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Introduce ion 

El ·campo 

pro! Hico en 

de las relaciones familiares continua siendo 
cuanto a temas de estudio. Se ha investigado la 

forma como las caracterlsticas de lo relación que se establezca 
entre padres e hijos. entre henna:nos o entre la parejd influye en 
diferentes aspectos de la v1da de un miembro o miembros de la 

familia p. eJ. en su rendimiento escolar. en algunas 

caracter1sticaa de personalidad o en su actitud hacia algunos 

conceptos o situaciones. 
La comprensión de loa efectos caueadoe por fonnas 

particulares de convivencia en una fdmilia es de gran importancia 
para el ps1c6loqo. dado que en ella encuentra apoyo para orientar 

a quien se acerque en busca de consejo, 
Probablemente. ee en el sector educativo donde se vuelve 

indiepensable tratar de entender dichas relaciones ya que el 

aepecto escolar es de qran importancia en lA vida cotidiana. La 
fonna como ol ni~o se desenvuelva dentro de eate medio va A 

provocar ciertas actitude5 de maestros y campaneros hacia 61. lo 

que puede repercutir en su conducta dentro del salón de elases y 

en su aprovechamiento acad~mico, hecho que a su ve: provocara una 

reacción en el medio familiar que se har6 patente en las pautas 
de interacción est~blecidas principalmente entre padres e hijos. 

Esta compleja relación entre familia y eacuela, reciproca sin 
tugar a 

influyen 

dudas. 

en la 

despierta muchas 
presentación de 

inquietudes. LQue aspectos 

cierta conducta? lEs posible 
establecer una relación causal entre ellos? lEx1ste un solo 
factor responsable de la ap~rición de detenninado comportamiento? 
Estas son alqunas de las pr1nc1pales preguntas que qu1An la 

instrumentación de investigaciones. 
Los resultadoe aun no son concluyentes, en primer lugar 

porque o se han tenido que realizar en esc~narios artificiales 
(de laboratorio} que no permiten conocer ~n su magnitud las 

relaciones entre los miembroe de 14 familia en una situación 



especial o. por la 

necesario llevarlos 

misma naturaleza del fenomeno. ha sido 

observable y aei tratar 

cabo partiendo del efecto o consecuenc1a 

de encontrar los posibles orígenes: 
adem4e. en su mayoría son estudios transversales. solo en algunos 

Be ha· llevado a cabo un seguim1ento de los sujetos a través de 

diferentes etapas de eu vida (ver p.ej. el estudio realizado por 
Thomae. Chess. Birsh y cole. citado por Strorrmen. HcKinney y 
Fítzgerald, 1965. p. 215-221, donde se relacjonan cjertas 

caracter1at1caa de temperamento de loe ninos con patrones de 

adaptación conductual en la escuela. 

Otra limitación es que trat4ndose de aeuntos relacionados con 
seres humanos. las conductas se presentan como una intrincada red 

y ee difícil aislarlas para su estudio. 
En el medio escolar. algunos investigadores han preguntado a 

loa profesores cu6les son las conductas de inadaptación que se 
preeentan con mayor frecuencia en el salón de clases Clelae. 
1978: Ballueeck; Kohlacheen: Steuber; y Thalmann. todos ellos 

citados por Hanke. Huber y Mandl, 1979). La que obtuvo el mayor 
porcentaje de aparición fue la de dietracción o inatención. Sin 

embargo. este aspecto ha sido poco estudiado a pesar de que se 
reconoce al proceso de atención como un elemento subyacente del 

rendimiento acad6mico y de loa problemas de aprendizaje 
(Sinclair. Guthrie y Forness. 1964). 

Se sabe que la atención puede estar influida por factores 
referidos al estímulo, al campo que lo rodea. a la conducta del 
docente y al sujeto mismo (forgue. 1979: Giordano. Ballent y 

Giordano. 1976: Hanke, Huber y Mandl. 1979: Ogarrio. 1960: Stone 
y Nielsen. 1982). En el salón de clase las características de los 
e8t1muloe. del campo que los rodea y la forma como el docente 

imparta la materia ~on semejantes para todos los alumnos. De aqu1 
que pueda pensarse que eon algunas características propias del 
sujeto las que intervienen en las difererencias en el nivel de 
atenciOn presentado por los educandos. 

El presente trabajo se interesa por conocer cómo una de estas 

particularidades. Su dinámica familiar. se relaciona con la 
conducta de atención presentada en clase. 

o~ l~s ~ctívidades que ~stablec~n un mayor enlace entre el 
medio escolar y el familiar se seleccionó a la tarea académica 



como objeto de estudio dado que tanto p~dres como maestros le 

atribuyen una influencia positiva en el aprovechdDliento escolar y 

en el desarrollo de buenog h6bitoa de trabajo en los ninos. 
adem~s de ser una actividad que se realiza en forma cotidiana. 

En un estudio realizado por McOermott. Goldman y Varenne 
(1904) se concluye que la forma como se organiza el momento de 

resolver las tareas y los aspectos a los que se da importancia en 

este periodo parecen estar relacionados con el aprovechamiento 
escolar del nino. Si esto sucede así. probablemente la relación 

que se establece entre padres e hijos en el momento de realizar 
las tareas escolarea ensene o estimule un cierto tipo de 

conductas entre las que se encontraría el prestar atención a la 
tarea. 

Por lo tanto. el objetivo del presente estudio es describir 
la relación existente entre la forma en que participan ambos 

padres en la realización de actividades académicas y las 
conductas de atención. inatenclón y comportamientos perturbadores 
que presenten sus hijos en el salón de clases pues. como se 

mencionó. de esta~ conductas depende en gran medida la adaptación 
del pequeno al medio escolar. 

El trabaJo se compone de seis capitulos. 
presenta una revisión sobre el concepto 

definición dentro de diferentes corrientes del 

En el primero. 
de atención: 

conocimiento: 

se 

su 

la 

descripción de los cambios sufridos por este proceso en el 
desarrollo del individuo y de las etapas por las que atraviesa en 

el momento de su activación: los factores que la determinan: y la 
clasificación de loa traetornos por déficit de atención 

eetablecida por la American Psychiatric Aseociation en el DSM 
III. 

En el segundo capitulo. se hace referencia al concepto de 

"f4Dli 1 ia" abordd.ndolo desde un enfoque sistémico. incluyéndose 
una revisión de los subsietemas que la componen y las etapas que 

marcan su evolución. 
El tercer capitulo lo constituye un an6lisis de algunos 

estudios que abordan diferentes aspectos determinantes de la 
relación padre-hijo como son: manejo de autoridad, fomento o 

restricción d~ ta independencia y la interacción que se establece 

en algunas actividades recreativas que involucran la adquisición 
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y desarrollo de habilidades cognosc1t1· .. ·as, an~li:andolos como 

factores influyentes en la fonnac16n de la personalldad y 
aoc1all~ac16n de los ninos. También se ccnciderbn investigaciones 

donde se retoman caracter1etlcas de la reldcl6n padre-hijo que 

pueden asociarse directamente con la adaptac1on escolar 
haciéndose énfasis en aquéllos cuyo objetivo principal es el 

eetudio de las tareas acad~micas. 
Dentro del cuarto capitulo se exponen detalladamente la 

metodología que fundamentó la presente invest19aci6n. 
El quinto y sexto capítulos se dedican a la presentación de 

los resultados obtenidos y a la diecus1on de los mismos a la luz 

del marco teórico revisado. 
Las referencias bibliogr6ficas revisadas y los apéndices 

mencionados a lo largo del trabajo se encuentran al final de este 

documento. 
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CAPl'NLO UNO 

Ail.Dillll 



1.1. Irttroducelón 

Capitulo uno 

Atenelón 

La lnadaptaclón puede ser definida como el trastorno que 

provoca conductas que. al apartaree en forma ee~alada de las 

nonnae que establee& el grupo. no permiten que el individuo 

exper1mente una vida social y per8onal armoniosa. creativa y 

adecuada. La inadaptación puede afectar al 1ndividuo como entidad 
biopsicosocial. 

Dentro del cd.mpo escol~r. los problemas de lnadaptación ee 

dividen en tre3 categorías que son <Hanke. Huber y Mandl. 1979; 
Reca. 1972¡, 

l.- Traetornos y variaciones en el rend1miento escolar. Que 
incluyen tanto l~s dlf icultades presentadas desde el pr1ncipio de 

la ~tapa escolar como las que apare~can a lo largo de ésta. 

2.- Tra8tornos en la esfera de la conducta y las relaciones 

sociales. Que se refieren a conductas como: hurtos. ~qreslón. 

destrucción. mentiras, ind1sc1pl1na. desorden. desobediencia. 
incapacidad asumir responsabilidades personales, 
aislamiento, timidez. inseguridad. indiferencia. enso~ación y 

distracción excesivas. etc. 

3.- Trastornos en el estado de salud ffísica y psíquica> y en 

el f~ncionamiento del organismo. Principalmente son aíntom~s 

referidos al sistema nervioso vegetativo: vómitos. tartamudez. 
depresión. dolor. accesos de cólera. etc. 

Sin ~mbargo. los trastornos pertenecientes a una ~ategoria no 
se presentan en forma. aislada. sino que interactúan con tos otros 

tipos. siendo uno de ellos el predomlnante y por le t~nto. el que 
caracteriza la forma do inadaptac1on. 

Existen diversos factores que intervlenen en la inad~ptac1on 

escolar y que pueden ser clasificados en dos grandes grupo!: 
cond1ciones intrln9ecas y condiciones extr1nsecas fReca. 1972>. 

Las cond1c1ones intrtnsecas incluyen el grado de inteligencia 
Y \os problemas de origen orq6nico. las condiclones físicas y la 
personalidod del individuo (Reca, 1972). 
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al Grado do intoligoncia y problemas orgánicos. Eat.!ln 

condic1onados a nlvel genético¡· congénito. aunque pueden e:er 

modificados, en c1erta medida. por la est1mulación del ambiente. 

Dentro de los problemas que t1enen origen orgánico intr1nseco 9e 
incluyen la zurder1a. la dislex1a y la discalculia. 

b) Condicionea f1eicae. Estas pueden actuar desfavorablemente 
hacia la adaptación del sujeto cuando existe un mal estado de 

salud. d~ficits sensoriales. invalideces o defectos f1sicos. o 

afecciones en las gló.nd.ulas de secreción interna. 

el La personalidad del individuo. Este coniunto está afectado 
por condiciones externas presentes que pueden provocar 

alteraciones y por experiencias pasadas que han sido 

interiorizadas por el ni~o. de manera que puede continuar 

presentando las mismas fonnas de reaccionar aunque la situac1on 
que lae provocó por primera vez ya no se encuentre presente. 

Las condiciones extrínsecas son aquellos eventos materiales o 

afectivos que se dan en el ambiente que rodea al ni~o y que 
influyen en 61 en forma global. En el infante en etapa escolar. 

los elementos extrínsecos que pueden afectar más su conducta son: 
la fam1lia, la escuela y el medio social <Reca. 19721. 

La interacción con la famil1a puede causar problemas de 

adaptación ya que date es un medio importante donde se integra la 
personalidad. Los conflictos entre lo~ miembros de la familia. de 

éstos con el nino. la preferencia o la rivalidad entre hermanos. 

d1f1cultades económicas y materiales. empleo de medidas 
d1scipl1narias no adecuadas y desintegración de la familia, son 
algunos aspectos que pueden influir en el qué y cómo aprende el 

pequeno. 
El medio escolar también juega un papel muy importante en la 

adaptación del nino. La inadecuación de los programas académico_s 
a sus capacidades intereses. los métodos pedagogicos. de 
evdluación y de corrección de conducta empleados por el docente. 

las relaciones que se establezcan entre maestros y alwnnos. son 

elementos de ese medio que influyan en él. 
Se puede agregar que también las relacicncs de un nino con 

sus companeros. que muchas veces están influ1das por la actitud 

del maestre• hacio un alumno en particular y por lns cualidades 
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esp~ctfic~s de.éste·,que lo hacen seme-Jtlnte •J. Jjferente los 
otros.; inferv8ndr6.n ~daflnitivamente en la form~ corno aprenda a 
reácc·i-oÍ\G.I-·'. ·el - infante. en cuanto a establecer relacivn's 

so~·iA·l~s! ;:·~c-ePtar y-·def-ender puntos de vista. trabajar- en equipo. 

etc· ... ·.>to que provoc:ar4 que se sienta mejor en un lugar que en 
·otro. 

Por ~ltimo. en cuanto al medio social ~e observa que su 
influencia tiende a o.wnentar cuando 1as condiciones del medio 
familiftr- no son muy satisfactorios IReca. 19721. ya qua el nino. 

al no recibir los est1mulos adecuados a sus intereses o el afecto 
que necesito.. o al percibir una atmósfera ·hostil dentro de su 

familia tend~r6 a apeqorse m6s a otros medios que Je brinden 
aquel 11) que requiere. Dentro de los aspectos del mt'!dlc· soclal que 

pueden lnfluir en la conducta del nino quedan incluidas las 

condiciones de la viviendd y colonia donde vive. lae costumbres 
de amigos y vecinos. las posibiljdades de recreación y la 
diferenciA entre las condiciones del medio de donde procede y las 
que exlsten en el grupo scc13J al que se incorpora cuando asiste 

a Ja escuelA. 
Algunos investigadores se han o.bocado a preguntar a los 

profesores sobre cu61es eon las conductas problemáticas que se 
presentan con ~ayor frecuencia en el salón de clases <Islas. 

1978: Balluseck: Kohlscheen: Steuber: y Thalmann. todos ellos 

citados por Hanke. Huber y Mandl. 19791. En todo• loe eotudios, 

la conducta que tuvo el mayor porcentaje fue la distracción. 
seg~ida por la agresión (Balluseck. citado por Hanke~ Huber y 

Mandl. 1979: Islas, 1976). o por la intranqu)lidad y la falta de 

adaptación CKohlscheen; Steuber: y Thalmann. todos ellos citddos 
por Hanke. Huber y Mandl. 1979). Es por esto. y por el hecho de 

existir muy poc4 investigación sobre el temd, que. de las 
conductas de ínadaptación a nivel soc1al que un nino puede 
presentar dentro del salón de claaes, el presente trabajo se 
orientar6 al estudlo de la conducta de atención. 
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1. 2. Atención 

La atenc1ón ha sido definida de diferentes formas: sin 

embargo. dada la complejidad del fenomeno. no se ha logrado 

establecer un concepto general. 

Wundt y la escueJa estructuralista definen la atención como 

"el proceso por el que los elementos de la conciencia se hacen 

mas claros y n1tidos en un momento determ1nado: fD1ccionario 

Enciclopédico de Educación Especial. 1986. p.223). 

Por su parte. William James fcitado por Not"'?M:n. 1973. p. 20l 

la define como "lo toma de posesión por la mente. en forma clara 

y v1vida. de un solo obJeto de entre los. en apariencia. 

numerosos ob)ctos o cur9oc de peneam1ento s1multaneamente 

posibles. lmpl ica ret.1rarse de una3 cosas para manejar 
ef1cazmente otras". 

Broodbent <citado por Oeutsch y Oeutsch. 1963l lo 

conceptualiza como un filtro selectivo, que permite la entrada de 

detennlnadoe patrones estimulares d la conc1er1cla sobre los que 

se aplicar6n los mecanismos cognoscit1vos y que ser6n almacenados 

o utilizados para dar alguna respuesta. 

Por otro lado. Neisser (1979. p.106) define a la atención 

como la orientación "de loe mecanismos ano 1 izadores a una región 

limitada de 1 campo. Prestar atención es realizar ciertos 

an6lisis. síntesis o d~terminadas conatrucciones" sobre una parte 

de la estimuJación recibida. 

Luria ll986l lnd1ca que la atenc1ón es la direcc1onalidtl<1 y 

select1vidad de los procesos mentale3 sobre los que se organizan 

los estimules ambientales. 

También se ha definido como un proceso psicológico que cst4 

sujeto a la maduración y que consisti::i en "la aplicación de la 

actividad consciente del yo a un determinado objeto o hecho 

ps1quico" (Giordono. Bollent y Giordono. 1976. p. 811; mediante 

au intervención. la persona P"'drá iniciar el proceso de 

entendimiento de dicho ob;eto , 

Por su parte. Gibson y Rader (19791 definen a la atención 

como la percepción que tiene por objeto obtener información 

pertinente para la realización de una tarea o meta. interna o 
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~;~tern11mente ffiOtlVddO.: ':!!; deClr. r;:ollC'lCr,;:,.n !) r~rcepr.1~n C:)O l;:i 

acción y con lo.e necesidades ¡· motl·1os de lu::: pen!:onas. 

El Manual D1agnóst1co Estadístico de Jos Trastornos Mentales. 

DSM III IAmericon Psych1otr1c Associotion. 1984, p. 372). indico 

que lá atenciOn es la "capac1dad de concentrarse de un modo 

sostenido en una tarea o act1vido.d'', 

Dentro del contexto conduct1sta. Ribes f 197:. p. 107) maneja 

la siguiente def 1n1c16n: "Lo.s conductas de atenciOn son conductas 

precurrentee indispensables para el desarrollo de cualquier 

programa conductual. incluyendo los ~epertorios basicos 

generalizados de imitación y segu1miento de inotruccione~". Según 

este autor, pueden identificarse ·tres etapas progresivas de 

atención: 

a) Establecimiento de contacto v1sual con el estimulo. 

bl Fijación visual en situaciones discriminativas. Aqu1 se 

presentan dos o m6s esttmulos simult6neamente y el sujeto debe 

responder, fi Jando su vista o senalando. al estimulo que el 

experimentadc.r Je indique. 

c) Seguimiento visual de estimulas auceeivos. Se entrena al 

sujeto a fijar eu vista en una secuencia de estimulos. 

qeneralmente focos q'.Je se encienden en serie. reforzando sus 

aciertos al responder que foco encendió primero o cu61 lo hizo al 

i:altimo. 

En el d.rea de la finiologio. se le considera "un estado de 

alerta y activacion que se define como un incremento en la 

sensibilidad y en la tensión muscular" {Diccionario Enciclopédico 

de Educación Especial, 1986, p. 2231. suponi~ndose que existen 

mecaniamos internos reguladores que est6n bajo el control del 

sistema reticular activador . 

Las dcf in1cionea anterioreD no son totalmente distintas ya 

que. ol analizarlas. se pueden 

semeJanzas: toman a la atención como el 

encontrar 

proceso 

los 

por 

siguientes 

medio del 

cual una persona se pone en contacto con eu ambiente para obtener 

infonnac1ón o conocer algo, percibiéndose solamente una parte do 

la eetimulación que se le proporciona y realiz6ndose sobre esta 

porción los primeros análisis que permitir6n el desarrollo de los 
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procesos menta 1 es super1oree tanális1s-sínteais. memoria. 
pensarn1 cnto i nducl i vo-dcduct i vo, e te. J • 

En esta inve3tigac1ón se entendcra a la atención como el 

proceso responsable de extraer loe elementos eaencialea d• la 
estimulación recibida sobre l• que •e realizara la actividad 
mental, • la vez que vigila el cur•o preciso y organizado de 
dicha actividad. 

1.2.1. La atención como proceso 

Es necesario retomar aqul un aspecto muy importante indicado 

en las definiciones anotadas previamente: la idea de que la 
atencion es un proceso. es decir. un con1unto de fases suces1vas 
de un fenómeno. 

La atención puede considerarse un proceso en un doble 
sentido: en su desarrollo a lo largo del crecimiento y en su 

activación para un fin determinado en un momento espocffico. 

1.2.1.1. La evolución del proceso de atención durante el 
desarrollo del individuo 

La capacidad de atención es considerada por Gibson y Rader 
(1979) como uno de los repertorios con que se encuentran 

equipados los hwnanos desde su nacimiento. que le permiten dar 
respuestas adaptativas a aspectos no predecible~ o desconocidos 

del medio. Dichos repertorios van cambiando o desarrollándose ~ 

traves del crecimiento. la maduración y la experiencia. Este 
mismo desarrollo lo presentan otras capacidades como la 

8eneoporcepción, la memoria. la imaginación, la psicomotricidad. 
la lo.teral idad. el e!l:quema corporo.l. la situación espacial, el 

ritmo y la seriación (Giord~no. Ballent y Giordano. 19761. 

Al parecer. en 
atención hasta que. 

un principio el bebé no muestra su poder de 
entre los dos primeros meses de vida, se 

comienzan a observar oignos involuntarics e inconscientes de esta 

capacidad. corno serla abrir los ojos y mirar un objeto. o girar 
la cabeza. inmovilizando todo ou cuerpo ante un ruido o ~on1do. A 
~ste tipo de atención se le ha ll~mado capturada o involuntario 

tG:íbson y Rader. 1979) puea el ni no ee siente \!!traído 

11 



constantemente por diff!rentes e~t1mule;n -por su hri 1 lo. su 
movimiento. su novedad- sin detenerse por per1odos l~rgos en 

alguno. ya que su percepcion esta siempre ac~1va y buscando. 

explorando. con el propósito de descubrir cómo se usa algo o las 

relaciones invariables que exicten entr~ los diferentes eventos, 

para lograr forma9 de operacion mas od~ptativas. 
~ través del propio desarrollo del nino y de su continuo 

contacto con el ambiente y enfrentamiento a las normas sociales_ 

se va consiguiendo poner a la atención bajo el control de la 
voluntad (atención voluntaria) hasta llegar a un grado donde la 

persona determina lo que va a atender y por cuanto tiempo y la 

búsqueda de claves de informacion es más siotem6tica y r6pida. 
como se puede observar en el adulto. El paso de la atención 

involuntaria a la voluntaria se refleja en cuatro aspectos. que 
son (Gibeon y Rader. 1979): 

- Eapecificidad. Se desarrolla una habilidad para definir con 
mayor precisión una tarea o meta y paro reconocer la 

relación entre lo que se percibe del tnedio y su utilidad 
para la ejecución de dicha tarea. 

- Flexibilidad. Se van logrando formas alternativas para el 

logro de una meto. 

- Utilidad de laa expectativaa. La experiencia con el medio 
ayuda a desarrollar estructuras de conocimiento organizadas 
y diferenc1adas. lo que permite ''buscar" o "esperar algo" 
especifico de la estimuloción que se está recibiendo. 

- Economia. El establecimiento de invariantes y relaciones 
entre los eventos ayuda a desarrollar claves significativas 
de conocimiento para poder ordenarlo y cl~aificarlo. 

Lurio (citado por Azzarita. 1982) indica que el lóbulo 
frontal del cerebro tiene relación con el logro de la atención 

voluntaria pues ayuda a inhibir la acción de estimules 
insignificantes y permite enfocar la atención en un evento o en 
el estimulo principal. Lo evolución anatómica de dicho lóbulo se 
vuelve estable alrededor de los siete anos de edad observándose 

un incremento en la capacidad de atención voluntaria. logrando un 
nivel que permite el inicio de una educación formal -si bien 
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otros autores como Vygotsky (c1tado por Luria. 19861 consideran 

que este tipo de atención se logra entre los cuatro y cinco afies. 

cuando el nino es ya capaz de segu1r órdenes verbales

alconzandose un desarrollo mc!.xuno hacia los 12 anos de edad. Sin 

emborgo. en 

superficial. 

los primeros attos escolares la atención es 

breve. fluctuante y no puede ser controlada 

fdcilmente. adem~s de que no mantiene la misma intens1dad por un 

periodo largo pues posee poca flex1b1lidad y sistematización en 

la búsqueda de 2nfonnac16n, la habilidad para especificar tareas 

no estd bien desarrollada y se ha tenido poca oportunidad para 

tratar de variar programas de búsqueda en una situación 

particular. 

A partir d~ los siet~ an~s de edad. comienza también 

desarrollarse la capacidad paro dirigir la atención con base en 

los intereses de otras personas (p.ej. los maestros) y a lo que 

estas consideran que es importante. Ya en el quinto o eexto 

grados de prima.ria, la atención puede ser manejada tomando en 

cuento.. además del interés del alumno. su sentido de 

reaponsabilido.d y la idea de alcanzar una meta. 

1.2.1.2. La atención como proceso en el moa>ento de au activación 

La atención también puede considerarse un proceso en el 
momento mismo de su ocurrencia. y con esta visión ha sido 

estudiada principalmente por dos áreas: la fisiolog1a y la 

paicologfa cognoscitiva. 

cuanto la informac16n 

explicación del proceso 

los hallazgos de amba~. 

Estas áreas expresan s1militudes en 

que proporcionan. por lo que la 

mencionado ~e llevara a cabo retomdndo 

Ponner y Boies rc1tados por Piontkow!iki y Co.lfee. 1979) 

hoblo.n de tre~ etapas de actividad mental: la vigilancia, la 

eelectividad y el procesamiento central. 

La vigilancia o alerta es el dP.sarrollo y mantenimiento de lo. 

óptima sensibilidad al medio para captar cualquier estímulo 

diferente al que eetá s1endo atendido y depende de las 

caracterJstico.s de la tareo. y del entrenamiento de la persona 

(Poaner. citado por Piontkowski y Calfee, 1979)). Esta actividad 
est~ regulado. por lo. acción de la formación reticular ascendente 
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y por los mecanismos del tallo cerebral superior f.D'¡kman. 
Ackenn4n, Phillip. Holcomb y Boudreau. 198JJ. 

~ siguiente etapa dentro del proceso de atención corresponde 

a 14 selectividad. condición indispensable par4 que una persona 

se centre en las características relevantes de un estímulo y 

pueda organizar esta infonnación. La selectividad incluye la 

elección de un objeto o evento especifico de entre la gran 

cantidad de estimules existentes -ocurriendo cambios en la 

orientación de la cabeza. en el ritmo cardiaco, en la respiración 

y en la constricción de los vasos sanguíneos- y el considerar 

especialmente ciertas caracterist1cas de e~~e estímulo omitiendo 

otra!!.. 

Los estimules seleccionados pueden pertenecer al medio 

Ambiente o al interior de la pereona (p.ej. algún problema. que se 

maneje a nive-1 mental>. Oykman. Ackerma.n. C1ements y Peters 

(cit8dos por Dykm8n, ~ckerman. Phill1p, Holcomb y Boudreau, 1993) 

concluyen que el tipo de reapuestas autonomas necesarias para las 

tareas que requ1eren otención del medio ambiente. son 

reciproca.mente inhibidas por los tareas que requieren operaciones 
internas mentales y viceversa: ademd.s postulan un mecanismo en el 

diencéfalo bajo el control cortical. que capacita a la persona 

para cambiar rApidamente la dirección de su atención del medio 

hacia el interior del individuo y a la inverea. 

La atención 9electiva e~t~ influida por dos fuentes de 

información: la externa y la interna. La primera es extra1da por 

los-órganos sensoriales y la segunda se refiere a la gu1a o 

manejo del propio slstema del individuo (Norman. citado por 

PiontkowQki y C4lfee. 1979). 

Pero no todos los estímulos que se encuentran en e1 medio 

ambiente son atendidos o llegan A nuestra conciencia. Broadbent: 

Navon Combos citados por Piontkowski y Calfee, 1979} describen 

doa procesoe cognitlvos en la atencion selectiva: la filtración y 

la cleeificación. La filtración ea id selección de 

características del estimulo sobre la b~se de posibles 

interpretaciones, y. la claaificación es el paso oubsecuente en el 

que se compara la información filtrada con la almacenada en los 

ca~illeros de la memoria a largo plazo. d4ndoles entonces un 

significado. 
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Por otra parte Oeutsch y Deutsch (1963) mencionan que lo 
primero que se realiza es el análisis del significado de todo3 
los estimules y con base en éste se selecciona aquél al que se 

reaccionar6. Es decir, la asignación de un significado es previa 
a la filtración de los estímulos. 

A nivel neurclógico, algunos autores como Berlyne {1976) 

indican que la transmisión de impulsos nerviosos provocados por 
estímulos externos puede ser obstruida en diversos niveles entre 

los órganos de los sentidos y las vías motoras. a trav~s de 
fibras descendentes que llevan influencias inhibitorias desde la 

corteza cerebral hasta las primeras uniones nerviosas. 
Los estímulos que no son detenidos o atenuados en esos puntos 

pueden sufrir inhibición en las estaciones sensoriales de relevo 
del tallo cerebral. Los mencionados procesos de "filtración" 

pueden determinar qué modalidad sensorial tomará dominio sobre la 
conducta, manteniendo en suspenso la información de otros canales 

sensoriales. aunque la selección final es efectuada por la 
corteza en su región frontal y en el córtex 11mbico <Luria, 

1986). 

El córtex 11mbico (hipocampo y am1gdalal y los sistemas 

conectivos del cuerpo caudado se encuentran relacionados con loe 
mecanismos de inhibición de eet1mulos irrelevantes y de 

habituación a estímulos repetidos durante largos periodos. 

Por su parte. el lóbulo frontal regula la inhibición de 
respuestas a estímulos irrelevantes y la preservación de la 

conducta programada y orientada hacia un fin. y está directamente 
involucrado con las formas superiores de la atención activa. Con 

su participación se logra la activación inducida por una 
instrucción verbal. 

La tercera etapa en el proceso de la atención es el 

procesamiento central. Neisser <1979) propone dos niveles de 
procesamiento de la información: la preatención y la atención 

focal. 
Pibrom y McGuinness (citadoa por Piontkowski y Calfee. 1979) 

hacen una distinción similar entre el proceso automático y el 
esfuerzo mental. La preatención o proceso automático ocurre 

cuando las propiedades del estímulo son familiares y f6cilmente 
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se vinculan con la experiencia. cuando éstas son advertidas 
rdpidamente y no existe una concentr~ción notable. 

Por &u parte. lo atencion foca) o e~fuer=o mental es la 
capacidad del hombre para centrar 3U atenc1Gn en un objeto. de 

ma.nera :que pueda percibirlo o atenderlo de5de varios d.ngulos; los 

procesos de atención focal no pueden operar cobre todo el campo 
visual aimu1t6neamente sino ha5ta después de que se han segregado 

las unidades figurales. La atención focal e3 una actividad 
constructiva y analltica. 

Una vez que se ha logrado seleccionar un objeto o actividad 
se pueden reali~ar sobre él la~ oper~ciones de abstracción. 

asociación, clasificación. deducción. inducción.. comparación. 
etc. pertenecientes a los procesos mentales superiores. 

recibiendo retroalimentación por parte del proceso de atención. 

1.2.2 D•t•nninant•• d• la atención 

los 

La selección 

disponibles 

de una infonnación especifica. 

en el medio. se ve influida 

de entre todas 

positiva o 
negativamente por varios factores. En el medio escolar estos 

factores pueden clasificarse en: los referidos al estimulo. al 
campo que rodea a ~ate. a laa características del sujeto y a la 

conducto del docente (forgus. 1979: Giordono. Ba.llent y Giordono. 
1976; Hanke. Huber y Mondl. 1979; Ogorrio. 1900: Stone y Nielsen. 
1982). 

A.-Referidos al est1mulo 

a) Intensidad.- A mayor cantidad de energía que presente un 

estimulo mayor será lo facilidad poro distinguirlo (Lurio, 
1966). 

b> Novedad.- Un estimulo nuevo o diferente a la infonnación 
que se est6 presentando. capturará inmediatamente la 
atención de la persona (Forgus. 1979). 

c} Frecuencia.- La presentación repetida de un estímulo 
provocará una mayor atención hacia éste <Ogarrio. 1980J. 
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dJ Localización espacial.- En un plano visu51. segün los 

resultados obtenidos por Dallenbach (citado por Ogarrio, 

1980). el estimulo que se encuentre en la parte superior 

izquierda atraer6 m6.s la atención. 

e} Ta.mano.- Los obJetos grande~ tienen mayor probabilidad de 

atraer la atención, si las otras condiciones se mantienen 

constantes <Ogarrio. 1980). 

f) Heterogeneidad.- Se refiere a lao diferencias en cualidad. 

clase o especie de los componentes de un estimulo. A mayor 

diferencia se facilita la exactitud de la identificación del 

estimulo ya que los ~ujetos prefieren los est1mulos más 

complejos a otros rM.s sencillos (forgus. 1979). 

g) Modalidad sensor1al.- Tiene que ver con el órgano externo 

que est~ rec1b1endo la información. En este sentido. los 

est1mulos sonoros son percibidos más rápidamente que loa 

vieualee (Ogarrio. 1980). 

hJ Movimiento.- Que se refiere al desplazarni~nto de un 

estimulo en un plano. Aqu1 un desplazamiento repentino atrae 

la atención hacia ese estimulo CForgus. 1979: Ogarr10. 

1980). 

i> ~decuación del nivel de complejidad del material a las 

capacidades del ni~o.- Si el material a atender est6 

relacionado con algo que el aprendiz ya conoce. le es m6s 

fácil darle un significado y la atención se atrae con mayor 

facilidad (Stone y Nielsen. 1982). 

B.- Rofgridos al campo que rodea al estímulo 

a} Cercanía.- La proximidad de los elementos entre s1 

contribuye a que ge les perciba como parte de una estructura 

(Ogarrio. 1980). 

b} Semejanza.- Cuando existe una mllrcada relación entre dos o 

mós cosao. se tiende a reunlrla2 en unidades o conjuntos más 

elevados, p.eJ. una tarea de aprend1zaJe puede servir para 

facilitar lo comprensión de otras actividades (Ogarrio. 

1980). 
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e> lnclusi·.rida.d. - Li;s- '.'lc·rn-?ntcs qu~ forman p~rte de una 

estructura mac ccmple ia tirndcn .:i perl·ih:ir!:c ci::mo c-:injur.to .. ,. 

no como partes separada= <Ogarrio. 19901. 

d) Cierre.- Es la aportac1ón involuntaria. pcr par~e de la' 

p&rsona. de elem~ntoo que no ze encuentren en el estí~µlo., 

para darle un sentido fOgarrio. 1980J. 

e1 Contexto.- Se refiere al campo en que est~ situadO:'.eCtema 
- ' ··.- ,': 

que Ee estudia o discute. Asimismo. en un estimulo ·vi_~~~l./ 
la manera como se percibe la situación en su·::'conj_unt~ 

1nfluirá en el significado dado a las partes (~~l".!i~-•. 

1980). 

C.- Referidos al~ 

a) 9rq4nicos.- Est6n directamente vinculados con el cuerpo y 

se dividen en !Giordano, Ballent y Giordano. 19761: 

a.l. De car6cter general. Causar. una dizm1nuc1on conotante 

de la atenci~n porque afectan la s~lud t1s1ca de todo 

el organismo. p.ej. hipc.alimentac1on. raquitismo. 

anem111. enfermedades infecciosas y trastornos 

tuncionalea graves del Sistema Ner~iosc Central. que no 

afectan a la 1nteligenc10. 

a.2. De carácter particular. Que sólo afectan a ~lgunos 

órganos, aparatos o s1stemas del organismo. p.ej. los 

trastornos viaualeo o auditivos. 

b} Psiquicos.- Que pueden clasificarse en: 

b.1. Intel1gencio. Entendido como el nivel de de~arrollo. 

autonomía y dominio del medio que va alcan=ando un ser 

humano y que. en cosof: ext.remo!:. establece loo 

verdadero3 límites de la potencialidad de la atenc16n 

<Giordano. Dallent y Gi::irdanc. 19761. 

b. 2. l nm.ldure= neurológ!ca. Referida a la diferencio 

ex1stente entre el niv~l ~e d~z3rrollo d~ I~ cap~c1dad 

ps1comntri=. intelectual y afect1va de un individuo 

corr~spondi ente a su edad cronologtr."\. r_·ompo.rod" cc:.n el 

nivel real presentado CG1ordano, Ual lent y Giordano. 

1976). Este factor ea uri.). de lJ.s caur-as predl:;ponenteo 
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que Eie obt!frvo con mo.yc:..r frccu~ncia en los n1f\oc ccn 
diel~xio eocol~r que poseen una inteligencia normal 
pero prenentan folla9 de otene1ón. Eeto tipo de 

alt.eraciOn ~n t6cilmente detectable por medio de un 

el ect r?ence fo l t:'•Qroma. 

b.3. Ncceuidodea. valoreo e 1ntereae:: personale3. Exi3te 

una relacit·n muy r,~trecha entre las necesidades y 

valol·es del su1eto con la percepcion de la:J perf:onaa y 

objetos de su ambiente (Me. Curdy. citado por Ogarrio, 

1960); dicha relac16n está condicionada eopecialmente 

por lo etapa en el ciclo evolutivo en 

encuentra el aujeto y por nu edad CGiordano. 

G1ordano, 19761. 

la que se 

Ballenty 

b.4. Perturbacionen emocionales. En donde el individuo 

pasa por un estado caracterizado por confusión. 

inquietud y preocupación. y presenta incapacidad para 

arribar a conclusiones que lo lleven a actuar en forma 
aceptobl~ y adecuada; entre ~llas =e tiene. por 
ejemplo. la evación de lo rea.l idad o través de 

ensonacionea o fantootaa. provocada por conflictos en 
3U ambiente CGiordano. Ballent y Giordano. 19761. 

b.5. Experiencia previa. El individuo formula expectativas 

o hipótesis sobre la est1mulación que va a recibir, con 
baee ~n eituacioneG zcmejantes que: ha experimentado 
(Ogarrio. 1980!. 

c) Factores sociales.- Las influencia.a culturales desempeffan 
un popel muy importante en la atención: gran parte de la 
influencia cultural dP..tenn1na la direcc10n de lo que 

atendemos (0garr10. 19BOJ. 

0.- Referido~ a la ccnduct~ del docente 

M<lclc..., y Fro3tig (c-itúdoc por H<lnke. Huber y Mandl, 19791, 

pre.ponen que rl moe~tro debe comun1c~r!::~ ""º forma cJ.:1rn y 

brl!'lf.'. rlandole Un<l var1.1cJOn a su tone. ::113 ·.•o::. a J~ 

e~prnn1on y al V(".•lurnen de au Jcnqu~je. ::i.o1 como también 

proporcion<lr c::;t1mulo::: od1c-ionalc::: puru ~l icit .... 1 :.J utcnciC.11 
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(p.ej. golpear la mesa. prender la lu:l. que no deben ser 
ei'Cesivos pU(':J -pierden su eficncio. Adem6s debe proveer 

e~timulos indicadorez. p.ej. hacer gestos y lldlDar la 

atencion verbalmente· sobre el concepto en Vtc3.s de 6er 

aprendido: tambien es importante que el eztud1ante sepa 
cuando termina una lección de tal manera que pueda relaJar 

!SU atención CShostak. c1tado por Stone y lhl?lsen. 1962>. 
Acimicmt>. ~ugieren que exi~til. ma¡-or cont.JC'tO ind1vidual 

verbal. fisico o geotual con aquelloo alumnos cuya atenc16n 
se dispersa fácilmente. 

Los factoreo menc1onados estan pre~entes en toda ~ituación 
escolar. pero no debe olv1darse que ot1·os elementos también 

pueden eJercer su influencia. Entre ellos ~e encuentra la 
familia. que al ser el primer medio donde el n1no se desenvuelve. 

le proporciona ciertas formas de reaccion. valores y nonnas 
particulares. que son adoptados por el nino para enfrentarse a 
los nuevos ambiente:l. 

1.2.3 Trostornos por d'tlc!t de atención 

Kinsbourne y Captan (1983) indican que existen ninos con un 

nivel de lnteligenc1a normal y con buena motivación hacia el 
estudio. que no logran obtener el aprovechamit-nto adecuado: lo 
que puede r~sultor de dcfic1~nc1a~ en la atenc16n. en la 

disposición cognosc1t1va o de una comb1naci6n de ambo~. 
A las primeros. que 1ncluyen la incapacidad para seleccionar 

lo que se hoce o el problema que se rc3uelve (atenc1ón1 y para 

mantener su foco de atención ho~ta que ha terminado una tarea o 
resuelto un problema (concentración). así como el concentrar3e 
demasiado en uno tarea. han recibido trunbién el nombre de 

trastornos de estilo cognoscitivo <K1nsbourne y Captan. 1983). 

A las dif1~ultades en el procesami~nto o en el recuerdo de 
cierto tipo de infonnaclC.n que pro-.·oco que en .JlgunoJ.n .1.reas ~l 

desarrollo se.J menor al de la norma (p.ej. la dislexia ¡• la 
dl~i;alcul ia 1. !'Je les h:l 11.lmadc tru~.:torno:? de ~oder ;:-ognosc1t1vo 

~ dificult~des para el aprcnd1=aje <Kinsbourne y Caplan. 1903). 
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Al hablar 
cognoocil1vo. 

de los problemas de atenclOn de 

frecuentemente se piensa que el principal 
e~t i 1~ 

s1ntom;,. 

presentado e5 la h1peract1vida.d y por esti:i muchos estudios se han 

abocado a establecer su prevalencia. cu:; c.::iu::;as. su tratamiento y 

los factores que se a~oc1an a la misma. S1n embargo la ~erican 

Psych1otric Associat1on (19841 ha establecido que son las 

dificultadee cognítíva5, y no lo acentuada actividad motora. las 

que impiden un nivel de aprendizaje satisfactorio. 

Dicha ~sociación clanif ica a los traDtornos por déficit de 
atenciGn dentro de lo~ trastorno9 de la conducta manifiesto que 

se inician en lo. infonci.:s. adolo~ccncia. 

diferenc1andoloo de los traotornos intelectuales. emocionales. 

e~m6tico3 y de d~~arrollo que tamb1én se prezentan en estos 
per1odos <Amerícan Psych1atric Associ~tion. 1964}. 

En general. los ninos con trastornos por defic1t de atención 
present~n s1gnoo de desarrollo inadecuado. como falta de atención 

e impul9iv1dad: no per~isten en la realización de una tarea y 

tienen dificultades paro orgnn1zar y ~ompletar su tr~baJo: dan lo 

lmpres10n de que no escuchan o no oyen lo que se les dice; .- no 

pueden sostener su atención: trabajan en forma descuidada 

2mpulsiva: en casa. fracasan en el seguimiento de Ordenes dadas 

por loe padrea; tienen difícultades para mantenerse en una 

octl'ndad l1nclu¡·endo Juego~): muestran uno oct1·Jidad motora 

l lamat1va, co.::rna 1. pobremente or9anizado. y sin objct ivo 

delimitado. Los nihoz mayores y los adolescentes pu~den ser 

extraordinor1omente impac1entca y agitado~ (American Psychiatric 

Aooociation. 1984). 

Lo~ stntom~::s :~ e~tP. tro3torn~ pueden variar en ~ada n1~0 en 

func1on d~ la oituoci6n )'del momento. alguno::. veces. cuando está 

solo. lo conduct.:'I del n1t"io puede ser 'ldccuado y organi:::ad:1 i' 

puede sufrir un cambio dl c~tar en clase o viceversa. Es raro el 
nino que muestro signo9 del trastorno ~n todo~ las situacioneo ~ 

~n la mismo situac1on durante todo el tiempo. 

Existen dos cubtipo~ de trastorno oct1vc. aunque se de~conoce 

ni se trata de dos formas do un m1smo trastorno o oi representan 
problemas distinto~. eston son: 

- Trastorno por déficit de atenc16n con hiperactividad. 

· Tro.:Jtorno por déficit de .:itcnc1r:.n :sin hiprro.ctividad. 
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Se mencíona t~ambi~n otro grupo c;uc presc:-;ta ;;rcbleci.l!i de tipo 
residua 1. en '! l que la hiperoct lVidad desdparece· mientras 

persieten otraa mo.nlfeetociones d~l trastorno. 

continuación se de:Jcribirán co.ractertsticas 

detinitor1an de e~tas d1t1cultadee. baa6ndose principalmente en 

lo expue•to por la American Peychiatric Aoaociation (•). 

1.2.3.1 Tra•torno por d4ficit de atención con hiperactividad 

Adem6s de loe a1ntom.as mencionadoe lineas arriba. puede 

presentar otros asoc1ados, entre 10!3 que se encuentran: 

"obstinación. 
la lab1lidad 

testarudez. neqatívismo. fanfarroner1a. aumento en 

emocional. boja tolero.ncia la frustro.ción. 
temperam~nto explos1vo. baJa autoestima y falt~ de respuesta a la 

disciplina. 
Tambien son frecuentes los trastornos especfficos del 

desarrollo como: dificultades ~n el desarrollo de la lectura, del 
c6lculo aritm6tico. en el lenguaJe y ~n la ~rticulación. 

Pueden exiet1r :i:ignos neurológicos "menores" no localizados. 
disfunciones perceptivo-motora9 (p.ej. coordinación mano-ojo) y 

anomclfae en un E.E.G •• pero sólo en el 5% de los casos se trata 
de un traetorno neurológico diagnosticable" (Amer1can Paychiatric 

Aaaociation. 1964, p.46). 

Ed,ad de comienzo. Comienza en forma tipica a los tres at1oe. 

~· Puede darse en tres direcciones. aunque se desconoce 
au frecucnc1a relativa: 

a) Todoa loo 31ntomae peraisten hasta la adolescencia o vida 

adulta. 

b) Todos loe síntomas desaparecen completamente en la 
pubertad. 

c) La hiperactividad desaparece pero las dificultades en la 
atención y la impulsividad persisten hasta la adolescencia 
o en la vida adultn (tipo 1-e:ndual). 
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Deterioro. Frecuentemente presentan dificultades escolare~. 

aa1 como en su interacción soc1al. 

Prevalenc1a. En E.U. se presenta por lo menos en el 3% de los 

ninos en fo!le prepuberal. En Méx1co. en un estudio reali=:ado en 

el Hospital Ps:iqu:i4tr:ico Inf<lnt1l "Dr. Juan N. Navarro" en 1980. 

se encontró que el 6% de la población padece el trastorno. siendo 

la edad de ocho anos donde se encontró mayor incidencia 

CMacfaB-Valadez. 1905) .. 

Incidencia por sexo. La "1ncrican Psychiatric Associat:ion 

(1984) reporta que es diez veces más frecuente en ninos que en 

ninae. En México. Hacias-Valadez (1985> indica que la frecuencia 

es mas elevada en los varones en proporción de dos a uno. 

fqctores pred1sponentes o precip:i tantea. "Pueden serlo el 

retraso mental leve o moderado. la ep1lepsia y algunas formas de 

pard.lieis cerebn1l" Cluner1can Psych1atr:ic Assoc1ation. 1984. 

p.49), as:l como las enfermedades cerebrales post-natales 

(lesioneEJ cerebredee). tensiones paicológicas (p.ej. conflictos 

familiare8 o pérdid~ o separación de los padres) o la ingestión 

de algunas auatancias qu1micas (p.eJ. medic:inaa anticonvulsivas) 

(KinBbourne y Caplan. 1903). 

Para que un nino eea diagnosticado con un trastorno por 

déficit de atención con hiperactividad debe cubrir los siguientes 

criterios (American Psychiatric Association, 1984): 

A. FALTA DE ATENCION. Al menos treB de los slntomas 
aiguientes: 

ll A menudo no puede acabar lao cosas que-emPieza. 

2) A menudo parece no eacuchar. 

3) Se distr~e con facilidad. 

4> Tiene dtf1cultade~ para concentrarse en el trabajo 

escolar o en tarea que exigen una atención sóstenid~. 

51 Tiene d1f1cultd.dc.:; p.:u-a cc,.nccntrar::se én url juego. 
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B. IMPULSIVIDAD. Al menos tres de les siguientes slntotno.s: 

1) A menudo actúa ante~ de pensar. 

2) Cambia con excesiva frecuencia de una actividad a otra. 
·3) Tiene dificultadea para organi=ar~e en el trabajo (sin 

que exista un d~ficit cognitivo). 

41 Necesita constante supervisión. 

5) Se le necesita llamar la atención con frecuencia. 
6) Se le dificulta guardar turno en los juegos o en las 

situaciones grupales. 

C. HIPERACTIVIDAD. Al menos dos do los síntOQlds siguientes: 

1) Corre de un lado para otro en exceso. o ae sube a los 
muebles. 

2) Le es casi impo8ible quedarl!le quieto en un SitiO o:·-ee 
mueve excesivamente. 

3> Le cuesta trabajo estar sentado. 

4) Se mueve mucho durante el sueno. 
51 Está siempre "en marcha" o "actO.aº como si lo moviera 

un motor. 
D. INICIO ANTES DE LOS SIETE AAOS. 
E. DURACION DE. POR LO ME!IOS. SEIS MESES. 
F. TODO LO Ah"l'ERIOR NO SE DEBE A UNA ESQUIZOFRENIA. NI A UN 

TRASTORNO AFECTIVO CON SIHTOMATOLOGIA MANIACA. NI A UH 
RL"l'RASO MEllTAL GRAVE O PROFUllDO. 

1.2.3.2 Tra•torno por d'ficit de atenci6n •in hiperactividad 

Presenta efntomas de impull!liVidad y de falta de atención pero 
no mue8tra una actividad motora excesiva. La prevalencia. edad de 
inicio. curso. etc. son desconocidos. 

Para diagnosticarlo se deben cwnplir loe mismos criterios del 
déficit de atención con hiperactiv1dad, excepto que el individuo 

no debe haber presentado nunca signos de conducta hiperactiva. 
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L2.3.3 Troatorno por d6ticit de !ltención del tipo ruidual 

Aqut los s1gnoe de hiperactividad ya no est6n presentes. pero 

persisten otros signos de 14 entermed4d. sin periodos de 
remisión. que reflejan la impulsividad y el déficit de atención 

{p.ej~ dificultad para organizdr el trabajo y acabar las tareaa. 

dificult!ld de concentroción. fdcil distroctibil1dod. odopc10n de 

decisiones repentinas sin pen~ar en las consecuencias). Dichos 

síntomas dan lugar ~ un deterioro en l~ actividad social o 

laboral. 

Para poder diognosticarla se debe establecer que los sintom48 
mencionados no eean provocado9 por una esquizofrenia. por un 

trastorno afectivo o por un retraso mental grave o profundo. 

Kinsbourne y Copian (1983! describen otro tipo de trastorno 
al que han 1 lamado "superenfoca?Diento" en el que loe ninos 

mantienen su atención en una sola cosa o tarea por un tiempo 

exceDivo: continuamente rectifican su trabajo y no quieren 
interrumpirlo; tanto en la escuela· como en sus relaciones 

personales e:e desenvuelven mejor si se les da una estructura 

estricta. donde no tengan que tomar muchas decisiones, pues 

utilizan una estrategia muy prolongada y deliberada: prefieren 

circun9tancids ordinarias. tranquilas, suavee y sin compromiso 
emocional; tienden a ser ~ieladoa. con poca relación con 

personas: su concentración es persistente y les hace dar mucha 

importancía a situaciones que no la merecen. 

Existen por lo menoe tres tipos de presión ambiental que 

pueden empujar al nifto hacia el extremo superenfocado: 

al Ansiedad. Se concentra en aquéllo que le produce ansiedad 

o anguatla (p.ej. un trabajo escolar en particular al que no 

le entiende) y esto no le permite ocuparse de otras eosc8. 
b) Exceso de exigencias por parte de la f~milia o escuela. Lo 

que puede producirle angustia y el tipo de problemas 

relacionados con 6sta. 
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el ktnb1ente con poco int~1·.3.i:cion con comp.~neros o parienteo. 
t.:om< ... no t..lcne con quién e:::tablecer una relacicn. lnv1erte su 

cnergia en empresaz que puede rea\1=ar solo y con ello. 

tombien. d1sm1nu1·e l-l ncccs1rtad de reali.:::ar elecciones. 

S1n embargo, se Sdbe poco de la etiologta. tratamiento y 

desarrollo de este tipo de trastorno. 

Como se puede ver hasta aqui. uno de los probtemos de 

inadaptación más importante que se presenta en el medio escolar y 

que ha sido poco estud1ado, es el de la presencia de falla8 en la 
atención. Estas dificultades pueden provocar que el nino no sea 

capa= de segu1r instrucciones al resolver una tarea o examen. que 
no pueda aegu1r la expl1coci6n del moentro al ensenar un tema y 

que la adquisición de nuevos conocimientos. al estudiar en casa o 
en la escuela. sea m6.s lenta o deficiente que en el resto de los 

nlnos pues se ve alterado su capacidad para poder extraer los 
elementos esenciolee de la est1mulac1on dada·¡ pani controlor y 

guiar su conducta. 
En la revisión realizada se indica que el proceso de atención 

en la escuela puede estar influido por factores referidos al 

estimulo, al campo que lo rodea. a la conducta del docente y al 
BUJeto mismo. En las situaciones eecolares. generalmente la 
presentac1ón de loe eetimuloe o temas y la forma en que el 
docente imparte la clase es semejante para todos los ninos. por 

lo que los aspectos que probablemente causen las mayores 

diferencias entre los alumnos sean los referidos a si mismos. 
El interés de est~ trabajo es el conocer cómo ciertas 

caracter1sticas de uno de estos f~ctores. el med10 familiar. 
puede afectar la atencion que se presente en el salón de clase: 

para esto es necesario hacer una revisión de lo que se entenderá 
como med10 familiar. las funcioneD que desempena. los cubsistemas 
que lo conforman y las etap~s por las que atra•.¡ies~ en su 

evoluc1on. Dicho anal1sis sera realizado en el s1guientu 

c:ipttulo. 
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CAPITIJLO DOS 



2.1. G~nerAl idades 

Capítulo do~ 
Familia 

El hombre no es un ser aislado oino que vive en cont~cto con 
otras personas. formando parte de diversos grupos; su pertenencia 

a éstos influye en su conducta al de~andarle que cumpla con 
ciertas actividades y roles. De dichos grupos. la familia es el 

que tiene mayor importancia. por ser el primero al que se 

pertenece y en el que se da la estimulaci-ón necesaria para un 
adecuado desarrollo f1sico intelectual. y se forman las 

principales pautas de conducta y los lazos afectivos rnds fuertes 
y duraderos. 

La familia ha Bido abordada desde distintos enfoques. Entre 
loe mlls recientes destaca el enfoque sistémico -con Salvador 

Minuchin como uno de sus principales exponentes- que define a la 

familia como un "sistema social abierto. autorregulado por leyes, 

cuyoe miembros se relacionan entre s1. en forma organizada y 
repetitiva" <Rochl<ovekl. 1985. p.341. Ee decir. ee considera a la 

familia como un sistema que recibe la influencia del exterior y 

de sus propios miembros. lo que provoca la modificación de 

algunas reglas de interacción y la continuidad de otras para 

adaptarse a las demandas que enfrenta. 
Para Minuch1n Cl979J las funcionea de la familia se resumen 

en tree: 
a) Dar protección y apoyo mutuo entre sus miembros, tanto en 

el terreno f1sico como en el emocional. 
b) Transmisión y adaptación de lo~ miembros a Ja cultura en 

la que se desenvuelven. 
e) Desarrollar en loa miembroe un sentimiento de pertenencia 
al grupo. lo que se logra al ser mantenido le continuidad 

del sistema familiar. alimentando al mismo tiempo un sentido 
de independencia y autonomía; esto recibe el nombre de 

"sentimiento de identidad i ndependicnte ". que os muy 
importante p~ra un adecuado desarrollo afectivo. 
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Loe m1embro~ de una tamil1a ~e relacionan por medio de las 
llamadas "piluta::i transaccionales" que sen las que establecen de 

qu~ manera. cuando y con quién 3e deben relacionar. regulando de 
eota forma la conducta de los d1fercntes miembros; dichas pauta3 

conforman la estructura familiar. 
Las ideos anterionnente descritas parecerían ser contrarias. 

Por un lado se dice que la famil1a es un sistema abierto. que 
puede modificarse. y por el otro. que las pautas de transacción 

aon organizadas y repctitiVa9. Sin embargo no existe tal 
contradicción. pues debe entenderse que la familia como eistema y 
sus miembros como individuos están en contacto con diferentes 

siatemas sociales como la escuela, la inctitución donde se 
trabo.Ja. la familia de origen. etc. que les demandan d1versas 

conductas para poder funcionar adecuadamente dentro de ellos. 
Este proceso de adaptación a sistemas externos repercute en 

las relacione!! entre los miembros de una familia y exige una 

transformación. Algunas situaciones que pueden desencadenar 

cambios en la estructura familiar ser!ün CMinuchin. 1979): 

1) Cuando un miembro de la familia tiene algún contacto 

estresante con fuerza~ extrafamiliares. p. ej. el padre 
puede tener un problema en su trabajo y cambia la forma en 

que se relaciona con toda su familia o con una parte de 

ella. 

2) Cambios de comunidad o migraciones que afectan a toda ln 

familia. 
31 La evolución natural de la familia provocada por el creci

miento de sus miembros y sus contactos con otros sistemas. 

Los cambioo en algunas fases son más marcados que en otras 
p.ej. en el inicio de la etapa escolar. en la adolescencia 

de los hijos o en su matrimonio. 
4) Conflictos debidos a diferencias de opiniones e ideas. 

p. ej. los existentes cuando algún miembro de la fem1lia 

tiene defectos f !sico3 y presenta problemas de adaptac16n 
a los medios extrafamiliares, o en el caso de que por la 

enfermedad de un miembro, los otros toman y realizan sus 
funciones. y cuando éste ~e al1via se crean contlictoo Gl 

tener que reintegrárselas. 



Dichas situaciones requ1eren de una renegoc1ac1on de las 
normas familiares aunque esto provoque conflictos. 

La estructura familiar ofrece resintenc1a a los cambios que 
van mds allá de un nivel. conservando las r~utas que prefiere por 

el tn4Yor tiempo posible. Todo cambio que oobrepase el umbral de 
tolerancia dol s1otemo. pone en marcha algunos mecanismo~ para 

adaptarse a la nueva situaciOn restableciendo el nivel habitual. 

lo que se logra contando con una gaJna de pautao transaccionales 
alternativas y con la posibilidad de movilizarlas cuando es 

necesario. Es por e::sto que los cambio~ dentro del sistema 
faaul1ar generalmente no son drásticos. pues c6lo van 

suot1tuyendose algunJ.B pautJ.c tran::>acc1cinal·::-!> por otrao un pocci 
diferentes. lo que ayuda._, la conservacion del si~tcm.3 como tal. 

La familia no funciona como un todo indiferenciado. no se dan 

-o no se deben dar- las mismas pautas transaccionales entre 
padres e hijos. entre hermanos o entre esposos. !31 no que se 

encuentra dividida en sub~istemas. donde el individuo se 
incorpora a relaciones complementarias. 

2.2. Subsistema• fa•iliares 

Como ee menciono anteriormente. ~1 sistema familiar 3e 

diferencia y desempe~a sus funciones a trav~s de subsi5temas. que 

pueden fonnarse por generación. sexo, interés o funcion. Todo 

subs'ietemo familiar posee funciones espec1f1cas y plantea ciertas 
demandas a sus miembroa. ayud6ndoles a desarroll~r una gam~ de 
habilidodea interpersonales y pcrmiti~ndolcs experimentar 

dlferentea pos1ciones de poder. 
Cada subsistema debe tener definido~ limites. es decir. 

reglae que indiquen qui6n puede participar y de qué manera. De la 
part1cipación en lo~ diferentes subs1sternas famil1ares el 

individuo puede lograr un sent1dc-. de ~eparaC"ion ¡· de 

individuación que le va a permitir hacerse autOnomo. sin perder 
su sentido de pcrteñenci~ ..,,¡ grupo. 

Los subsistemas caractt~rtsticos y significativos para el 

crecimiento y des.,rrollo individual y farnili.3r con: 
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ª' Sub:31 st.cma lndl'.'idual 

bJ Sube)gtem.:i marital o conyugal 

el Subs1stcm"' par'!ntaJ 

dl Subsistema fraterno o de Jos hermanos. 

al SubsisteJM individual 

Dentro de este subsistema se incluirían los determinantes 

personales e histOricos del individuo que están presentes en las 

1nteraccionea y transacciones con otras personas. y que le 
permiten modificar su conducta adecuandose l~ situacíon y 

pf!rsona con la que ae encuentre. 

b) Subsistema mar1ta l o conyugal 

Se constituye cuando dos 3dultos de sexo diferente oe unen 

con el obJeto de formar una familia fMinuch1n. 1979). P.3ra que 

este subsistema funcione adecuadamente debe exi~tir una 

complementación y acomodación mutuas. olvidando o cediendo parte 
de su individualidad y negociando la distribución de funciones o 

tareas. aes como tratando de resolver las diferencias que puedan 
llegar existir sin que alguno de los miembros sienta que est6 
perdiendo. Se podria hablar de una integracion conyugal que 

depende del mayor grado de acuerdo recíproco y de un alto indice 
de comunicación mutua. Ex1sten varioe factores que influyen en la 

integración conyugal come son: el acu.;rdo, que es el consenso en 

la resolución de su3 diferencias y determina en gran parte ln 
3atJsf~cción y est~bilid.Jd marital: la =omunicocier., que eo el 

intercambio de pensamiento~ y Ju1cios. as1 como de informac1ón 
acerca de los actos, oent1mientos y aspiraciones de cada cónyuge: 
lo. sat1s~accicn conyug.:il, que e;J c::>nsiderada com~ el éxito 

·:!• acu~rdr:. 

matr1moniales de cada esposo. 
Jas a~p1racion~~ perz~nale~ y 

incluyéndose aquí la sencación de 
ser comprendido y amadn por "!'l cónyuge. 

Una ·1P. 1 e.e t.Jr<..,3:3 más importantes del ~ub~istema mar1ta1 es 

l~ de desarrollar 11m1t~~ que lo protejan de la interferencia de 

vtros que pued3n 1rnpedir los cónyuges satisfacer sus 
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necesidades rnutuan de apoyo y at'e!"'t: .. ~nn qu~ dichoe l:r.::':e:l 

lleguen a ser demasiado rlgidcs. 

El subsistema conyugal es impr:1rtant1? para vl nit'\".>. pues 

funciona como un modelo que le ensetta forma~ de expresar afecto ~ 

su pareja y de sobrellevar los cambio~ de humor de ésta. ademá~ 

de mostrarle la forma de tratar conflictos con iguales 

C Bravennan. 19821 . 

cJ Subsistema parental 

Cuando una pareJa tiene hijos, debe adaptarse para poder 

desempe~ar la tarea de apoyar el crecimiento de los niftos y de 

socializarlos sin renunciar al mutuo apoyo que debe existir entre 

ellos. A medida que el nino crece y sus necesidades cambian. los 

padres también deben cambiar dandoles mas oportunidades par3 la 

toma de decisiones. lo que permitirá a los hijos hacerse 

responsables de sus actoB y de la3 consecuencias que é~tos 

desencadenen. fomentándose ast el desarrollo de un ser 

independiente. La participación dentro de este sub5iztema ayudará 

a los ninos a aprender cómo negociar con personas que poseen 

mayor poder que ellos. llegando a analizar si la autoridad es 

racional o arbitraria: cuáles aon los medios más efectivos para 

comunicar lo que se quiero; qué conductas son premiadas y cuáles 

rechazadas; y cómo resolver conflictos y proponer negociaciones 

dentro del estilo famil1ar, lo que guiará su conducta en otros 

contextos. 

Dentro del subsistema parental se observan diferencias en la 

relación que se establece entre la mo.dre y los hijos y entre 

6stos y el padre. Con respecto a la primera. se tiene que es una 

relación establecida desde el nacimiento donde la madre es la 

proveedora del "amor", lo que brindará una sensación de seguridad 

al nino. indi5pensable para el buen desarrollo afectivo de este. 

Por su parte. la relacion establccid~ entre ei padre y lo~ 

hiJOS se ve fortalecida alrededor del segundo at\o de .,,.ida 

CDurlingham y Freud. citados por Porot. l~BOl. momentQ en el cual 

el sentimiento del nifto hacia ~u padr~ se integra a su vida 

afectiva: el padre ~cr~ ante tnd- =!~bolo de autorid~d. t3nto en 

el plano pcicol6gico cnmo afccti·::: .. 
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Cabe ~enclonor que las relociones con otros !~millares 

cercan~s (p.cJ. ttos o abuelos) también pueden incidir en la 
conducta del n1no. 

dt Quboietema fraterno o de loe hermanos 

La función eoenc1al d~ e~te subsistemo. es la de lograr una 
buena socialización de loD n1nos. pues dentro de él tienen la 

oportunidad de exper1ment4r relaciones con sus iguales 
aprendiendo a apoyarse, a negociar. 

temar en cuenta las experiencias 

a cooperar. a competir. 

de los demás. a c6mo hacer 
am1qos y tratar con enemigos. El cstablec1m1ento de la 

conc1enc1a del yo y de la autonom1a con reepecto del mundo, 

alrededor de loe tre~ anos. es facil1tado por la opos1c16n de los 
dem6s. y a partir de los continuoa contactos fraternales. se 
facil'ita el acceso la colectividad o manejo de "nosotroa". 

E:Jtos aprendiza jea estar6n sud vi Zddos por los padres. quienes 
f11arán los l1m1tea para prop1c1~r un~ annon1a y ~ducación 

adecuada. y por el afecto y ~olldaridad que une nonnalmente a 
hermanoa y hennana3. 

Aqu1. los limites de la familia deben ser lo ouficientemente 
flexible!! para permitir 
extrafamil1aree de loe 

lo incorporación de 
nif'\o~. ~simismc. 

los experiencias 

limite~ del 

eub91etemo. fro.terno deben ser lo bastante claros y precisos para 
aeegurar lo!! nlnos pr1vac1dad. el desarrollo de suc propia~ 
4reae de 2nter6s y el poder aprender lo adecuado de sus acciones 

vivlendo sus consecuenc1ae. 

2.3. Etapas dal d~sarrollo Familiar 

Como ya. 8e dijo, la fo.mllla. al cer un sistema abierto en 

transformac1ón. 
vor1aa etapi!i!l. 

muestro. un de~arrollo despla:6ndose a trav6s 
siendo el principal fo.ctor de cambio 

de 

el 

crecimiento de 103 miembroa que la componen. en especial de loe 
ninoa. El s1~t~ma fam1l10.r debe r~spondor a cada una do cotao 
etapas rr.eetructurándo~r. p~rl m~ntencr su continuidad. al mlsmo 

tJemp() que fomi:-nt.J. el cri:c1m1ento p~1:;'1~<'.'"'"Hd de ~uo intP.qra.nt1Js:. 



Lae etapas de desarrollo han sido ampliamente est 1JdH1.d~::r :1 

exieten muy diversas elas1f icac1ones y de~cr1pc1ones. b~~ándos~ 

en diferentes criterios. Barragán (c1tado p?r Bravennan. 1982) 

realiz9 una extensa revisión bibliográf1ca sobre el tema. 
enfocaÓdo su investigación hacia tres tipos de relaciones que 
corresponderfan a tres de los subsistemas familiares mencionados 

anteriormente. La representación esquemática do dichas relaciones 
y las etapas en las que se les ha dividido. se presentan en la 

TC>blC> 1. 

Tdh l. Ehpu d11 d111rralla fuil11r1 tlHlhtadn tn trn ttpo• dt rtluton11 

11) hhtttn 41 ht H~oso1 tn\rt •i 
IS11hht1H unhll 

lt ltlatUn dt los p1drn ton los hijos 
ISubsi•ttu parnhll 

ti Rlhcia1111 1r1\n 101o hijos 
tSo~shttu fr1hrncl 

Ehp• I· Sthttib 
Ell¡a :. Tnr.si:itn 1 ¡t¡~h'i '11 tu;ruu 
H•u 3. P.nhr11::.1in"1opartJl 

f ;,t!Ht.1~1~ 

Ehpi 4, 'ifnr:i:ut1~n ; ruhuti'n 
Ch~1 S. ht1hl1:iotn 
EUp1 b. bfnnh111nto ton ~1111, 

¡ohd1dy .uert1 

l. Ptnom 1ntuior 1 h lh91d1 d1 
}C\hl}OI 

i. hri:~o ~I! ~r~111a ~' tili:s ;uaut~t.5 
3. Pl!tioda di! trunu di! t'·IJ:i5 l!R thpn 

~~ \¡hnti¡ ·1 nol?~:encu 

~. Ptn;~::; ;csbrm 1 h entld• di! 
l:sh11os. 

La exposición de las caracteristicas de cada etapa seria 

compleja y muy extensa. por lo que. siendo el interés de este 

trabajo conocer laa características de la relación de los ?adres 
con BU3 hijos que cur~an el primer ano de primario. oe analizara 

solamente el periodo de crianza de los hijos en etapas de 
latencia y adolescericia, correspondiente al subsistemo parental. 
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2.3.t. Periodo de cr1anza de hijos en etapas de latencia y 

adolescencia. 

En esta etapa la~ car~ctertst1ca~ de la relación padres-hijos 

dependientes de aspectos de personaliddd y temperamento de ambAs 

partes se han definido. siendo Ja entrada de los hijos al mundo 

extrafamiliar el principal f~ctor que provoca cambios en la 

relación CBravennan. 1982). 

Lo que los padres aporten a esta relación sigue estando 

sujeto a la influencia de su propio desarrollo como individuo y 

como pareja. ~qu1. lo importontc es proveer a los hijos de apoyo 

material y afectivo. y el definir marcos de referencia claros 

para que el nil"io pueda modelar sus ·.1aloren. con objeto de 

facilitar ou integración a Ja BOciedad. Asimismo. los padres 

proveen los modelo9 b6sicos de socialización y tran5tniten los 

valores de la cultura. 

La etapa de e~cuela elemental. que comprende aproximadamente 

desde los cinco anos h~sta los doce o trece anos l1nlcio de la 

adolescencia). es muy importante tanto para loa hijos como para 

los padres. El hecho de que el ni~o inicie una educación formal 

implica la ddaptaci6n a nuevds y más complejgs situaciones. en 

donde se encuentran involucradas otras personas adem6s de la 

familia nuclear. En dístintos culturas se da por un hecho que 

cuando el nino llega a los c1nco-siete ~no~. tiene 14 cepaciddd 

suficiente para aprender y ser responoable en muchos aspectos 

CRoqoft. Seller5, Pirrotta. Fox y White. citados por Stroarnen. 

McKinnoy y Fitzqera ld. 1905). 

En esta etapa loe niMos mue~tran grandes cambice en sus 

capacidades motoras y cognoscitivas (aprendizaje. pensam1ento y 

memoria} y en sus aptJtudea para relacionarse con loe demáa y 

pdra hacer dmigos más íntimos; se van formando las bases que 

regirdn sus actitudes y ·.talores: se nota incipientemente la 

independencia de la familia; y 

patroneB de personal1dad <Strommen. 

Tal cantidad de cambios provocan 

se empiezan a estabilizar los 

McKinney y fitzqerdld. 19651. 

que l~s relaciones entre 

padres e hijos se vuelvan rn6s compleja~. No se llm1tan ya a la 

satisfacción de necesidades b4eicas, ni son los padres Jos únicas 

que deciden lo que su hiJo debe hücer o la forma en que debe 
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comportorsi::. Al extenderse el c~rr-.po de .:t.cc1ón del rilfto. se 
o.mpl!an las esferas ~n la= que lo~ padre~ eJ~rcen su influencia. 
prop1c1ando una gran diver:ndod de fonnaz en que lo!J niftos tratan 

de o.similar y adaptor3e a suo nuevas cxper1~nc1ds, si bien dicha 
influehcia va disminuyendo conforme ~e deoarr~lla el ni~o. 

En el siguiente cap!tulo !Je realizara una revisión m6s 

detollada de las características de la relación padre-hijo y de 

la forma en que ésta puede matizar la conducta de los ninos. 
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CAPI'ruLO TRES 

Relación oadre-hijo 



Capítulo tres 

Rel&ción padre-hijo 

P4r.a organizar m6s claramente el ~n6ll3le de la influencia de 
la rel¿cíón padr8-hijo en el periodo de crianza de los nihos en 
etapas de latencia y adolescencia. se decidió dividirlo en dos 

parte~: una donde se 1ncluyen los aspectos de formación de la 

per~onclidad y socialización de los chicos. y otra donde se tr~ta 
lo referente a su entrada y desempefto en la escuela. 

3.1. Asp•ctos de la r•l•ción padre-hija que pueden influir en la 

~o~macidn de la personalidad y la socialí:ación dentro y fuera de 

la fallli 1 i• .. 

Se entender4 la socialización como el aprendizaje de valores. 
creencias y patrones de conducta manejados por el grupo aoci~l 

donde 9e desenvuelve el nlno. Por su parte, la personalidad ser4 
conceptua 1 izada como "aquel la. forma. característica en que un 

individuo pienea y se eoa:iporta. al irse ajustando a su medio 
Alllbiente" !McConnell. 1978. p. 502>. 

Como se puede inferir de estas def inicionee, el proceso de 

eocializoción influye y conforma la personalidad del individuo 
pues de las experiencias tanto con los padres y demás famjliares. 
como con el medio social en general. el nino va aprendiendo lo 
que es aceptado, lo que no lo es o lo que puede hacer una gente 

en determinadas condiciones* y esto va a influir en la forma como 
reaccione en loe diferentes ~edios en que se encuentre. 

Dentro do las formas que loa padres utilizcn para ensenar loa 
valores predominantes en su grupo social están: las normas de 
comportamiento que se establecen tanto dentro como fuera de casa; 
el ?n4nejo de la autoridad. ee decir, la fonna en que se utilizan 
loe castigoe y loe premios; el fomento o restricción de la 
independencia; y las relaciones que so establecen en general, que 
van estimulando algunas de eua habilidades cognoscitivas. 

A continuación se pasara a examinar algunoc puntos relevantecr 
de cad~ un; d~ c~tos aepectcs. 
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3.1.l Eneenonzo de nonnao y manejo de autoridad (forma en que 
e• utilizan caetlqoe y premios) 

Con respecto la outorldod. e.ntend1da como el medio para 

ensenar normas o patronea de conducta social que pennitirán una 

mejor adaptación del ni~o hacia sun semejantes, existen estudios 

que han invest1gado los diferenteu tipos de disciplina utilizada 

por loe padres y las consecuencias que tienen sobre la conducta 

do sue hijo". 

Se ha claaifícado a los padree como usuarios de tres tipos 

diterenteo de dieciplino (StrO!Illlen. McKinney y Fitzgerold. 1985): 

Padrea pcrmisi· ... os.- Son aquéllos que creen que a loa n1noo se 

lee debe dejar crecer y desarrollarse sin ninguna clase de 

interferencia por parte de loa adultos. La disciplina eatA 

reducida al mJnímo y no utilizan los castigos. 

Padrea autoritarios.- Son el extremo contrario a los padres 

permisivos. pues p1enaan que se debe reglamentar a los niftos y le 

dan un papel esencial la disciplina. Suelen utilizar como 

castigos la privación de privilegios u objetos y el control 

t1sico. 
Padrea autoritativos.- Son loe que conceden mucha libertad a 

eue hijos. pero al mismo tiempo establecen ciertas reglas y 

nonnaa de conducta que son mantenidas en vigor. Como tecnica para 

disciplinar a su~ pequenos ut1lizan generalmente el razonamiento 

junto con el nino de la conducta reprobable. en función de su 

propio bien o el de los demds. y la búsqueda de opciones a esa 

conducta. 

También se ha clasificado el tipo de crianza empleado para 

lograr el control de loe ninos (Ho!fman. citado por Stronmen. 

McK1nney y Fitzgerald, 1905). Loe rubros mds importantes aon: 

Aserción de poder.- Son aquellas técnicas que manejan un 

poder ouperior por parte do los padres. ya eea físico o de 

p6rdida temporal de privilegios u objetos. incluyéndose aqu1 Ja 

amenaza de dichos castigoa. 
Negación de amor.- Loa padrea demuestran su de3aprobación 

ignorando a !1U5 hi ios. r-ctirl!ndol':"s el habla o condicionando su 

car1no su bu~na conducta. 
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Inducc:ión. - Son aquel las tócni cas en. que lo:: padres intentan 

demostrar con razonamientos o a'l.?.l icac1011cn el por que ~na 

conducta es deseable o no e indican o ayudan ~ buscar modos de 

comport.amiento a 1 ternat ivos. 

Si bien la mayoría de los padree utilizan algunas 

combinaciones de estas técnicas. siempre existe predileccion por 

algún tipo en eepecial. Los diversos autores han buscado las 

relaciones existentes entre el uso de una determinada fonna de 

dieciplina y de crianza, y las caracter1sticos de personalidad o 

conductuales de loe ninoe. Algunos de los hallazgos obtenidos son 

los siquientes: 

Bawnrind (citado por Strotlll'len. HcKinney y f1tzgerald. 19851. 

encontró que los ninoe de hogares autoritativos son 

independientes y dominantes (en especial las niMas) y responden 

mejor al reforzamiento social {en especial los ninos): por el 

contrario. cuando los padrc9 eran autoritarios. las nif'Sas 

parecieron ser más dependientes y los ninoe menos responsivos al 

reforzamiento social: y cuando loe padres fueron clasificados 

como permteivoe. loa ninos resultaron ser menos competentes y la..:J 

ninae m6e resistentes a loe adultos. 

Stronrnen. McKinney y Fitzgerald <1985) concluyen que los 
niftoe cuyos padres usan comúnmente el castigo tísico y las 

técnicas privativas como método de control, suelen dar muestras 

de un desarrollo de la conciencia menos sólido que los ninos 

cuyo~ padres usan otras t6cnicas. 

No existe evidencia de que el uso de la negación del amor 

presento relación con el desarrollo de la conc1encia moral. pero 

Bl parece provocar ansiedad en lo~ ni~os y dificultad para 

manifestar ira hacia los demás. también suelen ser m6s sensibles 

al influjo de loe adultos. 
La eficacia de los castigos se ve incrementada cuando se 

indica la razón por la que se prohibe algo. pero su influencia en 

la personalidad del nino depende. entre otros factores. de su 

frecuencia y de algunas caracteristicas de personalidad de los 

padrea. Se ha visto que los padrea que utili=an como princ1pal 

técnica de crianza la aserc16n de poder y son además carihosos. 

suelen tener hijoo sumisos. dependientes. obsequiosos y poco 
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creativo~. Si los padres usan técnicas de a~crción de poder y 

adcm~s sen hostileo con lo~ ninos. éotos suelen ser neuróticos. 

peleoneros. socialmente retraídos y t1m1dos. 
En cuanto lo competencia social o ajuste al grupo de 

componeros, se ha observado que también puede estar influida por 
el tipo de autoridad y técnic~s de crianza utilizadas por los 

padres. Winder y Rau (citados por Roopnarine y Adarns, 1987) 
encontraron que existe un mejor ajuste y mayor popularidad cuando 

los padres proporcionan principalmente reforzamientos, 

desaprueban las conductas agresivas y utilizan menos castigos o 
privación de privilegios. En otro trabajo, Peery. Jensen y Adams 
{citados por Roopnarine y Adams, 1987} tomaron los autorreportes 
de padres y madres sobre sus actitudes para el cuidado de los 

ninos y encontraron que, en ninoe preescolares, los que estaban 
aislados y eran rechazados por el grupo provenían de una familia 

dominante. con padres que reportaban baja autoconfianza. baja 
preferencia hacia los ninoo pequenos. uso poco frecuente de 

elogios. carencia de promoción de independencia. expectativas 
irracionales sobre la conducta de los niftos y habilidades 
parentales pobres. 

Se ha visto que no sólo el tipo de autoridad influye en la 
conducta de los ninos sino también algunas particularidades de la 

forma como se ejerce dicha autoridad (Thomas y cola. citado por 
Strommen. McKinney y Fitzgerald. 19851 . Entre estas se 

encontrar1an: 
1.- La disonancia entre las exigencias o prácticas parentales 

y el temperamento o capacidades del nino. 
2.- Las diferencias entre los valores y conductas 

desarrollados en el hogar y los requeridos en lo escuela y con 

loe companeros. 
3.- Inconstancia en los patrones de comportamiento. en las 

actitudes y en las acciones disciplinarias de los padres, lo que 

provoca una excesiva tensión en el nifto. 

Otros aspectos influyentes encontrados por Ruther (citado por 
Sauceda. 19851 ~on: 

1.- Incongruencia marcadQ entre los padres sobre los limites 

que debe tener el nino para su comportamiento. 
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2.- Inconsistencia entre lo que los padres e~lgen como norma 

de comportam1ento y la forma en como elles s-:.- coniport;,.n. Los 

ninos aprenden rncS.s de lo que ven hacer que de lo que se les dice 

que deben hacer. 

Por otra parte. se ha encontrado que si se da oportunidad a 
los ninos de participar en la toma de decisiones. se acepta mejor 

la autoridad pues llegan a percib1rla como algo racional. La 

participación en los procesos de tomo de decisione~ se da tanto 

dentro de la familia. cuando los padreG dcJan que los ninos den 

eu opinión. como fuera de ella. en la convivencia' con SU!I 

companeros de e~cuc ¡., y de .lUego. 

3.1.2 Influencia del tocoento o reetricción de la 
independencia on la• relacione• padro-hiJo 

Se entiende por conducta independiente aquellos intentos de 
las peraonas por hacer las cosas pcr s1 m1sma~. es decir. tomar 

la iniciativa para reeolver sue probl~mae. moetrando además poca 
neceeidad de muestras de afecto. aprobación y apoyo por parte de 

otros individuos. 
Si bien es cierto que los ninos desde muy pequenos muestran 

diferencias en la forma de afrontar loe problemas. también la 
estimulación que reciben de su ambiente <en oopec¡~l de loe 

padres) influirá en la conformación de dicha actitud. 
0

Según Papal ia y Wendkos ! 197Bl si los padres demuestran 
aprobación ante los intentos de sus hijos y loo alientan. si los 

felicitan y demuestran su satizsfacción cuando legra algo y si 
eet6n siempre atentos a responder cuando solicita ayuda o apoyo 

emocional en cualquiera de sue pequenoe problemas. tendrán hijos 

~s autónomos o independientes. 
Por el contrario. si los padreo muestran meno3 aprobación por 

los logro~ de suz hijos pero estan mds dispuestos a ayudarlos 
cuando se zsienten frustrados. los n1nos oe esforzaran menos y al 

tener un problema tenderan a buscar apoyo en 3us padres. en lugar 

de seguir intentándolo solos. 
Estas af1nn.:i.:1..;.ne~ coinciden con los rc~ultados encontradoo 

por Crandall, Preoton y Rabsont citados por Papali'1 y Wendkcs. 



1978) en el sentido de que las madres que recompensaban con 

frP.cuenc1a loa esfuer=os de au~ ninoc por alcanzar sus met~~. por 

lo general no toleraban los esfuerzos de estos por obten~r ayuda 

o apoyo emoc1onal antes de finalizar una tarea y eetimulaban la 

búsqueda de aprobación al haber logrado su objetivo. Estos 

patronee de crianza se asociaban con n1nos que obten1an máa 

logros y que depend1an menos de loo adultos para ayuda y apoyo 

emocional. e1endo dichos comportamientoo consistentes tanto en el 

hogar con10 en 1 a escue 1 a. 
Hartrup <cit.:ido por Papalia y Wendkos, 1978). :;ostiene que 

laD personas depend1entea. pasiva5 y que buscan protección son 

aquéllao que durante lo~ ~nos f1rec3col~r~3 fueron rcch~~~d~= y 

cast1gada~ con severidad. reprcnd1das por e~tar cont1nuamente 

junto a sus padree (aunque de todas formas se les permitiera} y, 

en general. fueron tratadas en forma inconsistente. A su vez, 

Hetherington (citado por Papalia y Wendkoe, 1978) atribuye la 

dependencia de loa ninoa a pr6ct1cas paternas de sobreprotecc1on. 

control exagerado y comportam1cnto domin~nte. 

Por último. en el eetudio de Levy (citado por Sauceda. 1965) 

que investigo algunoa aspectos de la aobreprotección materna. 

definida como el contacto excesivo con el n1no. la prolongación 

de cuidados infantilee y la prevención de la independencia de los 

hijos. se encontró que loz ninoa sobreprotegidos por lo general 

se rclac1onaban pobremente con otroo ninoa. ten1an miedo a 

separarao de au madre. presentaban dificultades para adaptarse a 

situaciones nueva.a y se resiatian a ir a la escuela. 

Además. si las madre~ sobreprotectoras mostraban una actitud 

pcnnuHva e i1;dulgcntc. le= nif".c? se comportaban en ca3a en forma 

rebelde y desaf 1ante. pero no prcventaban este tip~ de problemas 

en la escuela. en donde oolo mostraban dif1cultad para hacer 

amistades. 

Por el contrario, Sl laa madre~ eran. ademas de 

~obreprotectoras. dominantes. restrictivas y d1sciplinarias, sus 

n1joo eran pas1vos. sumisos y dependientes. 
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3.1.3 InterccciGn d& p~dre-a hijos, en octlv1dades que 

apayan el desarrollo de habllldadao cognoocitivao 

En.este o.opecto s& incluyen ~lgunaa relcclone:J que se d_,n 

entre los padre" y los h1Jos en form~ cot1dilmo, sin que se 

aeocie enpec1flcamente a la r&Boluci6n de trabajos eecolares o al 

cumplimiento de cíer~ae normas: es muy importante pues díchas 

relaciones ejercen eu influencia en la esfera lntelectuol, en la 

afectiva y en la conductual. 

Seqún Vy9otoky (citado por Pelle9riní. Brody y S1gel. 1985¡ a 

travec de los d14logoa adulto-nl~o. los primeros ensenan a los 

ninc..s a planear.,. gu1ar su conducta. En 1.m pr1nc1pio. los adulto::.: 

.oe mueatr11n muy d1rect1vo3 perc ~sto va disminuyendo en tanto el 

nino crece y va dando muestr~s de 9er capaz de asumir 

responsabilidades en diferentes s1tuac1ones. Se cree que esta 

hobilidad pard gu1ar su conducta es el resultado de la 

internoli:ac16n gradual do la e~troteg1ao aprendidas en Jos 

dl6loqoe con loa odultoo. Dicha h1pótcs1e pued~ aplicar~e tanto 

41 desarrollo de estrategias de aprendizaje como al desarrollo 

del autocontrol de la conducta. Asimi8fno. se ha encontrado que el 

estiJo de la madre para ensenar a su hijo se relaciona con qué 

tanto ea reflexivo el nino en su comportamiento. 

También se ha visto que cuando oe excluye a un nino de la 

interacc1ón tomi liar. puede volver-oc dú:;tro1do e lncape: de 

pJanear 108 paeos para poder encontrar la respuesto a una duda. 

Por otra parte. cuando loo padres son muy agresivos y 

devalúan e sua hl jos éstos gener·l lmente presentlln un d l to grado 

de robeld1a confu~a contra Jos padreD o todo ~quéllo que 

repreeente su autorija1. lo que no les permite organizar su 

aprend1ZdJ&. 

::..2. As.pl!ctos de la t"PlL'lc1dn padre-nijt" que ::.e :-elac::ior,an c::n 

la entrada de fi."Stas ultirnCJs a la e;zcucla 

En el momento en que los ni~os inlc1an una educación tormal. 

De ponen en Juego muchos aspectos que anteriormente no estaban 

preeente5 o que ten1on poca importancia. Loe ninos comienzan a 

ser evolundoe y comp~rado~ con otros compañeros en cuanto a su 



comportami°'nto y habi 1 ida.des. 1 o que tal •Je= influya en su 
conducta 'l ~lgunoc ~apectos de su perconalidad. 

Por otra parte. los p3dres pueden sentirse evaluados también 
y. muchas veces. perciben como una prueba de su competenci.,, como 

padres el nivel de descmpe~o y conducta de lo~ ninos en el Ambito 
escolar. 

Indudablemente son muchos los factores que intervienen en el 
desenvolvimiento y adaptación del nino a la escuela. Se tienen 

tanto factorea indi·1iduales como familiares y aquél loo 

relacionados con los maestros. los companeros y las instituciones 
y programas educativos. Siendo el punto de interés para este 
trabaJo algunos azpecto~ relacionados con el medio familiar. el 
contenido de esta parte se centrará en ellos. dejando de lado la 

revisión de las influencias individuales y de las propiamente 

escolares. 
El grado en que los padres se involucran en las activldades 

de la escuela es muy importante, pues para poder ayudar a sus 
ninos. loo padre~ necesitan conocer la~ act1·Jidadcs que ::e 1 le'Jan 

a cabo en la institución y tener acceso a los maestros y a las 
fuentes materiales o bibliogr6ficas utilizadas. 

Una de lac variables que pueden modificar el grado de 

participación de los padres es el nivel educativo de éstos. Baker 

y 5tevenson (citados por Stevenson y Baker. 19871 encontraron que 
las madrea con ma!J anos de educac10n fonnal conocen mas acerca de 

la forma en que el nif"io realiza las act1vidades escolares. tienen 
m6a contacto con los maestros y muestran mayor iniciativa para 

tomar medidas que ayuden a mejorar o guiar el aprovechamiento 
academico de sus hijos. 

Esto5 hal 111.::gos oon similares a los do Cte· ... ·enson y Baker 

<1987) quienes encontraron que exiate una correlación 
significat1va entre ol nivel de educación de la madre y el grado 
de invotucramiento p~rental en l~z act1vid~des e~colarcc. Al 

pilrcccr. los padre~ con mc.ycr n1vel educ.).t1vo ~e l:r.·olucr.3n man 
activamente en la escolari=ac16n de sus n1f"ios llevando a cabo 

tutoría~ p~rent3lcc o asistiendo con loa chicos a bibl1oteca~ y 

l ibrcri as. 
Tamb1Cn encontraron que el grade dP. partic1pación de lon 

padreG e~ta relac1onado con la edad d~ los niftos y con ~u sexo. 
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puee ee ha vieto que los padres de ninos más pequenoz presentan 

mayor diepoeic16n para lnterven1r en las activid~deo y 

neceeidades eecolare9. En cuanto al sexo, z:e observo la 

aeociac16n máo fuerte y positiva con l~ partic1paciOn de los 

padree en el caso de los hijos varone~. Es as1 que la mayor 

partic1pac16n en lao act1v1dades escolare~ fue alc3nzada por 

aquelloe padrea cuyoe hijoa eran pequenos y de sexo masculino. 

La participación de loe podres no sólo se limita a ou 

asietencia o loe eventoa escolaree sino que también incluye su 

función como apoyo para el desempeno escolar. función que se 

lleva a cabo al estimular o reconocer verbalmente los logros de 

loe ninoe en el salón de claae o apartando un tiempo par~ 

discutir el nivel de desempeno en cada materia. tanto con los 

ninoe como con los maestros. 

Se ha encontrado que loe ninoa cuyos padree muestran más 

inter&e por su deeempeno en la escuela (visitaban mas al maestro 

preguntando por el proqreeo de eu h1 j1""1) obtuv1eron un punta je m6.s 

alto en lo.e pruebo.o de 1nteligenc10 tSchoefer y Edqerton. citados 

por Ehrl 1ch, 1961). 

Por eu parte. Fax (citado por Ehrlich. 1981) demostró que los 

alumnos que perciben el apoyo de eue padres (en comparación con 

loe que perciben poco apoyo o ninqunol: 1) Utilizan en mayor 

medida sus habilidades (comparando au 1nteligenc10 y rendimiento 

escolar): 2) muestran una autoestima mac ele·1~da: 3) tienen 

actitudes m6s poaitivaa hacia la escuela; y 4) ee adecúan mejor a 

la escuela. psicolóqicamente hablando. Loa mismcs resultados 

fueron encontrados por Bloom; Mize y Klousmeir: Clow3rd y Janes: 

y Heas y Shipmain {todos ellos citados por Ehrlich. 1901). 

Mize (citado por Ehrl 1ch. 1981 l en':'ontró que los padres que 

hab1an recibido un entrenamiento de apoyo a sus hijos. les 

proporcionaron motivación para leer. logrando que calificaran 

alto en loa cxámenee y que tuvieron una ~utoeotima mán alta y 

mejoreo actitudes hacia luo actividades ~cadémicaa. en 

comparación con loa estudiantes cuyos padres no recibieron el 

entrenamiento. 

Con lo e~puosto hasta ~qu1 se puede afirm~r qur. el medio 

escolar y el !ami liar se influyen mutuamente. Gordon. Grenwood, 

Wano y Olm'C!stead (citadoo por Ehrlich. 198U :Jugieren tre3 
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factores dentro del hogar. que eJercen influencia sobre las 

·conductas af ínes a lo escuela: 

a) Factores demogr6ficos.- vivienda. ingresos y/o grupo 

etnico. 

bl Factore3 cognitivos.- Cantidad y calidad de quia 

académica. que dependerá del nivel intelectual y estilo 

cognitivo de loe padres: actividades culturales que éstos 

proporcionan: la estructura de su lenguaje; la frecuencia 

de la interacción del lenguaje: y la intelectualidad que los 

padres proporc1onan tanto a través de libros como de 

roviatas r otroe medios. 

e) Factores emocionale3.- Conztancia de la ~d.rrdnistr~ción de 

la disciplina familiar. 

Aeimicmo Brown (citado por Ehrlich, 1981). indica que cuando 

existe cordialidad en el hogar. los ni~os se sienten a salvo y 

seguroa para exploror eu ambiente y hacer preguntas. y muestran 

una actitud po:nt1vo hoc1a el 11prend1zaje tanto familiar como 

escolar. Por otro lado. la conducta irregular en el salón de 

clasee puede resultar de la manera como los padres disciplinan el 

hogar; si en los hogares existe incona1stcncia en la 11plicac16n 

de las reglas o diferencias entre los padres sobre cuálee de 

el las deben hacer respetar. se puede provocar que l::is ni f"103 

di~torsionen las reglas. incluyendo las de la clase, y no puedan 

adhcr1rse o ellao. 

Aei como el doaempcno y adaptación al medio e~colar ~on 

mod1f1codoc por las relaciones que se den dentro de la estructura 

fdmi liar. tamb1 ón en tan ú 1 timas son tninsformodas por a.:;pect1?s 

del medio escolar. Lo influencia del entorno escolar sobre las 

relaciones est~bl~cidaa en el sistema familiar. se dejo sentir. 

entre otras. a través de una ,.,,ctividad cotidiona; la asignación 

de toreos ac~démic~~ pura re3olver en casa. Se h3 victo que. 

partir de la entrada a primer ano de educación primaria. esta es 

1rna ~ct1v1dod ,.,, lo. que se le da mucha importancia por la 

tn!luencia que, se piensa. tiene para estimular buenos hábitos de 

eatudio y par~ reaf irrnar los conocimientos revisados en el salon 

de C).J.SC. 
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El aBpecto de las tareao académica3 h-;S ::1dc- poco estud1.:ido. 

Se ha tratado de establecer si tienen una inf luencla positiva 

para el aprovechamiento escolar y para el des~rrollo posterior de 

buenos hd.bitoe en el traboJo. aoimismo ae ha estudiado la 

influencia que pueda tener en la est1mulación de lazos md.s 

cercanos entre la familia y los avances del nino o con una mejor 

comunicación con la eocuela. Sin embargo. los estudios reali=ados 

no han llegado a una conclueión definitiva. 

Las confuoiones o contr,d1ccionc~ 1• 

conceptualizac16n de su func1on. pues se ha visto que. aunque 

padree y me.estros indiquen que la tarea es una actividad valiosa 

y debe ser aplicada en el programa escolar. las razones que 

fundamentan esta opinión son diferentes. Para los podres. el 

valor de Ja tarea reoide en que ayuda al nino a resolver meJor 

::JUB exámeneo y a o.probar al siguiente 91~.Jdo. o para prepararlo 

para níveles educativos superiores; en tanto que para los 

me.estros. la tarea es atil o valiosa para desarrollar habilidades 

de organización y para hacer al nino más cuidadoso de sus 

resultados CMcDennott, Goldman y Vorenne. 1964). 

Entre los pocos estudios donde la tarea ha sido tomada como 

una varíable central. ee encuontra el realizado por Hinckley 

(citado por McDermott, Goldmon y Vorenne. 1984) en donde se 

recábaron datos ~obre el medio ambiente en casa y sobre la 

familia. mldi~ndoee la tarea en t~nninos de: traer tarea a casa 

constantemente. obtener frecuente ayudo con la tarea. contar con 

otras personas además de sus pódres para que los asl9tieran con 

la tarea y el tardarse m6s tiempo que el promedio para 

reaolverla. Todos estos aspectos resultaron estar relacionados 

negativamente con el aprovechamiento tanto en lectura como en 

matemáticas. 

En otro de ellos. real1zado por McDennot~. Goldman y v~renne 

(19841. se contrasta la tormo como dos fam1lias organizan el 

momento de hacer la tarea. en términos del o.rreglo f 1~ico del 

lugar donde ~e realiza. loz patrones temporales como se secuencia 
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la .:ic'..l'Jjdc.d -¡ lo:i ~spe~t.:.os :i. ¡~;: q~r: lo=: p3drP.s ponen atenciOn 

durante el de~orrollo de ésta. 

En una de loe familias. donde el nino no ea calificado como 

un alumno brillante. laz condicicne3 en que Be reGlizG la tarea 

Bon las siguientes: el nl~o trabaja en la cocina junto a BU 

madre. eot6n aialadoD. no se permite que otroD interactuen con 

ellos en el periodo dedicado a las tareas escolares, ni la madre 

ee separa del nino. En cuanto a la forma en como se oecuencian 

las actividades, se tiene que el nino empieza a hacer un 

ejercicio y au trabaJo es interrwnpido continuamente por la madre 

o por el propio nino en razón de ai eet4 utilizando una buena 

goma o a1 el l6p1z tiene punta. por ejemplo; esto hace que c~ista 

una gran pérdida de tiempo. Aqui se observa que ae le da m6s 

importancia lan cueetionea de procedimiento y no Q los 

contenidos de la tarea. 

Por o l contrario en otra fami l la. donde la nit"ía e11 
conBiderada t.:intc· por lo madre como por lo maestra como una buena 

alumna, :;e hace la tarea .lntco de comer. trabajando en la cocina 

donde se interactúa con lo gente que entra aht. Su madre está 

cerca y cuando la niMa ha terminado parte de ~u trabajo. ae lo 

enaena para que lo revise y entre ellas se inicia una serie de 

preguntae y reapucatao sobre la tarea. En cata escena oe aprec1a 

mucho movimiento en contraposición con la extrema quietud 

observada en la pr1mcr familia. 

El pap6 tombi~n se encuentra dentro de la escena aunque aólo 

interviene algunas vece~ para ayudar a la corrección del trabajo. 

En esta familia. la tarea no parece ser el foco de atención y da 

la impres1ón de haber llagado a formar parte de la vida diaria 

por la fluidez observada en su re~lización. Aqut también exleten 

pequcnoo "tiempos tuera", pero están organizados de tal forma que 

coinciden con la terminación de una parte de la tarea y es en 

eotae pausa~ que se le corrigen l~s errores. :;~ le hace darse 

cuenta de !Ju equivocación. ne le cn:::ena como debe corregirla y :;e 

le pide que lo haga. La atención de loe padre~ se enfoca a la 

ni~a y a jU trabajo. aunque también otraz perzonao pueden ser 

."J.t~nd1dao. 

En otro e~tudio. Ehrlich !citado por Ehrlich. 1981) moztro 

que c;.:1~te t.:nil ri:-lación entre to percepción de lcis nif\os i' la 
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p4rtic1pación de los padres p.ej. la cantidad de tiempo que pas~n 

con ellos ayuddndol~s a resolver la tarea. ay~ctandoles a preparar 

los ex4menes y leyendo con ellos. Los ninos Juzgan que entre más 
apoyo reciben est4n menos ansiocos o aprehensivo~ en el salón de 

clase. 
Por su parte Love y Kosman (citados por Ehrlich, 1981), 

demostraron la rel4ci6n existente entre problemas de addptación 
en los ninos (déficit de atención. sobreactivldad y aislamiento} 
y padree que los ignoran. aislamiento físico de nlddres e hijos y 

padres que qritan. pegan y reganan. 

Muchas ectividodes han sido sugeridds para apoyar en casa a 

loe niftos y mejorar su ~xito en el salón de clases. 

eet4n basadas en investigaciones. Kifer (citado por 
1901) por ejemplo. sugiere las siguientes acciones: 

pero pocas 

Ehrl ich. 

a) Proporcionar un tiempo y un lugar para hacer 14 tarea. 
bl Trabajar con el nino cuando mue~tra dificultad con una 

tarea de 14 escuela. 
c) Interesarse por lo que el nifto hace en la escuela y 

apoyarlo. 

En eBte capítulo •• vio que el gr~do en que loe padres se 
involucren en las actividade~ intr4 y extraeecolares de sus hijos 
puede provocar variaciones en.su desempano. ~utoestim~ y actitud 

hacia la escuela. Sin embargo, el papel que juega la 

participación de loe padree en una actividad siempre presente en 

nuestros progrlllft.ae acad•micoa~ la tarea escolar, ha 8ido poco o 
casi nada estudiado en nuestro pala. 

Reflexionando eobre lae conductas que loa padres pueden 
reforzar durante la realizac1ón de las tareas se tiene que son 
muchas y variadas. Dichos conductas pueden clasificarse en los 

siguientee tipo~: 
De contenido acGdémico.- Cuando se pregunta sobre los 

conocimientos revisados en el trabajo. o se corrigen errores o 

faltas de ortograflo. 
De h6b1tos.- Cuando se pide limp2e=3 y orden en lo que ~e 

tJsl.:i 1·é:.iili:::ando v cudndo se establece el hor.:irio e-n que ril!'b~ 

comenz4rse la actividad. 
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De apoyo a otras habilidades cognoscit1vas.- Cuando hacen 

preguntas al nino con el fin de que relacione lo revisado con 
otroa conocim1entoa ya estudiados. en el momento en que se le da 

una explicación adicional o se le lleva a comprender sua errores, 
cuando se le pide que aprenda algo de memoria o cuando ee insta 
la nino para que ponga atención a su trabajo o a lo que le indica 

la persona que lo está ayudando. 
Como se indicó en el primer capítulo. la atención es una 

capacidad que puede estar influida por factores fa.miliares. entre 
éstos se incluirían los que 
actividades cotidianas donde 

est6n presentes en aquellas 

los padres pueden ensenar al nino 
ciertas cotrategia:::J para resolver problema!> o 
tarea. reforzando algUn tipo de conducta 

para abordar una 
y reprobando otro. 

Probablemente sea la atención una conducta que pueda aer moldeada 

y estimulada por loe padres en este tipo de interacción por lo 
que el interés del presente estudio fue el conocer si la fonna 
como ayudan los padreo a resolver laa tareas escolares influye en 

la preeentación de la conducta de atención en el salón de clase 

y, de esta forma. aportar algo al conocimiento de Ja influencia 
de la relación padre-hijo sobre las conductas escolares. 
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ClPlTULO CIJlTRO 
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4 • 1 OBJETIVO 

Copitulo cuotro 
Metodolo;io. 

Conocer s1 la participdción de los padres en las actividades 

acad6micae extraeecolaree Ctareae) influye en la ocurrencia de 

conductas de atención dentro del salón de clase. 

4.2 P!IEGUllTA DE IKVESTIOACIOH 

LExiste alquna asociación entre la relación padres-h1jo 

establecida para la realización de actividades académicas 

extraeecolare.B con la.a conductafll de atención e inatención y/o los 

comportdlnientos perturbadores que presenten sus hijos en el salón 
de cla~e. o dichas conductas están influidas en mayor grado por 

caracteristicaa organicas o demogr4ficas del ni~o (calidad de la 

discriminación e identificación auditivas. agudeza visual. 

madurez vieomotora y coeficiente intelectual. entre lae primeras; 

sexo. edad, nl.'.lrnero de herma.nos y lugar que ocupa entre loa 

miemos, y tipo de institución en que cursó el nivel preescolar. 

entre las segundas); asi como tambi6n por características 

demoqráficas de loa padree <edad, nivel educativo y ocupación 

actual) o por algunos aspectos de la relación de éstos con su 

hijo <manejo de autoridad. forma como se enteran del rendimiento 

y conducta escolar del nino, las acciones que toman para 

mejorarlo o reforzarlo. el apoyo extraescolar que proporcionan y 

el grado de independencia que tomentanJ7 

4.3 llETOOO 

1.3.l Suietos 

Los sujetos fueron seleccionados de un grupo de 40 ninos {23 

ninas y 17 ninos) de clase media que cursaban el primer ano de 

primario en el Colegio Partenon, utilizando un muestreo no 

prnh1,hil1~til"'O intenciono1 IKerlinm~r. 1988). thnquno de los 
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ninos rep~t1o ~l curso. El proceso de elección Be expliear4 en el 

oportocto de Proced1miento. 

La mucatro quedó lnteqrado por ocho n1no~ o los que se 
d1vid16 en dos grupos con base en la~ conducto~ registradas en el 
aolon de clase. 

Grupo 1 !grupo de atención olt~J. incluyó a los cuatro nin.oc 
{dos ninos y dos n1no~) que presentaron uno mayor cantidad de 

lapsos de atención durante el periodo de obser.r~ción. 
Grupo 2 (grupo de atención bojo). quedó conetituido por 10!5 

cuatro ninoa (dos ninos y doa ninos) que presentaron el menor 

nú.lnero de intervalos de atenc10n. 

4.3.? Varublep 

Vorioble independiente 
Reloclón padre-hiio. Fue definido como lo participación de 

loo podres en la reo 1 iza e ión de loa actividodea académicar; 
extroeecc.olorce d" los hl)OS tomando en cuento lo evaluación 
realizado por cado uno de los podres reepecto ª' tiempo dedicado 
al nino y tipo de ayudo y de atención prestado. 

Variable• dependiente• 
Conducta de atención. Se definió como lo presentación de 

cualquiera de las siguientes conductas durante el intervalo de 
obeervación; 

El nino, 

l.- Rcal1zo una plana de ou cuaderno. copiando el modelo del 

pizarrón. cuando ó~to ea la act1vidad que se le requiere. 
2.- Recorta una figura lmpreea en su cuaderno de trabajo o 

proporcionada por lo maestro. cuando se le indica. 

3.- Pega el material asignado a su cuaderno. siguiendo las 
instrucciones dada~ por lo maestro. 

4.- Reauelvc una pagina del libro de matcmaticas (cuento con 
los dedos o cocribe números). 

5.~ Ilum1n.:i la llue:lración qut~ ?:e Jr; proporciona. o q•Jc se 

P.nc1Jentra impreso en su cuaderno de trabajo, cuando se le 
ha aoignado dicha oct1vidod. 
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6.- Escribe en una plt.ina d1;: su C'.l:iderno cuando se ·ie

solicito.. 

Conducta de indt,nci6n. Se eatablecio como la present3cion de 

alquna de lds siguientes conductas durante el intervalo de 
observación: 

El ni!lo: 

l.- Estando sentado en su lugdr observa en ailenc10 alrededor 
del. salón. a través de lo. ·-1entana o lo que hacen otros 

eompaneros. durante la actividad asignada. 
2.- Escribe en su cuaderno cuando ésta no e~ la conducta que 

ee requiere de ~l 

3.- Manipula en silencio cualquier objeto que se encuentre 
cobre eu pupitre o dentro de su mochila. o alguna parte 
de su cuerpo. sin que eeto actividad esté relacionada con 
la tarea asiqnada. 

4.- Se agacha a recoger alqUn objeto del nuelo. 9in continuar 
irmed!atamente con la actividad aeignada. 

Conducta perturbadoro. Fue definida como la presentación de 
cualquiera de las eiguientes conductas durante el intervAlo de 
observación: 

El ni no: 

1.- Habla con un companero durante la reo.lización de una 

actividad. 

2.- Se ríe sin que esto ae relacione con la act1v:idad grupal. 

3.- Canta o to.rarea uno melod!a cuando esta no es 111 

actividad que se le ha indicado. 
4.- Emite repentinamente un grito en un tono 4udible hasta 

donde se encuentran ambas observddor~s. durante el 
desarrollo de una actividad. 

5.- Hace ruidos golpeando un objeto contra otro o con una 

parte de su cuerpo. 
6.- Golpea a un companero. le reta o le quita auD cos4s. 

durante la actividad. 
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6 .- Escribe en una plana di;, su cuaderno 'cU.8.ndo se le 

solicita. 

Conducta de inatención. Se estableció como la_··Pr~5.entacic0· de: 

alguna de lae siguientes conductas durante e1. ir\terval'ó ·.de 

observación: 

El nino: 

1.- Estando sentado en su lugar observa en silencio alrededor 

del salón, a través de la ventana o lo que hacen otros 

companeros, durante la actividad asignada. 
2.- Escribe en su cuaderno cuando ésta no es la conducta que 

Be requiere de él 

3.- Manipula en silencio cualquier objeto que se encuentre 
Bobre BU pupitre o dentro de su mochila. o alguna parte 
de su cuerpo, sin que esta actividad esté relacionada con 

la tarea asignada. 
4.- Se agacha a recoger algUn objeto del ouelo. sin continuar 

inmediatamente con la actividad aeignada. 

Conducta perturbadora. Fue definida como la presentación de 

cualquiera de las siquientes conductas durante el intervalo de 
observación: 

.El ni no: 

1.- Habla con un compan~ro durante la realización de una 

actividad. 
2.·~ Se rie sin que esto se relacione con la actividad grupal. 

3.- Canta o tararea una melodía cuando ésta no es la 
actividad que ee le ha indicado. 

4.- Emite repentinamente un grito en un tono audible hasta 
donde se encuentran ambas observadoras. durante el 
desarrollo de una actividad. 

5.- Hace ruidos golpeando un objeto contra otro o con una 
parte de su cuerpo. 

6.- Golpea un companero. le reta o le quita sua cosos. 

durante la actividad. 
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7. - Puie permiso p~u-a l r <l l bono durante el periodo de 

trabajo (pareciendo :ser una conducto de e·.1it.:1Cll"_,n a la 

tarea}, provocando quo alguno~ compaMeron ouspendan su 

actividad o tambión p1dan permico. 
e.- Juega fuera de au a9i~nto. solo o con <llgún companero. 

9.- Se levanta de su a31cnto y obocrva alrededor del salón o 
el trabdjo de un compaMero ain hablarle. 

10.- Se levanta y habla o manipula objetos del salón durante 

el deoarrollo de una actividad. 
11.- Interrumpo 3u trabnio para eocuchar a un componero cu~ndo 

ó~te le dirige lo palabro. 

Variable• extraftae 
Preeencta de loe obseryqdorap en el salón do clase, El haber 

dentro del salón dos personas ajenag a la din4mica grupal pudo 

provocar cambios en la conducta de los ninoa. p.ej. tal vez. en 

algunos ninos. oe P.stimulO un aumento en las conductaa de 
inatención y perturbadorao que preeent~ron. 

Relación m111tro-aJucnno. Referida a la relación personal 
entre la profesora y un alumno en particular. donde intervienen 

m68 las características de personalidad de cada nino y su 

afinidad con tas caractorieticae de personalidad de la maestra. 
Material utilizado en el desarrollo de las clases. Un mismo 

material puede provocor 

com.~rension en los alumnos. 

4.3.3 Eecenario 

distintoc n1velcs de lntcrd~ y 

La inve~t1g.scion se llevó a cabo en el Loleg10 "Partcn~n". 

que es una institución de onsenanza a nivel primario de tipo 
particular. utilizándose dos eacenar1oe. 

l.- Salon de cla~e. El aul~ media aprox1modamcnte 6m.x Sm. En 
el fr~nte se encontraba ~l p1=orron. el c::;cr1torio de la ma~stra 

y un locker para guardar material: las bancas dobles se diaponian 

en CU.ltro tila~ de c1nco hileras en Sll mayor1a. Contaba con bucn.l 
ilum1nacH'1n y vent1lacion. En la parte poster1or se cncontr.Jba 
otro pizarrón que servl.!l ptlra col....,.;ar 1lu::tr.lc1one::; ~luc;ivas 

alguna fcch.1 lmport.J.nte. E3te f'.'sccnar10 se ut1li::O para la~ 
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oba,,rv.ac1one:i de grupo¡· paro la apl1cac1on de la:; pruebas de 

agudeza 'J'iSUlll y discr1m1nac1on e ident1Íicacion audit1va. 

2.·· Sala de maestros:. Ten!;i una longitud aproximada de 3 

metros y un onchc de l.50m. El mobiliario estaba con:;titu1do yor 

una mesa rectangular colocada en el centro del salón con 16 

silla5 dispuestas alrededor de ella. En un extremo del salOn se 
encontraba el escritorio de la 5Ubdirectora del Jard!n de Ninoe y 

un locker para guardar objetos perd1dos. Aqu1 se aplicaron las 

pruebas de inteligencia y de madurez vieomotora. 

4.3.4 Tipo de estudio 

El presente trabo.Jo es un estudio de campo de tipo 
"exploratorio" lKerlinger. 1988) dado que es un.:i investigación 
donde se busca descubrir relaciones entre eventos con el objeto 

de. posteriormente. elaborar hipótesis eepec1ficas que deber4n 
comprobarse con eatudio~ m6~ cistem6ticos. En e~te tipo do 

inveot1gac1ón no ce t1ene control sobre la va1·1able 1ndcpendiente 
pues. por sus caracteristicas. ésta no puede ser manipulada. 

4.3.5 Instrumentos 

1. - Encuesta ~obre datos persono lea.·· Con esta encuesta se 
obtuvo 1nformaci6n !lobrn: ncmbre. edad. eacolaridad y ocupación 
actual de los padres; nombre y edad del nino que cursaba el 

primer ano. lugar que ocupaba entre los hermanos. si habta 
cursado educación preescolar y el t1po de institución en que la 

realizó. y loe ~t'\os ecco1are::: r'?pct1do.::l': edad. tie:<o y ~ncolarido,d. 

de los otro:J hi1os: s1 ambo~ padre~ ·11·1111n con P-1 n'it1.o: y dil.los 

acerca de otros familiares que hab1taran en la misma casa (ver 

Apéndice 1 l . 

2. - Hoja de 1·cg1,!¡tro para loe conduc-ta~ pre$cntad.l::::: en el 

oalón d~ cla3c.- En la p~rle 3uper1or ~e anotó lo fecha. la 

mater1a y r.l per1odo de ob!Jervacion. Se ecqucmJ.t1zó lil 

d1~poaic10n d~ lo~ r,1nos en ~¡ 3~Jon. onot4ndosc con abreviaturas 

lao conduct.1\~ de in:,tencion y prr'".urbudcr.Jo pn.-:..:i:-nr:.;.id:.i3 por r.:aaJ. 

uno de los ni nos en el intervalo dr f')b~ervilnón fvl!r Apénd~ce 21. 

57 



J.- Test Guest41t1co Vi~omotor de Lauretta Dender.- EstQ 

prueba con~ta de nueve tar)clac con f1gur~c lmpresas que el n1no 

debo reproducir lo m4!: exactamente po~1ble. Pera su calitic.:icJón 

se uti_lizo la ecct!lla y normas de E. Koppit:: donde ~e obtuvo la 

edad de maduración v1somotora y se evoluo la posiblidad de un 

dano orq4nico. 

4.- Escala de Inteligencia Wech:ller revisada paro el nlvcl 

eecolor CWISC-R).- Esta escalo está compuesta por 12 eubescalas. 

seis que evaluon lo infonnación que el n1no ha rec1b1do de !lU 

medio ost como lo habilidad que tiene para analizarla y 

expresarlo. y seis que requieren un manejo o nivel perceptual 

expresado a través de actividades motoras. La calif1cacion de 

dichae subescdlos permitió obtener un CI verbal. uno de eiecucion 

y un Cl total. 

5.- Cartilla de Examen Visual part!l Jordin de nino3.~ La 

carti 1 la consta de figuras conocidas (barco. ctrculo. cruz. 

e:Jtr~l la. bandera. corazón. luna. mano y ta::al dispuesta3 en ocho 

hileros que van decreciendo en tamano. En el margen derecho ce 

proporciona la dietancia minima a la que debe distinguirse cada 

hilera. La medición se realiza en forma separada paro cada uno de 
los ojoa. 

6.- Prueba de discriminación e identificación auditiva.- E$ta 

prueba se divide en tre9 apartados. Por medio de la primera parte 

ae obtiene la dincriminación de ~onidos fuertes y débiles. L.:i 

aegu~da y tercera partes tienen como finalidad la identificación 

de palabras bistlabas y trisílabas. re~pectivamente. El rc~ultado 

de estos tres apartados da una evaluación de la discriminación e 

ident.ificación aud:t.ivo calificándola como Muy buena, Bucn.:i. 

Regular y Def 1c1ente. lo que a su ve= permite conocer aunque en 

forma indirecta el nivel de agudeza auditiva que presenta cada 

nino (ver Apénd1ce 3). 

7. · Cuest ion.,rio a padre:l. Este cue:::t1onaric tuvo cotr.o 

finalid.:id obtener 1nformac1on sobre lo que holeen loe pañrez paro 

ayudar ~ sus h1J05 en la reali=ac1on de actividades acadcmica~. 

entre otros aspcctoz. Con~to de ~l pregunta~ d1spuestos a ambus 

lados de 1-l hoja. corrcsp._;nd1end.:;lP a c.:lda af1rmac1on t:·'?:; 

opciones de respuesta. Diez reactivo~ 9C refirieron ol tiempc 

ded1cado al n1no. t1pu de ayuda y de atenc1~n prPDt3das. :1nc~ ~l 
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conocimiento y reacción ante sus problemas eDcolares (acad6micos 
y de conducta): cuatro a la realización de actividades 

cxtraescolares: dos indagaron sobre actividades de autocuidado y 

de ayuda en casa: siete sobre reglas y normas de conducta, y 

acuerdo entre loe padres sobre estos a~pecto3: y tres ~obre el 
tiempo dedicado a EU hijo, en general. En la primera hoja se d10 

una breve explic11c1ón a.cerca del objetivo de la in·.¡estigación 
pidiéndole a los padres que expresaran sinceramente au opinión e 

indicándoles que lo3 re=ultado5 ~cr1~n tratados en forma 
contidenc111l. Tdlllbien se lea aclaraba la forma en que deberian 

responder a 103 reactivos (ver Apéndice 4). 

4.3.6 Procedim1ento 

El procedimiento se dividió en tres qrandes etapas: 
I. Piloteo de instrwnentoa. 
II. Selección de la muestra. 

Ill. Apl1cación de instrumentos a los au;etos que conformaron 

la muee:tra. 
A continuación se deecribir6n las diferentes fases que 

compusieron cada etapa del procedimiento. 

I. p;Joteo de ;nstn.unentos 

l<a!. P1loteo de la 11sta de conductos de inatención y 

perturbe.do~ 

Daa6ndose c:n el troba jo de Fcrr1 t1"Jr. Buckholdt. Hambl in y 

Smith (1980. p.2601. ~e elaboró una lista de 11 conductas 
coteqor1~adas como de inatenc16n y perturbadoraz. Esta lista fue 

piloteada en un grupo de primer ano con características similares 
a la población de e2tud10. La forma de rcg1stro ut1lizada fue por 
muestreo temporal de t1po ln3tantáneo 1Flash1. eotabl~ciéndose 

periodon de observación y reg1~tro de JO m1n. cad.:i hora. Dicho:; 

p~r1odoo se d1v1d1eron en intervalcs de cinco minutos donde se 

obocr~O y r~g1ctro a cada n1no en un l3pso de 10 seg.. =1gu1endo 

la d1~po31c1on que t~n1an en el sal~n de cl~~es. por filas. Se 
e~pcc1f1cc :, -onj11:•.l 1c inatcn=:ón o pcrt1Jrbadora pr~sentada. 

Est" c~.1p.:t tu·:r:. un..l durol::-16:1 d~ s1-ete d1as. cambiando~e y 



aumentandose algunas conductas de acuerdo a lo que sucedja en el 

sa lOn de cltuse. para obtener. finalmente. _uno 1 ista ccmpue~tn por 

l!S especificaciones. Asimismo. se modificaron los periodos de 

in1ciándolos cuando comenzaho una 

deJando de registrar cuando más de lo mitad de los ni~os la habio 

concluido. Ya que los coleg1os donde ~e apl1c6 la investignc16n 

fueron bil1ngUes, es necesario indicar que las actividades 

registrados correspond1eron solamente a }3s clases impartidas en 

el idioma ~spa~ol. cuyo desarrollo ocupaba la primera mitad del 

dio escolar. 

l(bl. P1lotec del cuestionario 

Para lo conetrucción del cuezt1onario que indagara sobre lu 

ayuda que proporcionan los podres en la realización de 

actividades oeadém1cas ce siguieron los cinco pasos propuestos 

por Padua !1979), 

a> Elaboración de las pregunta::; del cuest1onario. Las 

afirmaciones deben basarse en primer lugar en el marco conceptual 

del investigador: en segundo lugar. en cuestionarios realizados 

por otro9 investigadores; y por Ultimo. en entrevistas 

cualitativas. b1bliograf1a o documentos diversos. 

bl ~plicación de este primer cuestionario (pretestl a una 

pequena muestra de la población que se vo a estudiar. 

c) ~nál1a1s de las pregunta::; para poder h3cer los ajustes 

neceaarios en cuanto redacción. c~tegorízación de las 

respuestas. elaboración de nuevos reactivo~. etc. 

d) Ordenamiento y enumeración de las prcgunta9 y tipificación 

del cuestionario. 

e) Utili=ación del cuestionario en la investigación o. s1 ce 

considera conveniente. realización de otro pretest. para un 

poatcrior análisi~. 

En la presente investigación. la revisión bibliográfica 

pernn t ió destaco.r algunas '.t.lr1 abl es importantes dentro de l.ls 

relaciones famil1ares. sin embargo. debido a la comple11dad de 

cada una de el las y al objetivo del estudio. se elaboro un 

cuest1onor10 que invest1gara sobre los act1v1dades ~cademic~~ 

espec1f1camente. complement~ndolo con algunas preguntas refer1das 

~ a9pectos que pudieran estar rcl~c1on~dos con esl~~- hs1 3C 
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conetrU"/ó ~un, primer· in,~trl:lIDento c~mpuesto _por 45: preguntas 

abiertos. dividida~ en las aigúientes drea~: 

l.- Tipo de ayuda. atención prestada y quién la. proporciona. 

2.- Tiempo dedicado a la realización de actividades 

académicas. 

3.- Conocim1cnto de los probleman del nino. 

4.- Realización de actividades extraescolares. 

5.- Variables adicionales a la relación padre-hijo. 

Posteriormente. esta primera versión se aplicó en fonna 

pernonal o die= poreJ~3 del mismo grupo utili=ado pnrn el pilotee 

de la l1sta de conductas. 

Como tercer paao se realizó el onal1n10 de loo reactivoo que 

cons1sti6 en el1m1nor loo conductos dicotómicas (del tipo ei/nol 

ya que fueron contestadas en formo similar por todos loo padres; 

tamb1cn 3e pregunto ti lo3 entre·nntadoc .:;obr"' !'3 cl.:lrid.Jd de las 

preguntas y !:ie rcformularon oquello:J dondl: 3e lnformo que existla 

confusión; después, se integraron las respuestos semejantes en 

uno misma categor1a con ~bjeto de s1stemotizdr los contestaciones 

obtenidas; por ült1mo. se el1gieron las tres categorias de 

respuesta que tuvieron la mayor frecuenc1a de elccc16n. 

Se eligió el uso de reactl·1os de opción múltiple para que la 

codif1cac16n y anól1~is de los respuestas fuPr~ m~~ sencilla. 

De esta forma se construyó el cuestionar10 final, compuesto 

por 31 preguntaD cada una con tres opciones de respue~ta. 

elegidas bajo el criterio de que fueran las tres of irmac1ones que 

presentaran la mayor frecuenc1~ de elección en el pretPst. Dichos 

rea et 1 vo3 quedo ron e 1 a:Jl ti codot: en la::; área~ yo menC' l onadas. 

El n1vcl de mcd1c1ón ut1l1~ado en el cuestionario fue el 
nominal pues 9ólo 1nteres6 conocer las respuestas que elegían los 

padres de 3Cuerdo ~ la::; o~c1oncs qu~ llcviln a cabo en diferen~~c 

caso3 con objeto de e~t3blecer. s1 ezto era posiblo. un patrón de 

comportamiento entre los p3dre~ de uno u otro grupo. 

h partir d~ la s:quientn etapa !:i~ traba.JO ya con el grupo 

def1n1tivo. 
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11. Solección de la muestra 

It<al. Obtención de datos person3le~ 

La hoja de datos personales fue aplicada a todo~ los padres 

del gt"lJpo durante una Junta escolar y se recogió ese mismo dia. 
En el caso en el que los padre~ no asistieron. se envió la hoja 

con el nífto y se recogió al dta siguiente. Este paso tuvo como 

finalidad el conocer cuáles ninos no ten1an una familia integrada 

y por lo tanto deb1an ser excluidos de la muestra de estud10. ya 

que el objetivo de la investigación fue conocer la relación de 

e.mboe padres con el n1no. en algunas situac1ones. 

IlCbl. Registro de conductas en el oalón de clase 

Utilizando la li!5ta resultante del piloteo. se inició el 

regietro de conductas en el salón de cla8e en el que se aplico la 

investigación. Lae observadoras ee colocaron a atnboe lados del 
salón junto a la primera hilera de bancas. por ser el lugar que 
perndt1a visualizar de mdnora mas exacta la conducta de cada uno 

de los ninos. El registro se llevó a cabo durante nueve dtas y se 
realizó ú.nicamente en el periodo de eepanol. La duración de la 

etapa de registro fue establecida con ba~e en lo sugerido por 
varios investigadores en cuanto que para lograr medidas 

estables de la conducta de los ninos es necesario observarlos por 

un mtnimo de cuatro dtas CSinclair. Guthrie y Forness. 1984). 

!-1 iqual que en el piloteo. 
actividades: dictados de 

impartición de instrucciones 

no se reqistró en las siguientes 

le trae. pal abras 
por parte de 

u oraciones. 

la maestra. 
explicaciones. exl!menee y actividades de descanso (como canciones 
y ritmos acompanadoa de rimas). dado que exist1a mucha 

interferencia para poder observar conf iablemente la conducta de 

loe nif'los. 
El periodo de registro inlciaba cuando los ninos empe~aban 

una actividad y se le dividió en intervalos de 10 min.. El 

registro utilizado fue de tipo "Flash", observando un nif'io cada 
10 segundos y anotando su conducta en las hojos elaborodas para 
este propósito (ver Apéndice 2). Se dio por terminado el periodo 

cuando la mitad de tos nino!J mas uno habl.ln .l=.:ibo.do la tl.ct.1·w·1.:!.;;;d., 

calcul4ndose 1~ confiabilid~d de lo$ registros de cado periodo al 
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f ina1'izar- ·el '-.d1a 'de :observ11Ci6n .. ·utilizando' la sigu_iente tonnula 

!Coordina~ión de Lab~rató~iC)~; 19eo, p. 1221•.' 

lf~arió ui, lt\le~da~ 
C• ~--··-···-.:.ce.e •.•• ~.--"-.-••••••.•• - 1 I~ 

Pfll•u D ~' tC",oU ~i t NiíH .. :I ~I' dl!Htlitrl!:n:: 

Cabe mencionar que l• con!iablidad promedio de las 

ohaervaciones fue de 64.4%. 

Con base en el primer dio de ob5ervación se realizaron 
algunas modificaciones en lo~ conductas contenidos en la lista. 

De lae conductas perturbadoras. fueron eliminadas la de lanzar un 
objeto hacia el suelo o hacia algún companero y la de columpiarse 
entre la8 b4ncas durante la actividad, ya que no ae presentaron 

en este nuevo grupo de obeervaclón. Asimismo. ee awnentaron 
vari~a conduct~s que en la l1cto orlglnol no estob~n 

contemplados. Lo lista final ae compuso por las conductos 
especificadas dentro del apartado de variables dependientes. 

Posteriormente. comparando los registros de ambas 

observadoras. se obtuvo el número total de periodos pord cada 
nifio en los que hab1a mostrado una conduc:tD.. de atención. Con esto 
ae procedió a calcular la desviación estándar del grupo ~n cuanto 
a los pericdos de atención. Lo fórmula util1zoda pnra este fin 
fue (Levin. 1979, p. 61), 

Dol\dtt 
1: DrstUtUn rsUMn 
t 1z. S»M dt p11h1rs 110 pro.rudos (tohl dt u1trrv1los dr 1tt11c1611lrnndo por Cldt ulol elfrnlos 11 · 

ntdudo 
M• MDMro tottl de p111tl}n (11jeero tohl dr 11los obsuvtdo') 

"fi• kedu fltv1d1 11 rudndo 

53 



Por otra parte se calcule el porcentaje de tareas ter-minadas 
poro cada nino. tomando en cuenta el total de tareas que debieron 

realizar durante los d1as en que se llevó a cabo la observación. 
una lista colocando lo~ nif'\os en !onna Se elaboró 

descendente de acuerdo 

presentados y de ah1 se 

al número total de periodos de atencion 
eligieron aquéllos cuyo puntaje era 

superior o inferior por lo menos a uno desviación e~t6ndar. 
El criterio final para incluirlos dentro de la muestra fue el 

que contaron con una f3milia completa. Debido a esto, fue 
eliminado el nino que mostró el menor puntaje de periodoo de 
atención. 

III. Apli~ación de instrwne~tos a los sujeto• que conformaron la 
muestra 

~Evaluación de los n1nos 

Se llevó a cabo en dos sesiones individuales. En la primera 
so aplicó el Test de Bender y el WISC-R hasta la subescala. de 

Vocabulario. En la segunda. se tennino la aplicación del WISC-R y 

se realizaron las pruebas de agudeza visual y discriminac1ón 
identificación auditiva. 

!1.1..-L~ Aplicación del cuest1onario a padrez 
Los cuestionarios impresos se aplicaron colectivamente el dia 

de la firma de boletao. Se dio un cueotionario a todos los padres 

presente::; con objeto de C'"Jl tar que .,qué l los cuyos hijos 

integraban la mue3tra se 91nticran pre~ionado::; y f3locaran las 
respuestas al mismo. Como el interés de la inveotigación fue 
conocer lao op1n1ones de los dos cónyuges. en loo ca~0z en qur. 

solo asiot10 uno de el loo se ~nv16 el otro cue~tionario para que 

10 regresaran al dio. oigu1ente con ~u hijo. De lgual forma. 
cuando se encontraron preguntas sin contestar en los 
cueot1onar1os de aquellos podres que formaban parte de la muestra 

de estudio. se envió con su ni~o el eJemplar junto con un recado 
donde ~e le3 pcdia quP. conteotaran la~ preguntas f3ltanteg. No 
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fue ·posible qU:e - lác investigador,,),~ tr.:i.taran de rc.c~1pcrnr 

personal,~ente las respuestas perdidas porque la direccion de ·1a 

escuela. no autorizó el que ue tuviera cont~ctv directo con te.o 

padres .. 

4.4 TRATAMIENTO ESTADISTICO 

El análisis de los datos fue realizado en fonna descriptiva. 
Se elaboraron cuadros para organizar la información referente a 

la edad de los ninos: sexo: porcentaje de intervalos de atención 

y de tareas terminadas de cada uno de ellos; número de hijos y 

lugar que ocupaba el n1no entre sus hermano:;; edad y ?cup.lci.on de 

108 padrea: nivel de maduración v1somotora: y los resultados de 
las pruebas de agudeza visual. de discriminación e ldentificación 

auditiva y de inteligencia, de ambos grupo~. 
El cuestionario también fue analizado en forma descriptiva 

pues el reducido número de sujetos que compus~ la muestra aunado 
al nivel de medición utilizado en el cucst1onar10 (nivel nominal} 

no permitieron la utilización de ninguna prueba estadística con 

la que se lograra establecer el grado de s1gnificatividad que 

guardaran las relaciones encontradas. 

Para la descripción de los resultados del instrumento. se 
elaboraron gráficas correspondientes cada uno de los 31 
reactivos, donde se muestra la frecuencia de respuesta que obtuvo 

cada una de las tres opciones. Primero se compararon las 
reapueatas del conjunto de padres de un grupo con las del otro. 

Después. en los reactivos en que se encontraron diferencias entre 
las opciones elegidas por la mayor1a de loz integrantec de uno y 

otro grupo. se compararon las respuestas de los padres de un 
mismo sexo, es decir. de los papd.s del grupo de atención alta 
contra las de los papás del grupo de atención baja y las de las 

mamás del ·grupo de at~nclón altíl con las mamás del grupo 
contrario. 

Cn resumen. se realizaron las siguientes comparac1ones entre 
grupos: 

a) Sexo. 

bJ Edod. 
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e) Húmero de hennancz "I lugar que ocup'1 el nlrto e5tud1odo 
entre ello!l. 

d) Tipo de inst1tucion en que cur~~ron el ni~el prcc~colar. 
e} _Nivel de madure:: v1sornotora. 

fJ Calidad de agudeza visual. 
g> Cal1dad de d1acr1rn1nacion e ident1f1caci6n auditiva. 

hl Coeficiente intelectual. 

i) Edad de los padres. 

j) Escolaridad de lo~ padres. 
kl Ocupación. 
1> Respuesta por grupo de padres a cada uno de los reactivos 

deJ cuestionario !padres del grupo de atención alta vs. 
padres del grupo de atención baja). 

m) En Jos casos en que se consideró conveniente por existir 
una diferencia entre los grupos. se compararon las 
respuestas por sexo lpap6s del grupo de atención alta vs. 

papd~ del grupo de atenc1on baja y mamán del grupo de 
atención alta vs. mom6s del grupo de ~tenc10n baJo). 
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CAPITULO CINCO 



Capitulo cinco 
Resultados 

~.1 Det,o• referidos al profe1tor 

El grupo estaba a cargo de una maestra nonnalieta. de 54 anos 

de edad que eatudió. ademd:s, la Licenciatura en Problemao de 
Aprendizaje. Su experiencia laboral era de 18 anos como docente 

en el nivel de enaenanzo primtlria. 10 como especialista 
atendiendo qrupoe integrados y dando terapia cl1nica. y ocho anos 

en el 4rea administrativa. 

~.2 Datos referidos a lo• nifto• 

Loe ntnoe 

lal!I Biguientee 
porcentaje de 

que confonnaron la muestra de estudio presentaron 
caracter1eticae en cuanto a número total y 

intervalos de atención en el salón de clasee y 

porcentaje de tareas terminadao: 

h~h t. MMro lohl y pontthJ1 .. lnltrnlot N ahnclh obt11IMI y ,orc11hJ1 di lar111 ter1lndH 
• lot 1llot l1tl•lilll 1 .. 1o 11 11 '"'' • 111ocll1 1111 cooo 11 ti ''"' • tltoclh lllt 

111• 1.1.1. 11.1. 11.1. 

70 m 911 

" 881 611 
12 8ll 711 
12 m m 

1 ltt'h 'r"il M lnhrolot 6t lhac:Un • 0.15 
On,i1tib Hl&n'U • 10,U 

Mit'1•ilhn11 
T.1.l,• fahl 6t illltrolos dt 1tucib 
1 1.A,• Porcuhit it 111tuv1lo1 *' 1hricih 
11,t,• PorunhJt M hnn hr1in1dn 

Mi~o 1.1.1. 11.1. 11.1. 

ll m lll 
¡¡ 111 lit .. 
ll- - .llL, ... 251 __ -
¡¡ 111 11 
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Con respecto al porcentaje de intervalos de observación donde 

el -~ino ee encontraba realizando la tarea que ee le requería 

(porcentaje de intervalos de atención), se tiene que en el grupo 

de atención alta fue mayor del 80% en contraposición con el grupo 

de atención baja en donde loe ninos estuvieron dedicados a la 

tarea menos del 50% de lae veces que se les registró. 

Con respecto al porcentaje de tareas terminadas, se tíene que 

en el grupo de atención alta dicho porcentaje sobrepasó el 61•. 

en tanto que en el de atención baja siempre fue menor de 35*· 

h•h 2. Con•tl• .. iMtllCH• y ,.,tltHdorH ,, .... t .... Clft "'" fnclNCh 
,. lK ollot •l ""' .. alotclh llaJa 

Oburvu enulencto 
ftlnipuhr 
A¡acharH 
bc.ri~ír 11 n c111dlrno 

Pertub1~r1s 
Hithr 
leuntuse 

Porce11hj1 dt prestthci'n 

541 
111 
l1 
lt 

181 
111 

De las conductas de inatención y perturbadoras presentadas 

por los ninos incluidos en el grupo de atención baja (Tabla 2), 

la que obtuvo el porcentaje de presentación más alto (54%) fue la 

de observar en silencio alrededor del salón. a trav~e de la 

ventana o lo que hacen loe companeros. durante la actividad 

asignada. La segunda conducta fue la de hablar con un companero 

durante el deeempe~o de la actividad (18%). seguida por 18 

conducta de monipular en silencio cualquier objeto que ae 
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encontrara sobro el pupitre o dentro de l·~ mochila, o _alguna 

parte del cuerpo sin que esa actividad se relacionara con la 

tarea asignada (13%); en cuarto Jugar se encontró la acción 

levant~ree de su asiento y observar alrededor del salón 

trabajo de un companero, sin hablarle (11%). 

!tilo l ...... .. d, -· .. ~IJH y l111r ... ""'' ""' lH "''"'" 
., IDI •llts clnlfltl41t u ulDI ¡r.,ot 

rilo Stu flidl liówra di •t jas ht•r 111• 
ocu,• 1lttrt 

1• •r111101 

1 1112 UllilO 
5 1/12 Ullioo 
5 11112 Ullioo 
111112 S.,uoda 

I• 1 1/12 

t lis ttldn" •ntru 11 •ID• y ltlfl 
U Eslt aiAo ti1nt u1 NrHn1 9"fh 

·----------~---

6rupD dt ihncUn b1j1: 

Jfila Stn Ed1dl ltóttra dt •iJos lt191.r qut 
ocup1 entrr 
las htr.,~s 

E 6 5/11 Ultloo 
fll 51J/11 lttt•da 

' 5 10112 Pri_,D 
H 510/12 PriNrD 

¡. 6 0/12 

Como puede obeervar en Ja Table 3. loe grupoe quedaron 

de ninae. Asimi91DO. coepuestos por igual nl'.lmero de 
exietió una diferencia entre 

grupos. encontrdndoee los niMos 

nitloe 

las 
que 

edades 

grandeiJ 

promedio de loo dos 

en el grupo de 

atención alta, aunque to.mbi~n en ~ate se encontró la nina de 

menor edad. 

Sobre el nWnero de hijos pertenecientea a cada familia, se 

debe anotar que en el grupo de atención baja el nWnero encontrado 

fue uniforme ya que todas las familias contaban con tres híjoa. 

En el grupo de atención alta, el nWnero de hijos varía desde dos 
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nif'\os hosta c1nco. E:n cua.nto al lugtSr que ocw.paba el nino en 
eatud1~ entr~ sus h~rm~noe ee tiene que en el grupo de atención 
alta tres de los n1nos son loa mas pequef'\oa y uno ocupa el 

segundo lugar entre cuatro hennonos. En el qrupo de atención 

baja. dos de loe n1nos eon los hijos mayores. uno ea el últlmo y 

otro es de los hijos menores pero tiene una hermano gemela. 

Todos los nif'\oe cursaron educación preescolar en escuela 
partjcular y nunca habían repetido un grado. Sólo el n1f'\o "F" del 

grupo de 4tenci6n baja vivía. adem.d.e de con su familia. con sus 
abuelos. 

!alll 4. E..,, nuhrl!IU y '"'""' • I• "*" ,..,.. ollol '"°'" th1lflt1iol *''" "' 11110 do 1t11cl11 llh 

P&Gtt ~drt 

Ud btoh.ti'44 -------.. ---------------·------·------------------
~ Proftsioul ICtt1j¡AOl CinJll'lo 35 S~HM dt praft110Nl Stcnhria 
47 ProftliONJ IM~itol MI leo 3l Enfffwl1 Au dt ctH 
:¡o Stsh dt 1riurit Cottrciult ll Stslo Ot priuri• AHdtCH& 
47 frofHio..J C.nlldor plillco 31 ft&HtnnorHlhh llH dt tHI 

Í• ., ¡. 3! 
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liño 

h•h 5, Ud, HnhrUd 7 on,adh ti 111 'tdru cuyos nllot. fttrH clulfludo1 
4utro del tru'o " lttnclh hh 

lhdrt 

U•• hcohrid1d Ocuuul• Ocuuclh 

17 Proftuorwl flM)tllltrO 12 Stc111Uru AM dtuu 
IS hofnio-.1 f'UiCD 9irotcU090 n Pr,,•r•tori• A11 •uu 
ll Pnfttioa.I l .. t11itro l.I Prrpu•t;ri• MI dt UH 

lO Currr1 CDltftill Colfrch11h lO c.,rtu cc.rcul M4i dt UH 

I• l4 Í•lO 

Comparando las edades de loe padres de ambos grupos (ver 
Tablas 4 y 5) se obtiene que tanto loe pap6s como las mam6s del 

~rupo de GtenciOn 4lt4 eon 1n4yoree, siendo la edad promedio de 45 

anos y 36 anos respectivamente. en tanto que en promedio. los 

padree del grupo de atención baja cuentan con 34 anos y lae 
madree con 30 anos. 

En cuantb e le escolaridad y ocupación de loe pap6s se puede 

afirmar qud no existen diferencies entre ambos grupos puee la 

ma.yor1a de ellos cursó une carrera profesional y se dedican a 

ejercerla. En el caso de las mam6s ee observa un mayor nivel de 
estudios en el grupo de atención alta pues tres de ellas tienen 

preparación profesional en comparación con lee rnemd.e del grupo de 

atención baja donde la mayor parte tienen un nivel de estudios de 

secundaria o preparatoria. Caei todas las memd.s de ambos grupos 

se dedican a las labores del hoqar. 
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,,3 Reeultadoa de la• pruebas 

Muatro dt rrrorH 
'DMl\dOS 

61tf'O 11' A!El(llJI Al!A 

- 1( llOl:llW IAll 

tlu•tro dt rnons noruln 
"pobho'n noruU 

hlftrlb.1 'f.11 ti! .. 
MfcHdl 1 M tdfd 
Adrcud•&Htdld 
Utcu.td.I •Si tlf•d 

AdfculU J t.U 'd&d 
AdrtcudfltUtid 
hperlor, .,J td•' 
Su,1rtw t,. t4d 

l lDMdo M t•trt it llllCi .. ,.r1 t•ucib PrtHC'llltt 1 ftt••I tJ ultfictdb Hrt ti Trtt íztt1Ulttco 
Ylto!O\or •t. lynW. hcnt11to i•ltfhQ, 

En cuanto a la prueba de tnadurez vieomotora <ver Tabla 6) ae 
obeervd que la aayort4 de loe ninoe de ambos grupos tiene un 
nivel adecuGdo s. su edad. excepto el nino "A" perteneciente 41 

grupo do atención alta cuya ejecución mostró un nivel inferior al 
ee:perado. Cabe hacer notar que loe niMoe "F"' y 11G", clasificados 

dentro del grupo de atención bajd, obtuvieron un puntaje que lo~ 

colocó en el rango "auperior G eu edad". 
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llth 7. EtUMdh dt h •tt•n YiMlal y dhtri1h11tlh 1 ldt11UfiutUn 111'1th1 

..... ..... 
flllly bltlN 
hfititnh 

¡,, .. ..... ..... ..... 

6rupo dt 1hncihhj1 

~, butni 

lluy MtN 
htfll 

krna 

..... 
Rf9ulu 
Rtqvhr 
lurn1 

La mayoría de loe ninoe preeenta una buena agudeza vieual 

(ver Tabla 7) excepto uno de loe clasificados dentro del grupo de 

atención alta. 
11deficiente". 

cuya 

En lo 

agudeza visual 

referente a 

fue 

la 

categorizada como 

diacr1m1nac16n e 

identificación auditiva se tiene que en doa ninoa del grupo de 

atención baja ~eta ee regular. observándose que cometieron varios 

errores en la identificación de sonidos sin significado: sin 

embargo, con base en los lineamientos indicados por la prueba 

utilizada no puede 

disminución de la 

necesitaría que 

considerarse este resultado como indicio de 

agudeza 

el ni no 

auditiva pues 

obtuviera una 

para hacerlo B& 

clasificación de 

"deficiente" o de "escasa" en alguna de las partea de la prueba 

utilizada. 

74 



'labia •• c.1. Ytrbll, c.1 ... EJKKll•, c.1. lolal 1 ""'º 1lmulo '°' lot alllot ...... ''"°' 
---------- ---------------------------

6rupo dt 11hnc1en1lh 

!illo· C.I. c.1. C.J. Rir1go !lllo c.t. C.I. c.1. R1nqo 
Verbal EjtcucUn Tohl Vrrbal Ejtcutt6n Tohl 

117 105 112 lor11I br11lut1 m 120 126 S11ptnor 
122 100 112 l&otHI btlllHlt 87 105 95 llor•ll 
114 95 105 1or11.I lll 13 115 ttonll irilh11tt 
11! 124 124 SuptriOI 115 111 116 Suoerior 

118 106 lll 11! 107 115 

En la escala de Wecheler se encontró que no existen grandes 
diferencias en el coeficiente intelectual promedio de loa niftoe 
de ambos grupos. sin embargo dos de los ninos del grupo de 

atención baja quedaron clasificados como de inteligencia 

"Superior". en tanto que del grupo de atención alta sólo uno de 

ellos alcanzó dicho rango. En la mayoría de los casos se observó 
un rendimiento mayor en la escala verbal que en la de ejecución 

(ver Tabla Bl. 

Para hacer un an6lisis m6s detallado de las subescalas que 

componen el WISC-R. ee retomó la propuesta de Kaufman ll9B2l 

acerca de que loa perfiles deben ser interpretados tomando como 

parAmetro la media de las escalas verbal y de ejecución de cada 
nifto y no una estimación grupal; de esta forma se pueden obtener 

lae subescalae en las que el nino presenta ventajas o desventajas 
significat1vas. tomándose como criterio de e1qnificatividad el 
que un puntaje escalar sea mayor o menor que la media 

correspondiente (verbal o de ejecución) en tres puntos o más. 

Utilizando este proceso se intentó establecer si loa ninoa de 
cada grupo pre~entaba ventajas o desventajas semejantes y si 

éstas difer1an de un grupo a otro (ver Tabla 9l. En la escala 
verbal se encontró que la mayor1a de los niftoe pertenecientes al 
grupo de atención alta mostraban ventaja en el subteat de 

Vocabulario. en tanto que la mayor1a de los ninoa del grupo de 
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atención baja presentaban ventaja en el de Aritmética. En cuanto 

a los desventajas. se observa una aunque pequena en el grupo de 

atención baja en la subescala de Información y otra, esta vez 

para ~boa grupos. en la subescala de Retención de dtgitos. 

aunque se observa en forma m6s marcada en el grupo de atención 

alta. 

En lo escala de ejecución el grupo de atención baja no 

presentó ventajas o desventajas. en tanto que en el grupo de 

atención alta se aprecia una cierta ventaja en la subescala de 

Claves y una pequena desventaja en la de Composición de Objetos. 

El! necesario aclarar que cuando ee habla de una pequena 

ventaja o desventaja en las puntuaciones se quiere indicar que 

algunos ninos muestran un puntaje significativamente superior o 

inferior o la medio grupal y loe restantes obtuvieron un puntaje 

igual a la media o con la mimna tendencia que sus componeros 

(superior o inferior) sin que ~eta llegue a ser significativa. 
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---------------------------
Mh !, Puo\lh olltHldo " 111 .... ml11 del ~IBC-1 

'º' ufa uno M In llhl 6t 11bo1 Qrupo1 

-------------------------- -------
liAo' dtl 9rupo dt 1trnt1h ¡Jh 

Subfn1l1 ---·-------------------------------------------·------------------------------------------------------
Vtrkl 
h1for•.ic16n 11 11 ll 11 ID ll 11 11 
StH1•n1u 11 1 11 ll 15 1 11 17 
Anllftitl 12 ll 11 11 ll 11 V IJV 11 V 
VouMihrio ll 11 V 111 llV 11 y 10 11 V 11 D 
Cm,rtnuh llY 11 11 11 15 ' 111 16 
blt11ei6n dt ditilH 11 11 10 71· ID 8 111 ll 

i Etuh Ylfbtl 12 14 12 12 ¡¡ 11 15 

EJ1C11cihl 
F1911ra1 lncoeplrln 11 12 12V 14 " 12 -10 12 
Oultn11i1nta di diMJot 11 14 V 1 " llY ' ' IOI 
DIH~o con tubo\ 12 10 i 11 11 ' 8 12 
tn.po11t1fn llf obJtlos i lt lt ll 12: ' 10 -·10 1 
CljlH 11 11 15 V 17 V ¡¡ 15 y ' 14 
L1btri1t01 10 ' ' ¡¡ 12 10 e 17 V 

i buh 1JKuCUt1 11 10 ¡¡ ¡¡ 11 ll 

--------------------
Abrvuturut 
Y• YenhJI 
D • Dr1nnhj11 
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5.4 cuestionario a padres 

Loa reactivos del cuestionario fueron agruµadoe en las cinco 

4roas ~ncionadaa en el capitulo de Hetodologia que son: 

1.- Tipo de ayuda. atención prestada y quién la proporciona. 

2.- Tiempo dedicado a la real1zaci6n de actividades 

académicas. 
3.- Conocimiento de loa problemas del nino. 
4.- Realización de actividadee extraescolares. 

5.- Variables adicionales a la relación padre-hijo, 

Poeteriormente. se contabilizó la frecuencia obtenida por 

cada opción de respuesta y con base en ellas se realizó la 

descripción de loe datos. 

A continuación ee presenta la distribución de frecuencias de 
las opciones de cada reactivo pertenecientes a una misma. 4rea. Es 

necesario hacer notar que en ciertoa reactivos el nUmero de 

renpuestas de un grupo es mayor que el esperado (ocho respuestas 

por grupo) debido a que algunos padres dieron m6e de una 
renpuesta a dicho reactivo. En otros casos. el número de 

reepuestas es menor al esperado pues existieron pe.dres que no 

contentaron alguna afinnaci6n. 
En los casos en que ee observaron diferencias grupales. se 

procedió a analizar las respuestas por sexo para establecer a1 la 

disc:epancia era debida a lo expresado por las madree o por loa 
padres. 

Al finalizar la presentación de las gráficas de los reactivos 

do cada 6rea se describirán brevemente los resultados obeervados. 
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AREA l. TIPO DE AYUDA, ATENCION PRESTADA 
Y QUIEN LA PROPORCIONA 

Reactivo 2. Ayuda a su hijo (a) a resolver su tarea 

Respues1as por grupo 

Frecuencia 

B. ocas1onolmente 

c. Nunca 

o 
A e SI n respuesta 

Respuesla 

Grupo do: padres 

• Atenc1 ón al la ~ AlenclOn ba¡a 



AREA l. TIPO DE AYUDA, ATENCION PRESTADA 
Y QUIEN LA PROPORCIONA 

Reactivo 2. Ayuda a su hijo (a) a resolver su tarea: 

Respuestas de padres. y madres 

5 

. A. Siempre 

B. Ocasionalmente 

o c. Nunca 
A B e Sin respuesla 

Respuesta 

Grupo de pedrea 

• Padres a1enc1on ella ~ Madrea atenclOn alta 

CJ Padr .. atención boJa - Madre1 atea.cldD bala 



AREA l. TIPO DE AYUDA, ATENCION PRESTADA 
Y QUIEN LA PROPORCIONA 

Reactivo 3. La maner.:i en que ayuda a su niño (a) a 
hacer la torea es: 

Respuestas por grupo 

A e SI n respues1::J 
Res¡:;t.:i"sla 

G:iJpo ·'Jf> podres 

- A1er.·:1on 011a ~ A1enc1on ba\a 

1 

A. Reall zando 1 un to con 1 
él (el Ja) todos los 
e¡erclclos .

1

. 

3. Reo! 1 zendo -::or. él 
(ella) sólo Jos 1 

e1erclc1os que r.o 

entiende 

C De!ando que él (ella) 
la hago solo (a) y 

cori:gténdola después 

1 



b 

! 
,1 

li 

~ 
l. 

l 

1 
~ 
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AREA l. TIPO DE AYUDA, ATENCION PRESTADA 
Y QUIEN LA PROPORCIONA 

Reactivo 3. La manera en que ayuda a su niño (a) 
a hacer la tarea es: 

Respuestas de padres y madres 

Frecuencia 

A e SI r:. res pues la 
Res;'.)ues!a 

Grupo de r:-::idres 

• Podres a1enc1i.!.n alta 5.1 Mad:-es alencl~n olla 

O Padrea ateoclóD baJa - Wadr .. aten.cloa baJa 

A. Reall~ando Junio con 
él (ella) todos tes 
e¡erctclos 

B Reall zendo con él 
(el la) soto los 
e¡erctc1os que ne 
enllende 

C De¡ando que él (ello) 
la haga solo Ca) y 

corrtgténdola después 



AREA l. TIPO DE AYUDA, ATENCION PRESTADA 
Y QUIEN LA PROPORCIONA 

5 

o 

Reacttvo 4. Cuando él (ella) hace la tarea: 

Respuestas por grupo 

Frecuencia 

A e Sln respues1a 
Respue~ta 

Grupo de padres 

- Ate ne ton al ta ~ Atencton bata 

A. No comparte el 
tiempo con otros 
ntnos 

B. Comparte el 
ttempo rect btendo 
él (el la) la mayor 
atenclOn 

C. Comparte el 
ttempo rect btendo 

atencton cuando 
le requiere 



AREA l. TIPO DE AYUDA, ATENCION PRESTADA 
Y QUIEN LA PROPORCIONA 

Reactivo 4. Cuando él (ella) hace la tarea: 

Respuestas de padres y madres 
Frecuencia 

A 

• ?adres atenc1:.n cite 

D PadrH attnclOn baJa 

e Sin respuesta 
Respuesta 

Grup:; de padres 

ím Madres a1enc1on alto 

- Madrea ateDclOD baJa 

A. No comparte el 
tiempo con otros 
nttlos 

B. Comparte el 
tiempo recibiendo 
el (ella) la mayor 
atención 

c. Comparte el 
tiempo recibiendo 
atención cuando 
lo requtere 



AREA l. TIPO DE AYUDA, ATENCION PRESTADA 
Y QUIEN LA PROPORCIONA 

o 

2 

o 

Reactivo 5. Su hijo (a) realiza sus tareas: 

Respuestas por grupo 

Frecuencia 

A B e Sl n respuesta 
Respu-:sta 

GrJpo ·:ie padres 

- Alenc1on al ta ~ AtenctOn baJa 

A. En un lugar 
especl11co dentro 
de casa 

B. En donde él (el la) 
desee 

C. En un lugar 
especlltco fuera 
de casa 



AREA l. TIPO DE AYUDA, ATENCION PRESTADA 
Y QUIEN LA PROPORCIONA 

Reactl vo 6. Su pequeño (a) comienza su tarea: 

Respuestas por grupo 

Frecuencia 

A e SI n respuesta 
Respues1a 

Grupo de padres 

• AtenotOn alto ~ Atencton b~ta 

A. Casi siempre a la 
misma hora 

B. A la hora que él 
(ella) desea 

C. En dlferenles 
horarios dependiendo 

de la can11dad 
de 1area 



1 

1 

AREA l. TIPO DE AYUDA, ATENCION PRESTADA 
Y QUIEN LA PROPORCIONA 

Reactivo 7. Mientras su h!Jo (a) hace la tarea Ud.: 

o 

Respuestas por grupo 

Frecuencia 

Respuesta 

Grupo de p~dres 

-Alencl~n olio ~AlenclOn bal<:i 

A. Eslo con él Cella) 
sin dedicarse o 
otro actividad 

B. Se dedica o otro 
oc11v1dad pero 

reviso conslantemente 
el troba¡o del (!a) 
nano (o) 

c. Se dedica o otro 
actlvtdod y 

revisa hasta que 
él (lo) n tno (o) 
termino 



AREA l. TIPO DE AYUDA, ATENCION PRESTADA 
Y QUIEN LA PROPORCIONA 

Reac!iv.: 8. Cuando su :Jiño (a) obtiene ba!as 
callflcaclones Ud.: 

r: E-spuestas por grupo 

F;ecuer.c:o 

:r1 
5 1 

~ 1 
3 í 

A e 51 n respuesta 
Respuesto 

Grupo de padres 

•Ate nctón al to ~ Atenc10n balo 

A. Uo cambia le forma 
de ·::yudarlo (a) e 
resol ver el 1 rebate 
escolar diario 

B Investigo qué 
concep1os no 
entiende y pone 
e1erc1c1os ad1c1onale~ 
al ~raba¡o escol·Jr 
diario 

e u1111za 1om1nos '>' 
cues11onar1os para 
ex;:>l1car1e le que 

no -:ntendJO 



AREA l. TIPO DE AYUDA. ATENCIOH PRESTADA Y QUIEN LA PROPORCIONA 

En eeta 6rea ae encuentra que loe padree del grupo de 

atención alta ocasionalmente ayudan a eu hijo a resolver sus 

tareas escolaree {37.5%) y que generalmente dejan que la haga 

Bolo. corrigiéndosela cuando ha terminado (50%). El nino no 

comparte con otros pequenoa la atención que se le brinda durante 
este periodo (50%) y los padree ee dedican a otra actividad 

mientras el hijo resuelve sus ejercicios. aunque reviean 

constantemente eu trabajo (87.5%). 
Por eu parte. loa padree del grupo de atención baja reportan, 

en especial las mam6a. que siempre ayudan a su hijo a hacer la 

tarea (50%). La ayuda proporcionada por la mayor1a de ellos es el 
realizar junto con él aólo los ejercicios que no entiende (50%} 

o, en el caao de las mam6a, resolviendo con el nino todos loa 

ejercicios de la tarea (50%); sin embargo. la mayor1a de loa 

padres indlca que realiza otra actlvidad mlentras el nlno trabaja 

pero revisa constantemente eu ejecución (62.5%). En este grupo se 

informa que el nino a1 comparte con otros el periodo de 

elaboración de las tareas escolares recibiendo atención de los 

padree cuando lo requiere (50%) aunque algunos pap6a indican que 

au hijo recibe la mayor cantidad de atención (50%). 

En ambos grupos se indica que el nino comjenza su tarea a la 

misma hora {100%) y que la realiza en un lugar especifico dentro 

de casa (75% en el grupo de atención alta y 62.5% en el grupo de 

atención baja). Asimismo. cuando el nino es,6 obteniendo bajas 

calificaciones loe padree inve~tigan qué conceptos no entiende y 

ponen ejercicios adicionales para lograr la mayor comprensión 

(87.5% en el grupo de atención alta y 75% en el grupo de atención 

bajal. 
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AREA 2. TIEMPO DEDICADO A LA REALIZACION 
DE ACTIVIDADES ACADEMICAS 

Reactivo o. Por la ayuda que le brinda a su hljo (a) 
en sus tareas escolares, Ud. se siente: 

5 

J 

2 

o 

Respuestas por grupo 

Frecuen.:::ta 

A e St n r-espuesta 
llespu<;sla 

Grupc ae pajres 

-Atenc1on oilta ~Atención bo¡a 

A Muy.satlsfecho 

B. Sattsleclíc:i : 

c. Poco satisfecho 



AREA 2. TIEMPO DEDICADO A LA REALIZACION 
DE ACTIVIDADES ACADEMICAS 

Reactivo 10. Para ayudar a su riiJo (a) 
a hacer la. tarea Ud.: 

Respuestas por grupo 

A e Sin respuesta 
fiespuesta 

Grupo de padres 

• Atencton al :a mil Alenclon baja 

A. Le brinda todo el ¡ · 
tiempo que requiere 

B. Le brinda menes 
de 1 hr. ll 

C. No le dedica 
11empo i •I 

¡; 

1 ¡, 

~ 
¡I 
1! 

11 



AREA 2. TIEMPO DEDICADO A LA REALIZACION 
DE ACTIVIDADES ACADEMICAS 

Reactl vo Ji. Si Ud. no puede ayudar a su hijo (a) 
a resol ver su tarea es: 

Respuestas por grupo 

A e Sin respuetta 
Respuesto 

Grupo de podres 

- A1enc1en olio ~ Alencton ba¡o 

A. Por el trabaJo 

B Porque no conoce 
o no entiende 
lo que el (la) 
ntno (al esto 

estudiando 

c. Por st 1uoc1ones 
tmprevtstos 



AREA 2. TIEMPO DEDICADO A LA REALIZACION 
DE ACTIVIDADES ACADEMICAS 

Reactivo 11. Si Ud. no puede ayudar a su hijo (a) 
a resol ver su tarea es: 

3.5 

2.5 

2 

1.5 

0.5 

o 

Respuestas de padres y madres 

Frecuencia 

A 

• Padre! a1enc1on alta 

c:J Padre• ateactoa baJa 

e Sin respuesla 
Respuesta 

Grupo de podre• 

mil Madre• atenctOn olla 

• Wadr•• ateactda baJa 

A. Por el trabaJo 

B. Porque no conoce 
o no entiende 
lo que el (la) 
n1no Cal esta 

estudiando 

C. Por si tuactones 
tmprev1stas 



AREA 2. TIEMPO DEDICADO A LA REALIZACION DE ACTIVIDADES 
ACADDIICAS 

En. eeta 6reo no se observan diferencias entre los grupos. 

L4 IU4yor1a de loe podres estudiados ae sienten satisfechos 
por la ayuda que prestan a sus hijos al realizar sus tareos (75• 

en Ambos grupos) ademas de que les brind4n todo el tiempo que 

requieren para elaborarla (62.5% en el grupo de atención alta y 
7~% en el grupo de atención baja); argumentan que no pueden 

ayudar a su hijo a resolver la tarea por el trabajo (en el caso 

de los pap4sl y por eítuacíones imprevistas {en el easo de las 
llllll"6S). 
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AREA 3. CONOCIMIENTO DE LOS PROBLEMAS 
DEL NI~O 

Reactivo 12 Ud se entera de la conducta y rendimlento 
escolar de su hijo (a) mediante: 

6 

5 

3 

2 

o 

Respuestas por grupo 

Frecuencia 

A B e St n respuesta 
Respuesta 

· Grupo de padres 

•A1en~1on alta ~AlenclOn bala 

A. Tareas. boletas 
de caltltcaclOn y 

comun1cac1on con 
la maestra 

S. Soleta de ca1111cactcn 
y comentarlos 

del cónyuge 

c. Comentarios del 
con y u ge y de su 

hlJO (a) 



AREA 3. CONOCIMIENTO DE LOS PROBLEMAS 
DEL NIRO 

Reactivo 12. Ud. se entera de la conducta y rendimiento 
escolar de su hlJo (a) mediante: 

5 

3 

o 

Respuestas de padres y madres 

A 

- ?edres clenc1on ella 

O PadrH atez1ctón bala 

e SI n respuesta 
Respuesta 

Grupo do padres 

f'm Madres a1enc1!.n alta 

- Wa:lr•• atanclon baJa 

A. Tareas. boletas 
de call flcac1 On y 

comun1cac1on con 
le maestra 

B. Boleta de 
callllcaclOn y 
comentarlos del 
conyuge 

C. Comentarios del 
conyuge y 
de su hilo (a) 



1 

1 

! 
l o 
~ 

3 

2 

o 

AREA 3. CONO.CIMIENTO DE LOS PROBLEMAS 
DEL NIRO 

Reactivo 13. Cuando su hijo (a) obtiene buenas 
callflcaclones Ud.: 

Respuestas por grupo 

frecuencia 

A B e St n respuesta 
Respuesta 

Grupo :ie podres 

• Atenc!On at la ~Atención baJa 

A. Le da pequenos 
premios o lo llevo 
ol lugar que e\ 
(ella) el IJa 

B. Aumenta sus 
demos1rac1ones de 
alec10 

c. Le comenta los 
benellclos que 
esto le t roeré 

en el futuro 



AREA 3. CONOCIMIENTO DE LOS PROBLEMAS 
DEL NI~O 

Reoctívo 13. Cuando su h!Jo (a) obtiene buenas 
cal l ftcaciones Ud.: 

3.5 

J 

2.5 

2 

t.5 

1).5 

o 

Respuestas de padres y madres 

A B C Sin respueslo 

- Pa::it~s aten e; .!·n ;:JI ta 

O Padrt1 ot•nctoa baJa 

Respuesto 

Gn1 pe óe p~d re-t 

fm Madres a1encl~1n ella 

- Madru ateac1on bala 

A. Le da pequenos 
premtos o Jo lleva_ 
al lugar que él 
(ella) e111a 

B. Aumenta sus 
demostraciones 

de afecto 

e Le comen 10 Jos 
bene11c1os que 

eslo le lraero 
en el futuro 



AREA 3. CONOCIMIENTO DE LOS PROBLEMAS 
DEL Nif.lO 

Reac1!vo !4. Cuando su niño Ca:1 obtiene bajas 
califlcac!ones o reprueba una materia Ud.: 

Respuestas por grupo 

Frecuencia 

A e SI n rnspues10 

Respues10 

Grupo de padres 

- Alenc!On al la !lí!1i1l Alenclón baJa 

A. Le dedtca más 
ttempo sin 
regat\arlo 

B Le regat\a 
hoctendole ver 
que la escuela 
es su obl tgactón 

C. Le cosl!go. 
pontendole a 
estudtor más 



AREA 3. CONOCIMIENTO DE LOS PROBLEMAS 
DEL NI~O . 

Reactivo 14. Cuando su nliio (a) obtiene bajas 
callflcaciones o reprueba una materia Ud: 

Respuestas de padres y madres 

Frecuencia 

A 

- P!:dre! al'!nct'!.:'l olla 

CJ Padre• al•nclóa baJa 

B C Sl r. r-espuesta 
Respuesta 

Grupo de padres 

~ Medres atenct~n aHc 

• Madre• crt1ncton bala 

A. Le ded:•::a mos 
11empc sin 
regat:crlo 

B le rec;al\a 
hoctendole ver 
que !a escuelo 
es S'j obllgac!on 

C. le CO!llQO 
pan1endc·le o 
estuc1cr mós 



AREA 3. CONOCIMIENTO DE LOS PROBLEMAS 
DEL Nlf.lO 

Reactivo 15. Cuando le reportan que su hljo (a) se 
·portó mal en la escuela Ud.: 

o 
5 

3 

2 

o 

Respuestas por grupo 

Frecuencia 

A B e Sin respuesta 
Jlespuesta 

Grupo de padres 

• Atenc1on alta ~ Atenc1on bala 

A. Habla con la 
maestra y con el 
(la) ntno (a) para 
actuar en lormo 
con) unta 

11 Habla con su 
pequeno (a) para 
hacerle ver su 
error 

c. Le castiga y 
te regona 



AREA 3. CONOCIMIENTO DE LOS PROBLEMAS 
DEL NI1\JO 

r.·eoc;¡·,·o h Si :::u h:io (o) se porra odecuc.:1·:;Ti~n1~· 
en le esc<J·3la Ud: 

!-recuenc10 
. 1--·----- -·------

"! 1 

"f' ' 1 

o 

:r 
2-l, + 
o 

e 

G PJ D·~· ..:.ie pad ri=s 

Sin resp!J"?~la 

-A~~n<'."lt:"n •Jl!a ~Aient.:lón bolo 

, A. Le te11.;rtt1 . .,. 
'aumenta SU!; 

demcst:.~:.-tcn.;os 

ne cort1'1:: 

R Le te! !<"ltoJ y 
le do en 

peQuen-L. p_rem to 

: . 
1¡ 

l 

·~ 
li 
'! 
¡ 



AREA 3. CONOCIMIENTO DE LOS PROBLEMAS 
DEL NIAO 

Reactivo 16. SI su hijo (a) se porta adecuadamente 
en la escuela Ud.: 

5 

2 

o 

Respuestas de padres y madres 

A 

• Padres 01enc1on alta 

O Pad1•1 attoclon bala 

e SI n respuesta 
Respuesta 

Grupo de padres 

m Madrea a1enc10n al ta 

• Wadre1 a1eDcldD bala 

A. Lé· !elle! ta y 
. aumenta sus 

demostraciones 
de carl!\o 

B. Le !ellc!la y le 
da un peque!\o 
premio 

C. No hace nodo 



AREA 3. CONOCIMIElfrO DE LOS PROBLEMAS DEL NIAO 

En est4 área ee observan sólo algundB dlferenciae entre los 
grupos.de estudio. 

En general. los padres de ambos grupos se enteran de la 

conducta y 

boletos de 
grupo de 

rendimiento escolar de su hijo a través de las tareas. 
calificación y comunicación con la maestra (50% en el 

atención alta y 75~ en el grupo de atención baioJ. Se 
debe hacer notar que las ma~s del grupo de atención alta indican 
que ee enteran a través de la boleta de calificaciones y de 

comentarios de su cónyuge {50%); sin ernbttrgo, al haberse perdido 
varias de las respuestas C50%l. dicho resultado debe ser tomado 

con reservas. 

Por otra parte. cuando el nino est4 obteniendo buenas 

calificaciones> la mayoría de los papás le comentan los 

beneficios que esto le traer6 en el futuro (50% en el grupo de 

atención alta y 62.5' en el grupo de atención baja). dunque los 

pap4a del qrupo de atención baja tainbien le dan pequenos premios 
o lo llevan al lugar que 61 elija (75%). Si, por el contrario. 
est6 obteniendo bajas calificaciones se le dedica m6a tiempo sjn 

regonorlo (50. en el grupo de atención ~Ita y 67.5% en el grupo 
de otene16n baja). si bien las IDOl!Wle del grupo de atención alta 

indican que lo reganan haciéndole ver que la escuela es su 

obligación (25%) . 

. En cuanto a la reacción de los padres hacia la conducta 

moetrada en la escuela. la me.yoría reportan que cuando se ha 

portado mal hablan con su hijo para hacerle ver su error (50~ en 
el grupo de atención alta y 75% en el qrupo de atención baja). En 
cambio. cuando el nino ee ha portado bien. casi todos ellos sólo 

lo felicitan y le dan mayores demostraciones de afecto (50% en el 
grupo de atención alta y 67.5% en el grupo de atenci6n baja). Las 

inam~e de ambos grupos tienden también a darle un pequeno premio 
(25% en el grupo de atención olta y 50% en el grupo de atención 

boja). 
Es necesario ~clarar que en todoa loa reactivos de esto 6rea 

se perdió, por lo menos; el 50% de las respuestas 
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correspondientes d las mam6s del grupo de atención alta. por lo 

que los resultados tanto del grupo en general como del de las 

madres en particular debon considerarse sólo como una tendencia. 
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AREA 4. REALIZACION DE ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

Reacil vo 17. Para apoy :ir ei desorrol lo académtco de 
su ri!jo (o'; Ud.: 

fiespuestos por grupo 

: re·:uer .. :I a 

- Alenci ~n a!'.(] ~ AlenclOn bala 

A Le lleva a museos 

B. Le lleva al 
zoológico o 
al parque 

C Promueve alguna 
· acuv!dad e~ 

ca~a 



AREA 4. REALIZACION DE ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

Reactivo !.3. Ud. llevo ·J cabo este tipo de actividades: 

Respue::l•Js por grupo 

frecuer,cJa 

A e Stn respuesla 

G:up: oj-:> podres 

• A:e". :1.'.n :JI l•J ¡¡¡m A1enc1on baJa 

· A;.Codo 8 o 15 dios 

~~Enp~c~s ocosiones 



AREA 4. REALIZACION DE ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

Reactivo 18. 1Jd lleva a cabo este tipo de activkiades· 

Respuestas de padres y madres 
Frecuencia 

A 

- F'::idres 01enc!C>n ello 
D Padrea atencloci bala 

e SI n respuesla 
Respuesta 

Grupo d.e padres 

~ Madres ateni:ton a11a 

- MadrH atenclCD bala 

·· 1 A. Cada 8 o 15 dlas 

¡ B. En pocas ocastcnés 

1 c. Nunca 

! 



AREA 4. REALIZACION DE ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

Reactivo 10. Dentro de casa, para apoyar el desarrollo 
académico de su '."lijo (a) Ud.: 

Respuestas por grupo 

Frecuencia 

A e Stn respuesto 
Respuesta 

Grupo de podres 

• A:er,:tt:1 ol t·:: ~ A!enctOn bOía 

A. Realiza 1uegos 
de mesa (domtr.ós, 
memoria loterlas) 

B. Ve ¡unto ccn é< 
(ella) un programo 
de !elevistón o 
Jee algún ! 1 t:r::-
1 nteresan te 

c. No llevo a cabo 
ninguna acUv!dad 



r= 
1 

~ 
I' 
1! 
\._ 
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AREA 4. REALIZACION DE ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

ReCJctlvo 10. Der:rro de caso. par,::i apoym el desarrollo 
ocadémico de su hijo (a) Ud: 

Respuestas de padres y madres 

Fr-:;uenc1a 

A 

• p.:::idte!I a1~nc:1en ella 

O Padr•• alenctoo bala 

e SI !'l respuesta 
Respuesta 

Grupo c!e podres 

liE Madres aten=: !In olla 

- WadrH at•bCIOD bala 

1 A. Realiza Juegos 

1

. de mesa (dominós 
memoria. loterlcs.i 

J B. Ve Junto con él 

! 
(ella) un programe 
de 1e1ev1s1cn o 
lee olgOn 11 bro 
1 n tereson te 

e· ~lo lleva o '.Cabe 
ninguna actJv;:to:I 



AREA 4. REALIZACION DE ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

~e.:JctJ•;o '20 Ud realiza este tipo de act1v1dades con 
s1J hijc (a): 

Respues¡as por grupo 

Frecuenc1a 

e S!n respues1a 
!'espues1a 

G :- ·.: pQ d~ podres 

• At~ncl~·n :ll :j ~ AtenclOn ca1c 

A; De.2 a 4 veces 
.. ·'por semana 

B. SOio ?os fines 
.de semana 

e.Nunca 



AREA 4. REALIZACION DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Para apoyar el desarrollo académico del nino fuera del salón 

de clase loe padres del grupo de atención alta prefieren promover 

actividades dentro de la caea. como ver junto con él un programa 
de televisión o leer libros interesantes {75%). llevando a cabo 
estas actividades en pocas ocaeionee (100%) o en loa fines de 

sem11na (75%). 

Loe padree del grupo de atención baja indican que para este 

fin prefieren llevarlo al zoológico o al parque (75%). Las mamás 
nólo lo hacen ocasionalmente (50%) en tanto que los papás dicen 
hacerlo m6e a menudo (50%}. Dentro de casa procuran ver la T.V. o 

leer un libro junto con el nino (87.5%) aunque los papás también 
promueven loe juegos de mesa (50%): estas actividades se llevan a 

cabo cada fin do semana (75%). 
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AREA S. VARIABLES ADICIONALES 
A LA RELACION PADRE-HIJO 

· Reactivo l. Ud. !nleractúa diariamente con su hljo (a): 

Respuestas por grupo 

·Frecuencia 
o 1 

,.1 

3 

2 

o 
A e St n resp'Jesta 

Respu.:-sta 

Grupo de oodre?: 

- Alenclón al ta ~ AtenctOn bala 

C. De J a 2 hrs. en 
todo el dio 

1 

1 

1 
! ,, 
i 



AREA 5. VARIABLES ADICIONALES 
A LA RELACION PADRE-HIJO 

i::eac!~vo 21. Pa:·a ayudar al mcntenimienio de la cas1:i 1. 
e! (la) niño (a): ¡ 

Resptiestas por grupo l 
Frecueri::ta 

e :3'1 n r-espuesta 
r.espuesta 

._;¡ ..!P:. de pad:e¡ 

- A!en:-tón 0! ~a ~Atención bol-:J 

A. Tiene asignadas 
· c1er1as tareas 

B. Ayuda en Jo que 
desea 

C. No realt za 
. ntnguna actlYtdad 
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11 
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AREA 5. VARIABLES ADICIONALES 
A LA. RELACION PADRE-HIJO 

Reactivo 2'2 En el momento en que su hijo (a) se estó 
portcndo mal Ud.: 

Respuestas por grupo 

Frecuer1~1a 

A e SI n respues10 
Respuesta 

G:•.ip-: de ~adres 

- Alenclón al ta l[3 Alencton bata 

A. Le llamo la a1enc1on 

B. Le llama ta atención 
y si no hace coso 
le pega 

C. Trata de convencerlo 
¡;ara que haga las 
cosos b1en 



AREA 5. VARIABLES ADICIONALES 
A LA RELACION PADRE-HIJO 

Reacílvo 23. Las reglas ·:J normas de conducta que debe · 
seguir su h1Jo (a) en casa las estabJece: 

Respuestas por grupo 

Frecuencia 

10 

A. Ud. y su conyuge 

1 B. Su cónyuge 

¡ e us1ed 

~ :I 
1¡ 

11 

11 
i 
j 

1 
1 

!¡ 
n J 

1 
1 

=

C=S=ln rn=sp=ues=la ===J.
1

! 

Respu-:sla 

Grup0 j~ padres 

- Atención e: la f1!l Alenc!On ba¡a 

'==~~~~~~~~~~ 

o 
A 



AREA 5. VARIABLES ADICIONALES 
A LA RELACION PADRE-HIJO 

Reactivo 24 En ia escuela. las reglas o normas de 
conducta que debe segulr su hijo (a) son establecidas por: 

Respuestas por grupo 

Frecuencia 

/ 

A e Stn respuesto 
Respues1C 

Grupo de podres 

- Alecotón 0110 ~Atención 1:>010 

A; Los maestros y 
dtrectores 

B. Ud. y su conyuge 

C. Alguno de le~ 
dos conyuges 



AREA 5. VARIABLES ADICIONALES 
A LA RELACION PADRE-HIJO 

Reactivo 25. Para castigar a slJ h!Jo (a) Ud generalmen'.e: 

Respuestas por grupo 

51 n :es puesto 
Res;:i 1J-:sta 

G: JPC- de podre.s 

- .~ten:t6n al:c fm.l Atención ba¡a 

A. No Je deJa salir 
a Jugar o le 
qulta algun 
¡uguete 

B. No lo de¡a ver 
Ja teJevtslOn 

e Le llama 
fuertemente la 
atención 



AREA 5. VARIABLES ADICIONALES 
A LA RELACION PADRE-HIJO 

Reactivo 25. Para castigar a su hijo (a) 
Ud. generalmente: 

Respuestas de padres y madres 

Frecuencia 
3.5 

3 

2.~ 

2 

l.5 

1 

0.5 

o..J.CZ=:I-
A 

• Padres c1enc1ón =:110 

O Padf91 alenclOn bala 

e Sin respu~st·J 
Pes¡:·ues1a 

Gr•J¡: :i de podres 

S Madres otenclOn cito 

- Madre• atenclOn baJa 

A. No le de¡a salir 
a Jugar o !e 
qu 1 ta algur. 
¡uguete 

B Ho le deJa ver 
la te1evtstcn 

C Le llama 
fuertemente la 
aten~~1on 

i! 
1 1 

¡¡ 

j 



AREA 5. VARIABLES ADICIONALES 
A LA RELACION PADRE-HIJO 

Reactivo 2o. LC! eficacia de estos castigos es: 

Resp;_;es!as por grupo 

A. Buena 

B. 1 nconstan le · 

c. Nula 

e SI n í13SP'J'3SIC 

Respu-:sta 

Gru pe d': padres 

• Atenc!C·n al ta !!il1!1I Atenc1~~ baJa 



AREA 5. VARIABLES ADICIONALES 
A LA RELACION PADRE-HIJO 

Reactivo 27. Por su conducta en Gasa Ud. casi 
slen:pre premia a su hijo (a): 

Respuestas por grupo 

Frecuencia 

Respuesto. 

Gr·.!::ic •je oodres 

• ;..:enc:~n .:.i, :a ~ Atenc1~n ca1c 

A. Compróndole 
pequenas cosas o 
llevondol-e a ·Jlgün 
lugar donde 
desee Ir 

B. Fellcl10ndole 
verbalmen1e 

C Posan·jO IDO$ 
11empo con ~I 

(ella)¡ reali:a:idc 
mCJs ac!lv:dades 
1un1os 
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AREA 5. VARIABLES ADICIONALES 
A LA RELACION PADRE-HIJO 

Reccliv:i 27 Por ::u conduela en casa Ud. casi 
siemp:e prernio a su hijo ta) 

Respuestas de padres y moeres 

F recu-:rtcl a 

A C0mprcndole 
z $ pequenas cos·:is o 

llevándole e 
algún !ugcr donde 

: .:. desee tr 

o.:-

f. 

• ?:l¡jri;os .:::er.:: ~n el::: 

c:J Pad1•• atUICIÓD bala 

e Stn respuesta 

<i:ui: :i ae p:i:dres 

~ Modr~! .:1enc16n al !a 

• W:adr .. at•Dclón baJa 

B. Fel !el tón(lcle 
verbo:ilmente 

e Posando m•~S 
t!empc c~n é! 
(e!>.Jl y reo:il:zon(l:i 
mos o:ictlvl(lcdes 
¡untos 
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AREA 5. VARIABLES ADICIONALES 
A LA RELACION PADRE-HIJO 

f<e.J.::r!vo 28 Los cambtos que ct·servo con 
estos premios son: 

Respuestas por grupo 

íle3p·...:..;:sta 

G:-'.l p :· :1e pod:es 

- Aler.c1ón al la ~Atención baJ'.1 

A. PosÚI vos y 
duraderos 

B. l nconstantes. 
algunas veces se 
dan. otras no 

C. Post ti vos pero 
mamen !anees 



li 
11 

" 
\1 

li 
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!1 
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AREA 5. VARIABLES ADICIONALES 
A LA RELACION PADRE-HIJO 

Reactivo 28. Los cambios que observa con 
estos premios son: 

35 

25 

!5 

05 

o 

Respuestas de padres y mad:es 
Frect;enc1a: 

A. Postttvos y duraderos 

B. l nconstan tes. 
algunas veces se 
dan otras no 

C Post ttvcs pero 
A e s1 n respuesta momen ton eos 

• ?·nrel a1er,:-:-:n al!o 

C PadrH alenclOD bala 

Resp•1esta 

Grupo de p:Jdres 

¡;m Madres a1enc1~n •;J!a 

- MadrH aleDclón baJa 



AREA 5. VARIABLES ADICIONALES 
A LA RELACION PADRE-HIJO 

Reac1ivo 29. El niño (a) realiza ac'.ividades paro 
su autoculdado (se baña, vís;e, etc): 

Respuestas por grupc 

Frecuencia 

i 
1/ 

li 
j 

~ 
A. Completamente solo- i-
B Con un poco de li 

,', 

Stn r~spuestc 

Gr ,.;po je padres 

- Ate :i.Cl ~·n ~l !O ~ P..1enc1on baJ:i 

ayuda ~ 

11 

\ 
C. Requiriendo el 

apoyo constante de 
sus padres 

íl 
:1 

il 

1: 
" !i 
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AREA 5. VARIABLES ADICIONALES 
A LA RELACION PADRE-HIJO 

Reactivo 2'.) El (la) niño (a) reali:a ac1ividades para 
·su autocuidado (se baña. viste, etc) 

Respuesias de padres y madres 

Frecuencia 

A 

- ?.:i~re.s .-;::e:;:: ·!:1 .:Jll~ 

C:: Padrel atenclOD baJa 

e Stn respuesta 

Grupo de padres 

~ Madres alencl ~n ello 

- MadrH aleaeton baJa 

A. Completamente solo 

B. Con un poco de 
· ayudo 

C. RequJrtendo el 
apoyo conslante 
de sus podres 



i 
\1. AREA 5. VARIABLES ADICIONALES 

A LA RELACION PADRE-HIJO 

'.)eact!V·'.) 30. Lc,s actividades que Ud. reai:za con mayor 
i frecuencia para con vi vlr con su hijo (a) son: 

1

1. Respuestas por grupo 

Frecuencia 

: 6íl 
1 :1 
1 ªt 
11 

I> ~ 

o 
A 51 n respuesta 

Res pu este 

G:uoo :fe padres 

• 1.10nc1~n al ta ~ Atenclon ba¡a 

A. Andar en 
bicicleta o 

prac11ca: algOn 
deporte 

B Llevarlo al 
parque o al cine 

C. Jugar en casa 
o ver T.V. 



AREA 5. VARIABLES ADICIONALES 
A LA RELACION PADRE-HIJO 

Reactivo 31. Ud. realtza estas actividades: 

Respuestas por grupo 
Frecuencia 

o 

5 

2 

o 

Grupo de podres 

• Aleo,:1cn oi11a ~ AlenclOn ba]a 

semana 

B. 2 o 3 veces. 
por semana 

C. Ocasionalmente 



AREA 5. VARIABLES ADICIONALES A LA RELACION PADRE-HIJO 

En general. los padree del grupo de atención alta indican que 

interactúan con sue hijos de una a dos horas en todo el día 

(62.5%). Los padree del grupo de atención baja dividen su opinión 

entre que interactúan con él una o dos horas en todo el dia 

(37.5%) o de tres o cuatro horas <37.5%). 

Para convivir con su hijo. los padres del grupo de atención 
1 

alta anotan que lee gusta llevarlo al parque o al cine (50%) 

aproximadamente cada fin de semana {62.5%}. En el de atención 

baja la actividad preferida es jugar en casa o ver T.V. (62.5%). 
realizándose dicha actividad dos o tres veces por semana (37.5%) 

o cada fin de semana (37.5%). 

Todos los padres coinciden en que en la escuela son los 

maestros y directores quienes deben establecer lae normas o 
reglas de conducta (62.5% en el grupo de atención alta y 100% en 

el grupo de atención baja} y que en casa son ambos cónyuges los 
que se encargan de ello (50% en el grupo de atención alta y 100% 

en el grupo de atención baja). 
En cuanto a la fonna en como loa papás 1 larnan la atención a 

eu hijo cuando desobedece o presenta conductas poco aceptables. 
los padres del grupo de atención alta indican que únicamente le 
llaman la atención (62.5%) en tanto que los de atención baja 
prefieren hacer esto (50%) o tratar de convencerlo para que haga 

las cosas bien (50%} . 
Para castigar a su hijo ambos grupos de padres prefieren no 

dejarle ver la televisión (37.5% en el grupo de atención alta y 
62.5% en el grupo de atenicón baja) aunque las mamás también 

muestran tendencia a llamarle fuertemente la atención (50% en 
ambos grupos). Se observa una buena eficacia con la utilización 

de estos castigos (62.5% en el qrupo de atención alta y 87.5% en 
el qrupo de atención baja). 

En cambio. para premiarlo por su conducta en casa los pap4e 

del grupo de atención alta prefieren comprarle pequeffae cosas o 
llevarlo a algún lugar donde el nino desee ir (25%), aunque la 
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mayoria de las mamás sólo lo felicitdn verbalmente (50%). Los 

cambioe observados son positivos y duraderos (75%). 

Por su parte, loe papás del grupo de atención baja prefieren 

pasar :más tiempo con el nino. realizando mds actividades juntos 

(75!11), Bi 

verbdlmente 

bien las mamás reportan que sólo lo felicitan 

(75%) . Loe papás de este grupo indican que los 

cambios observados son inconstantes (50%). 

En cuanto a la cantidad de ayuda que necesitan loe ninoe para 

realizar actividades de autocuidado la mayoría de los padree de 

ambos grupos refieren que aún requieren un poco de supervisión 

(62.5!11 en el grupo de atención alta y 50!11 en el grupo de atención 
baja): sin embargo, la mayoría de los pap6s del grupo de atención 

baja reportan que sus hijos no necesitan ningún tipo de ayuda 

para real izarlae (50t<l. 
Para ayudar al mantenimiento de la casa loe padree de los 

niftos de atención alta indican que el pequeno ayuda en lo que 

desea (75%); en cambio, los padree del grupo de atención baja 

indican que si tiene asignadas tareas especificas (62.5%). 
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5.5 An&liBiB de la eBtructura del cueBtionario 

Como se mencionó líneas arriba. algunas preguntas no fueron 

contestadas por todos los padres y a otras se les dio más de una 

respuesta. De las 31 preguntas que integraron el cuestionario, 

ocho fueron contestadas por todos los padres. diecisiete 

presentaron un número menor de 
Sin embargo. el porcentaje 

solamente al 8.2% (treinta 

respuestas y seis un nWnero mayor. 
de reepuestae perdidas ascendió 

y tres respuestas para el grupo de 
atención alta y ocho para el de atención baja). 

El porcentaje alcanzado por las respuestas dobles. o algunas 

veces triples, fue de 5.8% (cuatro para el grupo de atención alta 
y ve1nticinco en el grupo de atención baja). 

Haciendo un an6lisis de aquellos reactivos en loe que 

existieron reepueetae perdidas. ee encontró que veinticinco de 

las treinta y treo reepueetas no anotadas en el grupo de atención 

alta pudieron deberse al fonnato que tenia el cuestionario pues 

algunos padree no ae percataron de que las hojae estaban impresas 

por ambos lados. Asimismo. otra causa de la p~rdida de respuestas 

puede encontrarse en las condiciones mismas de la aplicación. ya 

que como 6eta se realizó al terminar la junta escolar mensual los 

padree ten1an que retirarse a su trabajo o deseaban comentar con 

la maestra aspectos relacionados con el rendimiento y conducta 

escolar de su hijo y contabo.n con pocoe minutos para hacerlo. 

Cabe recordar que. como ee indicó en el apartado de 

Procedimiento. no fue posible completar personalmente los 
cuestionarios debido a que una de las condiciones establecidas 

por la Dirección de la escuela para permitir la realización del 

estudio fue que las investigadoras no establecieran un contacto 

directo con loe padres. 
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CAPiroLO BEIS 

ln4lisie y conclusionee 



Capitulo aeie 
An41iaia y conclusiones 

La importancia de estudiar el proceso de atención dentro del 

salón d& clase se derlva de que éste es considerddo como uno de 

loe elementos que subyacen al rendimiento académico y a los 

problelll4e de aprendizaje (Sinclair, Guthrie y Forness, 1964). 

Aeimismo. en opinión d~ los profesores la falta de atención (o 

inatención) es una de las conductas de inadaptación que se 

presenta mde frecuentemente en el aula (Islas. 1976, B<>lluseck: 
Kohlscheen; Steuber; y Thalmann. todos ellos citddos por Hank. 

Huber y !14ndl. 1979). De aqul la necesidad de realizar estudios 

que permitan obtener un conocimiento milis específico de los 

factores escolares. familiares y pereonales que pueden intervenir 

en dicho proce~o. 

En el presente trabajo se trató de establecer si existe una 

asociación entre la relación padree-hiJo, entendida cotn0 la formo 

en que participan ambos padree en la realización de actividades 

académicos extraescolares (tiempo dedicado al nino y tipo de 

4yuda que le proporcionan para resolver la tarea) con los 

conductas de atención e inatención y/o loa comportaaientoe 

perturbadores que presentan eus hijos en el salón de clase. 

Los resultados obtenidos nos llevan a realizar loe 

eiguientee coneideracionea: 

Todos los niftos eatudiados mueetr6n lapsos en que eu atención 
no esta dirigida d la tarea que realizan, sin embArgo los ni~oe 

clasificados dentro del grupo de atención alta logran mantenerse 

en la tarea o regresar~· ella durante und mayor cantidad de 

tiempo. lo que les permite terminar la actividad en el ~eriodo 

requerido la mayor parte de las vecea. Cabe record.dr que en esta 

investigación la atención fue deflnida como el proceso 

responsable de extraer los elementoB esenciales de lA 

eetimulación reciblda sobre la que 

mental. a la vez que vigila el curso 
dicha actividad. Se puede observar 

se realizara la actividad 

preci•o y or;aniaado de 
que el nino con mayor 

porcentaje de lcpsos de atención fue quien alcanzó el mayor 
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porcentaje de tareas terminadas. 

Loe: ninoe del grupo de 

claei fi.cadoe. según loe criterios y 

(American Psychiatric Aeeociation. 
presentan un d6ficit de atención sin 

atención baja 

definiciones 

podrlan 

del DSM 

ser 

III 
1984). como 

hiperactividad 

ninos que 

pues todos 

ellos muestran los siquientes eint01M:s: 
Falta da atención. Fácil dietracción. dificultades para 

concentrarse en forma sostenida en el trabajo. a menudo no pueden 
terminar las tareas que empiezan. 

Imipul•tvidad.. Tienen dificultades para organizarse en el 

trabajo. necesitan constante supervisión. se les necesita llamo.r 
la atención con frecuencia. 

No muestran hiperactividad puee la conducta que exhiben con 
mayor frecuencia cuando no se encuentran realizando la tarea 

asignada ee la de obeervar en 8ilencio alrededor del salón o lo 
que hacen otros campaneros ein hablarles. 

Todos loe ninos tienen menos de siete anos y no parecen 

mostrar eign09 de esquizofrenia, de un trastorno afectivo con 
eintoma.tologia maniaca o de un retraso mental grave o profundo. 

De lo Onico que no se tiene inforsttción es eobre si este tipo de 
conductas se presentaban desde hace seis meses o más. 

Con respecto a lae variables que ae relacionan con las 

caracterieticaa demoqr4f icas de los ninoe (sexo. edad. lugar que 
ocupa entre los heraanoe y personas con las que habita). se tiene 

lo siguiente: 
En lo referente al sexo. se encontró jgual nWnero de ninas 

que de ninoa en 4mboe grupos; en cuanto a la edad. en loe dos 
grupos ee incluyen ninos de cinco y seis anoe moetrando amplias 

diferencias en eue lapeoe de atención. adem4s de que en el grupo 
de atención alta se encontró la nina de menor edad de toda la 

población observada. 
El nWnero de hijos no parece ser un factor que determine una 

diferencia pues en el grupo de atención baja todas lae familias 

se componen de tree hijos en tanto que en el de atención alta 
existen familias tanto con doe ninos como con cuatro o cinco. Sin 
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embargo. se nota una coincidencia en este último grupo Al ocupar, 
la'• mayorfd de los ninoa estudiados. el último lugar entre sus 

hennanoa (tres ninosl. mientras que la mitad de los ninoa del 
grupo de atención baja ocupan el primer lugar. 

Lo anteriormente descrito permite concluir. que ninguno de 

los factores mencionados parece ~star influyendo en la conducta 
de atención de la muestra estudiada. 

Laa diferencias moetradae en Jos intervaloe de atención 

tampoco se deben, poeiblemonte, a la rnAdurez visomotora. 6 la 

agudeza visual o identificación y discriminación auditiva ni al 
coeficiente intelectual. 

El nivel de maduración viaomotora no parece eonetituir un 
obst6culo pues sólo un nino mostró un nivel inferior al 
correspondiente a au edAd y pertenecía al grupo de atención alta: 

asimismo, do~ ninos claalficadoa en el grupo de atención baja 

mostraron un nivel de mo.duración vieomotora superior a eu edad. 
En el mismo caso se encuentro lo. aqudeza visual pues en todos loe 
ninos fue "bueno" o "muy buena' 1

, excepto en un nif'io clasifico.do 
en el grupo do atención alta. 

En la prueba de discriminación e identificación auditiva. dos 
ninoa del grupo de atención baja muestran algunas dificultades 
para identificar sonidos fuertes y débiles, sin embargo, con base 

en los par6metros eetablecidoe en el examen dichas dificultades 
no llegan a aer indict1doran de díaminución en la agudeza 
auditiva. 

En lo referente al coeficiente intelectual se hace necesario 
analizar con mcyor detenimiento algunos puntos. En primer lugar. 

ea observa que todos los niNos alcanzan un rango de jnteliqencia 
"normal". mostrando en su mayoría un puntaje mlla alto en la 
eacala verbal. lo que podr1a indicar o un buen deoarrollo en esta 

drea o un4 asimilación adecuada del tipo de información y de las 
habilidades que ae estimulan en mayor grado en su vida escolar. 

Por otrd parte, loe ninoe mostraron ciertas ventaj0;e y 

desventajas grupales en loe diferentes Bubteeta Que conforman la 
prueba. Los del grupo de atención alta mostraron una ventaja 
amplia en la aubescala de Vocabulario. lo que parece indicar que 
tienen una bueno comprensión y conceptualización verbal aai como 
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un adecuado nivel de conocimiento adquirido. una buena memoria a 

largo plazo y facilidad de expresión verbal. También puede 

reflejar un adecuado nivel de oportunidades culturales en el 

hogar ;en forma de lectura o actividades diversas. además de 

indicar los intereses del ni no CKinsbourne y Captan. 1983). 

Asimismo, este grupo mostró una pequena ventaja en la subescala 

de Claves, lo que podría hablar de una buena habilidad para las 

actividades de papel y lápiz. una buena capacidad para seguir 

instrucciones, buena memoria visual a corto plazo y buena 

coordinación visual motora CKinsbourne y Caplan, 1983). 

Sin embargo. mostraron una pequena desventaja en la subeecala 

de Composición de objetos. lo que podría representar algunas 

dificultades para anticipar las relaciones entre las partes o una 

disminución en su capacidad de síntesis así como poca 

flexibilidad en sus estrategias de solución de problemas. aunque 

este resultado puede eatar influido por la experiencia que tengan 

los ninos con rompecabezas, por su capacidad para responder bajo 

incertidumbre o por una mayor dependencia de estímulos con 

estructura dada <Kinsbourne y Caplan, 1983). 

Por su parte. 

ventajae en la 

el grupo de ni~oe de atención baja presentó 

subescala de ~ritmética lo que podría indicar 

buenas habilidades de computación. buen nivel de conocimientos 

adquiridos o. curiosamente. un buen nivel de independencia a la 

distracción (Kinsbourne y Caplan, 1963). Probablemente los niMos 

nece~iten tareas cortas. de respuesta inmediata y con el apremio 

de la persona que se encuentre con ellos. 

También muestran una pequena desventaja en la subescala de 

Información lo que podría ser indicador de und limitación en la 

infonndción general que poseen y en su memoria a largo plazo. Es 

necesario hacer notar que los resultados en esta subescala se ven 

influidos por las oportunidades culturales existentes en el 

hogar. la riqueza del ambiente temprano, la cantidad de lectura 

externa y el aprendizaJe escolar (K1nsbourne y Caplan. 1983). 

Ambos grupos mueetran desventaJa en la subescala de Retención 

de d!gitos. lo que puede indicar una limitada memoria auditiva a 

corto plazo. facilidad de distracción o poca facilidad para 

trabajar con números. aunque los resultados pueden estar 
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alterados por la ansiedad ante la aituoción de prueba (Kinsbourne 

y Gaplan. 19031. 

En el grupo de atención alta. eate resultado probablemente se 

debe o alguno de los siguientes factores: la ansiedad que lee 

produjo la situación de examen: alqunas dificultades para el 

mane10 de núm~ros. 

observa en todos 

verbal; mejor 

pues también en la subescala de Art1mét1ca se 

ellos un punto.je menor o igual a au media 

manejo de los conocimientos adquiridos 

(Vocabulario): o el que necesiten tareas con mayor grado de 

estructuración (ver desventaja en Compoaic1ón de obJetos). 

En el grupo de atención baJa la interpretac1on no sería la 

misma. Sue fallas podrian deberse a la ansiedad provocada por la 

situación de prueba o a una disminución en su memoria auditiva 

corto plazo, lo que provocario problemas en el seguimiento de 

instrucciones dentro del salón de clase. Estos ninos, como se 

dijo anteriormente. mostraron un adecuado nivel en la escala de 

Aritmética lo que indica facilidad para trabajar con números; sin 

embargo, algo que diferencia esta escala de la de Retención de 

digitos es que la primero plantea problemas que pueden 

encontrarse en lo vida diaria en tanto que la segunda es 

únicamente una repetición de números que no da como resultado 

algo con significado. Probablemente, si estos niftos no encuentran 

un significado especial en la actividad. tiendan más a distraerse 

o a no terminar sus tareas. 

Con respecto a la relación planteada entre lo edad, 

escolaridad y ocupación de loe padree. y lo conducta de atención 

presentada por los ninoa en el salón de clase. se encontró lo 

siguiente: 

~mbos progenitores del grupo de atención alta son, en 

promedio, mayores que loa de atención baja; sin embargo. en 

cuanto al nivel educativo y tipo de trabajo que realizan. los 

pop..S.s de amboa grupos no presentiln difercnc1as. la mayoria do 

ellos son profesionistas y eJcrcen eu carrera: las mamás si 

presentan d1ferenc1ns en su nivel educativo aunque no as1 en su 

ocupacion. 
En el grupo de atención alta. la mayor1a de las mamás cursó 
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estudios a nivel superior (enfenneria. maestra normal1sta) en 

tanto que en el grupo de atención baja. la mayoría de las mamás 

sólo curaó la eecundaria o la preparatoria. Lo anterior podr1o 

relacionarse con el estudio de Baker y Stevenson (citado por 

Stevenson y Baker. 1987} donde ae concluyó que las madres con m6e 

anos de educación formal muestran m~yor iniciativa para realizar 

acciones que ayuden a me1orar o a guiar el aprovechamiento 

acad6mieo de su hijo. Podría esperarse que las misdree con l'ndyor 

escolaridad estimulen en el nino la capacidad de concentrarse en 

una tarea hasta terminarla, incitándolos a dejar de prestar 

atención a estímulos externos. 

Por eu parte, el cuestionario para padrea merece un análisis 

tanto de su estructura como de la información obtenida a trav6s 

de '1. 

Con respecto a su estructura. se encontró que el formato no 

fue el adecuado (impresión por ambos lados de la hoja). pues 

provocó el mayor número de respuestas perdidas: por lo tanto. es 

recomendable que en posteriores instrumentos sólo se utilice una 

cara de la hoja dado que esto es más familiar para cualquier 

persona. ~simiamo. sería conveniente remarcar el número y la 

pregunta con objeto de disminuir que el encuestado se pierda en 

la numeración. 

El cuestionario parece presentar problemas también en 

aqu~llas preguntas en las que se dio m4e de una respuesta. La 

intención al construirse el instrumento fue que sólo una 

respuesta correspondiera a las acciones de loa padrea. pero no 

sucedió así: probablemente. sea necesario el dividir estas 

preguntas en otras más específicas o cambiar la redacción de tal 

forma que sólo se permita a loa padres elegir una de ellas, 

adem4e de remarcar esta instrucción tanto de manera oral como 

escrita. 

Otro aspecto a considerar es el realizar un análisis de las 

respuestas que d~ una sola persona a la totalidad del 

cuestionario. con el objeto de establecer si existen 

contradicciones entre las respuestas a reactivos que deberían 

mantener cierta concordancia. 
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La forma de aplicación del cuestionario (aplicación grupal) 

cofttribuyó a que se presentara el problema de respuestas dobles y 

de respuestas perdidas pues algunas veces no se pudieron revisar 

los cuestionarios en el momento en que eran entregados por los 

padres para constatar que estuvieran contestados en su totalidad 

y adecuadamente. 

El andlisís de la información obtenida en el cuestionario 

parte de la base de que los 

valores y normas iniciales que 

desempefto dentro y fuera de 

padres son quienes ensenan los 

regirdn a los ninos para su 

casa. (Bravennan. 1902), lo que 

implica asp~ctoa tales como el manejo de la autoridad, la forma 

como se utilizan los castigos y los premios. y el fomento o la 

restricción de la independencia. 

Con respecto al manejo de la autoridad y la forma como ee 

utilizan los castigos y premios. e8 necesario recordar la 

clasificación de los padres propuesta por Stronmen. McKinney y 

Fítzgerald (1985) basada en el concepto de disciplina que es 

manejado: 

Padrea autoritarioa, son los que dan gran importancia a la 

disciplina estableciendo normas sumamente r1gidae. en donde el 

nifto no tiene opción de elegir o mostrar un tipo de conducta 

diferente ein que esto lo haga acreedor a un castigo. 
Padree autoritativoe. son aquéllos que establecen normas 

consistentee y permiten al nino mayor libertad de acción pues no 

reglamentan todos los aspectos de su vida: ademds. intentan que 

el pequeno comprenda las ventajas de mostrar el tipo de conducta 

que ee le requiere. 

Padres pennis!vos. 
desarrollar libremente. 

piensan que al nino debe 

ein imponérsele reglas. No 

acuerdo con el uso de castigos. 

dej6rsele 

están de 

También es importante retomar la clasificación dada por 

Hoffman (citado por Stronmen. McKinney y Fitzgerald. 1905) sobre 

el tipo de crianza utilizado para mantener el control de los 

ninos. Aquí se reconocen trae tipos: 
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Aserción de poder, que 1mpl1ca un dom1nio por parte de 

alguien superior al ni~o: este dominio se lleva a cabo a través 

de la fuerza fís1ca o de la privación de privilegios u objetos. 

Negación de amor. en donde los padres condicionan su carino o 

atención a la buena conducta de sus hiJos. 

Inducción. a trav~s del cual los padres intentan razonar con 

sus hijos el por qué una conducta es adecuada o no. 

Loe padree estudiados en el presente trabajo muestran algunas 

diferencias en este rubro. Los clasificados dentro del grupo de 

atención alta pueden ser considerados corno padree autoritativos 

pues tienen reglas consistentes que el nino ya conoce; esto se 

infiere de la afinnación hecha por los padres acerca de que 

cuando su hijo se est~ portando mal sólo le lldmlln la atención 

para que deje de hacerlo (62.5%). ~simismo. se nota flexibilidad 

y libertad en otras conductas. p.ej. para ayudar al mantenimiento 

de la casa el nino puede elegir la tarea en que desee cooperar 

(75%1. Como técnica de crianza utilizan la aserción de poder pues 

retiran el privilegio de ver la T.V. cuando el ni~o es castigado 

(37.5%): para ser premiado se le compran cosas o se le lleva al 

lugar que él elija (25%). 

En el caso de los padree del grupo de atención baja. suB 

respuesta.e 

tratan de 

comp?rtaree 

tienden a mostrarlos también como autoritativos pues 

explicarle a su hijo el por qué debe dejar de 

de alguna forma (50%) y pard premiarlo prefieren 

pasar máa tiempo con él (75%). Sin embargo estas respuestas deben 

ser tomadas con cierta reserva pues existen tres aspectos 

lmportantee dentro de ellas: 

Se observa una tendencia de los padres de este grupo a dar 

una buena imagen, a mostrar conductds socialmente aceptadas. 

- Se presentan mayor namero de discrepancias entre las 

respuestas de las madres y de los padres de este grupo. 

- En el caso de los papás. parece ser o que intentan dar una 

imagen favorable del nino o que sus expectativas sobre él no son 

realistas pues. por un lado informan que su hijo no necesita 

ayuda para vestirse. lavarse las manos. etc. (50%), cuando por su 

edad ea lógico suponer que aun i·equieren de un poco de 

140 



auperviai6n: y por otro. indican que cuando premian al nino loa 

canabios que se observan son inconstantes (50%), exigiendo, tal 

vez, perfección en las acciones del nino: por esto se piensa que 

probablemente las diferencias observadas se deban mas a las 

discrepancias moetradns por los papás de ambos grupos. pero ello 

debe analizarse en otra investigación. 

De acuerdo con las actividades reportadas por cada grupo de 

padree para convivir con loe ninos, se puede realizar otro 

an6lisia bas6ndose en l·a idea de Vygoteky (citado por Pellegrini, 

Brody y Sigel. 1965) acerca de que en loe dialogoe adulto-nino el 
primero va mostrando una forma de planear y guiar su conducta que 

el nino internaliza gradualmente, pudiendo posteriormente 

utilizarla en el desarrollo de estrategias de aprendizaje y en el 

autocontrol de su conducta. En este aspecto, las actividades 

llevadas a cabo por los padrea del grupo de atención alta (ir al 

cine o al parque. 50%) abren m6s la posibilidad de que se 

desarrolle este tipo de dialogo, en tanto que en las actividades 

propuestas por los padres del grupo de atención baJa (jugar en 

caea o ver televisión. 62.5%} dicha posibilidad ae reduce. pues 

ei bien es cierto que al jugar se realiza un diálogo entre padre 

e hijo, éste se ve sujeto a los intereses del nino: y con 

respecto a los programas televisivos dirigidos a ni~os se tiene 

qµe su número ea muy reducido en cuanto a temas educativos y la 

relación que se establece puede estar md.s influida por los 

intereses personales. pues si a alguien no le interesa el 

programa probablemente se retire o se dedique a otra actividad. 

Se puede pensar que la diferencia en las conductas realizadas 

para convivir con los ninos es. en parte. la responsable de la 

ventaja mostrada po1· los nifios del grupo de atención alta en la 

subescala de Vocabulario del WISC. 

Dentro de este trabaio se ha manejado la idea de que la 

relación padres-hijo puede afectar el desenvolvimiento del 

pequeno dentro dol medio escolar. es decir. que la forma como se 

estableza la relación en una actividad espec1f1ca, la tarea 

escolar. puede influir en algunas conducto~ preaentada3 en el 

salón de clase (conducta de atención). 

De los padres estudiados. los clasificados con hiios que 
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presentan atención alta en el salón de clase informan que la 

ayuda que proporcionan para resolver la tarea normalmente 

consiste en revisar los ejercicíos cuando éstos han aldo 
terminados (50%> y. a pesar de dedicarse a otra actividad. 

siempre eetan 11atos para auxiliar a su h1jo o para supervisar su 
trabajo l87.5%J, ademas cuando est6 obteniendo bajas 

calificaciones loa padres investigan que conceptos no entiende y 
ponen ejercicios adicionales a la tarea (87.5%). 

Este tipo de conducta es semejante a la expuesta en el 
eatudlo de Hc.Dermott. Goldman y Varenne (1984) en el caso de la 

nina con buen rendimiento académico. donde los padrea sólo le 
ayudaban a revisar los ejercicios y en ese momento hacían las 

correcciones necesarias. 

La conducta presentada por loa padrea de este grupo puede 
estar fomentando en el nino un comportamiento independiente, pues 

to alientan a solucionar problemas por si mismo y sólo le ofrecen 
ayuda cuando en verdad la necesita. Si se toma en cuenta la 
afirmación de Pepalia y Wendkos (1978) y de Crandall. Preston y 

Rabaon (citados por Papalia y Wendkos. 1976) sobre que si los 
ninoa son alentados a alcanzar sus metas sin ayuda y si los 

padree eatdn atentos a dar apoyo emocional cuando lo requieran 
tendrdn hijos con un mayor número de logros y menos dependientes 

de loe adultos. se puede pensar que loe niHos clasificados dentro 
de este grupo tendr6n un mejor control de su atención ein 
nece.sidad de que un adulto los esté estimulando para que 

continuen con su trabajo. 
Los ninos del grupo de atención alta no comparten con otros 

el periodo de elaboración de las tareas escolares (50%) aunque no 
ae sabe si esto quiere decir que están completamente solos en un 

aítio·o simplemente que ningún otro níno estd también resolviendo 
su tarea. Recordando que la mayoría de los ninoa de este grupo 
son loa hijos mds pequenos puede pensarse que existe poca o 

ninguna interferencia por parte de los hermanos en cuanto a la 

atención recibida. 
De la información proporcionada se puede inferir que son las 

mamd.s las que se encargan generalmente de supervisar al nino 

mientras realiza loe ejercic10~ que componen la tarea por lo que 
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la diferencia en el niv~l educativo de éstas entre los dos grupos 

de 'n1noe si puede ser. para el presente estudio. un factor que 

influya en sus diferencias de nivel de atención. 

Los papás de este grupo (atenc1ón alta) 

mayor participación dentro de la educación de 

parecen tener una 

sus hijos pues 

algunas mamás indican que se enteran del comportamiento y 

rendimiento escolar del ni no por comentarios del cónyuge (50%). 

Cuando el nino está obteniendo buenas calificaciones. la 

mayor1a de loe padree de este grupo le comentan loe beneficios 

que esto le traerá en el futuro (50%) y cuando está obteniendo 

bajas calificaciones. los papás le dedican más atención sin 

reganarlo (75%1. en tanto que las mamás lo reganan haciéndole ver 

que la escuela es su obligac1ón (25%). 

En lo que respecta a la conducta mostrada en la escuela. la 

rnayor1a de los padree afirman que cuando el nino se ha portado 

mal hablan con él para hacerle ver su error (50%) y cuando lo ha 

hecho bien lo fel1c1tan y le dan mayores demostraciones de afecto 

(50%). Las mamás tienden a darle un pequeno premio (25%}. Lo 

anterior rearfinna el que ee haya clasificado a los padres del 

grupo de atención alta como autoritativos. pues tratan de hacer 

comprender al nino los beneficios o desventajas que le puede 

acarrear cierto tipo de conducta. 

Para la promoción del desarrollo acad~mico realizando 

actividades extraescolarea. lo~ padres del grupo de atención alta 

prefieren llevar a cabo activ1dadee dentro de casa. como leer 

libros o ver T.V. (75%) aunque se informa que dichas acciones se 

efectúan ocasionalmente (100%) o cada fin de semana {75%). Esto 

ea similar a la correlación reportada por Stevenson y Baker 

(1987} entre el nivel de educación de la madre y el grado de 

involucramiento par~ntal en las actividades escolares demostrado 

como una participación activa Ctutorias o asistencia con los 

ninos a bibliotecaa y librerías). El que los padres del grupo de 

atención alta ~entestaran que como ún1cd actividad extraescolar 

le1an con el nino algún libro o veían un programa de T.V. puede 

indicar que cuando se realizan estas actividades a1 se hace con 

la intención de reforzar ~lgún tipo de conocimie~to. 
Por otra parte. los padres cuyos hijos fueron clasificados 
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dentro del grupo de atención baia ayudan al pequeno a resolver o 

todos los ejercicios de la tarea (50%) o sólo aquéllos en los que 

muestre dificultad {50%). Dichas respuestas hacen pensar que en 

este grupo de padres se da la tendencia a no fomentar la 
independencia de los hiJos. pues no dan al nino la oportunidad de 

enfrentar solo el problema sino que desde el principio están 
guiándolo; de esta manera. el pequeno no logrará tan f6cilmente 

el control de su conducta sino que necesitará del apoyo de un 
adulto para hacerlo. Las mencionadas actitudes son semejantes a 

las reportadas en el estudio de McDermott. Goldman y Varenne 
{1984) en el caso del nifto citado con un bajo aprovechamiento 

escolar, donde la madre continuamente est6 corrigiendo el trabajo 
del nino al mismo tiempo que da indicaciones sobre cómo lo debe 

hacer. Esto guardaría relación con la ventaja obtenida en el WISC 
por loe ninos de este grupo en la subeacala de Aritmética que fue 

interpretada como la necesidad de loe ninoa por contar con 
alguien que estuviera guiando o alentando su pronta respuesta. 

Asimiomo. se afirma que los padres se dedican a otra 
actividad mientras supervisan que el nino haga su tarea (62.5%). 

lo que ee contradice con la respuesta de las mamáe en el sentido 
de que ayudan a eu hijo a resolver todos los ejercicios 
escolare:1. 

En este grupo se informa que el nino a1 comparte su atención 
con otros pero que recibe la mayor cantidad <50~) o se está 
presto a ayudarlo en cuanto lo requiere (50~) . Teniendo en cuenta 

que varios de los hijos son los primogénitos. se puede esperar 
que los padres tengan que proporcionar cuidados simultdneamente a 
varios hijos y probablemente no puedan prestarle la Dldyor 
cantidad de atención como se reporta. 

Por la forma indicada de proporcionar la atención, la actitud 
de este grupo se parecería a la reportada por Mc.Dennott. Goldman 

y Varenne (1984) en el caso de loa padres de la nina con buen 
rendimiento escolar, donde la pequena interactuaba con otras 

personas, como su hermana menor o su papd; sin ~mbargo. aquí la 
diferencia podría estar en la forma como se organizan las 

actividades y los aspectos a los que se les pone mayor cuidado en 
el proceBo de realización de trabajos. 
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Sin embargo, debido o la9 contradicciones en las respuestas 
de '•los padres de este grupo (prestar lo mayor atención para 

ayudarle resolver todos los ejercicios de la to.reo o sólo 
aquéllos que se le dificultan. ol mismo tiempo que el padre se 

dedico o otra actividad) se puede pensar que lo que intentan es 
dar uno imagen favorable de su papel como padre. 

Cuando el n.ino eet6 obteniendo buenas calificaciones. loe 

papás suelen comentarlo el bien que lo hoce (62.5%) o dorio 

pequenpe premios o llevOrlo al lugar que él elijo (75%), y cuando 

est6 obteniendo bajo.e calificaciones solamente le dedican m6e 
tiempo sin reganarlo (87.5%). Si le reportan que mostró una buena 

conducto en el salón de clase lo felicitan y le dan mayores 
demostraciones de afecto (87.5%) y si le indican que su hijo se 

comportó en formo inadecuada dentro del salón, hablan con él para 
hacerle ver su error <75%). Este tipo de respuestas dan la 

impresión de provenir de padres muy flexibles que no utilizan 

castigos pero tampoco hacen referencia al establecimiento de 
reglas o limites. 

En cuanto a las actividades realizadas para apoyar el 
desarrollo académico del nit\o fuera de casa. 

que prefieren llevarlo al 
embargo. se nota o.qui 

zoológico o al 

los podres indican 
porque (75%11 ein 

mamás refieren que lo 

una 

hacen 

discrepancia pues en tonto que las 
ocasionalmente {50%). los pap6s 

informan que es cada fin de semana (50%), lo que hace pensar que 
el reactivo no est4 siendo contestado verazmente por parte de los 

pap4s. tal vez por tratar de dar una buena imagen. 

Si se relaciona lo enterionnente descrito con la pregunta de 

investigación que guió este trabajo se tiene que, al parecer, la 
forma en que participan amboa podres en la realización de 

actividades académicas 
específicamente el tipo y 

proporcionan al nino paro 

extraescolares (tarea escolar), 

la cantidad de ayuda que le 
resolver la tarea. si puede estar 

asociada con la conducta do atención preoentada en clase. 
Asimismo. los resultodos pueden ser indicadores de la 

existencia de una relación entre el manejo de la autoridad por 
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parte de los padres y eJ fomento de conductas independientes. con 

la conducta de atención en el auld. 

Estos t.res aepectos no est6n separados Hlno Q1lo forman parte 

de un mismo sistema e interactuan entre si. El sistema podría ser 
la estructura ideológjca de un padre. donde todas sus 

experiencias von formando conceptos. actitudes y valores sobre 

distintas áreas. En este caso. creemos que los concepto~ que 
poeee el padre en cuanto al manejo de la autoridad y el grado de 

independencia que debe penn1tir. lnfluyen en acciones concretas 
como Ja fonna en que se 4yude al hijo a reaolver la tdrea. aunque 

tambi6n la forme como transcurra esta experiencia puede mantener 
o provocar cambios en el sistema de valoree y creencias. Sjn 

embargo. ee neceeario reconocer que las conclusiones marcadas 

a.nteríonoente no pueden generalizarse a uno pobl~eión diferente 4 
la muestra estudiada. en primer lugar porque loe padres al 
sentiree evaluados pudieron contestar no lae conductas que llevan 

a cabo sino áquellas que euponen que realizan los "buenos 
padree". esto 1 levar1a a. tener una información no de lo que los 
p~dreo roalrnente hacen sino de lo que dicen hacer. En segundo 
luqar# el reducido numero de sujetos que compuso la muestra no 
permite asegurar que las tendencias de respuesta encontradas 
puedan ser las mitnnde que en la poblacíón general. 

En el presente estudio se han encontrado indicios de que la 
forma como se relacionen padres o hijos, las conductas a las que 
se tes pone atención y Ja~ reglaB que 5e eotablecen~ influyen en 

el comportamiento del nino en diferentes dmbitos. En el caso de 
Joe niftos de atención alta. el que los padres loe dejen hacer la 
tarea eoloa probablemente ayuda a que en el aalón de clase les 

sea m4s fdcil ejercer autocontrol sobre eu conducta; en tanto que 
en el caso del grupo de atención baja, loe niNoa eetdn 
acoetumhradoa a que se les ayude y se les indique constantemente 

lo que deben hacer. acción que no puede ser repetidd por la 
maestra en el B4lOn de clase. Sin embargo. no sólo las relaciones 
y el tipo de conductas que haya aprendido el nino en el seno 
familiar influyen en el ámbito eecolor sino que también eventos y 

circunstancias que se desarrollen all1 ser6n de gran importancia 
¡..aro. el desempeno y ada.ptac1ón tsl tnJbüJO en el salon d1· r:la.s~. el 
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los compa~eroa y maestros: por ejemplo. en el caso de los ninos 

"B'"· y "H" eran muy importantes tanto la relación que existía con 

lo maestra c~mo las propias características de personalidad: la 

nina "B'' querH.1 hacer un trabaJo perfecto y perdta mucho tiempo 

corrigiéndolo. ademas de que al no poder hacer un buen trabajo o 

al perdérsele algún material lloraba. lo que provocaba una 

relación tensa con la docente. Por su parte. la nit1a "H" mostraba 

lentitud al realizar las actívidadesm. por lo que recibía 

constantemente fuertes llamadas de atención por parte de la 

profesora a lo que la nina respond1a con actitudes sumisas pero 

sin agilizar su ritmo de trabajo. 

Otro aspecto que puede actuar sobre la conducta de atención 

presentada en el aula. ee la relación entre los intereses del 

nino y loa materialee que se utilicen en clase y/o las 

actividades a realizar. dado que el grado de similitud que exista 

entre ellos redundar6 en la motivación que presente el níno para 

realizar el trabajo escolar. Ocurre algo semejante con el grado 

de adecuación entre el material y la capacidad intelectual y 

habilidades de loe ni~oe. Se puede pensar que eetoe aspectos 

tienen alguna influencia en la muestra estudiado si ee tiene en 

cuenta la interpretación hecha para la pequena desventaja que 

muestran los ninos del grupo de atención baja en la subescala de 

Retención de d1gitoe del WISC, puesto que se piensa que los ninoe 

tienden a distraerse m6s si no encuentran un significado o una 

utilidad en la tarea que realizan. 

Es conveniente hacer notar que en este estudio sólo se tomó 

en cuenta la opinión y participación de los padres, lo que lo 

transforma de alguna manera en un estudio unilateral. Seria 

interesante investigar también el papel que juegan loe ninos y su 

percepción tanto de la relación padres-hijo como de la din6mica 

de la clase ya que ambos escenarios se comportan como un s1stema 

que recibe retroalimentación de todas sus partes. Sin embargo. 

por tratarse de un estudio exploratorio no se consideró 

conveniente analizar muchas variables puesto que se dificultar1a 

el eetablecimiento de olquna relación entre los aspectos 

observados. 

No '!~ \,1 int{'n,~itJn rlPl pre!'lente estudio determinar que 
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elemento eJerce la influencia más lmportante sino subrayar que 

existen mucho9 factores q1Je pueden intervenir en la conducta 

presentada en el salón de clase y 9e hace necesario un an6lisis 

sistem6tico para establecer los alcances de cada factor y la 

forma como interactúan. 

Asimismo. siendo el propósito de un estudio de campo el poner 

en relieve la conveniencia de continuar investigando m6s 

espec1ficamente cierto fenómeno. tanto por la viabilidad de las 

relaciones que se pretenden buscar como por las dificultades que 

pueden encontrarse en dicha empresa, y el aportar ideas que 

disminuyen los errores en la medición y obtención de los datos. 

con base en lo encontrado en el presente estudio se sugiere que 

se continua investigando la relación que pueda existir entre 

ciertas conductas mostradas en clase, importantes para un buen 

desempefto escolar, como la conducta de atenc10n y la fo~ como 

los padres se relacionan con los ninos en tres aspectos 

principalmente'. 

a) El moneJo de autoridad. dondo ser1a necesario indagar 

sobre la forma como se castiga o premia a los hijos tanto en 

situaciones cotidianas cono escolares. la frecuencia de estos 

premios o castigOe. si son o no acompanados de una explicación. 

la constancia en esae conductas. la promesa de premios o la 

atnenaza de castigos y su cumplimiento. 

b) El fomento de independencia. donde loe reactivos deberían 

preguntar mas sobre las responsabilidades del nino en casa. sobre 

el fomento de toma de decisiones por parte de los niftoe (p.ej. 

elegir la ropa que se van a poner). sobre la rapidez en el 

ofrecimiento de ayuda por parte de los padres cuando el nino 

tenga un problema. el fomento de hAbitos de limpieza y el grado 

de supervisión que necesitan. 

e) La forma como loe papás oyudan a loa ninoe a resolve~ 

tarea y la relación entre los orimeros con la institución. ~qui 

serta importante conocer la forma en que los padr~s corrigen los 

ejercicios escolares, los puntos sobre los que llaman la 

atención. loe comentarios que hacen al nino. el fomento de una 

menor supervisión. 

ded1car un tiempo 

ei se dan descansos o no entre ejercicios, el 

extra al reforzamiento de conocimientos 
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difíciles y, por otra parte. la frecuencia de comunicación con la 
escuela. quién se 1ntereaa por dicha comunicación y las 
decisioneG que surgen de ~ata. Serta 1nteresante conocer cuál de 

d1chaa variables 1nteroctúa en mayor grado con lo conducta de 
atención presentada en el salón de clase y si alguno de estos 

parámetros se ve repet1do en la conducta del docente para un ni~o 
en especial. lo que pud1era estar reforzando un comportamiento 

particular tanto en el hogar como en el aula. 

Sin embargo. no es pos1ble hacer a un lado aspectos propios 
de la situación eecolar que podrían estar influyendo en la 
presentación de 1a conducta de atención y que sería conveniente 

investigar en posteriores estudios. Entre estos aspectos se 

encuentran: 
a) Le. respuesta de la maestra ante la conducta de atención o 

inatención y los comportamientos perturbodoree que presente el 

níno. 
b) La relación personal entre la maestra y cada uno de tos 

ni nos. 
c) La relación entre la pre8entaci6n de conductas de 

inatenc16n con el rendimiento académico y la respuesta que 
provoca tanto en padres como en maestros. lo que podr1a conducir 
a una "etiquetación" o "claeificación" del pequel'\o como "nino 

problema". 
d) Lo forma como esta "etiquetación" influye en la 

autopercepción del nino y las conductas que esto puede provocar. 

Igualmente, creemos importante sugerir el uso de técnicas de 
observación directa en el escenario real como forma de 

recolección de datos y selección de sujetos, 

m4s objetiva y confiable. Proboblemente. 
por 
si 

investigación se hubiera 

maestros como parámetro 

tomado 
para 

la opinión de 

considerd.rae}e 

en la presente 

1 o.s padres y 

clasificar • los nif'ios en los 

diferentes grupos de atención, se hubieran enfrentado dos 
problemas: el de la subjetividad sobre la percepción de los ninos 
'3n los evaluadores y el de lag diferencias en la 

conceptualización del concepto "atenc10n". ~demás. las técnicas 
de observación directa permiten conocer otros aspectos de la 
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eituación que ae eeté estudiando. p.ej. la conducta del maestro. 

de los companeros y del propio nino. que quiza no sean el punto 
central del estudio pero que pueden proporcionar infonnacion 

esenciol para la comprensión de un fenómeno o para 1~ búsqueda de 

otras poaiblee explicaciones. 
Para finalizar. creemos necesario indicar que la principal 

4portación del presente traboJo e9 el dar a conocer un tema sobre 
el que existe poca investigación. aün en el extranjero. y que cae 
dentro del campo de acción del psicólogo: loe factores familiares 

que determinan la ocurrencia de conductas de atención en el salón 

de clase. Eepecificamente, se intentó revisar la influencia de la 
participación de loe padree en actividades cot1d1anas 
directamente relacionadas con la situación escolar: la 

realización de tareas escolares. El conocer dicha influencia 
ayudará al profesional a dar una mejor orientación a los padres, 
sugiriendo modificaciones en conductas que estén m6s relacionadas 

con el problema concreto presentado por su hiJo. pudiendo asi. 
tal vez. lograr una mayor cooperación de los padres. 

Si bien los hallazgos de los estudios revisados y del 

presente no son concluyentes. a1 permiten identificar aspectos de 
le eituación familiar que merecen una evaluación m6.s sistemd.tica. 

tanto de los profesionietas como de los investigadores que estén 
relacionados con esta drea de trabajo. 
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APDIDICE 1 

Eocue1ta pobr• datoe per1onole1 



Estiudo pUrt dt fuiliai 

b Deditos HI hn 111blt de tonhshr lH si9~ífntn pnquntu 

DATOS DEL PAl!i!: "_:,~::, ·, 
lol~f1 ____________ ~·-· ___ _ 

~!~!~1-:ri-d1-:;-, -------

Oc11p1ti6n 1thl\1 ---------------

0410511[ LA MD•E 

hlbrtl --------------·-·_c._,_-.:._' __ 
Edld1 -~.,--------
hcolarid1d: ----------------
Ot.,acUn 1ch1h ---------------

111105 lll mo llU! CuasA EL PR llU AóO 

bbru --::---,--------------
EUd ltn Años y ltsHh --------
lu9n ~111 .-..c.~1 rntn lu htr..,.._1 ---------
i.Cunt tduntitn prtncohr7 Si __ 
l.I ntvth •*" 11 curlt h11 Partic11ar 
~lot rtPtlUou 

DATOS FAl!lll!RES 

S.101 tdd y ncolar1d1d dt los otrH hiiou 

11a __ 
Oficial __ _ 

--------------------· 
LV1"n los h1jos con ubos padrn' Si__ lla 
Si MI H Hit i11dlqu1 11 UUSU 

St10, td1d 1 otup1ti6n y purnttsto dt los otros fuili&rn qut Yhtn 
en h ttH hbuehlos, Uos, prilOS, t\c.). 

Gl!ACIAI POR SU COLABO,ACIOll 
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APDIDICE :a 

ffoja de registro pard 149 conductas preeentddas 
en el Sdlón de clase 



htllu ll - i • 6~ Ptnoóa: 11:29 

lkur Edu11do 
A -
- -
- -- -
'" os 

lnr• hrh 

" 1 
H -
H -- '" H '" 
fataoh S1nc:ri1. 

- os 
os 05 
- 1 
01 -
" hr 

PHliM PriKilh 
os -
H H 
- H 
- 1 

'" hr 

Ofllu DlylM 
os -
- -
- 1~ '" Ter '" 

leonmSo 
-
-
LH 
01 
05 

lloll 
11141 
11:5! 
12:0! 

Ctdlil Chdstih 
flon1 

'"' ''"' os 

Alheoo Astml 
H 

'" '" '" 
1 ~rin• 

AHert~ t 
01 

LH 
1 '" '" '" 

Pn~u1nel o .. r 

01 

'" 
CrntlN tliri Pu 

Ter Ter 

'" '" 
Die90. AJej1nOro 

ler ler 
Ter fer 

Actíod1t1: Coo1u unotonu sobre 
h f111lh. htGrtu, 
lltqlrf 1lu1iniraibf.11os. 

A"'Jlllt1 

" " H 

'" 
os .··. 

rhldrell hrHI 

" os 
os -
H 
os 

'" '" 
D1od liend1 ficar do Lilur.• 

os • a H 
L H os 

LH l 1 

'" os 

ltdru Wruu S11utl MlisH 

" 
os 
os 

A1bn Ahundri Alberto .. 
os ,, 
Ter 

Tor Ttr ono 
Ter Ter 
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Lllll 11( Cllr'..UCllol 1 tU~i Plil llTILllt.11 E• EL IEllSTIO 
KllRO IEL So\:.111 lll ti.lit 

Et Eunb.t tri ;u t1udtrna t.anGo Uh l'IO es h conduth :111r \r rt~~IUt :1: H 
a ft¡n1D1h rn o;1hnc10 cu1l11u1tr o~ato 11,1r u rr.t~ntn \Obrr o;u ot101tre o dfr.tro Ot 1u tothtli, o 

1l1111r.i DHU dr \•J ~!Jerc;r., n~ .Jo..' ro;h 1ctn1:1i nU ffllt1o'<iG~ ~on h t1ru n10Md1. 
Sr 1;ur.1 1 rnr-ur ;Jour. OC.Jtt;; df\ l•tlt:.. !;n tc.ntur~11 H'tH~lUittr.tt- te,, i: Utlt1n; 

u11n1h. 

El niño: 

ltibh tOfl un COl~l~rro Our1nt1 h ruluaofn Ot •u athv1d1~. 
Sr rir \1n Qurntc. \t rpl1ocl'lf tOft l111tt1v1dadi:.ruo1l. 
Cu1U o tuuu 111\i 1rloa1ia t•JU6o Uh ti0 n l1 1Ctlnhc. out sr Ir hi 1r.~1tado, 

Eaih r111ent1n"tnh \lfl qrito r11 vt tono 1ud1blf hu\¡ dcn~r u t!\turntun ubu DbHroe:irn, 
dlilunh ti dturro\\o 6t vM Khud•-· 

MI Hur ruido\ ~oloun~o 1,1~ ollJtlD contu otro a con u.r.1 urh de o;.i turr:c. 
liC Goion 1 un co1Q1~uo, h reh o lr QUIU \ul con~. dur¡ntt h uti.1~•0. 

1 Ptdt ~tr•HO ura ir ¡\ b•~ 1tu1itn\t r\ Df'llDOO di tut;¡¡ti lpirrt1eMio \fr u111 cond>Jth iW 
rotuth • 11 t•n.11, ~roH1>i1.~o QU! 1lo•Jnos CC*Ol~rO\ \~\:Jtndu \U 1cl1•1~u o lub1h 01du1 
orral\o, 

1 Jur~1 farr1 dr \U 1tirnto, \Olo o tor. 11Je.·~r, crsp¡~ere. 

LO Sr honh dt su nirnto , otisrrv• .1lrUrlMlr Otl !.ilh o rl tr1:i110 dr ur, cos~1hero 1iin hibhrh. 
lM )f lr•1:it1 y t,¡b\J o un1puh ODJtlH drl ul&n d:Jru.a i!l ~e~iliro\lo de u111 1tln1d10. 
l lntrrrut0r \U tr•t•¡c :iiri HCuU•J' a ~n ccrpaftrro tulllGo hh !f a1riia 11 Dil\iltr.1. 

tt,t 



APENDICE 3 

Prueba de discriminación e identificación auditiva 



mLUICIOM iE LA DISCilftlMACIO• E liEHTlflCACllll< '"~lllYA 

ll4lf1tho 

Dthn1n1r h uo1cid1~ 1u~1t1~1i d1I niñci •n la rectpct•n de clnrs 1uo1tnu reoresenhdu por ru1co-: v 
dtttchr pos1bln oroblHn illdltHOS y un1lu1rl~s 11 orofu1onish corrno~nd1tnh. 

Proctdi1ltnlo 

Colour los ob1etos sobre un Upirni o s11pnhtie de 12 u. de lltura. E.l ntño no debe hntr ¡ h Yish 
IH ob1rtos. oor lo out deber& colourn Oe f5Dlldn on1 1dent1Hur por d sonido o nudo los objttot que 
nytn oyendo, h connAIU\t dncribtrll h 1ctind1d1 1ncluyrnoo los obietos Qut H cienran uer. 

ft1t1rhl 

-Rrql¡ 
-llutp!QUtfti 
·l\ontda,unde 

- hphdt Uuna 
• "Ontdl p!QUtñl 

-S1lh 

- lornlllo ·Goll 
• CllP • l19l1 
- Ftchl dt plhtito 

"hcuthibll'n lo oue11ov ¡ Oej¡r uer panque tO •e diqn que es•, / 
A h nru u h ¡ñ1dtn do'i u1du hcticiH dic1•ndolt al niño 1Em1ch1 y diH qtit Fue lo que uy6' ln1d¡ 

tMI, 

l¡lllcKllO 

- E'lihr cudQUÍ!r sonióo di\tr&tlor 
• Aphur tnd1vidua11enh, 1n un luqu 1ishdo del ruido 
- Uhhm \~ hcha de olhhco oan e1upllhcu la 1ttividad 
• Al n1Po de t! ario o de ludln de niños, H In 1uestrin los DbJetos antu de coaenar 
- Del n1~0 que cuna 21 año dt pnuru tn adeh.nte, se debe nthr que vu los abje\ot 
·los obJetos H presenhn en el s1quienlr ordeni 

Enl.acU11 

t. hgh 
2. llnt ~rq11t1h 
l, llortedaqrande 
~. Arrntnr h slih 
5. ltu3a 

1 Stn errorn: r.u~ buera 
t Ur·IJ U\o dt Htn err::ire!: &uen1 

·un error pua tdenhhur son100 dHHI 
• un url)t ~.¡ri tdenhhor sorndo ~urrh 

7.11oneüprqueb 
a. tornillo 
!.Clip 

\1), Mida 
t1.6ou 
l2. Upil 

1 un error 01ra 1<1enhh~ar ur. sonido ~~btl 'f dos errorn p¡r¡ ttflltlhur sonidos fuutn= ~equhr 
'Un error oua 1denllf1tar u11 sonid" fverte / din errotu par! rete>nocer ~1'nti:ID'i 4tb1ln: ~eguhr 
t Dos errnns er. sanld!H i:ltb\les: haulu 
1 Ceni1a1~n t~ •h de- cutho ~'.lnnlo;: fsan 
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Olittivo 

Esplorar I¡ distri11nuí6r. u1dilm1 del ntohr il travn de h 1udic1tn tie uhbrn t-n1hbu • trthhDU 
y h 1drnt1f.ic1ci6n de Utn tn tnnln Que hng1n un dibu1w'-chruente rnnsenhtho de hs pahbru, 

111\lrial 

21 hrjdn de cutulin1 bhnu de 5 i 5c1,' a 6 t 6u, con d1bUjos que rElltennten In 1igu1entu 
p1l1brn: 

Pr11er1 nrie 
-oso • Uos - Pito -Pollo ·Suo 
·V.ca ·Burro ·Nube - lloUn ·breo 

Stqund.iserte 
• hp1los · 'uttullo • Pescjdil ·t:atela ·Dinero 
• /ht1DOH -Abrtqo • AulobCls - Aer09la110 -Becerro 

Proc1ii1i1nto 

St ¡inHRh h priHu serie en desorden pan que el niño fhja lil hrJtli que corruponda il h pdabn 
outtlev1l111dorpronuncl6, 

El n1iio dtbe enrontrarn sentido trente a un escr1lor10 v el enluador Hbe eshr colocado a dos 1etrc~ de 
dl1hncuy de pufll. 

h '"orhnte qur no t11su un fondo dhtuctor '1 qut h voi del enlU1dor sH blj1, lin lleqar 1 ser tn 
HCr1too1n suurro. 

Cotltl¡na 

•fiJ1t1 bien en hs pl11bru qut voy 1 decir porqut htntS ciut busculH entrt eshs hr jehs y colonrhs 
e11ordtn 1

• 

AJ eoluu \1 sr9ur.d• nrie se repite h uhbn 1 DHtU1J' 1 se tou coto 1e1erto CUlndo el niño ntono1c1. 
que •nlenonenu se h1bl1ptdido, 

Enlueelln 

lSinningCnerror=l'luybuen1 
IUnerrorcorr~ido=Bu1n1 
t Oni; o dos errores= ~e~uhr 
1 lrH o lis errorrss Defmer,le 

~' sosoecha de un11 baj1 19udeu 1Ud1hv1 cuanda el niño cu en h uteqorh de ddicientt. 
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APENDICE 4 

Cuestionario a padres 



Sr. oicre d! hulh, Hh ;n\nhc106n tune por oCJetl.o oHenet 1r.f~r1acun socre e! it·o10 oue les 
pdru bnni:11n ¡ 111s hi101 u1 qtneul y, n~~cH1curnte, er, ln i~lttldides •~1de11cH. El 9r11~0 d ~11e 

nistr su ~iJo h¡ Ud'J rle916o ¡J nu ou• p¡rt1nc1r en elJ¡, Esu ~~.c:;estl :;r; tr•h~l er. •;;tu bt1lnnte 
confldencul, co" pr09tsito\ 1tr1unh nt1d1st1co1, por lo qui? s•.it'11con i Ud. utti su op1n1dn dr la unu1 
Us llbrt y l1ncer1 11os1ble, Vi O'.IP dt rilo deprr.~er1 el buen rnullio~ ~~ nli ¡nvnt19H1tn. 

A conbnunth encontrua 1111 con111nto Ge nevuu1onn • lu Qut oeoer1 rupondff hthudo li irtr1 de i. 
oocun 111e corresooMe 1 lo que Ud. h1n. 

hcuerde flO unten rnouttln oue11n o Hin. 

1'uchn 9rJC1npor sucoliboruun 

lACHE LA LEllA iE LA OPCli.o iUE CO,,ESPll>DE A LO llUE Ud. HACE. PECUHDE OUE SOLO CEBE ELE61i U11A. 

t.-Ud, 1ntrr1ttth dunnentr con 111 h110 1111 
11 Todo el di1 nupto el l!HP'J de ncueh 
ti Ce l 1 t tus. en tooo 1;! díi 
t' Di 1 1 2 l\rs, en to~a el dil 

2,- Ayudi 1 su h1Jo 111 ¡ rnohtr 11 hrui 
11 S1upre 
bl Otuion.1Hnh 
cl Muru 

),- l¡ 1uer1 en aue ly~dl 1 IU n1;.o hl i hter 11 tuH PU 
a) Ruliu11do Jllnlocontl !tl11I toiSos los ejercicios 
il Ruliundo con ti ltllal 1Uo lo• eitrc1t1H out no entiende 
el Deundo out U ltlhl los h1;1 solo hl y corri9ihdoh después 

4.- Cunda ti lelhl hue h hru1 
&I .. c~ull el t1ttp0 con otros niños 
bl Co9'1Uh 11 tU9'D rrc1bhndo ti 11th1 h 11yor 1hncih 
el Coepute ti tinpo rrci"undo 1hl'ltt0n cunlkl lo nquurt 

S.- Su iiJo hl ruhu sus tartn: 
11 En un lu9u espetlficodentro dtcn1 
bl IÍonOetl felhl duee 
el En un Ju91t npttlf1co futr1 de cn1 

b.- Su pequtño 111 couen:¡ su hrn: 
¡J Cni siugrr 1 h 11s11 t\ati 
01 H h honque ti lell1) drsl!I 
el Endihrrnttt honnos deoendundode h c1nlid1ddt hrn 

7,-ftientrnsu hi10 111 hice h urnUd.i 
11 hU con él lrlhl sin dedHirSl' 1 otr¡ uliv10.d 
bl St dtdiu a otu 1ct1rnud pero •01sa conn¡ntuu:ti! el ir1t1jc ~e ti llal niño hl 
ti ~e ded1c1 1 otn 1ch'od1d v revn1 t11~l• aue el 1111 niño 111 ttr11n1 

8,- tu1nllo su n1t.o l¡I obtiene bi}i5 ullflcac1on!5 Ud.: 
11hocnbu11 for11de1yua1rlo !1l 1 resoh·er el tr1t•10 !iitolu durto 
bl lnvnt1g1 oue conceptos r.a ent1enee y cor.e e¡rr~u101 ¡oJic1cn1hs Jl tribiJO eHoi~r !ilHIO 
el Ut1ilu lillinnycunt1cn.w""1os g,¡ra e1Dhcarle loouenoh• !ntendtdo 



1.~ br lt '"""d•'vH h brtn~l i l'J ~ÍJil h• ti1J ¡1,1~ tfr>"H. utohru, t/6. u sirntt: 
¡l J\IJ·; utnft-t.litr · -
b'\.;•tnfttflO 
ti fot-~ utisft-cho 

l?.~ hr1 ••uOU it \u 11110 ••I • tlltrr li tUH Ud.: 
d Le ~rl11óJ todo ti huoo Qlit rnuurn 
ti tt lttll>d• «?MI !Ir 1 l'aoo 
et"" h dr<11u t;uH 

u.~ SJ Ud. M curdf ·~IJdU • ~u hl )D (&¡ • tH!Jhtt l\I hrtt fU 

d Por tl h1h10 
bl Í'Qr{lut no COllO{f D no tntiudr lo 1111.r ti lhl ni~o t1I rsU ettudun!kl 
c::i Por iihi¡c1011in taprr•1stu 

Ji.- Ud. st rrMTJ 4• IJ tcn1Mt• ' rtnd1•1ento Htoh1 ~e su ri1jt1 11! •eifiJflfr: 
•• hrto, bolttn Ot t1l1hcul611 ,. Ct>tUAICIClh con h HHlri 
tll klth ~ c1l1fJnc1onn ~ co•rnhno5 :ltl ttnf1Jgt 
(1 C:>aerit.,101 4tl CG1lT1.<n·¡ Ot' 111 !\!JO hl 

ll.- Cu1nda su 111111 U/ cbhrne ourr.u c•lllluoonu t!d.i 

11 lt d.11 p~11t~1 prtt101 o lo llto .al Ju9n 'v' il lt1J•I tlih 
til Au1enu s1a dttoslrn:10111s df dteto 
el Lt u~1rt1l• los brntfltlo'I QtJt uto Ir turrt rtt rl futuro 

lt.- Cu1ndo \11 fll~C ~·/ ct<tttne t.>11.t'i C~líf1ta:-13ne• o 1ecruf-bi llfll UtHU oa.: 
tl lf OtdlU •h t1u:io \11~ rn;;~¡ria 
bl Lr n9a~¡ h.ttitnco\r ~" ~ur h tmith e5 ~u obl1q1t1h 
et lt t.nti9•, oonUndolt 1 utv611r dt 

15.· C1and.:1: lr fl'PO't•n Gu~ \!o 11110 í¡I 5l' portl ,.¡ fn I• tsturh Ud,: 
11 Hdih ton h Hestn 1 ton ti Jlfl 1n;..o !al p¡u u:tur tll foru eonjun.h 
bl ttlbh con su pr1111t~ 111 ou¡ hurrlt tt1 \\1 error 
d h tutu¡•., le rt11;.1 

h.- S1 sa h110 lll n po.rtl •dm.li!JHtn~e en 11 rm1th lid,: 
¡J lr ftlltltl '{ .IUt.fnt• \US dno\ttHIOflH de tlrt;c 
bl le fthc1h v h d• vn pequrk o.rea10 
clKoi11crn.1ó.1 

11.- hu •cio1H el 6furrt1llo .1udh1co di:o ~u ti1Jo 111 Ud.~ 
¡I lt i lt; 1 ¡ 4'J~l'O'> 

bl l• Hr·;• •l 100Uqno o al t'.,Qllf 
tlf'r*l!ft•louuuti-od¡drnusi 

18.- Utl. 11t~J a CiihO P5h tlPO de lttlwlJdfS 
1~ C•d• 8 o 15 din. 
bl Enpotn t>t•s1cnr; 
ti Wvno 

19,· l!tn!ro Or tiU, Dna apoyu ti dtu1101lo •Oll01CO ~r su tnio f¡J Ud.: 
ti h1ltn J!IPQQI !le •"':'U l~'JtlllV\, •U·)rU, icttr1U) 

til 'le- w,tv ton ti leJ1~¡ 1.111 oroqno <lf teJen~itn t !u 111;11.n libro lr.hrtunU 
< rto (l;i,, a ~tt~ n11:.-.'J~1 1ct1,·11Ud 



20.- Ud, ruliu nh tipo lle •ct1w11un ton H hijo Wl 
•I 6f 21 C YrtH por HUftl. 
bl Solo los finn de ntu1 
ti lullCi 

21.- hr• •yudtr 11 untrnnunto de h en• ti lhl niÁO hl: 
11 Titnt n1,n.dntmtn hrus 
blAyuUtnJoqutdtsH 
ti lle ruliu nirivun¡ uthid1d 

22.- En rl to1tnto tn out su hlJO 11) se nh ,orhndo ul lllnobtdecer utili:it HIH p1hbrn. resoondtr ul 
1 sus uyorts, tlt.I Ud.a 

11 lt lhH h •ttncifn 
bl lt lhH I• 1ttnc14n' 11 no h.ne CHO 11 Pf91 
el Jr1h llt connnnrlo PHI oue tii91 Ju cosn bitn 

2l.- lu ngln o l)OtlH dt condud• que debe Sf9Uir su hijo fll u uu hs nhblttr 
•IUd. ysuc6nyuge 
bl Su dnyu111 
el U1hd . 

24.- En h rstuel•, In reqh~ o nor1u de conduth que dete n;u1r su hijo f¡J, in111 HhbhcidlS- rior: 
11 los IHltrH y d1rn:torn · ""'· ,., . ..,.., 
et Alguno dt 101 *is dnyuges 

25.- Pu• cut1911 •su bijo 111 u11. qtntul•nlt: 
11 No lt drj1 ulir 1 juqif o lt quit1. llqdn ju9v1tt 
~I lo lo dtj1. nr h trlrvisifn 
el Lr lhH furrlt•nlt h 1tenci6n 

2&.- ll tfit1ci1 dt ntos cnt19os es: 
1lb11 
bl Jnconst1nte el.,. 

27.- hr MI conduch "' uu Ud. us1 sit1prt prHh 1 su hijo l1h 
11 'Coiprbdoh ptqurñu cosH o llrdndoh • ilP11 Ju91.r donlle dttH ir 
bl FtliclUndoh nrbil1tnt1 
d P1undo Ms tiMpo con ti felhl y rHllHndo U1 .cti•id1.•s juntos 

28.- Los CHbtos qur obnru con estos prHJOs son: 
1tPoutivosyduradrros 
bl lritonst1ntn 1 1l91Jnn wtcts 5t dan, otrn no 
et Po1ít1vos 11rro 101entJr,fO~ 

?9.- El niño hl ruliu 1cthid1drs 111n su 1utocu1d1.do In b1h 1 '1Ult 1 hv1 Jos dienhs y Nnos,-etc,11 
11 Coeplehttnlr solo 
bl Conunpocode¡yud1. 
el Requiriendo rl 1povo conshnte de sus ri¡dres 

lO,- l15 •clrnd•dn QUl' Ud. ruliu con 11vor lrecuencu 011 convivir con su hiJo hl son: 
11 And•r fft bit1clth o prutiur 1l9ón drporte. 
b) Llrnrlo ll puQue o •I cine 
: 1 T.:;• i,.~ r ~H o ·~r T.V, 
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11.· ua. rHliu ntu uum1uu: 
¡J Cid1findeso¡n¡ 
~ 2 {l l ntH par·1euni 
el 0U!iiionil1Hntt 

Su hn u1bli dt tKribir ti noabn de su.hijo hit 

' ' ·-······---·--------·-·-·-------------------

ConttSU h tntuHh 
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