ocasiones manifestarón cierto 

distanciamiento y rechazo respecto del padre durante su crianza. 

La importancia de este estudio radica en conocer la influencia del estilo de crianza 

del padre y el bajo rendimiento escolar. Tomando en cuenta que la familia es el primer 

grupo donde se desarrolla el adolescente. 

Por lo anterior, el estilo de crianza del padre es un tema importante en la 

adolescencia que merece una investigación ya que si bien es cierto que existen variedad 

de estudios relacionados a los estilos de crianza y el bajo rendimiento 
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escolar ninguno de ellos aborda específicamente la percepción del adolescente respecto 

al estilo de crianza del padre y como esto pudiera tener relación con el bajo rendimiento 

escolar. 

Chairez en el artículo el contexto familiar y su vinculación con el rendimiento 

académico, menciona y hace referencia al autor Baumrind que menciona que: la calidad 

de relaciones establecidas entre padres e hijos, y las estrategias que utilicen para educar, 

influyen notablemente en el rendimiento académico de los hijos (Chairez, 2019,p.15) 

Por lo anterior este trabajo de investigación consta de cuatro capítulos en relación al 

estilo de crianza del padre y el bajo rendimiento escolar con el fin de demostrar la 

relación entre ambas variables. 

En el capítulo uno se aborda el tema adolescencia desde sus antecedentes y 

conceptualización, pues la adolescencia, es una etapa importante del ser humano 

debido a que surgen distintos cambios tanto físicos en hombres como en mujeres, así 

también cambios emocionales, hormonales y psicológicos que hacen que el 

adolescente en algún momento no se sienta comprendido o identificado. 

 

Es importante mencionar que algunas veces los adolescentes se sienten inseguros, 

en situaciones escolares como personales mostrando distracción y poco compromiso 

hacia la escuela por lo que se ausentan, tienen bajos promedios y reprueban materias 

lo cual condiciona un bajo rendimiento escolar. 

 

La adolescencia es una etapa necesaria e importante. Debido a que es una etapa 

que brinda experiencias para el aprendizaje y el desarrollo de fortalezas, es una etapa 

de florecimiento, de proyectos, de descubrimiento de sí mismos y del entorno, Por eso, 

es fundamental que los padres, educadores y referentes de los adolescentes tengamos 

presente que el gran objetivo al transitar la adolescencia es que puedan aprender a tomar 

decisiones, aprender de sus errores, hacerse cargo de sus actos, responder con libertad, 

funcionar con responsabilidad y crecer en autonomía, para poder llegar a ser adultos 

saludables. (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2021). 
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En el capítulo dos se integra al bajo rendimiento escolar para poder describir las 

características del por qué el alumno rinde por debajo de sus capacidades., los bajos 

resultados son el desencadenante de una renuncia causada por diversas variables tal y 

como la reprobación a la que le anteceden acciones como el ausentismo y los bajos 

promedios académicos (Guerrero, 2013) 

 

De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior se logra identificar algunos 

casos con las circunstancias descritas dentro del tema de rendimiento escolar bajo, 

observando en ello causas emocionales que involucran la interacción y comunicación 

del adolescente con el padre a lo largo de su adolescencia durante sus diferentes 

actividades cotidianas, influyendo así en su desarrollo final. 

Cabe mencionar que la falta de calidez emocional de los padres, así también como 

el favoritismo hacia un integrante de la familia y en algunas ocasiones la percepción de 

baja aceptación o alto rechazo del adolescente por parte de su padre, fueron situaciones 

importantes de abordar para formar así el contexto total de todo lo que puede llegar a 

influir a lo largo de la presente investigación. 

En función de lo anterior es importante considerar que cada familia tiene un estilo 

de crianza diferente para educar a sus hijos y para una mejor comprensión en el capítulo 

tres se aborda entre otras cosas el padre con estilo de crianza autoritario, el permisivo, 

democrático y negligente. Asimismo, se identifica el papel y participación del padre 

dentro de la familia, pues como es bien sabido es común encontrar que dentro de la 

Familia en ocasiones la presencia del padre en la educación de los hijos es menor en 

comparación con la de la Madre. Lo cual es abordado por Bowlby (1988) quien 

menciona que el desarrollo del niño en compañía de su padre es fundamental debido a 

que ellos proporcionan la seguridad emocional y física además de otras herramientas 

que son importantes e indispensables para el desarrollo de la personalidad, así también 

como en la sociedad. 

La figura paterna es fundamental en el desarrollo de los hijos, su presencia 

establece en el rol activo dentro de las actividades en las áreas de la vida del niño 
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contribuye a su sano desarrollo y formación de su autoestima ayudando a satisfacer sus 

necesidades afectivas y emocionales. 

Es de suma importancia considerar que, si bien es cierto que este estudio está 

dirigido al alumno también tiene gran impacto en los padres de Familia, así como en 

los Maestros pues permite conocer la percepción del alumno respecto al estilo de 

crianza del padre siendo oportuno que el padre de Familia tenga mayor presencia en 

la crianza del hijo y que esto impacte de manera positiva en el bajo rendimiento escolar. 

De la misma manera se considera que esta problemática se presenta en otros 

niveles escolares, así como seguramente en instituciones privadas por lo cual si se logra 

dar valor al estilo de crianza del padre a través de este estudio se pueden realizar 

acciones en función al tema que beneficien a los estudiantes y que incluso puedan ser 

parte de sus programas operativos en donde se realicen actividades que fomenten la 

presencia y convivencia con el padre. 

Por todo lo mencionado surge para este trabajo la presente pregunta de 

investigación: ¿El estilo de crianza por parte del Padre tiene relación con el bajo 

rendimiento escolar de los alumnos de nivel medio superior? es decir debido al estilo 

de crianza del padre en donde el alumno se siente rechazado, distanciado y no aceptado 

conlleva a afectaciones a nivel emocional y conductual caracterizado por ausentismo, 

bajos promedios y reprobar materias lo que condiciona un bajo rendimiento escolar, 

planteándose como hipótesis que los alumnos adolescentes que perciben un estilo de 

crianza caracterizado por rechazo, baja aceptación y distanciamiento por parte del padre 

tendrán como resultado un bajo rendimiento escolar. 

Por lo tanto, el principal objetivo de la investigación consiste en demostrar la 

relación que tiene el estilo de crianza del padre con el bajo rendimiento escolar, 

teniendo en cuenta también objetivos específicos como: Determinar el beneficio que 

tiene la presencia del padre en la crianza de los hijos pues como se ha venido 
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mencionando pareciera labor solo de la Madre, por lo cual al realizar este trabajo de 

investigación se busca aportar beneficios en los alumnos que impacten en su bienestar 

y desarrollo favoreciendo el rendimiento escolar que muestran en la actualidad 
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Capítulo 1 

Marco Teórico 

Adolescencia 

Durante nuestra vida pasamos por distintas etapas como la niñez y la 

adolescencia en esta etapa las personas pasan por distintos cambios tanto físicos como 

emocionales, es una etapa de crecimiento entre la infancia y la edad adulta. De acuerdo 

con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021), la adolescencia abarca la época 

de la vida entre 10 y 20 años de edad. 

En la adolescencia se viven periodos de inestabilidad, aquí es importante 

acompañar al adolescente durante sus cambios ya que a veces pueden surgir problemas 

psicológicos, en donde puede presentarse un desequilibrio en la persona, debido a que 

experimentar distintos cambios emocionales y físicos además se pueden presentar 

situaciones con sustancias adictivas como el alcohol, el cigarro o algunas veces las 

drogas. 

Cada una de las personas pasa por distintos cambios como lo son físicos y 

sexuales en donde también influye el auto concepto y la autoestima, aclaremos que 

los determinantes biológicos son casi universales, sin embargo las características 

propias varían a lo largo del tiempo en donde influyen cultura y estado 

socioeconómico, la adolescencia para muchas personas no es una etapa fácil ya que 

es un periodo de preparación para la edad adulta, durante el cual se producen varias 

experiencias de desarrollo de suma importancia. Más allá de la maduración física y 

sexual, esas experiencias incluyen el camino hacia la independencia social, 

económica, el desarrollo de la identidad, asumir funciones adultas y la capacidad de 

razonamiento abstracto además del desarrollo de aptitudes para establecer relaciones. 

La adolescencia es una construcción social, antes del siglo XX no había un 

concepto, por lo tanto en las culturas occidentales los niños entraban al mundo adulto 

cuando trabajaban en un oficio como aprendiz o cuando maduraban físicamente; En 

cuanto a las definiciones sociológicas una persona puede llamarse adulta cuando se 
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mantiene por sí misma o ha elegido una carrera, cuando se ha casado o formado una 

relación significativa o inicia una familia (Papalia, 2010). 

En la adolescencia no solo hay cambios físicos también se presentan los 

sociales, cognoscitivos, el autoestima y la intimidad, para algunos jóvenes estos 

cambios son muy difíciles de manejar y necesitan ser acompañados, para algunos 

adultos estos cambios suelen ser comunes pero debemos ponernos en lugar de los 

adolescentes debido a que son cambios en los que viven nuevas situaciones tanto físicas 

como emocionales y puede presentarse un descontrol. 

Los cambios físicos siempre van de la mano de los cambios emocionales, 

pues las hormonas al mismo tiempo que transforman al cuerpo del joven alteran y 

cambian su estado emocional (Barocio, 2008). Por eso es importante que los padres 

estén atentos a los cambios, observar y conocer a sus hijos debido a que en algunas 

ocasiones se pueden notar cambios específicos en donde se puede dar inicio a algún 

trastorno psicológico ya que es una etapa en la que igual se presentan inseguridades en 

donde el adolescente se muestra vulnerable. 

“Pues es el periodo de desarrollo del ser humano que empieza en la pubertad y 

termina con la madurez fisiológica, tomando en cuenta que el ciclo de edad varía de 

acuerdo a los individuos” (Mansilla, 2000, p. 12) 

Se debe tomar en cuenta que hay muchos factores que influyen en la 

adolescencia y que no todos los adolescentes pasan por los mismos cambios debido a 

que se presentan diversos cambios hormonales y emocionales en donde influye el tipo 

y características de la familia a la que pertenece, así también como la educación, la 

religión, la edad de los padres entre otros puntos. 

Por otra parte hablar de adolescencia en el área de la Psicología, es considerar 

la madurez cognoscitiva en donde se coincide con la capacidad para el pensamiento 

abstracto tomando en cuenta que muchas veces las personas no dejan de ser 

adolescentes sin importar la edad cronológica. 

Pudiendo observar que algunos adolescentes no saben cómo enfrentar estos 

cambios y presentan patrones de conductas que los pueden poner en riesgo como el 

beber, fumar o consumir en exceso drogas. Por lo cual dentro de estos cambios 
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personales el adolescente se percibe confundido y desorientado en cómo solucionar 

alguna problemática tanto personal como en el ámbito escolar. 

Por otra parte los cambios en los adolescentes son diversos durante esta etapa, 

además son frecuentes los estados de ánimo variables y la exageración de algunas 

reacciones emocionales, ya que pueden exagerar la tristeza, alegría o preocupaciones y 

pasar de la alegría a la tristeza y viceversa en un momento muchas veces sin razón 

(Rodriguez, 2016). 

1.1 Factores Emocionales y Hormonales 
 

Debido a los cambios hormonales que se tienen en esta etapa, los 

adolescentes pasan por cambios emocionales provocando cambios de humor que 

modifican con frecuencia su temperamento. Durante estos cambios suelen presentar 

emociones de manera intensa durante su proceso. 

Este proceso, que tiene lugar a lo largo de toda la vida, se inicia ya desde la 

infancia, pero es en el periodo de la adolescencia cuando se experimentan toda una 

serie de cambios biológicos, intelectuales, afectivos y de identidad personal que llevan 

a una construcción de la personalidad. (Bauzá, 2009). Estos cambios emocionales 

afectan su desempeño escolar, apariencia, elección de amigos y su capacidad para tomar 

decisiones adecuadas en la vida. 

La pubertad es un periodo en el que se llega al final de crecimiento y 

maduración en donde el niño alcanza la capacidad reproductiva, a esta etapa la podemos 

conocer como “etapa de transición entre la infancia y la etapa adulta” en donde se 

presentan caracteres sexuales y   velocidad de crecimiento, estos cambios son de 

manera secuencial regulados por factores neuroendocrinos y hormonales que se llevan 

a cabo bajo un control genético. (Diz, 2013, p. 91). 

Durante esta etapa los adolescentes se encuentran demasiado sensibles con 

respecto a su apariencia física, a su vez puede sentirse irritados, muy felices o en 

algunas ocasiones deprimidos, ya que   pueden sentirse inseguros al tomar decisiones 

o por su apariencia, así también por la presión del grupo al que pertenecen, pues están 

en la búsqueda de una identidad. 
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El cambio hormonal pone en marcha las pulsiones, junto con el descubrimiento 

de un cuerpo sexuado que los empuja y los precipita hacia ser adultos y a la vez dejar 

el cuerpo infantil, los cambios hormonales emergen con la aparición de los primeros 

signos de la transformación puberal. Desde el comienzo de este periodo van a ocurrir 

cambios que generan el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, con la 

acentuación del dimorfismo sexual, crecimiento en longitud, cambios en la 

composición corporal y una transformación gradual en el desarrollo psicosocial. 

Todos estos cambios tienen una cronología que no coincide en todos los 

individuos al mismo tiempo y es más tardía en los hombres que en las mujeres (Diz, 

2013, p. 91). 

Al referimos a transformaciones puberales no implican solo cambios 

corporales, sino una profunda reorganización del aparato psíquico que comienza en 

este período y que alcanzará toda la adolescencia e inclusive parte de la juventud 

temprana, los caracteres sexuales secundarios son la manifestación del desarrollo y 

maduración sexual de los adolescentes concluimos que el grado de maduración 

corresponde con la edad cronológica, sabemos que los cambios físicos en el 

adolescente son muy notorios pues son cambios en la apariencia y el cuerpo se 

modifica, para que vaya adquiriendo una forma adulta. 

1.2 Los Cambios Físicos que se Presentan en el Varón y la Mujer 
 

Anteriormente se consideraba que la pubertad y la adolescencia daban inicio 

al mismo tiempo, actualmente se sabe que los cambios de apariencia debido a los 

sucesos de la pubertad conforman una transformación en el cuerpo en donde adquieren 

una apariencia adulta, para algunos adolescentes esos cambios son nuevos y los hacen 

tener una percepción extraña de su cuerpo, pues son cambios recientes a los cuales se 

deben ir adaptando poco a poco. 

Es importante mencionar que los cambios en el varón son diferentes a los de 

la mujer, ya que su cuerpo va tomando la madurez de acuerdo al funcionamiento 

fisiológico, algunos cambios significativos en lo varones son los siguientes: 
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● El cambio de voz: La voz de los hombres se vuelve más grave y 

dura, al principio del proceso puede parecer afónica (gallos), pero 

con el tiempo se corrige hasta llegar a la voz de un hombre adulto. 

● Desarrollo y maduración de los órganos sexuales: crecimiento de 

entre los 11 y los 16 años, la producción de espermatozoides 

conocido como (Espermatogénesis) estos se puede producir durante 

la pubertad lo que se conoce como poluciones nocturnas, que son 

eyaculaciones que tienen lugar mientras el adolescente duerme. 

● Desarrollo de vello: crecimiento de vello en pubis, axila, piernas y 

por último cara y tórax. 

● Aumento de estatura y volumen muscular: Los hombres pueden 

crecer hasta los 21 años, durante la pubertad la masa muscular del 

varón aumenta considerablemente, así como sus extremidades 

(manos y pies) y como el ensanchamiento de los hombros (Diz, 

2013, p. 91), 

En cambio en la mujer durante la adolescencia surgen diversas 

transformaciones que señalan la madurez sexual que podría indicar el inicio de la etapa 

de fertilidad o capacidad de reproducción, estos cambios pueden surgir en algunas 

ocasiones a temprana edad. Debemos tomar en cuenta que los cambios se presentan 

antes en las mujeres, en promedio a los 12 años y termina más tardíamente en los 

varones a la edad de 16 años, estos cambios comienzan en la pubertad   pero son más 

evidentes en la adolescencia y pueden variar dependiendo el desarrollo de cada 

persona. 

A continuación se presentan algunos de los cambios que suceden durante la 

adolescencia en las mujeres explicando cada una de sus características las cuales son: 

● Desarrollo de glándulas mamarias: es uno de los cambios que se manifiesta 

primero y es uno de los más notables, durante esta etapa, la niña puede 

experimentar dolor y sensibilidad. 
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● Desarrollo y maduración de los órganos sexuales: maduración del útero 

para el desarrollo del bebé durante la gestación. 

● Menarquia: o conocida como la primera menstruación en las mujeres 

aunque los ciclos menstruales ocurren en un periodo de un mes, los ciclos 

de las primeras menstruaciones tienden a ser irregulares hasta que se 

desarrollan sexualmente. 

● Desarrollo de vello: crecimiento de vello en pubis, axila y piernas. 

● Aumento de estatura: conocida como estirón puberal que la mayoría de las 

veces suele iniciar de los 11 a los 12 años, el crecimiento también se debe, 

a la hormona propia del crecimiento y hormonas sexuales en el caso de las 

niñas los estrógenos. 

● Ensanchamiento de caderas: además de esto se gana peso debido al 

crecimiento de los músculos, senos y huesos aumentando la masa corporal 

(Diz, 2013, p.92). 

1.3 Cambios Psicológicos 
 

Durante la adolescencia surgen cambios físicos pero también es importante que 

mencionemos los cambios psicológicos y de pensamiento, ya que durante esta etapa 

los adolescentes son capaces de pensar en términos abstractos e hipotéticos, además 

durante este proceso sus sentimientos cambian acerca de toda las áreas de su desarrollo, 

a medida de que estos cambios van surgiendo la principal tarea de ellos es establecer 

una identidad (Olvera, 2006, p.233) 

Es importante tener en cuenta que el adolescente está en busca de una 

identidad, esto lo logrará poco a poco a través del proceso de sus diferentes cambios 

psicológicos y emocionales, que en su momento pueden ser contradictorios, los 

cambios psicológicos y emocionales son parte del desarrollo y en ocasiones pueden 

generar conflictos entre padres e hijos si no se entiende el proceso natural que sufren 

los adolescentes 

● Preocupación excesiva de lo que piensen los demás: el adolescente 

necesita encontrar personas de su confianza, con 
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quien debe compartir su ideología y emociones en ese momento 

además de la aceptación, ya que va buscando su propia 

independencia. 

● Egocentrismo: aquí el adolescente cree que es la única persona 

que 

se siente de esa manera en esos momentos y puede mantenerse 

aislado o pensar que nadie los entiende. 

● Cambio de humor: los cambios de humor son recurrentes en el 

adolescente, la inseguridad se presenta constantemente en esta 

etapa, se muestran más sensibles, vulnerables y pueden reaccionar 

a situaciones sencillas de manera exagerada ya que a veces en esta 

etapa ni ellos mismos se entiende y aun no conocen bien las 

herramientas para manejar cambios emocionales y físicos. 

● Descubrir su sexualidad: se presentan pulsiones sexuales, pueden 

pensar en la posibilidad de tener una pareja y se presenta la 

masturbación esta se presenta más en varones que en mujeres. 

● Adquisición de Autonomía Propia: aquí el adolescente busca su 

independencia y le gusta la idea de valerse por sí mismo por eso es 

importante apoyarlos a conseguir las pequeñas metas que tienen en 

mente marcando los límites y orientándose para lograr su objetivo 

(Olvera, 2006, p.237). 

Tomemos en cuenta que los cambios físicos y hormonales los presenta el 

adolescente, pero a su vez, estos procesos se llevan en familia pues deben aceptarlos 

y afrontarlos de la mejor manera para que la comunicación sea fluida, no limitarnos a 

interrogar o hacer preguntas, escucharles aunque a veces nos extrañe lo que cuentan o 

no estemos de acuerdo, valorar sus puntos de vista y entender sus sentimientos. 

Se puede observar ahora, que la adolescencia es un proceso de crecimiento 

que comprende diversos cambios a nivel físico, emocional, social y cognitivo lo que 

ayuda a contextualizar esta etapa como el instante en que el niño comienza a ser 

consciente del inicio de su vida adulta. 
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Los hijos y sus padres suelen tener dificultades durante esta etapa en las 

relaciones familiares, pero los padres siguen siendo un apoyo fundamental durante esta 

etapa para explicarles acerca de los cambios (Bermejo, 2020). Por tal motivo la 

adolescencia es considerada una etapa de riesgo pero al mismo tiempo de 

oportunidades logrando una adultez satisfactoria como productiva en algunas 

situaciones, así también por otro lado existe que la población que igual curse la misma 

etapa no logre una adultez de manera satisfactoria. Ya que generalmente se observa 

menor presencia del padre en la crianza de los hijos, situación medular de este trabajo 

de investigación al analizar específicamente la percepción de los adolescentes respecto 

al estilo de crianza del padre. 

En ese momento no significa que el adolescente no presente problemas como 

no tener amigos, problema de rendimiento escolar, algún problema familiar con 

hermanos, padre o la pérdida de un ser querido, así también como las drogas o el 

alcohol. 

Debemos estar conscientes que no todos los adolescentes van a presentar esos 

problemas, pero si se observa con anticipación dónde pueden aparecer los problemas, 

estarán más preparados para afrontarlos si es que llegan a darse. Conocer los problemas 

más frecuentes de la adolescencia puede servir a las familias para orientarlos 

adecuadamente. 

Recordando que si fomentamos una vida sana en nuestros hijos e hijas y les 

damos suficiente información veraz y objetiva sobre los efectos de las drogas, se 

estarán poniendo medidas para prevenir o reducir los riesgos asociados a estos 

consumos. Es importante resaltar que los adolescentes actualmente se están 

enfrentando a una era globalizada, en donde toda la información se encuentra en las 

nuevas tecnologías actualizadas constantemente, sometiéndose a intercambios de 

diversas culturas, costumbres, pensamientos, estereotipos, educación y crianza. 

Por otro lado, la comunicación familiar con el adolescente durante esta etapa es 

importante pues son ellos quienes se encargan de dar las primeras lecciones y 

enseñanzas a cada uno de sus integrantes, pues los miembros mayores dan una 

enseñanza conformada de valores y actitudes que les brindaran ayuda a futuro para 
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desarrollarse en una vida adulta, no solo dentro del mismo núcleo familiar si no en el 

exterior, asegurando que los mayores brinden formación y las herramientas necesarias 

para que los menores puedan desenvolverse en la vida cotidiana a lo largo de su vida. 

Y así analizar tareas primordiales como lo son el apoyar a los integrantes del 

grupo, para evitar el consumo de alguna sustancia adictiva puesto que la prevención de 

drogas es un importante ámbito de trabajo en materia de salud pública, puesto que se 

pueden realizar estrategias dirigidas a la población dependiendo sus características por 

ejemplo actividades en la escuela, la comunidad, la familia o a nivel individual. 

Dentro de estas actividades está el evitar o reducir el consumo de alcohol en la 

adolescencia así mismo establecer una edad mínima para comprar y consumir alcohol 

y la eliminación de la mercadotecnia y la publicidad dirigidas a los menores. 

Por otro parte y sin dejar a un lado los problemas en la escuela que son 

frecuentes en los adolescentes se considera relevante mencionar el acoso escolar, 

problemas de conducta, aislamiento entre otros y que en algunas ocasiones afectan sus 

resultados académicos, aunado a ello se observan problemas de conducta. Ante esta 

situación la familia debe ponerse en contacto con la institución y elaborar 

conjuntamente una estrategia que impida que los adolescentes bajen su rendimiento 

escolar, empiecen el consumo de sustancias tóxicas o tomen decisiones como un 

embarazo, sin tener la madurez adecuada, en consecuencia pueden existir riesgos 

adicionales de salud para la madre como para el bebé, pues no reciben cuidados 

prenatales a tiempo, lo que puede provocar problemas posteriores. Por ejemplo, una de 

las consecuencias durante el embarazo es la preeclampsia, parto pretérminos, diabetes 

gestacional o eclampsia. Por ello, debe ser una estrategia disminuirlos, sobre todo para 

mejorar la salud de las adolescentes y disminuir la mortalidad materna. (UNAM, 2021) 

Otro punto importante dentro de la etapa de la adolescencia es que suelen 

aparecer trastornos alimenticios como la anorexia y bulimia, pues a esa edad algunos 

menores pueden ser influenciados por compañeros, amistades o incluso las redes 

sociales, por eso es  de  suma importancia que  nuestros  hijos e hijas tengan una 
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relación saludable con la comida y conocer bien las enfermedades para detectarlas en 

sus primeros síntomas y así ayudar a minimizar sus consecuencias, también es 

importante hablar con el menor acerca de diversos temas como preguntarle acerca de 

su entorno escolar, para detectar si existe alguna situación que le cause problemas. 

Pues además del bullying existe el acoso por internet debido a que este medio 

de comunicación es uno de los más poderosos dentro de los adolescentes, por eso es 

recomendable usarlo de manera adecuada informándoles desde pequeños acerca del 

uso para que entiendan y aprendan que actividades pueden realizar de acuerdo a su 

edad y bajo la supervisión de un adulto, ya que este disminuirá la posibilidad de que 

sufran este tipo de acoso  de que corran otros riesgos  asociados al uso de estas 

herramientas. 

Por otra parte la violencia es un tema importante en los adolescentes debido a 

que es la cuarta causa de mortalidad en el mundo, aunque su porcentaje varía 

sustancialmente de una región del mundo a otra, en las encuestas realizadas se establece 

que la violencia y la violencia sexual también afecta a una importante proporción de 

los jóvenes debido a que 1 de cada 8 jóvenes da cuenta de abusos sexuales (OMS, 

2021). 

La violencia durante la adolescencia también acrecienta el riesgo de lesiones, 

infección por el VIH, infecciones de transmisión sexual, problemas de salud mental, 

mal rendimiento en la escuela, deserción escolar, embarazo precoz, problemas de salud 

reproductiva y enfermedades transmisibles y no transmisibles. (OMS, 2021) 

Por todo lo mencionado anteriormente se considera importante la presencia del 

padre en la crianza de su hijo para poder auxiliarlo y orientarlo y saber hasta dónde se 

le puede ayudar dentro de casa y cuando es el momento de buscar ayuda profesional 

para un resultado favorable en la vida del adolescente. 

Otro tema de mayor importancia durante la adolescencia es la salud mental, 

debido a los cambios físicos y psicológicos en los que se encuentra el adolescente, en 

vista de que es uno de los temas a los cuales se les brinda menor atención, y en la 

actualidad se debe hablar de manera abierta con los adolescentes con el fin de prevenir, 

suicidios ya que es la población que se encuentra más vulnerable ante esta 
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situación, pues el suicidio es la tercera causa de defunción entre los15 y 19 años. Los 

trastornos de salud mental explican un 16% de la carga mundial de morbilidad y 

lesiones en las personas de entre 10 y 19 años, la mitad de todos los trastornos de salud 

mental en la edad adulta comienzan antes de los 14 años, pero en la mayoría de los 

casos no son detectados ni tratados. (OMS, 2021) 

Varios son los factores que influyen en el bienestar y la salud mental de los 

adolescentes la violencia, la pobreza, en algunas ocasiones la exclusión y la vida en 

entornos frágiles, pueden aumentar el riesgo de que surjan problemas de salud mental 

y es aquí donde el padre funge un papel importante en la identificación de problemas 

de salud mental en los adolescentes pues de no atenderse a tiempo pueden tener 

consecuencias que se extiendan a la edad adulta y perjudiquen la salud física y mental 

de la persona y restrinjan sus posibilidades de llevar una vida plena en la edad adulta. 

Por otro lado se encuentran las enfermedades de transmisión sexual (ETS) son 

enfermedades infecciosas transmitidas por el contacto sexual. El 50 % de las nuevas 

ETS se producen en personas de entre 15 y 24 años, recordemos que muchas ETS no 

producen síntomas al inicio y muchos síntomas puede confundirse con los de otras 

enfermedades que no se transmiten por contacto sexual, especialmente en las mujeres 

incluso aunque no presentan síntomas pueden ser contagiosas y posteriormente 

provocar problemas serios de salud (OMS, 2021). 

La mejor manera de prevenir que su hijo contraiga una ETS es aconsejarle que 

se abstengan de mantener todo tipo de contacto sexual con otra persona y quien mejor 

que el padre para abordar esos temas, pero si deciden ser sexualmente activos o si ya 

son sexualmente activos, existen varias medidas de precaución recomendadas por 

expertos para ayudar a reducir el riesgo de que su hijo adolescente desarrolle una 

enfermedad de transmisión sexual. Es importante que el adolescente mantenga una 

relación de monogamia para evitar contagiarse de alguna enfermedad de transmisión 

sexual, así también como el uso de condón e iniciar una vida sexual activa a una edad 

adecuada, debido a que mientras más joven es una persona cuando comienza a tener 

sexo, más probabilidades tiene de desarrollar una ETS. 
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Promoviendo que busquen informarse en lugares adecuados, puede ser 

instituciones de salud o personal profesional para no obtener información errónea. 

Las enfermedades de transmisión sexual afectan tanto a hombres como a mujeres sin 

importar el origen o el nivel socioeconómico. 
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Capítulo 2 
 

El Adolescente en el Ámbito Educativo y el Rendimiento Escolar 
 

La educación es la enseñanza que se ocupa de los diversos métodos de 

enseñanza y de aprendizaje en las diferentes instituciones educativas y en los grupos 

sociales, con el objetivo de transmitir conocimientos, valores, habilidades, creencias y 

hábitos. 

Los ámbitos educativos son los espacios socio-culturales más apropiados para 

el proceso de educación y enseñanza. Entre los ámbitos que se analizan están: el ámbito 

familiar, el escolar y social. 

La información se obtiene de los libros, de los medios de comunicación, de 

documentos pero requiere de un maestro o educador que transmita la información, la 

explique y la desarrolle para luego poder evaluar el nivel de aprendizaje del estudiante 

así también el hogar, los grupos sociales y demás vínculos son entornos de aprendizaje 

para el individuo. 

La educación es un proceso institucional inscrito en todas las prácticas y 

relaciones de los individuos y los grupos sociales en diferentes situaciones y contextos. 

Este proceso consiste en la transferencia, reproducción, producción, apropiación y 

resistencia de los significados culturales expresados, pautas de conducta, normas, 

valores; es un fenómeno producido en la actividad humana sobre las cosas del mundo 

y en las relaciones sociales establecidas por esa actividad entre los humanos, sus grupos 

y clases sociales Zayas et.al (2010). 

Algunas veces el adolescente tiene problemas “escolares” cuando están 

presentes los problemas que afectan a su aprovechamiento escolar y cuando esto sucede 

constantemente se puede llegar al “fracaso escolar” afectando al individuo y al entorno 

social. El padre y maestro piensan que el adolescente es vago, no quiere esforzarse, que 

no le importa la escuela. Pero debemos tomar en cuenta que detrás de esta situación, 

muchas veces existen problemas en el adolescente como la falta de autoestima, 

ansiedad, excesivas exigencias del entorno, depresión, acoso escolar, aislamiento entre 

otros. 
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2.1 El Ámbito Educativo y sus Características 
 

Dentro de la relación entre el adolescente y el ámbito escolar influyen factores 

personales como la motivación del alumno hacia lo que hace y aprende, el cómo se 

siente dentro de sus actividades escolares ya que algunas veces los alumnos solo 

realizan las actividades escolares por una obligación y no por gusto. Aquí influye la 

autoestima, la motivación, la capacidad, la personalidad, los factores emocionales, las 

técnicas y los hábitos de estudio que presenta el adolescente. 

 

La familia también es importante dentro del desempeño escolar del adolescente 

aquí influyen distinto factores, pero lo más importante la relación familiar ya que el 

afecto y comprensión es muy importante, dado que favorece la autoestima y reduce la 

ansiedad, esto ayuda al adolescente a no llegar al fracaso escolar, sin embargo 

generalmente se observa que esto no se obtiene por parte del padre. 

Tomemos en cuenta, que si el adolescente asiste a la escuela ayuda en efecto a 

dominar destrezas intelectuales nuevas, y a adquirir amor y orgullo por el trabajo 

propio que realiza además de perseverar en la solución de problemas y formular 

pequeñas metas de alcance. Dentro del ámbito educativo se puede presentar el fracaso 

escolar, ¿Qué es el fracaso escolar? resultados insuficientes de un alumno respecto a 

los esperables para su nivel, edad y desarrollo; estos resultados acaban traduciéndose 

en calificaciones escolares negativas (Rodríguez, 2017) 

En este fracaso escolar influyen la frustración a la que llega el adolescente al 

no conseguir las metas escolares normales que se había propuesto, haciendo una 

experiencia interiorizada, provocando un sentimiento de culpabilidad o sentimiento de 

humillación    e impotencia lo que genera ansiedad por no lograr su objetivo y en la 

mayoría de las veces no siendo comprendido por parte de la figura paterna, en donde 

el alumno no es estimulado para que logre desarrollar sus habilidades y capacidades 

físicas y cognitiva. 

La palabra educación viene del latín “educare” que significa conducir, orientar 

o guiar debido a que el acceso a la educación es un derecho fundamental para todos 
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los seres humanos, razón por la cual, todos los estados del mundo establecen políticas 

educativas que propenden al desarrollo de las capacidades del individuo, esto se plantea 

a través de distintas metodologías de aprendizaje entendiendo que es fundamental en 

la evolución de un país refiere (León, 2015 p.15). 

El aprendizaje se transmite de una persona a otra, este es el proceso por el 

cual se logra facilitar y desarrollar las habilidades, las actitudes y los valores en las 

personas. Las características se concretan en todos los cursos, independientemente del 

nivel y disciplina. 

● El alumno aprende a trabajar colaborativamente 

● El alumno adquiere conocimientos relevantes y profundos 

● El alumno dirige su propio aprendizaje 

●  El alumno mejora su aprendizaje en la evaluación continua (León, 

2015, p. 17) 

2.2 El Rendimiento Escolar y sus Competencias. 
 

Este término está relacionado a un estudiante promedio con actitudes y 

aptitudes que lo ayudan a desarrollar un conocimiento satisfactorio de acuerdo a la 

planeación estimada del ponente o profesor a cargo del grupo, esto implica que el 

alumno lleve a la práctica en su vida cotidiana aquello que se trabajó dentro del aula de 

clases; por tal motivo es importante buscar mejorar el rendimiento escolar de cada 

joven; es necesario recalcar que para lograr este objetivo se debe tomar en cuenta las 

características personales de cada sujeto, ya que no se puede impartir una educación 

generalizada y esperar un resultado óptimo. 

El rendimiento escolar hace referencia a la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar, un estudiante con un rendimiento escolar satisfactorio 

es aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes a lo largo del ciclo. 

Para mayor comprensión a continuación se muestra como el rendimiento escolar 

se divide en diferentes tipos de acuerdo a sus características: 
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●  Rendimiento suficiente. Es cuando el alumno logra aquellos 

objetivos que se plantean y ya están establecidos en lo que es los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

●  Rendimiento insuficiente. Por el contrario en esta es cuando el 

alumno no logra o alcanza a cumplir con los contenidos 

establecidos que se pretende que cumplan. 

●  Rendimiento satisfactorio. Cuando el alumno tiene las capacidades 

acordes al nivel que se desea y está dentro de sus alcances. 

●  Rendimiento insatisfactorio. Por otro lado, este es cuando el 

alumno no alcanza el nivel esperado o mínimo en cuanto a su 

desarrollo de capacidades con las que debe contar. 

●  Rendimiento objetivo. En este se va utilizar algún instrumento de 

evaluación para medir aquella capacidad con la que cuenta el 

alumno para manejar un tema en especial. 

●  Rendimiento subjetivo. Por el contrario en esta se va a tomar en 

cuenta por la opinión que tenga el maestro acerca del alumno en 

cuanto a su desempeño. 

● Rendimiento individual. Es en el que se manifiesta en la 

adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, 

habilidades, actitudes y aspiraciones (Arrinda, 2018, p.120). 

Lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores, 

pues los aspectos los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual en su 

mayoría se encuentran afectados sobre todo respecto a la relación que tienen 

con el padre, lo que se conoce como rendimiento general. 

Por su parte el rendimiento específico se refiere a la resolución de problemas 

personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les presenta en el 

futuro. En este rendimiento la realización de la evaluación es más fácil, por cuanto si 

se evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta 
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parceladamente como sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con 

su modo de vida  con los demás. 

Finalmente   la institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita 

a éste sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla 

lo que se conoce como rendimiento social. 

El primer aspecto de influencia social es la extensión de la misma, manifestada 

a través del campo geográfico. Además, se debe considerar el campo demográfico 

constituido, por el número de personas a las que se extiende la acción educativa. 

Estos diferentes tipos de rendimiento escolar, se van a dar durante el proceso 

educativo, esto quiere decir que tarea educativa se va a poder evaluar mediante aquellos 

instrumentos y elementos personales que son parte del proceso educativo y no sólo de 

la productividad que tenga el estudiante. (Arrinda, 2018) 

Se debe tomar en cuenta que la familia y específicamente el padre presenta 

características que impulsan a los alumnos a tener su nivel de rendimiento académico 

o no causando disfuncionalidad en el área escolar trayendo como consecuencia el bajo 

rendimiento escolar. 

Cada nivel educativo aporta a la formación de la persona: herramientas, 

destrezas y habilidades cognoscitivas, psicomotrices y psicosociales acordes a su 

edad y al grado escolar que cursa. De ahí que cada uno de ellos tenga una misión y 

objetivos concretos de acuerdo a sus necesidades formativas e informativas de su 

población estudiantil, mismas que en ocasiones se convierten en verdaderos retos de 

trabajo, tanto para las autoridades como para la planta docente y el estudiante mismo. 

En el caso específico de la Educación Media Superior, el bachillerato existen 

características y necesidades muy particulares que presenta este nivel; por un lado 

debido al crecimiento en las últimas cuatro décadas, en relación a la demanda y el 

distanciamiento con la cobertura y la calidad del mismo, más la diversidad de 

opciones existentes el mercado: educación general propedéutico, profesional técnica, 

tecnológica, bivalente y finalmente la población para quién y con quién se trabaja: los 

adolescentes. 
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Debemos resaltar que en la Educación Media Superior los estudiantes delimitan 

su futuro inmediato en el ámbito académico – profesional es en esta etapa cuando se 

definen sus habilidades y competencias, por lo anterior es importante encauzarlas 

correctamente para garantizar un profesionista competente que brinde sus servicios de 

calidad en una sociedad habida de personal calificado. 

Como señala Fernández (2016) refiriendo que las competencias son 

capacidades que la persona desarrolla en forma gradual y a lo largo de todo el proceso 

educativo y son evaluadas en diferentes etapas, en los siguientes puntos se explica 

detalladamente cada uno de ellos: 

● Aprender a vivir con los demás, establecer y mantener relaciones 

interpersonales sanas con la comunidad, sin discriminaciones o exclusiones de 

ningún tipo, representan el éxito de una sociedad. 

● Aprender a vivir y convivir con base a una ética moral y personal en todo 

momento y bajo cualquier circunstancia. (p.21) 

La labor docente no se debe limitar únicamente a la transmisión repetitiva de la 

información y exigir a los alumnos, la memorización de la misma, esto sería un 

retroceso muy grande. Hoy es necesario que los jóvenes encuentren la utilidad y 

aplicabilidad de los conocimientos en todos los ámbitos de su vida académica, 

profesional, laboral y personal. 

Las competencias básicas son entendidas como la suma de las habilidades 

cognitivas, procedimentales y actitudinales que posee y evidencia una persona en 

diversas situaciones. Estas se adquieren y desarrollan en la escuela y se convierten en 

herramientas insustituibles para el individuo, mismas que utilizará a lo largo de toda su 

vida, debido a que le permitirán insertarse e interactuar de manera adecuada y precisa 

en el ámbito académico, profesional, laboral y personal. 

2.3 Habilidades Cognitivas, Procedimentales y Actitudinales Dentro 

del Rendimiento Escolar 

Dentro de las habilidades cognitivas se presenta la capacidad de aprender 

conocimientos básicos en las materias establecidas como cultura, español y 
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matemáticas así también como la toma de decisiones, el dominio de la lengua materna 

y la escritura hasta lograr una nueva idea formada por el conocimiento. 

Además las aptitudes del ser humano están relacionadas con el procesamiento 

de la información, lo que implica el uso de la memoria, la atención, la percepción, la 

creatividad y el pensamiento abstracto o analógico. 

El pensamiento humano es el resultado de una serie compleja y abstracta de 

procesos, que van desde la captación de determinados estímulos, su interpretación, su 

almacenamiento en la memoria y su traducción a un sistema de valores y conceptos del 

cual posteriormente emergerá una respuesta. (Romo, 2010) 

Las habilidades cognitivas tienen mucho que ver con las nociones de inteligencia, 

de aprendizaje y de experiencia, gracias a las cuales un individuo puede crecer 

cognitivamente y aprender a desempeñar tareas complejas o a prever situaciones 

futuras en relación con lo vivido. 

Desde la posición de Fernández señala en su investigación que las personas 

tienen capacidades cognitivas diferentes, que han reforzado de acuerdo a las 

experiencias dentro de sus actividades cotidianas. Los tipos de capacidades cognitivas 

Permiten la elaboración del conocimiento, sobre la información recabada por los 

sentidos y suelen consistir en las siguientes: 

● Atención: Capacidad de captación de detalles y de concentración o foco. 

● Comprensión: Capacidad de traducción de lo captado a un lenguaje propio, 

elaboración interior de lo percibido, clasificación de la realidad, etc. 

● Elaboración: Formación de un pensamiento propio como respuesta a lo 

percibido, es decir, formulación de una respuesta. 

● Recuperación: Memorización de lo vivido para que sirva de fundamento a 

futuras experiencias idénticas o similares, pudiendo recuperar lo aprendido 

incluso sin hallarse en presencia del estímulo en cuestión (Fernández, 2016,p.21) 

Existen también las Habilidades metacognitivas que son las que tienen como 

objeto no la realidad percibida, sino los propios procesos cognitivos, permitiendo así 

la capacidad de pensar sobre el modo en que se piensa autores  como Zayas & 
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Rodríguez, 2010 hablan de estas habilidades que permiten el control, la explicación y 

transmisión de conocimiento vivido, así como la formulación de un lenguaje útil para 

la representación de las ideas las cuales se conforman de la siguiente manera: 

● Capacidad lingüística. El talento en el uso del lenguaje y de sistemas de 

representación mediante el sonido articulado o su transcripción física (escritura). 

Esto incluye: sintaxis, léxico, pragmática, etc. 

● Capacidad de atención. La posibilidad de percibir más de lo que otros perciben 

o de estar mucho más pendiente de los pequeños cambios en el medio ambiente. 

Esto incluye: concentración, atención selectiva, velocidad de respuesta, etc. 

● Capacidad de abstracción. El talento para construir o interpretar sistemas 

complejos de signos o de proyecciones mentales, y traducirlas a operaciones 

concretas. Por ejemplo: orientación espacial, imaginación y razonamiento 

aritmético. 

● Capacidad deductiva. La habilidad para deducir o inferir eventos a partir de 

porciones de la información total, de completar imaginariamente lo percibido o 

intuir situaciones. Por ejemplo: razonamiento lógico, categorización, semejanzas 

y diferencias, lógica formal, razonamiento intuitivo. 

● Cognitivas: Capacidad de aprender, conocimientos básicos en las materia 

Español Matemáticas y Ciencias, Cultura general, tomar decisiones racionales, 

dominio oral y escrito de la lengua materna, manejo de una segunda lengua y 

generar nuevas ideas (creatividad). 

● Procedimentales: Aplicar los conocimientos, producción de textos científicos, 

literarios e informativos, comprensión de lectura, efectuar análisis y síntesis de 

cualquier texto, realizar investigaciones documentales y de campo, manejo de 

computadoras personales y paquetería de cómputo y seguir instrucciones. 

● Actitudinales: Compromiso ético, relaciones interpersonales sanas, capacidad 

para adaptarse a nuevas situaciones, apreciar y respetar la diversidad 

multicultural, tener apertura a la crítica y ser autocrítico además el saber escuchar 

y estar abierto al diálogo (Fernández, 2016, p. 40). 
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Estas habilidades le permiten al adolescente llevar a cabo la resolución de 

problemas, la percepción, el lenguaje, la memoria entre otras. 

Las habilidades procedimentales son importantes durante el rendimiento escolar 

del adolescente, pues les permite desarrollar sus actividades constantemente. Las 

habilidades cognitivas son un conjunto de acciones organizadas y ordenadas cuyo fin 

único es la consecución de una meta cognitiva. Su consolidación implica un proceso 

de práctica que derive en el dominio de la técnica, habilidad o estrategia objeto de 

aprendizaje, mediante esto el alumno aplica los conocimientos adquiridos, logra la 

comprensión lectora y realizar un análisis así puede seguir instrucciones 

detalladamente, las cuales le permiten desenvolverse de la manera adecuada algunas 

de ellas  se dividen en: 

● Desempeño tanto en actividades como en la resolución de problemas 

● Actitud al realizar sus actividades o tareas 

● Motivación de logro 

● Responsabilidad (Tobón, 2006,p.34) 

El conocimiento procedimental es el conocimiento relacionado con cosas que 

sabemos hacer pero no conscientemente, como por ejemplo montar en bicicleta o 

hablar nuestro idioma, lo procedimental se adquiere gradualmente a través de la 

práctica y está relacionado con el aprendizaje de las destrezas. 

Los objetivos procedimentales se relacionan con el saber hacer, es decir, llevar 

a cabo ciertos procesos, es un saber práctico y metodológico, y se formula con verbos 

como investigar, desarrollar, diseñar, observar, debatir, diferenciar. 

Las habilidades actitudinales son importantes dentro del rendimiento escolar 

pues como su nombre lo dice, es la actitud frente a diferentes situaciones de la vida, ya 

sea una situación escolar o personal, esto dice mucho de la persona y de su forma de 

ser; su actitud determinará el rumbo que tomará su vida. El aspecto actitudinal o la 

competencia actitudinal, analiza estas conductas, es decir, cómo reaccionan las 

personas frente a situaciones inesperadas, se relaciona este término con el saber ser o 

el saber actuar frente a una situación determinada. Dentro de esta habilidad el alumno 

debe lograr la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y resolver problemas de 
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manera ética, además logra ser autocrítico aprendiendo a escuchar y lograr una 

comunicación efectiva. 

Para lograr estas habilidades es importante que el adolescente muestre 

confianza y empatía en sus actividades escolares así obtendrá un resultado positivo ante 

las evaluaciones. 

Esta habilidad hace que los adolescentes trabajen de una manera más eficaz y 

de una manera más saludable, pues la actitud repercute en el resultado, los tipos de 

habilidades actitudinales son: 

 
● Pro actividad: Es una de las cualidades que más valoran, el ser proactivo 

es adelantarte a los posibles acontecimientos y buscar soluciones a problemas 

que puedan venir en un futuro. Si consigues ser proactivo en tus actividades y 

en la vida, tienes más probabilidades de que todo vaya en la dirección que tú 

deseas. 

● Trabajo en equipo: Cada vez los trabajos suelen girar alrededor de un 

equipo. Para realizar un trabajo en equipo hay que tener presente que requiere 

unos valores para que la fórmula tenga éxito: compañerismo, responsabilidad, 

liderazgo, confianza, empatía todas estas actitudes son necesarias para que un 

equipo cumpla con las metas propuestas. 

● Capacidad de organización: Aprender a aprovechar tu tiempo al 

máximo es una tarea difícil. Pero si la consigues llevar a cabo, verás que los 

resultados hablan por sí solos, además de llegar a tus metas de una manera 

más rápida, lo harás con menos esfuerzo y con mayor precisión. Si eres capaz 

de organizar tu trabajo de la semana y llevarlo a cabo tanto tú como tu empresa 

seréis los más beneficiados. 

● Creatividad: Siendo creativo podrás proponer y encontrar formas 

nuevas y eficaces de hacer tu trabajo. Mirando desde otra perspectiva, la manera 

en la que desempeñan ciertas tareas en tu trabajo, te permitirá ser capaz de 

encontrar métodos más efectivos y originales que puedan hacerte crecer. 

(Romo, 2010.p17) 
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2.4 Las Causas Emocionales en el Bajo Rendimiento Escolar y su 

Entorno. 

Las emociones influyen de una forma clave en el desempeño académico, 

actuando directamente sobre el aprendizaje. Cualquier intervención dentro del ámbito 

educativo debe fundamentarse en la regularidad y la predictibilidad, sin embargo, no 

se puede eliminar los estados emocionales que acompañan a este proceso. 

Al referirnos a un bajo rendimiento escolar se asocia a un grupo de 

alteraciones 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje, caracterizado por que el alumno rinde 

significativamente por debajo de sus capacidades y se manifiestan con la dificultad en 

el aprendizaje 

Las Causas emocionales cuesta trabajo detectarlas porque muchas veces 

involucra directamente a los padres aunque también puede deberse a factores externos, 

que suceden en la escuela, o causas inherentes al propio niño. (Acosta, 2017, p.45) 

Sin embargo es importante recordar que para este estudio nos dirigiremos 

directamente al padre. 

Es importante señalar que un bajo rendimiento escolar, no es una falta de 

interés. Si bien la familia interpreta un papel fundamental en el desarrollo académico, 

no es la única causa posible ya que algunos de los aspectos que debemos tomar en 

cuenta son los siguientes. 

● Aspectos fisiológicos de las emociones: uno de los factores que otorga 

sentido a nuestras expresiones emocionales son las respuestas fisiológicas. 

Cuando la apreciación cognitiva toma lugar, las respuestas fisiológicas se 

activan y la persona responde de acuerdo a la situación. Muchos niños irritables 

están en un estado de hiperexcitación y por lo tanto no están en condiciones de 

responder adecuadamente con las respuestas fisiológicas esperables ante 

determinados acontecimientos. 
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● Expresiones emocionales: la comunicación de lo que sentimos a través de 

nuestras reacciones, sentimientos o intenciones hacia otros en nuestras 

relaciones interpersonales, son un componente importante de las emociones. 

Las expresiones motrices de la emoción manifestadas a través del sistema 

neuromuscular consisten tanto en los movimientos de la cara, como en los 

movimientos posturales y los gestos, frecuentemente, el niño irritable muestra 

intensas emociones negativas. A menudo presenta dificultades para expresar las 

emociones más sutiles y para expresar emociones positivas. 

● Socialización de las emociones: a medida en que el niño se desarrolla, es 

reforzado para expresar sus emociones. Este proceso ocurre primeramente en 

la relación padre-hijo, pero si esta relación se ve afectada por la irritabilidad y 

la dificultad del niño para regular su estado de ánimo, es más difícil para el 

padre otorgar una adecuada enseñanza para que el niño socialice 

apropiadamente sus emociones. 

● Modulación de las emociones: para poder expresar en forma adecuada 

nuestras emociones, es necesario aprender a modularse cuando debemos 

responder a estados internos, a demandas situacionales y al contexto social. De 

acuerdo a como el individuo percibe la experiencia emocional durante y 

después de la expresión de la misma, lo relaciona con el estado subjetivo 

asociado a dicha emoción. Factores cognitivos tales como la memoria y la 

imaginación juegan un rol importante en la definición de la experiencia 

subjetiva de la emoción. 

Otro ejemplo es prevalencia de los síntomas de ansiedad y de depresión 

aumenta durante el desarrollo (Fernández, 2010, p.78) 

Estos síntomas están asociados con dificultades en el rendimiento escolar y en 

las relaciones interpersonales, cuando estos problemas se presentan en etapas 

tempranas de desarrollo, son predictores de problemas similares en la adultez, los 

procesos emocionales están profundamente involucrados en la dirección de los 

procesos cognitivos: 

● La atención, todos los actos perceptivos, el aprendizaje y la memoria; 
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● El desarrollo emocional es funcionalmente inseparable de los patrones de 

experiencias psicosociales en todas las edades. 

● La personalidad y la identidad personal son fundamentalmente de naturaleza 

emocional (Jadue 2002). 

Es importante entender cómo las emociones pueden afectar distintos procesos 

como la memoria y la atención, ayuda no solo a los docentes en el momento de dar 

clases, sino también a los alumnos para que conozcan cómo pueden influir en su 

aprendizaje. 

La emoción es una esfera fundamental de los seres humanos, por lo tanto, 

interviene en múltiples aspectos de nuestras vidas, ciertamente la educación no es ajena 

a esta influencia y la enseñanza del manejo de las emociones en el ámbito educativo se 

vuelve una herramienta necesaria no solo para el aprendizaje escolar, sino para 

enfrentar los desafíos diarios. 

A diferencia de que el rendimiento escolar es la evaluación que se obtiene de 

los conocimientos adquiridos escolarmente su objetivo es alcanzar una meta educativa; 

dentro del rendimiento escolar influyen distintos factores como el nivel intelectual, la 

personalidad, la motivación, las aptitudes, los intereses, los hábitos de estudio y la 

autoestima. (Santiago, 2015, p.14) 

Otro factor que influye en el rendimiento escolar es el contexto socioeconómico 

es una variable que de manera consistente se encuentra más asociada a diferentes 

indicadores de logro educativo. 

En el rendimiento escolar se han tomado en cuenta dos puntos el ámbito escolar 

como el familiar, debido a que durante este proceso es importante que el adolescente 

se sienta apoyado y aceptado por su familia para poder mostrar seguridad ante los retos 

dentro de la escuela, así también como la relación entre alumno y maestro en donde el 

docente proporcionará toda la información acerca de temas nuevos en los que el alumno 

obtendrá un aprendizaje. 

Cada nivel educativo aporta a la formación de la persona destrezas, habilidades 

cognoscitivas, psicomotrices y psicosociales acordes a su edad y grado escolar. 

Derivado de ello cada uno tiene una misión y objetivos concretos de acuerdo 
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a sus necesidades formativas e informativas de su población estudiantil, mismas que 

en ocasiones se convierten en verdaderos retos de trabajo, tanto para las autoridades 

como para la planta docente y el estudiante mismo. 

¿Qué es una competencia dentro del rendimiento escolar? tiene su origen en el 

vocablo latino competentía = competir, existen dos acepciones, el primero se refiere a 

la disputa o contienda entre dos o más personas sobre algo y en segundo lugar por la 

rivalidad que puede existir entre empresas dedicadas al mismo giro comercial, 

industrial o de servicios que contienden entre sí por obtener los mejores beneficios en 

el mercado sobre el contendiente. (Santiago, 2015, p.14) 

Los seres humanos son competitivos por naturaleza, es una característica innata, 

el ser humano demuestra sus capacidades físicas e intelectuales, tanto en el ámbito 

escolar como el laboral; los adolescentes son el futuro de la sociedad, las competencias 

básicas son entendidas como la suma de las habilidades cognitivas procedimentales y 

actitudinales que posee y evidencia una persona en diversas situaciones. Estas se 

adquieren y desarrollan en la escuela, se convierten en herramientas insustituibles para 

el individuo, mismas que utilizará a lo largo de toda su vida, debido a que le permitirán 

insertarse e interactuar de manera adecuada y precisa en el ámbito académico, 

profesional, laboral y personal (Romo, 2010, p.25). 

El cambio de docente o cuando inician un nuevo sistema escolar. Por ejemplo, 

los que van de preescolar a primaria o los que cambian de escuela, quizá tenga 

conflictos con sus compañeros o dificultad para encontrar amigos. 

Un entorno escolar positivo motiva el desarrollo libre de la personalidad por 

eso una de las ventajas es que se pueden expresar ideas, sentimientos, inquietudes, 

deseos y objetivos personales como profesionales. 

Todo buen ambiente escolar debe incluir los siguientes cinco elementos. Todos 

ellos en conjunto resultan en la formación de una comunidad escolar que se ayuda 

mutuamente y es feliz. 

Los valores escolares y sociales son la base de toda comunidad, y una 

comunidad escolar no es la excepción. Por eso es importante que profesores y 

directivos se encarguen de motivarte a ti y a tus compañeros a practicar valores como 
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empatía, solidaridad, compromiso, responsabilidad, entre otros, y que te acompañen en 

su cumplimiento. 

Además el trabajo en equipo es fundamental para el desarrollo de competencias 

como el planteamiento de objetivos comunes, la repartición de responsabilidades con 

enfoque en las competencias de cada integrante del equipo, o la generación de técnicas 

de comunicación efectiva. Por esto, se recomienda que el estudiante y sus compañeros 

aprendan a trabajar con personas con diferentes habilidades e incluso de otros grados. 

Por otra parte el apoyo mutuo se demuestra cuando, tus compañeros ayudan a 

alguien que se está rezagando en una materia, esto permite la inclusión escolar donde 

todos comparten sus conocimientos y el crecimiento en conjunto de todo el grupo, y no 

solo de unos cuantos alumnos. (Rodríguez, 2017, p.260). 

Por lo tanto el ambiente se refiere a los factores tanto dentro como fuera del 

aula y el impacto que causan en el éxito del estudiante, esto incluye la salud de los 

estudiantes, la seguridad y la disciplina, así como la forma en que todos los estudiantes 

se sienten conectados a su escuela. 

Pues todo niño tiene derecho a un medio ambiente escolar seguro y pacífico que 

promueve el aprendizaje ya que todos los estudiantes deben sentirse respetados, 

incluidos, que son social y emocionalmente cuidados, y se espera que tengan éxito, los 

problemas en el entorno familiar como la separación del padre, la llegada de un nuevo 

hermano o cambio de domicilio incluso la pérdida de un ser querido o si llega un 

familiar a vivir a la casa como también los cambios económicos repentinos, que el 

padres incrementen sus actividades laborales, incluso diversos autores como Arias 

Vivanco en (2017) hace hincapié que si hay problemas de adicciones o agresividad en 

el núcleo familiar así también como la sobreprotección o el abandono, esto se puede 

reflejar en el ambiente escolar siendo evaluado de la siguiente manera: 

● Las encuestas de los estudiantes, padres, maestros y del personal escolar. 

● Las tazas de suspensión y expulsión de estudiantes. 

● Los índices de asistencia estudiantil. 

● Las evaluaciones de los programas y servicios. 
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● La capacidad de las enfermeras escolares para apoyar la salud de los estudiantes 

● La proporción de consejeros de salud mental y personal de apoyo de conducta 

que hay para los estudiantes. (Arias Vivanco, 2017). 

Las oportunidades que hay para incluir a maestros, personal, padre y estudiantes 

en “conversaciones de aprendizaje comunitarias” que generan ideas y soluciones para 

mejorar el ambiente escolar. 

Sin embargo debemos mencionar que un ambiente positivo no sólo favorece los 

aprendizajes de los estudiantes, sino que contribuye a la consolidación de metas 

comunes definidas institucionalmente. 

Con base en lo anterior, un factor importante para tener en cuenta es la 

motivación de los estudiantes, la relación e interacción docente-estudiante y las 

estrategias de enseñanza y aprendizaje que implementan los docentes con el fin de 

favorecer los procesos que se desarrollan en la institución educativa. 

2.5 Problemas en el Aprendizaje y Malos Hábitos de Estudio 
 

Es importante que el padre observe el desarrollo de sus hijos durante su 

rendimiento escolar, en algunas ocasiones se pueden presentar complicaciones dentro 

del aprendizaje, que si son detectados a tiempo se pueden buscar algunas alternativas 

para manejarlos correctamente. 

Los problemas de aprendizaje son desórdenes que pueden afectar la habilidad 

de una persona para adquirir, entender, organizar, almacenar o usar información oral 

y no oral. Estos desórdenes afectan el aprendizaje de individuos que tienen un nivel 

de inteligencia promedio o superior al promedio. En la opinión de Zamani (2006) 

muestran algunos de los problemas de aprendizaje de los alumnos dentro del aula 

escolar: 

● Lectura: Dificultad para percibir una palabra hablada como una 

combinación de sonidos. Incluso cuando dominan la lectura básica 

pueden tener dificultades como leer a un ritmo típico, entender lo que 
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leen o hacer referencias basadas en la lectura. Hay problemas en la 

memoria funcional (capacidad de retener información). 

● Escritura: Escritura lenta y laboriosa, caligrafía difícil de leer, dificultad 

de volcar pensamientos en papel, texto mal organizado, problemas con 

la ortografía. 

● Matemáticas: Problema para comprender cómo funcionan los números, 

dificultad para calcular problemas y usar símbolos matemáticos. 

● Lenguaje: Un niño que tiene problemas para hablar o reproducir los 

sonidos, que no dice la ‘r’, la ‘ñ’ o la ‘s’, sí le va a afectar en su 

aprendizaje porque va a escribir y leer igual que como habla. Su 

comprensión va a estar disminuida”. 

● Habilidades no verbales: Problemas para interpretar expresiones 

faciales y usar el lenguaje apropiadamente en situaciones sociales. Poca 

coordinación física, problemas de motricidad fina como escribir y 

dificultad de atención. 

● Conductuales: El más habitual es la conducta oposicionista. Cuando el 

niño no quiere hacer lo que se le pide y tiene una conducta en la que 

hace todo lo contrario o reta a la autoridad constantemente. “Puede ser 

que confronte a sus maestros, sus directores o a sus padres”. 

● Fisiológicos: Por ejemplo que el niño no vea o no escuche bien. 

“Aunque no tengamos dudas hay que hacer exámenes porque de ahí se 

puede derivar un problema en la lectura. Lo mismo con la audición 

porque interfiere en el dictado y puede acarrear un problema de 

discriminación, que se atrase”. 

● Déficit de atención: Es la dificultad del chico para concentrarse y llevar 

a cabo sus tareas al ritmo de sus compañeros.(p.86) 

La mayoría de los problemas de aprendizaje pueden tratarse con mucho éxito, 

a pesar de que no se pueden curar. El objetivo de la terapia es permitir que los 
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jóvenes vivan con sus limitaciones de la manera más productiva posible. (Pediatrics, 

2018). 

La terapia ayudará al adolescente a conocer cuáles son las habilidades que le 

permitirán realizar actividades de manera adecuada, reforzándolas para poder conocer 

cada una de ellas, tomemos en cuenta que existen cuatro puntos importantes que se 

pueden llevar a cabo para ayudar al adolescente si se presenta alguna dificultad en su 

aprendizaje estos son los  siguientes: 

1) Terapias psicosociales y conductuales: enseña a los niños a maximizar 

sus fortalezas y compensar por sus debilidades. 

2) Otras intervenciones: Enseñanza de lenguaje especializada, impartida 

por un maestro o terapista con entrenamiento especial; se utiliza para enseñar a 

leer, escribir y deletrear a los adolescentes disléxicos. Existen programas 

similares para niños con disgrafía y discalculia. 

3) Terapia de medicamentos: utiliza medicamentos para mejorar los 

problemas de concentración y otras afecciones tales como la depresión. 

4) Educación especial: un entorno escolar que se ajusta a las necesidades 

únicas de cada niño con problemas de aprendizaje (Arrinda, 2018). 

Hasta el momento en que se determine que un adolescente ya no necesita 

servicios especiales, una vez al año la escuela y los padres trabajan conjuntamente para 

formular un plan educativo individualizado apropiado. 

Con tantas diferencias entre los adolescentes que tienen déficits de aprendizaje, 

el tratamiento debe ser personalizado. Se llaman hábitos de estudio a aquellas 

conductas que los estudiantes practican regularmente, para incorporar saberes a su 

estructura cognitiva, es considerado como un mal hábitos de estudio todo aquello que 

afecta un aprendizaje ejemplo: memorizar, tratar de incorporar el contenido a aprender 

a último momento, tratar de aprender en un lugar con poca luz, desordenado y ruidoso, 

ser desprolijo, estudiar cansado o con hambre 

Las consecuencias positivas o negativas, respectivamente, en sus resultados, 

recordemos que es importante la ayuda del maestro y la familia como guías para la 
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incorporación de estos hábitos es fundamental, algunos malos hábitos del adolescente 

son: 

● Establecer un lugar o un horario fijo para aprender. 

● Procrastinar, dejar todos los deberes a última hora. 

● Estudiar durante la noche, estando cansado. 

● Utilizar el teléfono o estar en redes sociales mientras se aprende. 

● Estudiar con el televisor encendido. 

● Falta de organización al estudiar (Trianes, 2012, p.301). 

Estos malos hábitos de estudio influyen de manera negativa en la productividad 

y en la capacidad de concentración de los estudiantes. Por eso es importante que los 

estudiantes distribuyan el aprendizaje y ser constante con el mismo es uno de los 

hábitos de estudio más eficientes. 

Para que los adolescentes logren llevar a cabo un buen hábito de estudio, es 

importante ser constante, disciplinado y mantener una elevada motivación, tener un 

lugar adecuado para realizar sus actividades. 

Un espacio cómodo, en el que nos guste estar, con buena iluminación, 

silencioso 

y en donde podamos concentrarnos, es importante empezar con lapsos de estudio 

cortos, separados por descansos programados. De esta forma, podrás aumentar la 

duración de los períodos de trabajo poco a poco autores como. (Trianes, 2012) refería 

que el adolescente se va adaptando a los hábitos de estudio conforme comience a 

acostumbrarse a la nueva rutina, tomando en cuenta las ventajas de tener hábitos de 

estudios son importantes para la realización de diferentes actividades del estudiante 

pues los beneficia de la siguiente manera: 

Optimizan la concentración e incrementa la productividad de la persona que los 

utiliza. 

● Permiten organizar el tiempo de estudio de forma más eficiente. 

● Evitan la acumulación de deberes. 

● Mejoran el desempeño académico. 
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● Desarrollan la disciplina, la constancia y la responsabilidad (Trianes, 2012, 

p.205). 

Una vez que nos acostumbramos a ellos, podemos aplicar sus principios en 

muchas otras áreas de la vida cotidiana. 

Se recomienda que los estudiantes desarrollen y los apliquen en su rutina 

cotidiana para lograr una mayor organización de su tiempo, obtener mejores 

calificaciones y reducir sus niveles de estrés, así también lograr: 

Mayor eficacia: Permiten crear y conservar una organización mucho más 

eficiente al momento de estudiar. Al mantener un plan de aprendizaje ordenado, la 

experiencia académica se vuelve mucho más agradable y exitosa. 

Menor estrés: Los alumnos suelen contar con una mayor preparación 

académica. A causa de esto, tienen menos estrés al momento de una evaluación y 

obtienen mejores calificaciones. 

Desarrollo de cualidades positivas: Se promueve el desarrollo de distintas 

cualidades positivas que serán de ayuda a lo largo de la vida, tales como la disciplina, 

la responsabilidad, la constancia y la organización. 
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Capítulo 3 
 

La familia y sus Características Sociales 
 

La familia forma parte del adolescente y sus cambios, ya que durante la niñez 

el padre es la imagen a seguir de los hijos quienes aceptan y respetan sus decisiones así 

también como dependen de manera económica y emocional de él. 

Desempeñando su función de matraz y entre sus asignaciones se encuentran 

las siguientes; el cuidado y apoyo de sus miembros, la educación y la satisfacción de 

sus necesidades y la procreación. (Rivas, 2014, p.55) 

Considerando que la familia es un sistema que trasciende los límites de la 

persona y puede servir como unidad sin importar el tamaño, ésta proporciona al 

individuo rasgos de su personalidad, tomando en cuenta que la sociedad es punto 

importante para su desarrollo autores como Erich Fromm “sostenía que la comunidad 

o sociedad en la que se desarrolla cada familia es lo que favorece la forma de vida”. 

(Boeree, 2021) 

En la adolescencia empiezan a tomar sus propias decisiones y el padre debe 

permitirles cierta libertad para que ellos puedan ir experimentando y aprendiendo pero 

con ciertos límites. En esta etapa es importante que exista más comunicación y 

negociación, aunque tenemos claro que el adolescente busca autonomía el padre debe 

de estar ahí para servir como guía, permitiendo que el adolescente tome sus propias 

decisiones poco a poco en algunos aspectos de su vida sin dejar de protegerlos. 

Ya que los adolescente prefieren pasar el tiempo con los pares que suelen ser 

personas de su edad que con la familia, tomemos en cuenta que durante esta etapa se 

presentan conflicto aunque sea un problema menor el adolescente muchas veces se 

siente atacado y su reacción será exagerada a la problemática presentando la llamada 

rebeldía si no se logra negociar correctamente con el adolescente. 

Hablemos de los adolescentes y la relación con su padre así como ellos sienten 

tensión ante la dependencia, el padre siente los mismo ante la situación de desprenderse 

de sus hijos, pues hay mezcla de sentimientos al darse cuenta que sus 
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hijos quieren ser una persona independiente, algunos investigadores han llamado a la 

familia “una unidad social y emocional”. 

Una familia es un grupo de personas unidas por el parentesco, esta unión se puede 

conformar por vínculos consanguíneos o por un vínculo constituido y reconocido legal 

y socialmente, como es el matrimonio o la adopción. 

Este es el grupo social más importante para el hombre: el pertenecer a una 

agrupación de este tipo es vital en el desarrollo psicológico y social del individuo. 

Tomemos en cuenta que el concepto acerca de familia ha ido sufriendo 

transformaciones conforme a los cambios en la sociedad según las costumbres, cultura, 

religión y el derecho de cada país. Durante mucho tiempo, se definió como familia al 

grupo de personas conformadas por una madre, un padre y los hijos e hijas que nacen 

a raíz de esta relación. 

La familia tiene una influencia importante en los hijos por eso debemos estar 

conscientes de las tensiones que se presentan al tratar de proteger a sus hijos ante las 

distintas situaciones, estas pueden llegar a generar conflicto familiar tomando en cuenta 

que el estilo de crianza también influye en su forma y resultado. En algunas ocasiones 

diferentes factores como el trabajo, estado marital y la posición socioeconómica afecta 

la relación con sus hijos adolescentes. El autor Garbarino (2000) menciona que hoy en 

día la familia se entiende ampliamente como el grupo donde el individuo se siente 

cuidado, sin necesidad de tener vínculos o relación de parentesco directa. Algunos de 

los ejemplos de familia en los que los adolescentes viven en México son: 

● Familia tradicional conformada por mamá, papá e hijos. 

● Familia de padres jóvenes. 

● Familia reconstituida conformada por padres divorciados o 

● Familias separadas con hijos en uniones anteriores. 

● Familias de padres de ambos sexos. 

● Familia uniparental que es la familia encabezada por madre o padre 

● Familias adoptivas 
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● Familias homosexuales. 

Por eso es importante que la interacción con el padre, sea satisfactoria ya que 

esta influye de manera indirecta con los hijos, se dice que en las familias de menor 

tamaño cumple mejor con la función de socialización, debido a factores económicos a 

la capacidad de tiempo y atención que se les puede prestar a los hijos. (Chairez, 2020, 

p.20) 

Así también, que la familia es la base de toda sociedad, ya que dentro de ella 

los adultos educan, transmiten valores a los niños y niñas que la conforman. El entorno 

familiar influye notablemente en el desarrollo emocional y social de las personas, y 

puede motivar o condicionar a los miembros. 

La inteligencia emocional adquirida, los sueños y miedos provienen del impacto 

del entorno familiar en el individuo ya que los ambientes familiares violentos y 

problemáticos suelen influir negativamente en el desarrollo personal y social de los 

individuos. 

Sin importar el tipo de familia es importante que el vínculo entre el padre e hijos 

sea afectivo para que la relación y la comunicación sean positiva. 

El apego nos enseña un estilo relacional que refleja un grado de confianza o 

desconfianza hacia los demás que repercute en las relaciones sociales, de amistad y 

de intimidad; y nos enseña también un código necesario para usar en la comunicación 

y en la intimidad: tocar y ser tocado, mirar y ser mirado, abrazar y ser abrazado, 

expresar emociones y entenderlas. (Rodríguez, 2017, p.261) 

Las familias funcionales son familias flexibles así también la comunicación es 

clara y positiva, se entienden y hay tolerancia, los cambios de cada integrante son 

entendidos y aceptados de la mejor manera además de que el ambiente es acogedor y 

relajado. 

Ya que si no existe una buena relación entre padre e hijos pueden presentarse 

conflictos pues no habrá confianza, la tolerancia será menor así también como el 

ambiente se sentirá tenso porque cada integrante de la familia estará preocupado por 

sus asuntos. 
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Las familias no funcionales son familias rígidas y con poca comunicación donde 

se presentan malos entendidos e inician los conflictos, la educación muchas veces es 

rígida y tradicional cuando se presentan cambios en algún integrante de ésta a cada uno 

de los integrantes se les dificulta adaptarse mostrándose rígidos dando como resultado 

un ambiente frío y desagradable. 

Autores como Rivas (2014) hablan acerca de la importancia del padre, para el 

adolescente durante estos cambios cada uno cumple una función tomando en cuenta 

que el hijo necesita a los dos para lograr un equilibrio ya que la madre introduce al hijo 

en el mundo de los afectos, y el padre le proporciona independencia, le abre al mundo 

exterior, mostrando y fomentando valores sociales que desarrollan dentro de la familia 

ejemplo: 

● Afecto 

● Comprensión 

● Respeto 

● Compromiso 

● Responsabilidad 

● Comunicación 

● Tolerancia 

● Honestidad (Rivas, 2014, p.60). 
 

3.1 Dimensiones de Estilo de Crianza 
 

Los estilos de crianza en todas las personas son distintos esto se debe a que 

todas las familias están conformadas de diferente manera, los padres son fundamentales 

en el desarrollo del niño, pues jugarán un papel importante en la interacción y 

socialización del menor. 

Cada familia en nuestro país es diferente es importante tomar en cuenta que 

cada una tiene ideas por más sencillas que sean un ejemplo puede ser la forma de 

alimentarse, vestirse, religión e incluso la forma en que educan a los integrantes de su 

núcleo familiar, es importante tomar en cuenta que los estilos de crianza son 
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fundamentales en el desarrollo de los niños ya que es una base que formará parte de 

su personalidad y el desarrollo en la sociedad. 

Bowlby (1988) como se citó en (Tomas,2009,p.8) mencionan que el desarrollo 

del niño en compañía de su padre es fundamental debido a que ellos proporcionan la 

seguridad emocional y física además de otras herramientas que son importantes e 

indispensables para el desarrollo de la personalidad, así también como en la sociedad. 

Tomemos en cuenta que hay diferentes estilos de crianza existe el padre con 

estilo autoritario que es el que tiene muchas reglas dentro de su formación, ya que para 

él es importante el control del comportamiento de sus hijos, sin darse cuenta que el 

niño puede sentirse en algunos momentos irritable, aprensivo, temeroso, malhumorado, 

vulnerable e incluso infeliz en sus actividades cotidianas lo que puede ocasionar que el 

niño pierda el interés de realizarse como persona al no tener ganas de sobresalir en 

ningún contexto incluso en el escolar por sus inseguridades. 

Así también el padre con estilo de crianza permisivo que se muestra relajado 

dejando a un lado los límites no controlando a sus hijos en ninguna situación ni en 

ninguna actividad de interés, provocando que los hijos se muestran impulsivos, 

rebeldes, dominantes e incluso presentando un autoestima disfuncional además de la 

poca motivación para realizarse con éxito. 

Pero también existe el padre con estilo de crianza democrático es decir con 

autoridad que se muestran ante los hijos de manera cariñosa en donde hay un diálogo 

de confianza mostrándoles su apoyo y que a la vez esto les permite controlar el 

comportamiento de sus hijos en distintos contextos, al mostrar confianza a sus hijos 

pueden establecer reglas escuchando la opinión de los hijos utilizando el razonamiento, 

haciendo que ellos se sientan autónomos y aptos al éxito a futuro. 

Deben estar conscientes que el poner límites y reglas a los hijos es importante, 

debido a que a veces ellos pueden confundirse y seguir modelos inapropiados para 

sustituir a los padres esto suele suceder cuando los padres está ausente o con estilos de 

crianza negligente a esto se le conoce como el padre pasivo en donde se muestra 

indiferente poco accesible a la convivencia o incluso tiende a rechazar a sus hijos 
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poniendo barreras en la comunicación. Ante esto los hijos tienden a ser personas con 

autoestima disfuncional pues no hubo alguien presente que les diera las herramientas 

para enfrentarse a distintas situaciones mostrando poca confianza en sus actividades 

sociales como escolares así también como poca ambición para su éxito personal. 

Diversos autores como Papalia y Céspedes refieren que los estilos de crianza 

son un grupo de conductas practicadas por el padre de familia a sus hijos. Los padres 

son quienes se hacen principalmente responsables del cuidado y protección de los 

niños, a partir de la niñez hasta la adolescencia. (Lila y Gracia, 2005, p.167) 

Sin embargo como hemos venido observando el padre es el encargado de 

transmitir a los hijos valores, actitudes, conocimientos y hábitos todo esto que ellos 

transmiten son conocimientos que vienen de generación en generación. Debido a esto 

ellos tienen una función física, emocional, educativa, social y por supuesto psicológica 

en el desarrollo del adolescente pues son los encargados de poner orden y reglas durante 

el desarrollo. 

Los estilos de crianza están conformados por distintas dimensiones o categorías 

las cuales sirven de ayuda para la realización de la adaptación al medio social, escuela 

y sociedad. 

Se han relacionado con diversas dimensiones psicológicas (auto concepto, 

aptitudes, inteligencia, motivación, desarrollo emocional y social), sociodemográficas 

(familia, sexo, clase social, estructura familiar, nivel educativo de los padres) y 

escolares (métodos de enseñanza, ambiente escolar, rendimiento académico, estilos 

de aprendizaje) y en base a ello se han planteado diversos estudio, durante sus 

investigaciones se observó que el padre oscilaban en dimensiones importantes que 

llevaban a cabo dentro de sus estilos de crianza las cuales son las siguientes: 

● Expresiones de afecto: El padre variaba desde muy afectuosos hasta 

muy frío y crítico. 

●  Estrategias para la disciplina: Se encontró la presencia de estrategias 

como: explicación, la crítica, la persuasión, la aceptación y el castigo 

físico. 
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●  Comunicación: Se detectaron padres que escuchaban pacientemente 

mientras otros exigían silencio (Montenegro, 2018,p.15) 

Además se identificaron variaciones de expectativas de madurez, en cuanto a 

responsabilidad y autocontrol por parte del padre por ejemplo: 

● Compromiso: Se refiere al interés y la importancia que muestran el padre 

de familia por sus hijos, como también el brindarles apoyo emocional y 

afectivo. 

● Autonomía psicológica: Hace referencia al grado que el adolescente está 

a la mira con relación a la conducta del padre que guía y utiliza habilidades 

demócratas, animando a la personalidad y autonomía en sus hijos. 

● Control conductual: Hace referencia al grado donde el adolescente 

descubre que el padre interviene y controla su conducta. Por lo que esto 

es la medida del comportamiento en la forma de crianza parental, siendo 

la exigencia de los progenitores, las instancias que ellos ejecutan a los 

menores para que consigan integrarse en todas las acciones familiares, 

mediante sus demandas de madurez, de su intervención, las asistencias 

disciplinarias y de su ardor para intervenir al niño que quebranta normas 

( Gómez 2018, p.106) 

Con lo anteriormente citado se debe lograr un equilibrio para que los hijos 

tengan un desarrollo adecuado, debemos recordar que el desarrollo emocional es 

importante para lograr un equilibrio efectivo en distintas áreas. 

Si el padre muestra afecto y responde adecuadamente a las necesidades de sus 

hijos, logra que ellos se desenvuelven adecuadamente de manera independiente en el 

área social, emocional, con éxito académico y autoestima funcional. 

De lo contrario la relación del padre e hijo en donde se presenta agresión y en 

las que no se demuestra afecto o apoyo, tienden a desarrollar problemas emocionales, 

conductuales, depresión, ansiedad, agresividad y algunas veces delincuencia. 
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Durante la adolescencia se provocan conductas antisociales y excesiva 

dependencia buscando el apoyo emocional, lo que puede ocasionar un riesgo cuando 

se presentan conductas inapropiadas. 

El rechazo del padre es la ausencia de calor y afecto o amor de los padres hacia 

sus hijos. El estudio llevado a cabo por Rhoner se centra en el maltrato emocional 

mediante el enfoque del contraste de las culturas, haciendo énfasis en la relación entre 

familia y desarrollo psicológico. 

Al término de su estudio concluye que el rechazo del padre tiene un efecto 

universal sobre los hijos, tomando en cuenta que los adultos que fueron rechazados 

siendo niños originan hostilidad, agresión, indiferencia, negligencia y rechazo 

indiferenciado. (Garbarino, 2000) 

3.2 El Estilo de Crianza y la Figura Paterna 
 

La figura paterna forma parte importante en el desarrollo del niño y cada una 

de sus actividades, desde las primeras etapas en adelante es importante la interacción y 

la comunicación entre ambos para un desarrollo y estabilidad del menor. Sin embargo 

en este trabajo de investigación como ya lo habíamos citado nos enfocamos en la figura 

paterna por lo cual es importante mencionar que: 

Diversos estudios muestran cómo la carencia de padre es la que ocasiona la 

mayoría de los problemas sociales actuales, desde la pobreza y la delincuencia, hasta 

el embarazo adolescente, abuso infantil y violencia intrafamiliar. 

La Dra. Andrea Aguirre y la Dra. María Tatiana Estefan, ambas psiquiatras 

infanto-juveniles de Clínica Universidad de los Andes comentan que el efecto de la 

ausencia de padre en la salud y bienestar de los niños puede manifestarse en trastornos 

emocionales, comportamiento, rendimiento escolar, problemas de relación con los 

pares, dificultades en la salud física e incluso puede afectar el vínculo con la madre. 

(Aguirre y Estefan 2020). 

Se confirma que actualmente, muchas familias sufren el denominado por los 

psicólogos “síndrome de la función paterna en fuga”: aunque el padre está presente 

físicamente no ejerce su papel. Por el contrario, prevalece un matriarcado social y 
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educativo, que perjudica el correcto y equilibrado desarrollo de los hijos al favorecer 

personalidades individualistas y narcisistas, pues la madre y su función materna no es 

por lo general capaz de limitar los deseos de omnipotencia del niño. (Calvo, 2014) 

Tomemos en cuenta que la ausencia del padre deja al niño atrapado en la mirada 

materna y sin una; No se trata simplemente de hablar del futuro se trata de transmitir 

nuevas emociones al hijo o a la hija. Más bien de conocer la importancia de la figura 

paterna para el menor. 

Por su parte el padre es la primera figura de autoridad que el niño conoce antes 

de enfrentarse en la sociedad a otras autoridades, esto ayuda a regular los impulsos 

agresivos, ya que al interactuar y jugar con ellos, aprenden a autorregular su conducta, 

reconocer algunos errores para no repetir ese comportamiento, es necesario que el 

padre esté presente en la vida, crecimiento y desarrollo de los hijos, 

independientemente de la situación de pareja en la que se encuentren que ellos estén 

unidos como padres. 

La crianza de acuerdo a “La Real academia de la Lengua Española” es la acción 

y efecto de criar, como hemos venido observando El estilo de crianza es un patrón de 

actuación que, como progenitor lleva a cabo, y recoge un conjunto de emociones, 

pensamientos, conductas y actitudes que los padres desarrollan en torno a la crianza de 

los hijos e hijas. El estilo de crianza está inmerso en un proceso de interacción social 

y cómo tal va a interferir directamente en la otra persona, por ello es importante la 

forma en que el   padre interactúa con los hijos e hijas, pues va a ser la base de su 

desarrollo social y emocional, y por lo tanto de su bienestar actual y futuro. Ya que el 

estilo de crianza va a hacer que el niño o niña se sienta de una determinada manera 

consigo mismo y con los demás, lo cual es fundamental para su desarrollo y también 

va a determinar las futuras interacciones sociales y relaciones afectivas, su desempeño 

escolar etc. 

La sensibilidad que muestra el padre con las emociones de sus hijos e hijas, la 

capacidad de entender emocionalmente a nuestros niños y niñas y dar respuesta a sus 

necesidades y por otro lado. El nivel de exigencia y de firmeza del padre con respecto 

a sus hijos y como el menor percibe dicha exigencia hará la diferencia. 
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A pesar de los hallazgos no podemos hablar de un estilo “ideal” pues estos se 

relacionan con factores internos y externos ya antes mencionados, sin embargo 

podemos dar cuenta que la presencia del padre respecto al estilo de crianza cobra 

importancia en el desempeño de diversas áreas de la vida de los adolescentes. 

Los estilos de crianza van a hacer que el niño o niña se sienta de una 

determinada manera consigo mismo y con los demás, lo cual es fundamental para su 

desarrollo y también va a determinar las futuras interacciones sociales y relaciones 

afectivas. 
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4.1 Diseño 

Capítulo 4 

Metodología 

 

De acuerdo a Hernández et al, 2003, el término diseño se refiere al plan o 

estrategia concebida para obtener la información que se desea. Por tal razón es de suma 

importancia mencionar que para esta investigación se considera el diseño no 

experimental y transversal, ya que los datos se recolectan en un solo momento y sin 

intervenir ni manipular variables sino enfocándose en observar la relación del estilo 

de crianza del padre y el bajo rendimiento escolar a través de la comparación entre la 

percepción del estilo de crianza del padre y de la Madre (Sampieri, 2014, p.23) 

4.2 Pregunta de investigación 
 

La pregunta de investigación es el cuestionamiento central que un estudio se 

plantea responder. Ayuda a definir con claridad el camino para el proceso de 

investigación, usualmente el primer pasó de la metodología de investigación. Pues 

aborda un problema o cuestión, que, a través del análisis de los datos y la interpretación, 

es respondida en la conclusión de la investigación ya que hace resaltar los diversos 

aspectos de un estudio (Sampieri, 2014, p.40) 

Partiendo de la pregunta de investigación: ¿Cómo influye el Estilo de Crianza 

del Padre en el bajo Rendimiento Escolar? 

Es conveniente mencionar que los estilos de crianza guardan estrecha relación 

con el rendimiento académico, y en una etapa como la adolescencia conocida por los 

múltiples cambios que atraviesan propios del desarrollo, aspectos como la 

comunicación, el afecto, las normas establecidas en consenso entre padres e hijos (Edel, 

2003). 

De tal forma si se toma en cuenta la relación entre padres e hijos llevada a 

cabo de manera adecuada se puede lograr que el adolescente se sienta apoyado, 

escuchado y aceptado por su padre. 
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4.3 Variables 
 

Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es 

susceptible de medirse u observarse, se aplica a personas u otros seres vivos, objetos, 

hechos y fenómenos, los cuales adquieren diversos valores respecto de la variable 

referida. Estas adquieren valor para la investigación científica cuando llegan a 

relacionarse con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o una teoría 

(Sampieri, 2014, p 282) 

En este caso la variable independiente la cual es el rendimiento escolar se define 

de la siguiente manera: 

La evaluación que se lleva a cabo en las escuelas acerca del conocimiento 

adquirido de los alumnos en las clases, tomando en cuenta que el estudiante de buen 

rendimiento escolar es quien obtiene la calificación positiva u alta a diferencia del 

estudiante de bajo rendimiento escolar que obtiene una calificación negativa o baja, 

tomando en cuenta el modelo educativo de la educación media superior y los estándares 

(Arrinda, 2018) 

Ahora bien hay que recordar de igual forma la variable dependiente,   la cual 

es el estilo de crianza del padre es aquella que determina el valor de la variable 

independiente, sin embargo, para comprender más el término de esta, nos apoyaremos 

en la definición. 

Debido que en la relación entre padre e hijo se observa que existen dos puntos 

importantes la aceptación o rechazo de este hacia los hijos, pues la falta de calor afecto 

y amor de los padres hacia sus hijos a comparación de la aceptación en donde los padres 

muestran confianza y empatía hacia ellos brindándoles seguridad constante (Garbarino, 

2000) 

4.4 Instrumentos 
 

El instrumento de medición es el recurso que utiliza el investigador para 

registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente. La confiabilidad 
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de un instrumento se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u 

objeto produce resultados iguales. Se determina mediante diversas técnicas. La validez, 

se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir 

(Sampieri, 2014, p.150) 

El instrumento que se utilizó fue La Escala de Estilos Parentales Percibidos: 

“Mis Memorias de Crianza” (EMBU-I)”. 

La escala mide el estilo parental de mamá y papá. Consta de 49 reactivos, 

agrupados en tres escalas, con cinco niveles de respuesta que van del nunca al siempre 

Evalúa la percepción de la crianza parental. La población mexicana, principalmente 

estudiantes de secundaria, ha sido validada por Márquez-Caraveo et al., en el 2007. 

La escala evalúa la percepción de crianza parental por medio de cuatro 

dimensiones: apoyo que cuenta con 15 reactivos, control con 10 reactivos, favoritismo 

y rechazo con 8 reactivos cada una compuesto de 82 reactivos, 41 referentes al padre 

y 41 enfocados en la madre. (Marquéz, 2007) Refiere que la escala califica la 

percepción del adolescente hacia ambos padres, tomando puntos importantes que 

necesita dentro de sus actividades por ejemplo: 

Calidez (16 ítems) Escala compuesta por aspectos físicos (besos, abrazos) 

y verbales (cumplidos) de aceptación, estimulación por parte de los progenitores, 

confianza, apoyo sin intrusión y se toma en cuenta el punto de vista y opiniones 

del hijo(a). 

Rechazo (14 ítems) Escala caracterizada por elementos de hostilidad 

física y verbal, conductas abusivas y punitivas, degradación, menosprecio, crítica 

e indiferencia y negligencia. 

Control (19 ítems) Describe el intento de los progenitores por controlar la 

conducta del hijo(a), altas excepciones de logro en tareas que realiza el chico(a), 

imposición y obediencia de normas estrictas. 

El EMBU-I cuenta con respuestas tipo Likert con opciones como: 1= No, 

Nunca, 2= Si, Algunas veces, 3= Si, Frecuente y 4= Si, Casi Siempre, la escala tiene 
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un puntaje mínimo de 82 y el máximo de 328, donde a mayor puntaje mayor es la 

percepción del adolescente sobre la crianza parental. 

Es uno de los instrumentos de los cuales se ha confirmado mayor solidez 

psicométrica en diferentes países y grupos de edad, particularmente para las 

dimensiones de rechazo, calidez y control. Adaptado y evaluado psicométricamente 

en más de 25 países, cuya validez, confiabilidad y ventaja transcultural se han 

establecido plenamente. 

También se aplicó una entrevista semiestructurada con el fin de complementar 

la información arrojada por la 

Al obtener datos personales como edad, sexo, grado y grupo pero sobretodo 

preguntas enfocadas a conocer la percepción que tienen los adolescentes respecto al 

estilo de crianza por parte del Padre y Madre dentro de su familia y el bajo 

rendimiento escolar. 

4.5 Sujetos 
 

Los sujetos del estudio son aquellas personas o grupos de personas que forman 

parte de los colectivos cuyas características, opiniones, experiencias, condiciones de 

vida, entre otros rasgos y atributos cobran interés particular para investigaciones con 

enfoque cuantitativo o cualitativo. (Sampieri, 2014, p384) 

En cuanto a la realización del presente estudio, se cuantificó un universo de 

los alumnos del primer semestre del Colegio Preparatorio de Orizaba, de los cuales lo 

del grupo A y B cumplieron con los requisitos planteados para esta investigación, los 

cuales eran, tener un bajo rendimiento escolar reflejado en su promedio así también 

como en materias reprobadas, tener actualmente 15 a 16 años de edad. 

De 100 alumnos solo 22 (13 hombres y 9 mujeres) debido a que tenían materias 

reprobadas, ausentismo y bajos promedios factores que indican un bajo rendimiento 

escolar y que a su vez cumplían con los criterios de inclusión 

Criterios de Inclusión: 

 
● Alumnos entre 15 y 16 años de edad 

● Alumnos que cursen el primer semestre en el grupo A y B 
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● Alumnos con ausentismo, materias reprobadas y con bajo promedio 

escolar. 

El horario en el que se llevó a cabo la investigación fue matutino durante sus 

tiempos libres de clases, realizándose de 9:00 horas a 13:00 horas. Por lo que, en ese 

lapso de tiempo, se analizaron los registros de los estudiantes con un bajo rendimiento 

escolar. 

El tipo de muestreo para la presente investigación fue el no probabilístico 

por conveniencia pues la elección se derivó de acuerdo a las características de la 

investigación en este caso los alumnos con materias reprobadas, ausentismo y bajo 

promedio factores que condicionan un bajo rendimiento escolar. 

4.6 Marco Contextual. 
 

El marco contextual, también es conocido como parte del planteamiento del 

problema. Para efectos de la investigación se le observa y se adopta ser una guía de la 

tarea y proceso de investigación; lo anterior con la intención de dar seguimiento 

congruente y específico a lo que se desea investigar; por ello resulta ser una parte 

integral de la investigación que se realiza (Sampieri, 2014, p 70). 

El ámbito donde se desarrolló la presente investigación es de tipo institucional 

específicamente en el Colegio Preparatorio de Orizaba. 

Es un bachillerato general, de educación media superior con clave 

(30EBH0373W) ubicado en la ciudad de Orizaba Veracruz, es una escuela pública de 

turno matutino ubicada en Norte. 4 Colonia Centro, C.P. 94300. Teléfono 272 726 

1103. Respecto al ámbito es urbano, con latitud y longitud de 18, 849132,-97103562. 

El bachillerato se conforma por cinco grupos de cada grado, clasificados por 

letras de la A hasta la E siendo un total de 15 grupos, con una capacidad de 

aproximadamente 45 o 50 alumnos cada uno. 

Cabe mencionar que la institución cuenta con un departamento psicológico 

donde son atendidos los alumnos que presentan problemas de conducta, dificultad con 

alguna materia, ausentismo y quienes reprueban. Dicho departamento fue de gran 
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apoyo respecto a la conformación de la muestra y la aplicación de los instrumentos 

utilizados en este trabajo de investigación. 

4.7 Procedimiento 
 

Durante las primeras semanas realizando servicio social se observó a los 

alumnos de la Institución, debido a que permitían entrar a cada uno de los salones de 

cada semestre a interactuar con ellos y ver la manera en que trabajaban, con sus 

compañeros como con  su profesor de clase. 

Posteriormente fue asignada la tarea de entregar las boletas de calificaciones 

a los padres de familia y se dividieron por grupos para que la entrega fuera más rápida, 

a partir de ello se identificó que los grupos 1° A y 1°B eran los que tenían promedios 

generales más bajos surgiendo la inquietud del motivo por el cual presentaban esas 

calificaciones. 

La psicóloga encargada del departamento fue la indicada de poner en contexto 

la situación actual de los alumnos respecto a los promedios, ausentismo y materias 

reprobadas y proporcionó información específica de cada uno de los alumnos lo que 

permitió un análisis detallado, respecto al bajo rendimiento escolar que presentaban. 

Con base a lo descrito en el párrafo anterior surgió la necesidad de realizar el 

trabajo de investigación, por lo cual se procedió a solicitar autorización para iniciar la 

aplicación de instrumentos que nos permitirían identificar la situación de los alumnos 

respecto a la problemática presentada. Una vez que se contó con la autorización se 

diseñó el método para obtener la información de cada uno de los alumnos, se diseñó 

una entrevista semiestructurada conformada por ocho preguntas respecto a rechazo, 

confianza, apoyo, interés, relación, convivencia, interacción y comprensión que 

perciben los alumnos del padre . Una vez conformada la muestra se procedió a dialogar 

con la psicóloga para llevar a cabo la entrevista semiestructurada. 

Respecto a la aplicación es importante mencionar que las entrevistas fueron 

programadas de modo que los alumnos acudieron sin tener que faltar a sus clases, por 
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lo tanto se realizaron durante toda la semana en diferentes horarios y de acuerdo a los 

momentos en que los alumnos tenían hora libre, durante la aplicación se observó 

disposición para contestar las preguntas realizadas lo que facilitó la obtención de 

datos 

Al tener la información detallada de la entrevista semiestructurada llevada a 

cabo con ambos grupos se aplicó la escala de Estilos Parentales Percibidos: Mis 

Memorias de Crianza (EMBU-I). 

Esta escala fue aplicada un día que los alumnos no tenían una clase, debido a 

que el profesor no asistiría así que se les indicó a los alumnos que dentro del aula se 

formarán 5 filas de 10 butacas, se les pidió que accedieran con lápiz y goma, 

posteriormente después de sentarse por orden de lista, se les explicó cómo debían 

contestar el instrumento conforme terminaban, fueron entregando con nombre 

completo y número de lista para llevar un registro, cabe mencionar que la aplicación se 

llevó a cabo en un solo día, conforme iban entregando los alumnos podían 

retirarse a continuar con sus labores escolares, los alumnos participaron de forma 

positiva, sin embargo, hubieron algunas menciones respecto al padre como “mi papá 

nunca está en casa”. Sin embargo no se observó la presencia de algún sentimiento 

negativo al responder la escala. 

Al obtener los resultados de la entrevista y la escala, se hizo el vaciado de datos 

dividiendo las escalas por edades y sexo para tener un orden, así también con la 

respuesta de su entrevista aplicada días anteriores. Realizando gráficas en donde 

podíamos tener más detallada la información de los rasgos a evaluar. Teniendo una 

información más clara acerca de la percepción de los alumnos de edad adolescente ante 

el estilo de crianza de su padre. 

Se inició la presentación de resultados respecto a datos generales, edad y sexo 

de los alumnos y posteriormente se plasmó en porcentajes los factores que tienen que 

ver el bajo rendimiento escolar entre los que se encuentra el ausentismo promedio y 

materias reprobadas. Con ayuda de la información obtenida de la entrevista 
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semiestructurada se plasmaron datos respecto a rechazo, confianza, interés, 

comprensión y comunicación que los alumnos perciben del padre. Finalmente se 

realizó un análisis respecto a los resultados obtenidos de la escala Estilos Parentales 

Percibidos: Mis Memorias de Crianza (EMBU-I). 

Para finalizar se menciona que toda la información obtenida se enfocó en 

realizar el análisis de datos con base a lo propuesto desde un inicio respecto a la 

hipótesis de investigación y contrastando con el marco teórico descrito y la 

metodología presentada y de esta manera dar por terminada la investigación no sin 

antes hablar de las recomendaciones. 
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Resultados 
 

Dentro de este apartado, se muestra de forma descriptiva los resultados de los 

instrumentos aplicados a los alumnos del Colegio Preparatorio de Orizaba (CPO) la 

información que dio sustentó a la presente investigación se señala en gráficas 

debidamente rotuladas pertenecientes a la escala EMBUI Mis memorias de crianza, 

que indican la percepción de veintidós estudiantes del primer semestre en relación a 

su madre y padre. Enfatizando que los datos de la madre sirven como referencia y punto 

de comparación sin embargo se centra la atención en los resultados obtenidos respecto 

al padre. 

A su vez se presentan datos generales de suma importancia, obtenida de la 

entrevista semiestructurada respecto a edad, sexo, ausentismo, promedio escolar y 

materias reprobadas que condicionan el bajo rendimiento escolar. Debido a que se 

considera importante identificar las principales características de la muestra de estudio, 

se inicia la presentación de resultados con los datos obtenidos de la entrevista 

semiestructurada, para posteriormente dar paso a los datos más relevantes respecto a la 

percepción de los estilos de crianza de la Madre en comparación con el Padre. 

Gráfica 1 

Población completa en porcentaje 

Nota: La gráfica corresponde a la muestra conformada por los alumnos del Colegio 

Preparatorio de Orizaba. Fuente propia basada en la entrevista semiestructurada (2022). 
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La gráfica 1 corresponde a sexo donde se puede observar que en la muestra de 

estudio hay mayor proporción de hombres que de mujeres. Pues el porcentaje para 

hombres es de 55% a diferencia de las mujeres que corresponde a un 45%. 

Gráfica 2 

Población completa en porcentaje dividida por edades. 
 

 
Nota: La gráfica corresponde a la muestra conformada por los alumnos del Colegio 

Preparatorio de Orizaba. Fuente propia basada en la entrevista semiestructurada (2022). 

Respecto a la edad, en la gráfica 2 se puede observar que del total de la 

población el mayor porcentaje corresponde a 16 años. 

Gráfica 3 

Población completa en porcentaje de ausentismo. 

Nota: La gráfica corresponde a la muestra conformada por los alumnos del Colegio 

Preparatorio de Orizaba. Fuente basada en datos proporcionados por la Institución 
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En la gráfica 3 en relación al ausentismo que se refiere a faltar a clase se puede 

observar que el 100% de la población tiene faltas durante el ciclo escolar, cabe 

mencionar se consideraron tres faltas o más y sin justificar, es decir, que no se 

relacionan a problemas de salud o situaciones familiares de acuerdo a información 

proporcionada por la Institución educativa. Es decir los 22 alumnos que conforman la 

muestra han faltado a la escuela en repetidas ocasiones sin justificación alguna. 

Gráfica 4 

Población completa en Bajos Promedios. 
 

Nota: La gráfica corresponde a la muestra conformada por los alumnos del Colegio 

Preparatorio de Orizaba. Fuente basada en datos proporcionados por la Institución. 

La gráfica 4 indica el promedio, que se refiere al número representativo que puede 

obtenerse a partir de una lista de cifras, en este caso se identificaron los promedios que 

la Institución considera en un nivel bajo y a partir de la calificación de 7, 6, 5 y 4 se 

puede observar que el promedio escolar con mayor proporción es el que corresponde a 

la calificación de 4 con 36%. 
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Gráfica 5 

Población completa en Materias Reprobadas. 

Nota: La gráfica corresponde a la muestra conformada por los alumnos del Colegio 

Preparatorio de Orizaba. Fuente basada en datos proporcionados por la Institución. 

Como se puede observar la mayoría de los alumnos ha reprobado sin embargo 

en la gráfica 5 se considera importante observar que física es la materia más reprobada 

seguida de matemáticas, química e inglés. 

Respecto a la percepción del alumno hacia el padre enseguida se presentan los 

datos de la entrevista semiestructurada recordando que se hicieron preguntas 

específicas respecto a rechazo, confianza, interés, comprensión y comunicación con el 

padre. 

Gráfica 6 

Percepción del padre. 

Nota: La gráfica corresponde a la muestra conformada por los alumnos del Colegio 

Preparatorio de Orizaba. Fuente basada en Entrevista Semiestructurada. 
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Con base en lo anterior se considera oportuno señalar que la gráfica 6 indica un 

mayor porcentaje en cuanto al rechazo del padre seguido del interés, confianza, 

comprensión y comunicación lo cual brinda un parámetro respecto a la percepción 

que tienen los adolescentes de la figura paterna. 

En cuanto a la percepción de crianza a partir de los resultados del instrumento 

Mis Memorias de Crianza  (EMBU-I) a  continuación, se muestran 12  gráficas 6 

respecto al padre y 6 a la madre, cabe mencionar que única y exclusivamente se 

presentan los datos de la madre a fin de comparar los resultados con los del padre lo 

cual permite diferenciar, identificar y resaltar la percepción que tienen los adolescentes 

de la figura paterna y si esta se relaciona con el bajo rendimiento escolar. 

Los resultados presentados a continuación, son referentes a las preguntas 

seleccionadas que demuestran la información respecto a los objetivos establecidos 

dentro de esta investigación. 

Gráfica 7 

Si las cosas te salen mal. ¿Crees que tu mamá trata de comprenderte y ayudarte? 
 

Nota: La gráfica corresponde a la muestra conformada por los alumnos del Colegio 

Preparatorio de Orizaba. Fuente basada en Escala de Estilos Parentales Percibidos: 

“Mis Memorias de Crianza” (EMBU-I) (2022). 

En la gráfica 7 respecto a la pregunta Si las cosas te salen mal. ¿Crees que tu 

mamá trata de comprenderte y ayudarte? se puede observar que los porcentaje para la 
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respuesta siempre y casi siempre son mayores, lo que significa que los alumnos 

perciben comprensión y ayuda por parte de ella. 

Derivado de lo anterior y una vez que se tiene el criterio de los alumnos respecto 

a la madre, se considera importante analizar la percepción respecto al padre, puesto que 

la comprensión es importante para los alumnos durante la etapa de adolescencia debido 

a que se relaciona con el sentir empatía y por otra parte, al sentirse ayudados fortalecen 

el vínculo y confianza lo cual permite lograr una comunicación adecuada para expresar 

sus necesidades. Sin embargo se considera importante puntualizar que respecto a la 

figura paterna no es posible sustentar la percepción de los adolescentes,   pues lo datos 

obtenidos no son significativos como se puede observar a continuación 

Gráfica 8 

Si las cosas te salen mal. ¿Crees que tu papá trata de comprenderte y ayudarte? 
 

Nota: La gráfica corresponde a la muestra conformada por los alumnos del Colegio 

Preparatorio de Orizaba. Fuente basada en Escala de Estilos Parentales Percibidos: 

“Mis Memorias de Crianza” (EMBU-I) (2022). 

En consecuencia de lo mencionado con anterioridad, se puede observar, en la 

gráfica 8 y con base a la pregunta Si las cosas te salen mal. ¿Crees que tu papá trata 

de comprenderte y ayudarte? Los porcentajes en cuanto al conjunto de respuestas 

siempre, casi siempre y nunca, casi nunca puntúan en un 50%. Por lo cual no queda 

claro cuál es la percepción de comprensión y ayuda por parte del padre, por tanto, se 

considera que los datos no son significativos. Por lo anterior podemos concluir que 
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queda claro que los alumnos perciben comprensión y ayuda únicamente por parte de la 

madre. 

Continuando con el análisis en las siguientes gráficas se refleja la percepción 

del adolescente acerca de la ayuda de la madre y el padre durante alguna situación 

difícil se puede observar detalladamente la siguiente información en cuanto a los 

resultados de la escala aplicada. 

Gráfica 9 

¿Crees que tu mamá te ayuda cuando tienes que hacer algo difícil? 
 

Nota: La gráfica corresponde a la muestra conformada por los alumnos del Colegio 

Preparatorio de Orizaba. Fuente basada en Escala de Estilos Parentales Percibidos: 

“Mis Memorias de Crianza” (EMBU-I) (2022). 

En cuanto a situaciones difíciles en la gráfica 9 podemos observar que respecto 

a la pregunta ¿Crees que tu mamá te ayuda cuando tienes que hacer algo difícil? Las 

mayores puntuaciones son para la respuesta casi siempre y siempre lo que pudiera 

significar que ante situaciones difíciles los adolescentes recurren a la madre pues 

perciben su ayuda, motivo por el cual se considera importante conocer cuáles son 

las respuestas para la misma pregunta respecto al padre. 

Debido a que la ayuda ante diversas actividades que son importantes o de su 

interés se puede relacionar con el fortalecimiento de la seguridad del adolescente lo 

cual permite el desarrollo óptimo en diversas áreas entre las que se destaca la escolar 

pues a medida que va cursando grados escolares con mayor complejidad la necesidad 

de ayuda existirá. 
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Gráfica 10 

¿Crees que tu papá te ayuda cuando tienes que hacer algo difícil? 
 

Nota: La figura corresponde a la muestra conformada por los alumnos del Colegio 

Preparatorio de Orizaba. Fuente basada en Escala de Estilos Parentales Percibidos: 

“Mis Memorias de Crianza” (EMBU-I) (2022). 

Una vez que se tiene referencia de la ayuda de la madre en situaciones difíciles 

se señala que respecto a la pregunta ¿Crees que tu papá te ayuda cuando tienes que 

hacer algo difícil? En la gráfica 10 se observa que las respuestas nunca y casi nunca 

suman un mayor porcentaje lo que significa que los alumnos perciben no recibir ayuda 

por parte del padre. Con base en lo anterior se hace notar la diferencia que existe entre 

la percepción que tienen del padre y de la madre ya que ante situaciones difíciles 

perciben ayuda por parte de la Madre y no del Padre lo cual se considera relevante 

debido a que cuando no se brinda ayuda ante situaciones difíciles, el adolescente puede, 

sentirse impotente y evitar hacer las tareas escolares o pedir ayuda. Esto podría deberse 

a que se generan sentimientos de frustración al no recibir ayuda y apoyo de la figura 

paterna. 

Las siguientes gráficas 11 y 12 proporcionan datos acerca de la culpa, a partir de 

su análisis nos permitirán identificar la percepción por parte del alumno respecto al 

padre y de la madre. 
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Gráfica 11 

Tu mamá te trata como “el malo de la casa” y te echa la culpa de todo lo que ocurre 

Nota: La gráfica corresponde a la muestra conformada por los alumnos del Colegio 

Preparatorio de Orizaba. Fuente basada en Escala de Estilos Parentales Percibidos: 

“Mis Memorias de Crianza” (EMBU-I) (2022). 

En la gráfica 11 y respecto a la pregunta Tu mamá te trata como “el malo de la 

casa” y te echa la culpa de todo lo que ocurre se puede observar que los mayores 

puntajes son para las respuestas nunca y casi nunca, lo que indica que los alumnos no 

perciben que su madre los señale o responsabilice por lo que ocurre en casa. Y respecto 

al padre es importante mencionar que los alumnos tampoco se sienten señalados o 

etiquetados como el malo de la casa, como se muestra a continuación: 

Gráfica 12 

Tu papá te trata como “el malo de la casa” y te echa la culpa de todo lo que ocurre 
 

Nota: La gráfica corresponde a la muestra conformada por los alumnos del Colegio 

Preparatorio de Orizaba. Fuente basada en Escala de Estilos Parentales Percibidos: 

“Mis Memorias de Crianza” (EMBU-I) (2022). 

Observemos en la gráfica 12 referente a la pregunta Tu papá te trata como “el 

malo de la casa” y te echa la culpa de todo lo que ocurre, los mayores porcentajes se 



65  

 

refieren a las respuestas nunca y casi nunca lo cual permite interpretar que los 

alumnos no perciben culpa es decir no se siente señalado o acusado por parte del 

padre, situación importante de señalar ya que cuando un adolescente comete errores, 

tiene conductas desadaptativas o inadecuadas en casa, genera en sus padres un 

sentimiento de frustración y malestar que estos transmiten a sus hijos en forma de 

acusaciones lo cual limitará el poder expresar emociones, necesidades o 

pensamientos. Concluyendo que respecto a la confianza los puntajes fueron similares 

para ambos padres lo cual denota que no sienten que ninguno de sus padres los culpe. 

A continuación se abordará la confianza acerca de la toma de decisiones 

durante alguna situación específica y a partir del análisis de las respuestas se puede 

observar detalladamente la siguiente información: 

Gráfica 13 

¿Crees que tu mamá confía en ti y te deja decidir por tu cuenta? 

 
Nota: La gráfica corresponde a la muestra conformada por los alumnos del Colegio 

Preparatorio de Orizaba. Fuente basada en Escala de Estilos Parentales Percibidos: 

“Mis Memorias de Crianza” (EMBU-I) (2022). 

En la gráfica 13 se indica que para la pregunta ¿Crees que tu mamá confía en 

ti y te deja decidir por tu cuenta? La mayor proporción puntúa para las respuestas casi 

siempre y siempre lo que señala que los alumnos perciben confianza por parte de la 

madre, se considera oportuno señalar que la confianza es fundamental en el adolescente 

por lo que saber cómo reforzar desde casa puede ser de gran ayuda para ellos. 

Fortalecer la confianza durante su adolescencia ayuda a favorecer el desarrollo 
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psicológico y la seguridad en uno mismo. Logrando la confianza adecuada la persona 

se sentirá segura de sus talentos y le permitirá prepararse para desafíos nuevos. Una 

vez que conocemos la importancia de generar confianza en los adolescentes es 

necesario conocer la percepción de confianza que tienen del Padre y que se presenta a 

continuación: 

Gráfica 14 

¿Crees que tu papá confía en ti y te deja decidir por tu cuenta? 
 

Nota: La gráfica corresponde a la muestra conformada por los alumnos del Colegio 

Preparatorio de Orizaba. Fuente basada en Escala de Estilos Parentales Percibidos: 

“Mis Memorias de Crianza” (EMBU-I) (2022). 

A diferencia de la madre podemos observar que para la pregunta ¿Crees que 

tu papá confía en ti y te deja decidir por tu cuenta? Los mayores puntajes son para la 

respuesta nunca y casi nunca lo que significa que los alumnos no perciben confianza 

por parte del padre por tanto es mucho menos probable que si fracasa lo exprese, se 

acerque o pida ayuda lo cual afecta al desarrollo de su seguridad e impida o complique 

la toma de decisiones. Llegando a la conclusión de que los adolescentes perciben que 

su padre no confía en ellos ni los deja decidir por su cuenta. 

Respecto a la escucha que se relaciona a prestar atención y tomar en cuenta la 

opinión se pudo observar: 
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Gráfica 15 

¿Crees que tu mamá escucha y tiene en cuenta lo que tú opinas? 

 

Nota: La gráfica corresponde a la muestra conformada por los alumnos del Colegio 

Preparatorio de Orizaba. Fuente basada en Escala de Estilos Parentales Percibidos: 

“Mis Memorias de Crianza” (EMBU-I) (2022). 

Al observar la gráfica 15 de acuerdo a la pregunta ¿Crees que tu mamá escucha 

y tiene en cuenta lo que tú opinas? Se percibe que la mayor cantidad de respuestas 

corresponde a siempre y casi siempre lo que muestra que los alumnos perciben que su 

madre los escucha y toma en cuenta su opinión. 

Derivado de lo anterior es importante mencionar que si la escucha es importante 

para comunicarnos con cualquier persona, con los adolescentes es sumamente 

relevante, el escuchar a los adolescentes es una herramienta que ayudará a tener una 

buena dinámica familiar y una comunicación más fluida. Pues si se tiene una escucha 

atenta y empática se logrará conocer sus necesidades dentro del área escolar o personal. 

En consecuencia se considera necesario conocer la percepción de esta pregunta respecto 

a la figura paterna. 
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Gráfica 16 
 

¿Crees que tu papá escucha y tiene en cuenta lo que tú opinas? 
 

Nota: La gráfica corresponde a la muestra conformada por los alumnos del Colegio 

Preparatorio de Orizaba. Fuente basada en Escala de Estilos Parentales Percibidos: 

“Mis Memorias de Crianza” (EMBU-I) (2022). 

Es importante mencionar que respecto al padre para la pregunta ¿Crees que tu 

papá escucha y tiene en cuenta lo que tú opinas? Los datos no son significativos pues 

para ambas respuestas el porcentaje es el mismo, lo cual no permite identificar la 

percepción del alumno respecto a si el padre lo escucha y toma en cuenta su opinión 

lo cual hubiera sido relevante saber pues durante esta etapa los adolescentes suelen 

sentirse incomprendidos y poco escuchados alejándose y evitando la comunicación. 

En cuanto a consuelo y ánimo es importante rescatar los datos obtenidos que se 

observan en la gráfica siguiente, que lleva por número 17, donde en nuestra 

investigación se muestran los datos obtenidos de los alumnos del Colegio Preparatorio 

de Orizaba. 
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Gráfica 17 

¿Cuándo estás triste te consuela y te anima tu mamá? 
 

 

Nota: La gráfica corresponde a la muestra conformada por los alumnos del Colegio 

Preparatorio de Orizaba. Fuente basada en Escala de Estilos Parentales Percibidos: 

“Mis Memorias de Crianza” (EMBU-I) (2022). 

En la gráfica 17 por lo que concierne a la pregunta ¿Cuándo estás triste te 

consuela y te anima tu mamá? Se muestra que el mayor porcentaje corresponde a las 

respuestas siempre y casi siempre lo que evidencia que el alumno percibe consuelo y 

ánimo por parte de la madre. 

A partir de lo mencionado es importante que los padres animen y consuelen a 

los adolescentes de modo afectuoso y visible hacia ellos, ante situaciones que no tengan 

un resultado favorable, así podrán entender que si logran intentar nuevamente la 

actividad tendrán el apoyo no solo dentro de las actividades del hogar si no en el área 

escolar y con sus docentes utilizando y reforzando sus habilidades y capacidades. 

Derivado de lo anterior se considera importante conocer que percepción tienen de la 

figura paterna respecto a consuelo y ánimo lo cual podemos observar a continuación. 
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Gráfica 18 

¿Cuándo estás triste te consuela y te anima tu papá? 
 

 

Nota: La gráfica corresponde a la muestra conformada por los alumnos del Colegio 

Preparatorio de Orizaba. Fuente basada en Escala de Estilos Parentales Percibidos: 

“Mis Memorias de Crianza” (EMBU-I) (2022). 

Se considera importante recalcar que a diferencia de la madre las respuestas 

obtenidas para la pregunta ¿Cuándo estás triste te consuela y te anima tu papá? Los 

mayores puntajes corresponden a las respuestas nunca y casi nunca lo que determina 

que el alumno no percibe consuelo y ánimo por parte del padre. Lo que nos lleva a 

pensar que de lo contrario si el adolescente no percibe consuelo ni ánimo, se frustrara 

y pensara de manera negativa a futuro desvalorizando su seguridad ante la realización 

de diversas actividades de su agrado. 
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Análisis 
 

Con base a la investigación realizada es importante mencionar que se partió de 

la pregunta propuesta en un inicio respecto a si ¿el estilo de crianza por parte del padre 

tiene relación con el bajo rendimiento escolar de los alumnos del nivel medio superior? 

Puesto que durante el desarrollo del trabajo realizado se ha venido mencionando la 

importancia de la figura paterna, en el desarrollo de los hijos ya que sin duda alguna 

impactará en diversas áreas de su vida incluyendo la escolar. Partiendo de los datos 

arrojados, se presenta el siguiente análisis que contiene los puntos de mayor hallazgo 

y que se describen con el fin de plasmar los aportes brindados. 

Como primer punto se enfatiza que la mayor proporción de la población de 

estudio fueron hombres de 16 años de edad, por tanto se señala el dato es relevante para 

la presente investigación, puesto que con los datos obtenidos, se corrobora que la 

muestra se integró por adolescentes y se sustenta que los varones presentan bajo 

rendimiento escolar a diferencia de las mujeres. 

Así mismo y en el tenor de la relevancia de que la muestra se integró en su 

mayoría por adolescentes varones se considera oportuno distinguir que existe mayor 

percepción en cuanto a comprensión, ayuda, confianza, escucha y consuelo por parte 

de la madre lo que permite aseverar que tiene relación con el vínculo afectivo entre la 

madre y el hijo varón; Sin embargo no se cuentan con mayor información que permita 

sustentar lo antes mencionado. 

Continuando con el análisis se considera fundamental mencionar que fue posible 

corroborar los factores relacionados con el bajo rendimiento escolar donde destacaron 

los alumnos con ausentismo, bajos promedios y materias reprobadas dentro de las que 

resaltaron la física, matemáticas e inglés, considerando de esta manera que 

efectivamente la población que conformó la muestra presentaba factores que se 

relacionan con el bajo rendimiento escolar, mencionando que la información fue 

proporcionada por la institución. 
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Respecto a los datos obtenidos a partir de la entrevista semiestructurada se 

logró identificar la percepción de los alumnos respecto al rechazo e interés que muestra 

el padre hacia ellos, cuyos porcentajes fueron significativos. Lo que se contrasta con 

información descrita en el marco teórico respecto a que el rechazo hacia los adultos que 

fueron rechazados siendo niños originan hostilidad, agresión, indiferencia, negligencia 

y rechazo indiferenciado (Garbarino, 2000) 

Respecto a la hipótesis planteada que los alumnos adolescentes que perciben un 

estilo de crianza caracterizado por rechazo, baja aceptación y distanciamiento por parte 

del padre tendrán como resultado un bajo rendimiento escolar, no se logra comprobar 

pues los resultados obtenidos de la escala aplicada no sustentan que el estilo de crianza 

del padre influye en el bajo rendimiento escolar debido a que algunas gráficas (8 y 16) 

no se tomaron en cuenta pues sus porcentajes no fueron significativos sin embargo es 

importante resaltar que las gráficas con porcentajes significativos permiten observar 

que respecto a la comprensión, ayuda y confianza la obtienen por parte de la madre lo 

que también pudiera significar una mejor relación con la figura materna. 

Aunado a lo anterior se considera de suma importancia señalar los siguientes 

datos obtenidos pues el alumno no percibe ayuda del padre ante una situación difícil a 

diferencia de la madre. Y respecto a la escucha los datos para el padre no fueron 

significativos por lo cual no queda claro si los alumnos se perciben escuchados por la 

figura paterna a diferencia de la madre donde sí se puede sustentar con base en los datos 

obtenidos pues los adolescentes perciben que ella siempre escucha su opinión. 

Respecto a que el adolescente no percibe ayuda y no percibe confianza pudiera 

relacionarse con la ausencia del padre lo cual afecta al bienestar del hijo como se 

mencionó en el marco teórico respecto a la ausencia del padre en la salud y bienestar 

de los adolescentes puede manifestarse en trastornos emocionales, comportamiento, 

rendimiento escolar, problemas de relación con los pares, dificultades en la salud física 

e incluso puede afectar el vínculo con la madre (Aguirre, Estefan 2020). 
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Por lo anterior es oportuno señalar que la confianza, comprensión y ayuda son 

temas de importancia a tratar de los padres hacia el adolescente debido que en ocasiones 

no se percatan de lo relevante que es fortalecer estos puntos, para que el adolecente se 

sienta seguro al realizar diversas actividades de manera personal, en familia como en 

actividades escolares. 

Otro aspecto importante a resaltar es con referencia al consuelo y ánimo pues 

los alumnos perciben recibirlo por parte de la madre y no del padre lo que se pudiera 

relacionar directamente con la responsabilidad, educación y equilibrio emocional que 

se atribuye a la figura materna suponiendo un mayor apego hacia ella contrastando con 

que el apego nos enseña un estilo relacional que refleja un grado de confianza o 

desconfianza hacia los demás, que repercute en las relaciones sociales, de amistad y de 

intimidad y nos enseña también un código necesario para usar en la comunicación 

(Molinero, 2017). 

Respecto a lo que menciona el autor es importante recalcar que el ánimo y 

consuelo ante situaciones que no tengan un resultado favorable, le permite al 

adolescente entender sus habilidades y capacidades al igual que reforzarlas ante 

experiencias nuevas. Lo cual generalmente obtienen por parte de la madre derivado de 

ello el adolescente se sentirá escuchado apoyado y en confianza. 

Se considera importante señalar que al realizar el presente análisis y al indagar la 

razón del porqué si la investigación estaba dirigida a resaltar el estilo de crianza del 

padre teniendo como referente a la Madre basándose en la comparación de los 

resultados, y con base a que algunas respuestas obtuvieron puntajes que no fueron 

significativos se llegó a la conclusión de que faltó analizar la información desde las 

dimensiones apoyo, control, favoritismo y rechazó que permitía la prueba y que se 

describió en el apartado del instrumento que trajo como consecuencia dejar fuera del 

análisis información importante y que no fue considerada razón por la cual limitó en 

muchas aspectos demostrar lo planteado en un inicio y en consecuencia el objetivo de 

la investigación no se demuestra, pues no es posible determinar la relación que tiene 

el estilo de crianza del padre con el bajo rendimiento escolar. 
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Sin embargo se considera importante mencionar que si bien es cierto que los 

datos no fueron suficientes para comprobar la hipótesis si se logró obtener aportaciones 

respecto a la percepción que tienen del padre respecto a ayuda y confianza y sobre todo 

se identifica que definitivamente nuestra población de estudio percibe una diferencia en 

el estilo de crianza del Padre y de la Madre manteniendo cierta ventaja la Madre lo que 

pudiera significar una mejor relación y vínculo, aspectos importantes a considerar y 

que se retomaran en el apartado de recomendaciones. 

Para terminar se considera oportuno señalar los puntos que se obtuvieron a partir 

de la realización del presente trabajo de investigación y que se consideran relevantes, 

pues con base en los resultados obtenidos se concluye que la percepción de 

comprensión y ayuda la reciben de la madre de igual manera ante una situación difícil 

recurren a ella y no al padre   debido a que no sienten que el confíe en ellos y los deje 

decidir por su cuenta. Lo cual se evidencia a partir de que el consuelo y ánimo lo 

perciben de la figura materna, lo cual pudiera significar respecto al padre la ausencia 

de comprensión y ayuda sobre todo ante situaciones difíciles aunado a que no los 

escucha y no toman en cuenta su opinión obteniendo nulo consuelo y ánimo por parte 

de la figura paterna. Señalando que son datos importantes sin embargo no son 

suficientes para corroborar que tienen relación con el bajo rendimiento escolar. 

Finalmente, y a partir del resultado y con base a las deficiencias identificadas se 

denota la importancia de en futuras investigaciones incluir mayor información que 

permita un análisis completo que posibilite dar respuesta a la pregunta de investigación, 

cumplir con los objetivos y comprobar la hipótesis de investigación. Lo que en este 

trabajo de investigación no se logró. 



75  

 

Recomendaciones 
 

Con base en los resultados obtenidos y tomando en cuenta que no se logró 

mostrar la influencia del estilo de crianza del padre y el bajo rendimiento escolar y que 

no se comprobó la hipótesis planteada, se deja abierta la posibilidad de que este tema 

sea abordado desde otra perspectiva con una nueva metodología que incluya otros 

instrumentos e inclusive abordada desde otras áreas de conocimiento. 

Se recomienda también en un futuro trabajo respecto a bajo rendimiento 

escolar y la influencia del estilo de crianza del padre posibilitar el obtener mayor 

información e incluir el tipo de familia. Así mismo proponer una entrevista 

semiestructurada que incluya más preguntas y dirigida a obtener información 

específica respecto a la crianza del padre. 

También se recomienda incluir investigaciones realizadas y que incluyan 

información específica del padre, su estilo de crianza y como este se relaciona con el 

bajo rendimiento escolar. Por otra parte se sugiere que el análisis se enfoque en las 

dimensiones apoyo, control, favoritismo y rechazo ya que no fueron tomadas en cuenta 

en esta investigación 

Desde el punto de vista académico considero  importante resaltar que la 

elaboración del presente trabajo de investigación condiciono un crecimiento a nivel 

personal y profesional por lo cual recomiendo a los estudiantes y tesistas dar 

continuidad a este tema pues si bien es cierto que no se demostró que la influencia del 

estilo de crianza del padre se relaciona con el bajo rendimiento escolar si se 

identificaron datos importantes respecto a la percepción del estilo de crianza del padre. 

Con base en lo anterior y respecto a lo práctico se recomiendan algunas 

acciones específicas en la comunidad estudiantil donde se llevó a cabo la investigación, 

el punto medular y recomendado para trabajar gira en torno a la integración y 

participación de los padres de Familia en las actividades académicas y/o escolares. 

También realizar acciones para generar el vínculo y relación con el padre. 
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Puesto que se considera importante impactar en los resultados obtenidos 

respecto a la percepción de ayuda, confianza, consuelo y ánimo que ante la observación 

de los alumnos se encontró afectada. Es necesario apoyarse en el departamento 

psicopedagógico con el que cuentan, fortalecerlo y dar la importancia al área de 

psicología ya que la problemática observada se puede tratar y modificar con ayuda de 

los expertos en el tema. 

Con el apoyo del área psicológica se recomienda a la institución educativa 

generar espacios y desarrollar actividades que propicien y fomenten entre otras cosas 

la comunicación y convivencia entre padre e hijo así como la planeación, organización, 

preparación e impartición de pláticas y talleres donde se incida en la presencia y 

participación del padre en la vida de los hijos. De esta manera fomentar un clima de 

confianza que permita a los alumnos sentirse cómodos y seguros con el padre y así 

desarrollar sus capacidades y habilidades personales lo cual impacte de forma positiva 

en su vida. 

Así también fomentar confianza y comprensión entre padres e hijos por medio 

de actividades realizadas por la institución, a partir de dinámicas y orientación que 

permitan la expresión y comunicación de forma asertiva, brindando herramientas al 

padre que facilite prestar atención a las necesidades del adolescente, sobre todo ante 

situaciones difíciles que con seguridad se presentaran durante su desarrollo. 

El objetivo final es mejorar la calidad de vida del alumno, por lo cual y para 

finalizar este apartado, se considera importante recomendar que se lleve a cabo un 

proyecto educativo que incluya al padre donde el objetivo principal sea promover la 

empatía y presencia durante su formación como estudiantes. 
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Anexos 
 

ANEXO 1 Programación De Actividades De Tesis 
 

 MES                
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Variables 
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Muestra 

                        

 

 

 
Metodología 

                        

 

 

Aplicación de 
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Resultados y 
análisis 

                        

 

 

 
Recomendacio 
nes 
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Anexo 2 Entrevista Semiestructurada 
 

ENTREVISTA. 

 

 
NOMBRE   EDAD FECHA  

GRADO GRUPO    

 

1. ¿Cómo te apoyan tus padres en tus actividades escolares? 

 
2. ¿A quién acudes cuando se te presenta algún problema? 

 
3. ¿Cómo es la relación con tus padres? 

 
4. ¿A cuál de tus padres le puedes contar acerca de tus actividades, amigos, 

gustos etc.? 

 
5. ¿A cuál de tus padres le tienes confianza? 

 
6. ¿Con quién puedes expresar lo que sientes y piensas? 

 
7. ¿Con cuál de tus padres convives la mayor parte del tiempo? 

 
8. Platica como es la interacción con tus padres 
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Anexo 3 

Escala EMBU –I “Mis memorias de crianza”EMBU-I” 

Nombre:  Edad:    

Actividad: Escolaridad:     

Colonia:        

Instrucciones: Lee con atención las preguntas que se te presentan y 

responde con sinceridad, marca con una X la respuesta elegida. 

1. ¿Te dice tu papá que te quiere y te abraza? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

2. ¿Te mima tu papá más que a tus hermanos? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

3. ¿Te sientes disgustado cuando tu papá no te da lo que quieres? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca () nunca ( ) 

4. ¿Te deja tu papá tener cosas que tus hermanos no pueden tener? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

5. ¿Si haces algo malo, ¿puedes arreglarlo pidiendo perdón a tu papá? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

6. ¿Te dice tu papá como tienes que vestirte, peinarte, etc.? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

7. ¿Crees que tu papá te quiere menos que a tus hermanos? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

8. ¿Te trata tu papá peor que a tus hermanos? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

9. ¿tu papá te prohíbe hacer cosas que en cambio tus amigos pueden hacer, 

por miedo a que te suceda algo malo? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

10. ¿Se preocupa tu papá por saber qué haces cuando sales del colegio, 

cuando vas con algún amigo, etc.? 
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Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

11. ¿Si las cosas te salen mal, ¿crees que tu papá trata de comprenderte y 

ayudarte? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

12. ¿Cuando haces algo mal, ¿tu papá se pone tan triste que te hace sentir 

culpable? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

13. ¿Crees que tu papá te quiere más que a tus hermanos? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

14. ¿Crees que tu papá te ayuda cuando tienes que hacer algo difícil? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

15. ¿Tu papá te trata como “el malo de la casa” y te echa la culpa de todo lo 

que ocurre? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

16. ¿Le gustaría a tu papá que te parecieras a otro niño? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

17. ¿Tu papá te demuestra que está contento contigo? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

18. ¿Crees que tu papá confía en ti y te deja decidir cosas por tu cuenta? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

19. ¿Crees que tu papá escucha y tiene en cuenta lo que tu opinas? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

20. ¿Tu papá quiere que le cuentes tus secretos? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

21. ¿Crees que tu papá quiere ayudarte? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

22. ¿Crees que tu papá res tacaño y “cascarrabias” contigo? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 
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23. ¿Te dice tu papá cosas como esta: “si haces esto me voy a poner muy 

triste 

”Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

24. Al llegar a casa, ¿tienes que explicar a tu papá lo que has hecho? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca () 

25. ¿Tu papá hace algo para que aprendas cosas y te la pases bien (por 

ejemplo comprarte Libros, procurar que salgas de excursión, etc.)? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

26. ¿Te dice tu papá que te portes bien? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

27. ¿Tu papá te dice que no te compra algo para que no seas un niño 

mimado? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

28. ¿Te sientes culpable cuando no te comportas como quiere tu papá? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

29. ¿Cuándo estas triste, ¿te consuela y te anima tu papá? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

30. ¿Te dice tu papá que no le gusta cómo te comportas en casa? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

31. ¿Tu papá te regaña o te llama flojo delante de otras personas? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

32. ¿Cuándo pasa algo malo en casa ¿eres tú el hermano a quien tu papá 

echa la culpa? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

33. ¿A tu papá le gusta tu forma de ser? Siempre ( ) casi siempre ( ) casi 

nunca ( ) nunca ( ) 

34. ¿Te pega tu papá sin motivo? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

35. ¿Juega tu papá contigo y participa en tus diversiones? 
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Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

36. ¿Tu papá tiene mucho miedo de que a ti te pase algo malo? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

37. ¿Crees que tu papá te quiere y tú lo quieres? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca () 

38. Tu papá se pone triste o enojado contigo sin que te diga porque lo está? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

39. ¿Crees que tu papá te prefiere más a ti que a tus hermanos? Siempre ( ) 

casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

40. ¿Tu papá le echa la culpa a tus hermanos de cosas que tú has hecho? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

41. Si tu papá está contento contigo, ¿Te lo demuestra con abrazos, besos, 

caricias, etc.? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

 

 
Gracias por tu participación, la información será manejada de manera 

confidencial. 
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Anexo 4 

Escala EMBU –I “Mis memorias de crianza”EMBU-I 

Nombre:  Edad:    

Actividad: Escolaridad:     

Colonia:        

Instrucciones: Lee con atención las preguntas que se te presentan y 

responde con sinceridad, marca con una X la respuesta elegida. 

1. ¿Te dice tu mamá que te quiere y te abraza? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

2. ¿Te mima tu papá más que a tus hermanos 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

3. ¿Te sientes disgustado cuando tu mamá no te da lo que quieres? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca () nunca ( ) 

4. ¿Te deja tu mamá tener cosas que tus hermanos no pueden tener? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

5. ¿Si haces algo malo, ¿puedes arreglarlo pidiendo perdón a tu mamá? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

6. ¿Te dice tu mamá como tienes que vestirte, peinarte, etc.? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

7. ¿Crees que tu mama te quiere menos que a tus hermanos? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

8. ¿Te trata tu mamá peor que a tus hermanos? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

9. ¿tu mamá te prohíbe hacer cosas que en cambio tus amigos pueden 

hacer, por miedo a que te suceda algo malo? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

10. ¿Se preocupa tu mamá por saber qué haces cuando sales del 

colegio, cuando vas con algún amigo, etc.? 
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Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

11. ¿Si las cosas te salen mal, ¿crees que tu mamá trata de 

Comprenderte y ayudarte? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

12. ¿Cuando haces algo mal, ¿tu mamá se pone tan triste que 

te hace sentir culpable? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

13. ¿Crees que tu mamá te quiere más que a tus hermanos? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

14. ¿Crees que tu mamá te ayuda cuando tienes que hacer algo difícil? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

15. ¿Tu mamá te trata como “el malo de la casa” 

y te echa la culpa de todo lo que ocurre? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

16. ¿Le gustaría a tu mamá que te parecieras a otro niño? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

17. ¿Tu mamá te demuestra que está contento contigo? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

18. ¿Crees que tu mamá confía en ti y te deja decidir cosas por tu cuenta? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

19. ¿Crees que tu mamá escucha y tiene en cuenta lo que tu opinas? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

20. ¿Tu mamá quiere que le cuentes tus secretos? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

21. ¿Crees que tu mamá quiere ayudarte? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

22. ¿Crees que tu mamá res tacaño y “cascarrabias” contigo? 
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Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

23. ¿Te dice tu mamá cosas como esta: “si haces esto me voy a 

poner muy triste “ 

”Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

24. Al llegar a casa, ¿tienes que explicar a tu mamá lo que has hecho? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca () 

25. ¿Tu mamá hace algo para que aprendas cosas 

Y te la pases bien (por ejemplo comprarte Libros, procurar que salgas de 

excursión, etc.)? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

26. ¿Te dice tu mamá que te portes bien? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

27. ¿Tu mamá te dice que no te compra algo para que no seas un niño 

mimado? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

28. ¿Te sientes culpable cuando no te comportas como quiere tu mamá? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

29. ¿Cuándo estas triste, ¿te consuela y te anima tu mamá? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

30. ¿Te dice tu mamá que no le gusta cómo te comportas en casa? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

31. ¿Tu mamá te regaña o te llama flojo delante de otras personas? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

32. ¿Cuándo pasa algo malo en casa? 

¿Eres tú el hermano a quien tu mamá echa la culpa? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

33. ¿A tu mamá le gusta tu forma de ser? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 
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34. ¿Te pega tu mamá sin motivo? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

35. ¿Juega tu mamá contigo y participa en tus diversiones? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

36. ¿Tu mamá tiene mucho miedo de que a ti te pase algo malo? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

37. ¿Crees que tu mamá te quiere y tú lo quieres? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca () 

38. Tu mamá se pone triste o enojado contigo sin que te diga porque lo está? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

39. ¿Crees que tu mamá te prefiere más a ti que a tus hermanos? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

40. ¿Tu mamá le echa la culpa a tus hermanos de cosas que tú has hecho? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

41. Si tu mamá está contento contigo, 

¿Te lo demuestra con abrazos, besos, caricias, etc.? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) casi nunca ( ) nunca ( ) 

 

Gracias por tu participación, la información será manejada de manera 

confidencial. 
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