
ANON Sea ea agiiad BER 
=) es ee és Seo C= 

  

      
t     UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA _ 

DE MEXICO 24 
  

  

FACULTAD. DE PSICOLOGIA . 

DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO ° 

AUTOESTIMA Y RENDIMIENTO 

ACADEMICO DE GRADO 

T E S I Ss 

QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE: 

MAESTRO EN PSICOLOGIA EDUCATIVA 

P R E S E N T A 

ALBERTO ARMANDO MEDINA SERRATOS     
DIRECTORA DE TESIS: DRA PATRICIA ANDRADE PALOS. 

SINODALES: MTRA. FAYNE ESQUIVEL ANCONA, 

MTRA, ROSA DEL CARMEN FLORES MACIAS. 

MTRA. LIZBETH O. VEGA PEREZ. 

MTRA. MA. CRISTINA HEREDIA ANCONA. 

MEXICO, D. F. cok 1998 

on 
TESIS CON Pie 

FALLA DE ORIGEN 

 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

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

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

 

  

 



DEDICATORIAS Y AGRADECIMIENTOS 

Para Oscar mi hijo, por ser inteligente y leno de valores cristianos y 

humanos. Recuerda Oscar, un poco de formalidad es necesaria para 
hacer amigos. ; 

Para Vera mi esposa, que hace de mi vida una fuente de alegria. 
Gracias Vera, por apoyarme en mis decisiones. 

A la memoria de mi padre Armando, que me ensefio el amor por la 

Naturaleza, y la igualdad de una sana democracia. 

A la memoria de mi abuelo Abel, que no dudo en la revolucion 

mexicana de sacrificar su fortuna, por la noble causa de la libertad y 
dignidad de todos los mexicanos. 

Para el R.P. Miguel Herrera, que supo indicarme el camino de los 
valores y la alegria de vivir. 

Para mi madre Ofelia, que me dio su apoyo en la titulacién, de mis 
estudios de licenciatura. 

Para mi hermana Sara, que me ha apoyado en varios de mis 

proyectos Gracias hermana. 

Para mi sobrino Luis, que siempre ha guardado una cordial amistad 
conmigo. 

Para mi hermano Mauricio, del cual tengo una formal fratermidad. 

Para Patricia Andrade, mi asesora de tesis, a la que le agradezco su 

apoyo desinteresado en la misma. Gracias Paty, personas solidarias 

como tu, son las que necesita México para progresar. 

Para Rosa del Carmen Flores, por su apoyo en mis estudios de la 

maestria, Gracias Rosy, personas como tu que aman la educacion, son 

necesarias para el desarrollo de una sana sociedad. 

Para Fayne Esquivel, por aceptar ser mi sinodal de la tesis Gracias 

Fayne por tus articulos sobre la inteligencia.



Indice 

Resumen 

Introduccion. 

Marco teérico 

Primera parte..... 

1.1 Educacion y aprendizaj 

1.2 Aprendizaje e interaccién social... 
1.3 Aprendizaje e integracion. 
1.4 Aprendizaje y rendimiento académico de grado.... 
Segunda parte 

2.1, El yo y sus dimensiones.. 

2.2 El yo y la autoestima. 
2.3. La autoestima global y especifica. “ 

2.4. La autoestima y el aprendizaje académico de grado.......... 63 

Método 3 68 

1. Planteamiento del problem: 

1.1. Preguntas de investigacion. 

2. Hipotesis conceptual....... 
2.1. Hipotesis estadisticas... 

3. Variables 

3.1. Definicién conceptual de variables.. 

3.2. Definicién operacional de variables 

          

   

   

    

   

      

    

  

     
      

        

  

   
6. Tipo de estudio.. 

7. Disefio..... 

8. Instrumentos 

9. Procedimiento 

10. Analisis estadistico de datos 

Resultados..... 

Discusién y conclusiones.. 

Bibliografia 

Apéndice



Resumen 

Uno de los problemas con los que actualmente se enfrenta la sociedad mexicana, es la falta 
de una educacion integral de la persona, que le haga competente para afrontar con eficacia 
los retos que se le presentan durante su vida, transformando los bienes que el pais pone a su 
disposicién en beneficio personal y social. Las escuelas y universidades por lo tanto, como 
centros sociales de la educacién, no sdio deben tener el objetivo de dar conocimientos y 
habilidades académicas, sino también de proporcionar habilidades sociales, enfatizando una 
formacién afectiva y de valores. 

De aqui que el aprendizaje y rendimiento académico dentro de las aulas, deba ser abordado 
desde una perspectiva holistica y ontogenética (real) del individuo: como un proceso 
interactivo que funciona en su totalidad como un sistema de factores interrelacionados, 
donde destacan los aspectos cognoscitivos, afectivos, motivacionales y sociales, ya que éstos 
suponen el proceso basico del aprendizaje y desarrollo de la persona en su educacién La 
autoestima como uno de los factores centrales de la personalidad, tiene un papel relevante en 
el aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes Es por ésto que los estudios e 
investigaciones que se hagan de la misma, dentro de la sociedad mexicana, seran de suma 
importancia para comprender y mejorar los procesos educativos de la nacion. 

Es por lo dicho que el trabajo de la presente tesis, se abocd a 3 objetivos la estructuracion 
de un modelo tedrico, sistematico e interactivo (inter e intrapersonal) del aprendizaje, que 
explicara plenamente la funcion de la autoestima (global y académica) en el desempefio 
académico de los estudiantes La construccién y validacién de un instrumento de tipo 
diferencial semantico, de autoestima para preadolescentes, a partir de la Escala de 
Autoconcepto para nifios de Andrade y Pick (1986), que diera apoyo a la teoria propuesta, 
Y una investigacion, con una muestra de estudiantes de secundaria (preadolescentes), que 
permitiera observar la correlacién que existe entre autoestima académica y global, y el 
rendimiento académico de grado de los mismos. 

Se encontro acorde a la teoria revisada y propuesta, que ef rendimiento académico de grado, 
estuvo mas estrechamente relacionado con [a autoestima académica, que con la autoestima 
global Asi mismo se observo, que {os estudiantes masculinos tuvieron una mayor 
correlacién, en su autoestima global, con las calificaciones de Espaiiol, Civismo, Biologia e 
Historia, en comparacién con sus compafieras A la vez las mujeres, una mayor corretacion 
en la misma, con las calificaciones de Matematicas, Geografia, Quimica y Tecnologia, que 
sus compafieros Se encontré también, que los hombres tuvieron una mayor correlacian en 
Su autoestima académica de aptitud que sus compaiieras, salvo en la materia de Tecnologia. 
Asi mismo las mujeres una mayor correlacién en su autoestima académica de motivacion 
que los hombres, salvo en la materia de Espaiiol En relacién al instrumento se encontrd que 
6 de las 7 dimensiones det mismo, global, moral, de hijo, estudiante, amigo y econdmica, 
tuvieron una validez y confiabilidad aceptable, salvo en la dimension fisica, donde no se dio 
un factor con suficiente consistencia interna, ésto acorde con la propia investigacién de 
Andiade v Pick (op cit ) sobre su instrumento de Autaconcepto



  

    

  

  
Howell y col (1993) afirmaron: “La conducta social es interactiva. Para 
evaluar la habilidad social, el educador debe atender tanto lo individual como 
lo social” (p.373). El aprendizaje como proceso social de la ensefianza, al 
menos en un primer momento, implica por lo tanto la autoestima como uno de 
los factores internos del sujeto, que va a funcionar como un catalizador de un 
mejor aprendizaje y rendimiento académico



Introduccién 

Uno de los problemas con que se enfrenta el pais, es la falta de una educacion 

integral que haga de los aprendices, personas competentes, tanto en el area 

cientifica y tecnolégica, como en el area humana y de valores. De aqui la 

necesidad de formular nuevos marcos tedricos del aprendizaje y su 

rendimiento, que sustenten modelos mas eficaces para la comprensién y 

aplicacién de estrategias apropiadas, que mejoren la calidad de la educacién 
personal y social. 

La presente investigacién es una aproximacion en este sentido: se parte del 

supuesto tedrico de que el aprendizaje se da en un contexto unitario, en donde 

los factores internos del sujeto y los factores externos del medio social se 

interaccionan. El estudiante al recibir la ensefianza del maestro o educador, 

interacciona con él, no sélo a un nivel cognoscitivo, en la transmisién de 

instruccién e informacién, sino también en los niveles afectivos y 

motivacionales, en lo que de suyo mas le interesa y necesita. 

De aqui la necesidad de que el proceso del aprendizaje, deba también ser 

abordado desde un enfoque integral que permita su cabal comprensién. Sin 

que ésto signifique que no existan otros enfoques del aprendizaje, que desde 

sus perspectivas particulares enfatizan ciertos factores o estrategias acorde a 

sus modelos propios. 

Asi por ejemplo, para Ausubell, Novack y Hanesian (1983) la importancia 

cognoscitiva del aprendizaje es lo fundamental. Seguin estos autores, bastele 

al maestro conocer que es lo que ya sabe el alumno, para seguir ensefiandole 

los conocimientos requeridos a su nivel de comprensién. Para Neill (1986) lo 

importante es la autorregulacion del nifio en sus actividades escolares, de 

acuerdo a sus intereses e inquietudes personales, enfatizando asi tanto los 

aspectos motivacionales como afectivos. 

No obstante lo valioso que puedan ser éstos y otros enfoques, quedan 

limitados, puesto que al no abarcar la totalidad de los elementos que 

intervienen en el proceso del aprendizaje escolar, lo parcializan. Es por ésto, 

que si bien es cierto que enfocar el aprendizaje de una manera integral, 

 



supone una mayor complejidad, es necesario el esfuerzo para lograr un modelo 
global que facilite su mayor comprensién. 

Si un maestro sabe qué problematica presenta el nifio en su comprensién del 
conocimiento, qué bloqueo afectivo interfiere en su aprendizaje, de qué 
elementos requiere para sus habilidades cognoscitrvas en la realizacién de su 
tarea, qué factores motivacionales intervienen en sus logros académicos. de 
qué valores tiene necesidad el nifio para su buen desempeiio escolar, etcétera. 
podra avudarlo de una manera eficaz, dandole las estrategias, materiales y 
apoyo personal, para su buen desempefio en su aprendizaje. 

El presente estudio parte por lo tanto, de un marco tedrico que supone un 
sistema interaccional binario del aprendizaje (1), en donde los elementos 
sociales e internos del sujeto se condicionan mutuamente. De aqui que la 
autoestima. como elemento afectivo del aprendizaje, no sea considerada slo 
como una variable que esta asociada al aprendizaje y rendimiento académico. 
como de hecho lo han demostrado las investigaciones (Hoge, Smith y Hanson. 
1990: Johnson y Taylor, 1993, Lyon y Mac Donald, 1990: Shalvick. 1990. 
entre otros), sino como un elemento que forma parte esencial del proceso del 
mismo en el estudiante, explicando en qué direccién y como y por qué esta 
relacionada. Lo cual permite al educador, comprender mejor el papel que juega 
dicha variable, pudiendo manipularla para aplicarla en estrategias mds eficaces 
del aprendizaye. 

De aqui que dentro de este enfoque integral de considerar el aprendizaje y 
rendimiento académico, no sdlo se contempla una autoestima académica, como 
factor basico del proceso instruccional, sino también la autoestima global como 
ambiente interno, al desarrollo de la persona, y por lo tanto de la eficacia de la 
misma en aquello en lo que se desempeiia. 

(1) El Sistema interaccional binario del aprendizaje que propongo, en base a otras teorias 
del aprendizaje. como la de Vigotsky (1978) 0 Piaget e [nhelder (1988), en la realizacidn de 
esta tesis, para la mejor comprensién dei roi que juega la autoestima en el aprendizaje 
acadenco, no excluye otros modelos teéricos del aprendizaye, ni la importancia de los 
aspectos fisicos del medio y la conducta, Sino que pondera la interrelacion de los factores 
cognoscitivos, afectivos, motivacionales y sociales como elementos fundamentales en el 
aprendizaje académico del estudiante El término binanio aqui es utlizado, no como una 
variable que pueda tomar dos valores, sino como un sistema que unplica dos elementos que 
consutuven su estructura,
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Es por lo dicho que a este estudio, se le dio igual peso tanto al aspecto teorico; 

proponiendo un sistema integral del aprendizaje, como a la investigacion 

empirica, no sélo para dar apoyo a la teoria propuesta, sino también para 

convalidar un instrumento de autoestima. Es un hecho que un estudio sin un 

buen soporte tedrico, generalmente resulta en una investigacion empirica 

limitada y muchas veces sesgada, ya que al no tener los suficientes elementos 

teoricos que la guien a analisis profundos, se queda en los niveles mas 

superficiales del fendmeno investigado. Asi por ejemplo, Rosemberg (citado 

por Harter, 1983) hizo una critica a varios investigadores, que por carecer de 

un modelo teérico eficiente, confundieron una autoestima global con una 

especifica, al concluir que algunas minorias tenian baja autoestima, solo porque 

tenian una actitud negativa al color de su piel. Y lo mismo puede decirse de una 

teoria sin datos empiricos que la apoyen, se queda sdlo como una estructura 

formal sin contenido. Como afirmé Kurt Lewis (citado por Adelman y Tytor, 

1993). no hay nada mas practico que una buena teoria. Aunque la paradoja 

resulte irénica, es evidente que entre 1a teoria y la practica se da una interaccion 

complementaria. Es asi, que a buenos marcos tedricos, generaimente le siguen 

buenas investigaciones empiricas (2). 

(2) Es un hecho que la ciencia no sdélo verifica, predice y controla los fenodmenos 

observados, sino también los explica. No se puede separar por consiguiente. 

investigacién factica de teoria. Partir sdlo de datos verificables conileva solo a 

especulaciones facticas Lo mismo si sélo se quiere partir de argumentos ldgicos, sin 

tomar en cuenta los datos de la investigacién, se concluye erroneamente sobre los 

fenomenos estudiados Histéricamente en este sentido se discutio mucho acerca de la 

objetividad o subjetividad de la ciencia. Si la ciencia era objetiva, sdlo lo que se podia 

observar, verificar, medir y pesar era valido Si la ciencia era subjetiva, solo lo que el 

entendimiento podia explicar, educir o demostrar era valido En el primer caso, cuando 

Galiteo probé a sus colegas el principio del fendmeno de la caida libre de los cuerpos, 

dejando caer dos piedras desde lo alto de la Torre de Pisa, una de las cuales pesaba la 

decima parte de la otra, sus colegas no podian dar crédito a sus ojos, cuando ambas 

caan al musmo tiempo E! sentido comtin y la mejor légica aristotelica, sustentaban que 

la piedra mavor deberta caer primero (Russell, 1978), El segundo caso, fue cuando Luis 

Pasteur empezo a desarrollar sus vacunas, en base a la teoria de Jos microbios como 

causantes de las enfermedades Sus contemporaneos no aceptaron que pudieran existr 

unos seres infimtesimales a los que no podian ver Tuvieron que pasar algunos afios 

antes que Pasteur, salvando con sus vacunas vidas humanas de la terrible enfermedad de 

la rabia. y tambien miles de ovejas que representaron alimento para el pueblo frances. 

fuera reconocido, y con el su teoria de los microbios La solucion por lo tanto a una 

Psicologia cientifica, se encuentra en la integracion ordenada y sistematica de ambos 

glementos, \ ne en una reduccion de alguno de estos
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Acorde a lo dicho, en una primera parte del marco tedrico, se tratan los 

aspectos educativos relacionados con el aprendizaje y el rendimiento 

académico. Estructurando de una manera ordenada y logica, un modelo 

sistematico e interactivo del aprendizaje académico. De esta manera en el 

primer capitulo se analizé la importancia del aprendizaje en la educacion, 

denotando el papel esencial que juegan los padres, maestros y profesionales 

de la educacién en el contexto instruccional y educativo. En el capitulo 

segundo se demuestra la importancia de la interaccion social en el aprendizaje 

y desarrollo de los educados. En el tercer capitulo se argumenta y analiza, la 

integracion que existe entre los elementos cognoscitivos, afectivos, 

motivacionales y sociales del sujeto, como factores relevantes de aprendizaje, 

proponiendo un sistema inter e intrapersonal del mismo. Finalmente en el 

cuarto capitulo, se explica la relacidn que existe entre el aprendizaje 

curricular y el rendimiento académico de grado. 

En el primer capitulo de la segunda parte, siguiendo un orden légico y 

jerarquico de la investigacién tedrica sobre el aprendizaje académico y la 

autoestima, se aborda el tema del yo y sus dimensiones, teniendo en cuenta, 

que no se puede comprender totalmente la relacién que existe entre 

autoestima y aprendizaje, si antes no se conocen las funciones del yo como 

agente mediador, no s6lo de los procesos del aprendizaje, sino también de los 

motivacionales, y afectivos que hacen referencia a la autoestima. El segundo 

capitulo contiene un andlisis entre el yo, como nicleo central de la 

personalidad del sujeto y su autoestima, teniendo en cuenta la importancia 

de la relacién interpersonal en la misma. En el tercer capitulo, se analiza los 

diferentes dominios de la autoestima, enfatizando la autoestima global como 

elemento esencial en el desarrolio de la persona. Finalmente en el cuarto 

capitulo, se analizé la relacion que existe entre la autoestima académica y 

global con el rendimiento académico del estudiante. 

De aqui que el objetivo general de la tesis, fue el de enfatizar a la autoestima 

como un elemento esencial al desarrollo de la persona y su educacion, a 

través de su aprendizaje y rendimiento académico. Y los objetivos especificos 

fueron el de demostrar, no solamente que la autoestima académica esta 

relacionada con el rendimiento académico de los estudiantes (como de hecho 

ya se ha probado), sino que también la autoestima global, la cual no se logra 

explicar si no es través de la conceptualizacién del yo como mediador y
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organizador de las estructuras de la persona, también tiene relacién en el 

trabajo de los estudiantes en aquellas tareas que realizan. Coadyuvando a este 

soporte tedrico, la reestructuracion y convalidacién de un instrumento de 

autoestima (con una dimensién nueva del yo), a partir de la prueba de 

diferencial semantico de Autoconcepto de Andrade y Pick (1986). 

Finalmente en la parte metoddlogica de la investigacién, se describe el 

problema, dandose la hipétesis y objetivos de investigacién, las caracteristicas 

de la muestra, el procedimiento para su evaluacién, y las caracteristicas del 

instrumento. Por Ultimo se analizan con detalle los resultados y se hace una 

discusién de los mismos, obteniendo las conclusiones del estudio, con el 

objeto de que puedan ser retomados para futuros trabajos de investigacién. 

Es un hecho que una persona con alta autoestima es uno de los mejores 

predictores de la eficacia, salud y felicidad de la misma, que interectuara 
positivamente, tanto en el drea académica como de su vida diaria, en bien de 

si misma y de los que le rodean. En México, se hacen necesarios mas 

estudios sobre la autoestima, ya que aunque existen innumerables estudios 

sobre el tema, sobre todo en Estados Unidos y Europa, en el pais son escasos 

sobre la poblacién mexicana, con diferente idiosincracia y cultura. Y aunque 

la autoestima ha sido un tépico ampliamente investigado, atin existen algunos 

puntos obscuros de controversia dentro de la teoria de la misma, como una 

explicacién suficiente de las diferencias que se dan entre una autoestima 

especifica y global de la persona, las cuales se explican, como se mencioné 

anteriormente, con la conceptualizacién del yo.



Educacién y aprendizaje 

A finales del afio de 1995 Leé6n Portilla, reconocido historiador e 
investigador mexicano sobre la Filosofia Nahuatl, al recibir la 
medalla Belisario Dominguez, otorgada cada afio a mexicanos 
insignes por el Senado de la Republica, comenté que no era posible 
que un pueblo como el mexicano, con un territorio de casi 200 
millones de kilémetros cuadrados y cerca de 10 mil kilémetros de 
litorales que incluyen un inmenso mar patrimonial, estuviera en 
precarias condiciones econdémicas. Segin este autor, la rafz de esta 
Situacién dificil no era otra, que la falta de educacién. Un pueblo 
educado sabe exigir sus derechos y tiene la capacidad de hacer 
producir los tesoros que tiene. 

Sin lugar a dudas lo que mencioné Leén Portilla es una verdad que 
extrafia a propios y extranjeros. Ciertamente un estudio de la FAO 
(Organizacién de las Naciones Unidas sobre Ia Alimentacion 
Mundial) demostré, que tan sélo el Estado de Veracruz, bien 
explotado podria alimentar a mas de 200 millones de personas. Si se 
toma en cuenta que Ja poblacién mexicana es de 100 millones de 
habitantes, se hara evidente que uno de los factores determinantes de 
su pobreza y marginacién es la falta de una poblacién educada, que 
haga posible el proyecto sdlido y congruente de una nacion libre, 
Justa y democratica. 

Una persona o pueblo educado tiene los valores, habilidades y 
conocimientos necesarios para organizarse y trabajar con eficacia, 
obteniendo los recursos necesarios para llevar una vida cémoda y 
feliz. 

La relevancia de la tarea de padres, maestros y educadores se hace 
evidente; son ellos los Ilamados a cubrir esta necesidad de 
educacién. En sus manos de alguna manera se encuentra el futuro det 
pais. 

Los padres como los primeros maestros y modelos de sus hijos, 
inician su educacién con la ensefianza de habilidadcs basicas que les 
permiten un desarrollo integral, despertando en ellos sentimientos 
fundamentales de confianza y aprecio.
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Ehrlich (1981) en este punto afirmé, que es un hecho la influencia 
significativa que tienen los padres sobre la educacién de sus hijos. 
Las investigaciones han sido consistentes en demostrar la positiva 
relaciédn que existe entre el involucramiento de los padres en las 
actividades de sus hijos ( como el ayudarles en sus tareas escolares 0 
apoyarlos en sus iniciativas propias), y el aprendizaje y rendimiento 
académico de los mismos. Segin el autor, la participacién de los 
padres guarda cuatro dimensiones: como apoyador en los esfuerzos 
escolares, como. maestro, como abogado de una educacion 
competente y como motivador de una educacién independiente. 

Asi Fox (citado por Ehrlich, op.cit.) en un estudio con 727 nifios de 
27 escuelas en Michigan, demostré  utilizando  anélisis 
correlacionales, que cuando los estudiantes perciben el apoyo de sus 
padres, en comparacién con otros estudiantes que perciben poco o 
nada de apoyo, utilizan mas sus habilidades intelectivas, tienen 
mejores calificaciones, desarrollan una alta autoestima y tienen una 
actitud mas positiva hacia la escuela, teniendo un mejor ajuste a la 
misma. 

Rankin (citado por Ehrlich, op.cit.) por su parte, identificando dos 
grupos de alto y bajo rendimiento, de 3 y 4 grado, encontrd que las 
madres de los nifios de alto rendimiento, en comparacion con los de 
bajo rendimiento, hablan mas con sus hijos acerca de las tareas que 
hicieron en la escuela, los ayudan mas cuando su desempefio ha sido 
pobre, los motivan mds a ir a la escuela y sacar altas notas, y se 
comunican mas con el personal de la escuela. 

Snodgrass (1991) reporté también, investigaciones que sustentaron la 
relacién crucial que tienen los padres, en la educacién exitosa de sus 
hijos. Para el autor, son los padres los maestros mas importantes que 
tienen sus hijos, asi como la fuerza mas importante para su éxito 
académico. 

Los maestros como posteriores formadores, a la vez que son 
transmisores de informacién académica y de valores tanto morales 
como civicos, son ademas instructores de otras habilidades sociales, 
cognoscitivas y personales que conducen a la implantacién de la 
competitividad en sus estudiantes.
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En este aspecto Meyers, Cohens y Scheser (1989) consideraron, que 
los maestros no sélo condicionan el desarrollo de habilidades 
cognoscitivas, a través del modelamiento e instruccién directa, sino 
que también son una poderosa fuerza motivadora y afectiva para el 
nifio en su aprendizaje. Shaalvic (1990) en un estudio longitudinal 
con 575 estudiantes de 10° grado, encontré que un desempefio 
académico alto, estaba relacionado con una percepcidén de apoyo y 
ayuda por parte de sus maestros. 

Dixon-Krauss (1995) en este aspecto demostré, que el nivel de 
lectura y escritura de los alumnos, puede ser mejorado con la 
colaboracién interactiva entre los mismos estudiantes, bajo la 

organizacién y guia instruccional de su maestro. Asi en un estudio 
realizado con 24 nifios de primero y segundo afio, 18 de ellos con un 
nivel inferior a su grado de lectura, fueron organizados en diadas 
(uno de los estudiantes tenia mejor nivel de lectura que el otro con el 
fin de apoyarlo en las tareas ) para una intervencion instruccional de 
6 semanas en actividades lectoras y de escritura. Se encontré que su 

nivel de lectura mejoré significativamente, a la vez que todos ellos 
tuvieron mas confianza en leer en voz alta sus textos ante sus 
compafieros, ademas de tener un mejor reconocimiento semantico de 
las palabras y su correcta pronunciacién. 

De lo dicho, se deduce que no sdélo en el hogar con los padres, sino 

también la escuela con los maestros, son los Ambitos mas 

importantes en la educacién del nifio. Ya que es a través de estos 

Ambitos que el nifio , no sélo adquiere conocimientos cientificos e 

informacién de su entorno social y cultural, sino también donde 

aprende a manejar su estrés, a ser competente socialmente, a expresar 

sus afectos, a desarrollar su autoestima y a tomar decisiones. 

Factores que como sustentaron Hernandez y Sanchez (1991), seran 

esenciales en la explicacién y prediccién del comportamiento 

adaptativo y emocional de la persona en su desarrollo. 

Finalmente otros educadores, entre los que se encuentran los 

psicdlogos educativos y pedagogos, son los que al investigar el 

aprendizaje y la ensefianza, proponen métodos y procedimientos, 

para que los aprendices adquieran los conocimientos y habilidades 

que les permitan un mejor aprovechamiento escolar y buen 

desempefio familiar y laboral. promoviendo también valores como el 

sentido de responsabilidad, colaboracién y solidaridad.
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Para cualquier educador por lo tanto, los aspectos cognoscitivos, 
motivacionales, sociales y afectivos de la autoestima en el 
aprendizaje, no pueden pasar desapercibidos, ya que éstos son 
elementos esenciales de la educacién de la persona. Si un nifio 
tiene autovalia y es competente, podrd  desarrollarse 
satisfactoriamente en todas las areas de la vida. 

En este sentido Calfee (citado por Coll, 1990) afirmé: “Una persona 
educada es una persona que ha asimilado, interiorizado y aprendido, 
el conjunto de explicaciones, conceptos, destrezas, practicas, valores, 
costumbres y normas que caracterizan una cultura determinada, de 
tal manera que es capaz de interactuar de forma adaptada con el 
medio fisico y social en el seno de la misma”(p.158). 

De acuerdo con Caiffe, se infiere que una persona educada no sélo 
es aquella que posee conocimientos, sino que ademas sabe Hevarlos 
ala prdctica de una forma inteligente, lo que le hace ser una persona 
valiosa y competente en su medio. Por consiguiente la educacién en 
su sentido amplio, no puede ser reducida a uma escolaridad, que 
consista simplemente en la adquisicioén de informacion y 
adiestramiento de habilidades académicas, sino ademas debe 
contemplar la capacitacién de habilidades sociales que 
conjuntamente con la implantacién de valores hagan de la persona un 
sujeto seguro, capaz de actuar competentemente en su contexto no 
s6lo académico sino también social. Segiin la Dra. Herlinda Suarez 

. (citada por Vega, 1996), la educacién en México no ha cumplido con 
las expectativas de desarrollo y progreso econdémico del pais, y ésto 
es simplemente porque no se ha dado en su plenitud una educacién 
integral como tal. 

El error esta en considerar que la educacion es parcializada y sdlo 
entocada al area escolar. Los conocimientos por si mismos de nada 
sirven si no son Utiles y aplicabies en la vida real; en otras palabras, 
si no ayudan al desarrollo de la persona y su sociedad. Se trata por 
ende de dar conocimientos a ta persona, pero también de capacitarla 
para que pueda aplicarlos en su vida diaria, teniendo conciencia de la 
importancia de los mismos. Uno de los fines precisamente de la 
psicologia educativa es crear habilidades en las personas para que 
sean autoeficaces en las tareas que realizan y puedan ser sujetos 
competentes.



De aqui el interés tanto de padres, maestros, estudiantes y 
profesionales de la educacién, para que el aprendizaje académico 
guarde una dimension practica en la vida diaria en beneficio de la 
persona y su sociedad. En este sentido Kaplan y Dranville (1991) 
comentaron: “Los nifios tienden a pensar que mucho de lo que 
nosotros les ensefiamos en la escuela es irrelevante, y ellos 
probablemente estén en lo correcto, recuerda no importa cuan 
importante pensemos que nuestro curriculum es, si nuestros 
estudiantes no ven relevancia en lo que les ensefiamos, 
probablemente no lo usardn fuera de clase...Entonces nosotros 
estaremos justo de donde estabamos antes: con un estudiante a 
confiar mas en su medio ambiente que en si mismo” (p.181). 

Sin lugar a dudas, es el alumno el que durante su desarrollo 
educativo realizara los aprendizajes y prdcticas relevantes en su 
buen desempeiio académico; sin embargo, este proceso como ya 
qued6é mencionado, no es posible sin las estrategias adecuadas de 
ensefianza de padres, maestros y educadores que favorezcan tal 
proceso. 

Es un hecho, que uno de los problemas de mayor trascendencia en 
escuelas y universidades, es un alto indice de alumnos con bajo 
tendimiento escolar, lo cual origina un alto indice de reprobados, 
que abandonan después sus estudios. La Secretaria de Educacion 
Publica en este sentido, reporté a ultimas fechas, que el indice de 
reprobados en primaria, en las zonas urbanas asciende al 45%, y en 
las zonas rurales a mas del 80%; en la secundaria es del 26% y en la 
educacion media del 44% (Jiménez, 1994). 

Es asi que una educacién sdélida e integral se hace necesaria para el 

progreso de cualquier persona y sociedad.



Aprendizaje e interaccién 

Dentro de la historia de la psicologia educativa, muchos educadores 
han propuesto, dentro de su peculiar enfoque de tratar las cosas, 
modelos y estrategias de ensefianza, que promuevan el mayor y mejor 
aprendizaje. 

Asi Coll (1990) enfatizé el interés del sujeto, el cual debe tener la 

autonomia para organizar su propio conocimiento. De aqui que el 
aprendizaje tiene que tener sentido, es decir ser significativo, ya que 
debe de integrar, modificar, establecer y coordinar nuevos 
conocimientos, de acuerdo a la experiencia del sujeto. Es asi que un 
buen desempefio académico, tiene que tener un enfoque profundo, en 
donde el conocimiento adquirido sea comprensible y logicamente 
relacionado, y no de una manera memoristica o mecdnica de 
imposicion externa (Coll , Martinez, Mauri, Mauras, Onrubia, Sole y 
Zabal, 1993) 

Ausubel, Novak y Hanesian (1983) por su parte, defendieron el 
método tradicional de exposicion del maestro en el aula, partiendo de 
una propuesta basica: averigiese que es lo que ya sabe el alumno y 
enséfiesele consecuentemente. Seguin estos autores el aprendizaje es 
un proceso por el cual la persona asimila conocimientos nuevos. En tal 
proceso, la persona primero se representa los objetos o eventos 
(ideas), Después conceptualiza tales ideas al darles contenidos de 
caracteristicas propias En un tercer momento compara ideas entre si. 
obteniendo nuevas ideas acerca de las mismas 

Montessori ( 1997 ) consideré el medio y la personalidad del niio. 

como los factores mas importantes del aprendizaje durante su 

desarrollo. El miio no es un adulto pequefio, sino una persona en 

crecimiento, que requiere de un ambrente propicio a las necesidades 
de su edad y personalidad. Labor del educador sera el de buscar y 

proporcionar este medio fisico y social, para que el nifio pueda irse 

desarroilando con normalidad y confianza en si mismo. 

Neill (1986) con su conocida escuela de Summer Hill, hizo hincapie 
en la libertad del nifio, capaz de autorregularse aaturalmente a si 

nusmo en su aprendizaje Al nifo no se le deben de imponer las cosas, 
menos aun fa onsefanza El es capaz naturalmente de conocer y actuar 

de acuerdo a sus necesidades e imtereses. que le permitinan
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un desarrollo sano y feliz. El papel del educador es proporcionar 
ideas y sugerencias, en un didlogo abierto, de lo que serfa mejor para 

el nifio. 

Cada uno de estos modelos educativos, tiene su propia filosofia y 

finalidad acorde a ciertos propésitos definidos de los sujetos. En un 
momento determinado seria dificil decir cual es el mejor, ya que 
cada uno tiene su propia razén de ser, todos tratan aspectos 
relevantes del fendmeno del aprendizaje que lo hacen mas 

comprensible, y que permiten coadyuvar a un mejoramiento de los 

procesos de la ensefianza, destacando también, todos ellos, un 

aspecto comun: la importancia del educador en el aprendizaje de los 

estudiantes. Asi para Coll (1993) el maestro es un facilitador del 
conocimiento, para Neill (op.cit.) un mentor que ayuda a organizar el 

trabajo de los alumnos, para Montessori (op.cit) la persona idénea 

que configura el medio adecuado para el desarrollo del nifio, 

finalmente para Ausubell, Novack y Hanesian (op.cit), el maestro 

debe tener la capacidad de conocer que es lo que ya sabe el alumno, 

para poder seguir ayudandolo en su aprendizaje. 

De lo anterior se infiere que el aprendizaje de la persona, al menos 
en un principio y en su nivel mas elemental, no se da aisladamente 

sino que esta ligado a una interaccién social. 

Como Goodman (citado por Meltzer, 1993) ha observado, el papel 

que juega la interaccion en el aprendizaje, en los salones de clases es 

relevante para los estudiantes. Frecuentemente los alumnos mas 

relacionados con sus maestros, suelen ser los que mejor se 

desempefian académicamente. Es asi que un maestro con un buen 
método de ensefianza, muchas veces no logra que todos sus alumnos 

obtengan un buen desempefio académico, a pesar de que tengan un 

nivel intelectual homogéneo. 

Rosenthal ( citado por Owens, 1969 ) en este sentido se interesé por 

este fenédmeno de asociacidén entre Ja interrelacién personal y el buen 

aprendizaje. Este investigador encontré en un estudio, que cuando se 

informé a las maestras de una escuela, que determinados alumnos 

mostraban alta capacidad (medida por una prueba para tal propésito), 

al final del curso presentaron un mejor desarrollo en su I.Q. que sus 

compafieros; las maestras no sabian que la prueba mencionada en 

realidad no se habia aplicado a alumno alguno. Swanson (1993)



argumento la importancia del maestro no sélo como un informador, 
sino también como un modelo e instigador de estrategias apropiadas 
para el niflo, que lo hacen mas capaz de aprendizajes relevantes y de 
un mayor rendimiento en sus tareas. 

Cabria suponer por lo tanto, que los maestros al tener una positiva 
interaccién con ciertos alumnos, les brindan mas oportunidades de 
aprendizaje y desarrollo en un efecto al que Roshenthal ilamo 
Pigmaleén, en referencia al mito griego de Pigmaleén, el cual era un 
principe que se enamoré de su propia creacién, una escultura de una 
hermosa mujer; Venus diosa del Olimpo al notar el amor de 
Pigmaleén, le concede que su escultura se convierta en una realidad. 
Barzono y Renati (1994) en este sentido, en una investigacién lectora 
sobre los estilos lingilisticos interactivos de dos maestras, encontraron 
que la maestra que permitia preguntas de sus alumnos, comentaba, 
instigaba y explicaba el texto, tuvo resultados satisfactorios de sus 
estudiantes en Ja comprension de la lectura, en tanto que la segunda 
maestra, que sdlo hizo preguntas cerradas de un si 6 no, no 
permitiendo preguntas de sus alumnos ni dandoles explicaciones ni 
comentarios del texto, tuvo un resultado deficiente de sus alumnos en 
la misma tarea de comprensién de Ia lectura. 

La interaccion inadecuada de los maestros hacia los alumnos por lo 
tanto, también puede tener un efecto negativo. al que se le podria 
Hamar Peisinoe, haciendo también referencia dentro de la mitologia 
griega al nombre de una sirena, la cual con sus canticos atraia a 
marineros que navegaban por sus mares para destruirlos. Stone y 
Conca (1993) reportaron estudios, en donde los maestros criticaban 
mas en sus errores a los alumnos de bajo desempefio, no 
permitiéndoles tiempo suficiente para responder a las preguntas que se 
les hacian, ni dandoles una retroalimentacién eficaz para la realizacion 
de sus tareas. Bryan y Bryan (citados por Schunk, 1991) afirmaron 
que los maestros tienden a juzgar a los estudiantes con menos 
habilidades como menos capaces, tenrendo expectativas pobres de sus 
tareas, aun cuando sus tareas académicas se logren normalmente (3) 

(3) Por otro lado Webb (1983) demostro que también la interaccion que se da 
entre los estudiantes, puede ser positiva o negativa, asi en un estudio de 
resolucion de problemas matematicos, encontrd que cuando los alumnos daban a 
Sus compaheros menos capaces los resultados de los problemas sin explicarselos, 
inhibian su aprendizaye, Ne asi cuando les explicaban las estrategias para obtener 
las soluciones
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Segtin Saracho (1991) son las expectativas de los maestros sobre los 
alumnos, las que originan el tipo de relacién entre ambos. De tal 
manera que si las expectativas son positivas, habr4 una relacién e 
interaccién positiva ( que resultaré en un buen desempefio 
académico), pero si son negativas, habra una relacién e interaccién 
negativa ( que resultaré en un pobre desempefio escolar). Segiin la 
autora, tales expectativas estén fundamentadas en los estilos 
cognoscitivos de ambos. Asi el estilo dependiente se caracteriza por 
una tendencia de sensibilidad calida hacia los otros, que apoya la 
retroalimentacién del aprendizaje y el desarrollo de habilidades 
sociales. En tanto que el estilo independiente se caracteriza por una 
relacién fria e impersonal, de fuertes habilidades analiticas, en donde 
se desarrolla la propia normatividad en el aprendizaje. 

Saracho (op.cit.) investigé la relacién entre los estilos cognoscitivos 
de estudiantes y maestros (dependiente e independiente), y la forma 
en que los maestros calificaban el grado de competencia académica 
de sus alumnos.As{ los puntajes de logro de los estudiantes, que se 
obtuvieron por medio de un examen de capacidad, fueron utilizados 
para determinar el grado en el cual los maestros se desviaban al 
calificar a sus alumnos en su competencia académica. La autora 
encontré que los maestros con estilo dependiente, calificaron mas 
negativamente a los alumnos que difirieron de su estilo, que los 
maestros con estilo independiente (el hecho es que los maestros 
calificaron negativamente a los alumnos que difirieron de su propio 
estilo), Segiin Saracho sus investigaciones, la han Ilevado a concluir, 
que los maestros con estilo dependiente son mejores educadores, y 
los maestros con estilo independiente son mejores instructores 
(habria que mencionar una tercer tipo de estilo dependiente- 
independiente con mejores resultados en el desempefio y educacién 

de los alumnos). De aqui que para Saracho, sea conveniente ayudar a 

los maestros en su preparacién, con una teoria apropiada, que les 
permita ser mas eficaces en su ensefianza, con el objeto de capacitar 
mejor a los estudiantes, no importando que tengan bajo desempejio 

escolar, ya que éste se puede mejorar con una buena estrategia de 
aprendizaje. 

Vigotsky (1978) por su parte, analizé la importancia de las 

relaciones interactivas entre el adulto y el nifio, para el desarrollo del 

aprendizaje de este ultimo. Explicé esta interaccién a través de lo 

que Hameo la zona de desarrollo préxima, que “no es otra cosa que la 
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distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la 
capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de 
desarrollo potencial determinado a través de la resolucién de un 
problema bajo la guia de un adulto 0 en colaboracién con otro 
compafiero mds capaz”( p. 133). 

Dichas interacciones por otro lado son, mediadas por el lenguaje 
como instrumento psicolégico, del aprendizaje y el desarrollo del 
nifio. Asi Vigotsky (1992) afirmé que cuando un nifio dirige su mano 
hacia un objeto que no alcanza, la madre se lo da repitiéndole el 
nombre de dicho objeto. El nifio asi capta el simbolo de la palabra, 
que en un lenguaje egélatra (lo que el nifio se dice a si mismo), 
convierte en una representacién interna (mental). 

Portes (1991) en este punto, en un estudio entre diadas madre e hijo, 
demostré que la interaccién entre ambos, bajo la guia verbal 
materna, en la resolucién de diferentes tareas, ayudé al nifio a tener 
un mayor logro en la resolucién de las mismas. 

Lampe, Rooze y Tallent-Runnels (1996) por su parte y acorde a la 
teorfa de Vigotsky, realizaron un estudio con 105 estudiantes 
hispanos, de dos escuelas elementales del sureste, de un nivel 
sociecondémico bajo. Se formaron dos grupos, uno de 51 alumnos (26 
nifios y 25 nifias), y otro de 54 (24 nifios y 30 nifias). El primero 
recibié instrucciones basadas en aprendizaje cooperativo, el segundo 
recibid la ensefianza tradicional de exposicién por parte del maestro. 
Ambos grupos estudiaron el mismo tema, sobre la historia del estado 
de Texas. Se encontré que el grupo cooperativo tuvo un mejor 
aprendizaje sobre los contenidos del tema, que el de ensefianza 
tradicional. 

Vigotsky bajo esta concepcién del desarrollo del aprendizaje hace 
dos criticas. La primera a Binet quien a través de una prueba de 
capacidad, sélo consideré el nivel real de desarrollo de una persona, 

pero no la potencialidad de tal desarrollo. También criticé a Piaget 

que no consideré el aprendizaje humano en su dimensién social, sino 
como un desarrollo natural al biolégico, a través de las etapas del 

crecimiento del mismo. 

Lo que argumentd Vigotsky es un hecho en si mismo evidente, todo 

ser humano para su desarrollo y aprendizaje requiere de una
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interaccién positiva (Simpson y Galvo, 1986); de donde se sigue, al 
menos tedricamente, que cualquier persona normal en un ambiente 
adecuado y con una interaccién eficaz por parte de un educador 
capaz, puede generar aprendizajes relevantes en un desarrollo 
constante, que la llevaria a niveles de desempefio éptimo, y atin de 
la genialidad. 

En este sentido Watson ( citado por Jiménez, op.cit.) no estaba muy 
lejos de la realidad al afirmar que él podia hacer de cualquier nifio 
sano un trabajador especializado. Su error estuvo en creer que el 
hombre podia ser determinado a cualquier tarea, sin tomar en cuenta 
factores importantes del aprendizaje humano, como el temperamento, 
los afectos o el talento. De aqui que Ia finalidad del educador, no sea 
en tratar de crear clones seriados o androides genializados, sino 
personas competentes y felices que de acuerdo a sus intereses y 
necesidades personales, interactiien positivamente en su medio social 
(4). 

(4) No obstante la “moneda estd en el aire”, ya que como Saracho (op.cit.) 
sugirid, segin los estilos cognoscitivos de los maestros (educativo o ” 
instruccional), sera el tipo de educacién que se ‘generard en el alumno. La 
pregunta es: {qué es lo que quiere un educador o una nacién?, hacer de los nifios 
y jOvenes sujetos altamente competentes en la ciencia o la tecnologia, o sujetos 
cuya finalidad sea la de realizarce plenamente como personas humanas. La 
respuesta esta en la jerarquizacién correcta de ambas propuestas. Si lo que se 
busca es generar sujetos con altos logros académicos y cientificos, se corre el 
riesgo de crear “genios neuréticos” o “masas informes de técnicos” 
(frankesteins, dentro de la literatura de ciencia ficcién). Como el caso de 
Samuel T. Cohen (que sin 4nimos de juzgar y respetando a la persona como tal), 
que inventé la bomba de neutrones, el cual en una entrevista concedida a la 
publicacion Der Spiegel, del 14 de septiembre de 1981, afirmé que le fascinaba 
Crear armas, preferia mds a su perro que a su esposa, y no le importaba que su 
bomba pudiera matar a nifios y mujeres, ya que para él también eran soldados 
(revista de Informacién CONACYT, 1983). De aqui que la finalidad del 
educador, sea la de formar a los nifios y los jovenes, no sélo en las habilidades 
Y conocimientos cientificos, sino también en valores fundamentales y 
habilidades sociales que les permitan convivir solidariamente con los demas. 
Como Aristételes (1980) argumentd, el médico no se da, si no existe una 
substancia (el hombre) que lo sustente. En el orden del tiempo. primero se es 
hombre y después se es cientifico. La ciencia por lo tanto, como creacién del 
hombre esta a su servicio, y no él al servicio de la ciencia. De aqui que el 
peligro tacito pero real de la destruccién del hombre, por la enajenacidn causada 
por una tecnologia mal aplicada, y la creacién de armas de destruccién masiva 
(atomicas y bacterioldgicas), no esté fuera del hombre mismo. sino en lo interno 
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de su “corazén”. El rol del psicélogo educativo por lo tanto, como profesional 

de la educacién, es y sera esencial, no sélo en el desarrollo de una sociedad 

sana, sino también en la preservacién de la humanidad, como especie suigeneris, 

que tiene que aprender también a cuidarse a si misma. 

 



Aprendizaje e integracién 

Es evidente que el ser humano como persona, es un ser integral, que 
no sdlo conlleva una vida inteligente y social, sino también una vida 
biolégica, volitiva, afectiva y espiritual. E] aprendizaje en la persona 
supone por lo tanto una relacién de todos los factores mencionados. 
Vauras, Lehtren, Olkinuora y Salonen (1993) en este punto afirmaron, 

que el aprendizaje se da en un contexto social, en donde los aspectos 
cognitivos, afectivos y motivacionales se interaccionan, de tal 

manera que cualquier estrategia instruccional que no considere tales 
aspectos, corre el riesgo de descontextualizar el ambiente en el cual 

el aprendizaje se desarrolla. 

Carr, Borkowski y Maxwell (1991) sustentaron que la diferencia 
entre los estudiantes con bajo y alto logro académico, estd en la 

manera como las variables afectivas, cognoscitivas y motivacionales 

se combinan. Asi en una investigacién fueron examinados 98 
estudiantes de logro académico bajo, y 102 con logro académico 

normal, de 3, 4 y 5 grado, de cuatro escuelas del Medio Oeste, en 

multiples medidas de habilidad, atribuciones, autoestima y 

desempefio de lectura. Se encontré que los estudiantes con buen 

rendimiento académico, tenian una autoestima mds alta (M=88.20) 

que los de bajo rendimiento (M=75.6), con un mejor puntaje en 

lectura (M=27.5) en comparacién con los de bajo rendimiento 

(M=23.9). Ademds los estudiantes con bajo desempefio, no creian 

tanto en el esfuerzo para conseguir el éxito (M=6.1), como los 

alumnos de rendimiento normal (M=7.6). 

Cairns (1979 ) por su parte, hizo alusién a un principio 

ontogenético: la teoria holistica, segin la cual el organismo y su 

conducta se deben considerar como un todo, sin separar los aspectos 

motivacionales y cognoscitivos del aprendizaje del desarrollo 

bioldgico. 

Es asi que Piaget e Inhelder ( 1984) enfatizaron el desarrollo 

biolégico del nifio aunado a su desarrollo cognoscitivo, a través de 

tres etapas fundamentales. La primera es la sensomotora y la 

preoperacional, en donde el infante va adquiriendo la nocién de 

espacio y tiempo. La siguiente etapa de desarrollo es la operativa- 

concreta, en donde para el nifio sdlo existe lo concreto, el concepto
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objetivo de la realidad. Finalmente la etapa formal, en donde el 
adolescente puede relacionar conceptos, ya no sdlo a un nivel 

objetivo y concreto, sino que puede utilizar a los mismos 

formalmente, haciendo inferencias logicas. 

Para efectos practicos seria antipedagégico, tratar de ensefiar a nifios 

de 8 0 9 afios de edad, material que requiera de hacer deducciones 
formales, o tratar de ensefiar a estudiantes estadistica inferencial 

cuando desconocen estadistica descriptiva. 

Piaget llamé asimilacién y acomodacién a todo este proceso de 

descubrimiento. Asimilacién es lo que el nifio va aprendiendo del 

medio ambiente desde que nace. Mediante la acomodacién, este 

aprendizaje se va reestructurando interna y progresivamente en un 

esquema o estructura cognoscitiva de la realidad, acorde a su 

desarrollo y capacidad. 

Sefialando la relevancia de los factores organicos, Magnusson (1988) 

relaté el caso de un alumno que tenia problemas de aprendizaje por 

un mal funcionamiento de la hipdfisis. De aqui se deduce, que 
ensefiar a estudiantes con serias carencias alimenticias, que han 

afectado sus sistemas neuroldégicos por falta de proteinas, resultaria 
en aprendizajes deficientes. 

Boyle (1997) por su parte, realizé un estudio sobre los sintomas de la 

menstruacién y sus efectos en el rendimiento escolar. Asi en una 

muestra de 427 jovencitas de 10, 11 y 12 afios de edad, de una 

escuela del area metropolitana de Melbourne en Australia, encontré 
que tanto la fase menstrual como la premenstrual e intermenstrual, 

tienen un sutil pero discernible rol, en los resultados de las 
calificaciones académicas. 

En relacién al aspecto afectivo, Verter, Boekaerts y Seegers ( 1995) 

demostraron que la autoconfianza esta asociada con la resolucién de 

problemas. Asi en un estudio realizado con 158 alumnos de sexto 
grado, entre 11 y 12 afios de edad, se encontré que su grado de 

confianza estaba relacionado con la resoluciOn exitosa de 

problemas. De donde se sigue que los sentimientos pueden impulsar 

o inhibir ef aprendizaje. Por lo tanto el mejor programa educativo, 

puede quedar "bloqueado" por los afectos del alumno (De Corte, 

1995). :
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Meyer, Cohen y Schlesser (1989) en este sentido afirmaron, que 

existe una relacién entre el afecto y el pensamiento, como 
desarrollos paralelos en el nifio. De tal modo que en cualquier 

evaluacién e implantacion de alguna estrategia de intervencidén, el 
afecto debe ser también considerado. 

En cuanto a los aspectos motivacionales, Aristételes (1988) analizé 

que lo que mueve al hombre, son los motivos, y que éstos son de dos 

tipos: el apetito y la voluntad. El apetito es lo que mueve por el 

placer; en tanto que la voluntad, es el deseo deliberado surgido del 

entendimiento hacia un bien. De aqui que para Aristételes existen 

dos tipos de pensamiento, uno tedrico y otro practico. El primero 

sélo contempla la verdad o falsedad de las cosas, ya que ésta es 

funcion de todo lo que es intelectual, por el contrario, el segundo al 

ser dirigido a un fin tiene la funcién de obrar (Aristételes, 1981). 

Bandura (1977) en este punto, sustenté la importancia que tienen las 

funciones informativas en las representaciones cognoscitivas del 
futuro, para motivar o inhibir conductas. De aqui que el pensamiento 

pueda producir acciones futuras con direccién. Afirmé que el sujeto 

al analizar su experiencia es capaz de generar nuevos conocimientos 
que pueden incidir en conductas posteriores, dandole la capacidad 

de ser autorregulativo, y por lo tanto de dirigir su vida; de esta 

manera, el hombre es participe de su historia y no simplemente un 
autémata del medio que lo determina (Bandura, 1986). 

En este aspecto Schunk (1991), coincidid con la posicion 
aristotélica, al afirmar que la meta (el bien aristotélico) no sdlo 

puede motivar (mover) a la conducta, sino ademas cuando esta meta 

orientadora es establecida (elegida) por los estudiantes, son mas 
persistentes (fuerza volitiva) y efectivos en sus logros. 

Hom y Murphy ( citados por Schunk, op. cit.) en este aspecto 

encontraron en un estudio con estudiantes escolares de baja y alta 

motivacién de logro, que cuando se les deja escoger sus metas son 

mas exitosos. Se formaron dos grupos compuestos de alta y baja 
motivacion, a uno. de los cuales se le permitié escoger un numero de 

anagramas que creian podian solucionar y al otro grupo se le dio un 

numero comparable de anagramas. Los estudiantes con alta 

motivacion de logro se desempefiaron bien bajo las dos condiciones,
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pero los de baja motivacién lo hicieron mejor en el grupo que habia 
escogido el nimero de anagramas a solucionar. 

Acorde a lo dicho se sigue, que las acciones del sujeto estan 
motivadas tanto por la voluntad como por el apetito, y que la 
voluntad no es mds que el motivo racional por el cual la persona 
Neva a cabo una accién. En este punto el tedlogo Duns Escoto 
(1960), acufié el término praxis para significar toda accién llevada a 
cabo por la voluntad pero regida por la razén, en vista a un bien en la 

realizacién de una obra. 

De donde se sigue que dentro del proceso interactivo del aprendizaje 

intrapersonal, se deduce una valoracién anterior a la praxis, puesto 
que no puede haber una accién regulativa si antes no se ha 
"sopesado" la tarea que se va a realizar; es decir, si antes el sujeto no 

ha considerado el esfuerzo, habilidades y conocimientos necesarios 

para poder realizar la meta o tarea que ha evaluado y decidido llevar 

a la practica. 

Pero es evidente, que en esta valoracién no sdlo se "sopesan"” el . 

esfuerzo que se ha de hacer (aspecto volitivo) y la capacidad 

intelectiva (aspecto cognoscitivo) en la realizacién de la tarea, sino 
también el gusto e interés (aspecto afectivo) y el sentido (aspecto 
axioldgico) que tendra la tarea para la persona, una vez que ha 

decidido Nevar a la accidn, los objetivos o metas de tal tarea. 

En este aspecto Dweck (1986) afirmé, que la motivacién para lograr 

alguna tarea escolar, puede involucrar dos clases de metas: las de 

aprendizaje y las'de rendimiento. En las metas de aprendizaje el 

sujeto busca incrementar su competencia por aprender algo nuevo. 

En las de rendimiento, busca ganar juicios favorables de su 

competencia, o evitar juicios negativos en contra de la misma. Seguin 

sean las metas que el nifio persiga, se dara su tipo de motivacién, si 
es para aprender algo nuevo, su motivacién sera de modelo 

adaptativo, pero si lo que busca es evitar el fracaso y conseguir el 

éxito, su modelo de motivacién sera no adaptativo. Segiin la autora 

se ha demostrado, a través de experimentos, tanto en el salon de 

clases como en el laboratorio, que nifios con modelos no adaptativos 

tienen serios problemas en la adquisicién y despliegue de sus 

habilidades cognoscitivas, cuando se enfrentan con obstaculos en la 

resolucion de sus tareas, en contraste, nifios con el modelo adaptativo
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son mas persistentes ante los obstdculos, a los cuales tratan como 
desafios. 

Asi Farrel y Dweck (citados por Dweck, op.cit.) en un estudio con 
alumnos de 8° grado, encontraron que la transferencia de aprendizaje 
de los mismos, es mejor en aquellos que tenfan metas de aprendizaje, 
de los que tenian metas de rendimiento. Asi en una semana, en la 
materia de ciencias, se les ensefié un principio cientifico; de tres que 
habia, a través de autoinstrucciones en panfletos. Posteriormente 
fueron examinados en su transferencia de aprendizaje, en tareas que 
incluian los otros dos principios cientificos conceptualmente 
relacionados con‘el primero, que no habian sido ensefiados. Los 
resultados mostraron que los nifios con metas de aprendizaje, en 
comparacién con los de meta de rendimiento, no sélo obtuvieron 
significativamente un mayor puntaje en la prueba de transferencia, 
sino que también produjeron alrededor de un 50% mas de trabajo en 
sus pruebas de transferencia. 

Por todo lo anteriormente dicho, se puede decir que tanto la 
cognicién, el afecto y la motivacién, pueden ser considerados dentro 
de un sistema interno de elementos relacionados. Harter (citada por 
Pope, McHale y Craighead, 1988) considerd que este sistema interno, 
al que Hama autosistema, est4 integrado por tres componentes 
basicos: el autocontrol, en donde la persona dirige sus acciones; el 
autoconcepto, como la percepcién personal; y la autoestima, como la 
valoracién personal. 

Markus y Wurf ( citados por McCombs, 1989) en este sentido, 
consideraron que e] autoconcepto, en los aspectos estructurales del 
trabajo, cobija y controla dos tipos de conducta: el intrapersonal que 
regula el afecto, la informacién y !a motivacién, y el interpersonal 
que regula la interaccién, aceptacién y percepcién social. De aqui 
que el sistema intrapersonal esté integrado fntimamente con el 
sistema interpersonal, ya que tanto los factores intrapersonales como 
los interpersonales se relacionan en las funciones del sujeto. De 
donde se deduce que el aprendizaje supone un sistema interaccional 
binario, integrado por los factores sociales e internos de la persona. 
Esto acorde con la teoria ontogenética y holistica sustentada por 
Cairns (op.cit.); segtin la cual, los aspectos emotivos y cognoscitivos 
se interaccionan y condicionan con los sociales de la persona durante 
su desarrollo.
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Por lo tanto, las relaciones interpersonales que el nifio pueda 
desarrollar, tanto en el ambiente familiar como escolar, seran 
determinantes para su positivo aprendizaje y rendimiento académico. 
Pope, McHale y Craighead ( op. cit) consideraron que es necesario 
que el nifio adquiera ciertas habilidades basicas de comunicacién y 
colaboracién con los demas. En otras palabras, cierta competitividad 
no sélo intrapersonal, como puede ser la capacidad cognoscitiva de 
resolucién de problemas, sino también interpersonal para 
relacionarse con los demas, a través de la comunicacién y 
colaboracién con ellos. 

Asi la comunicacién que Philippot y Feldman (1990) calificaron 
como una habilidad general para relacionarse con los demas, no sélo 
a un nivel verbal sino también no verbal, a través de la 
decodificacién de las expresiones de la cara que permiten obtener 
informacion relevante de los estados de 4nimo de los otros, sera la 
puerta de las interacciones. interpersonales, sin la cual no puede 
haber relacién humana alguna. La segunda habilidad interpersonal 
en importancia, que al igual. que la comunicacién supone un 
aprendizaje, es la colaboracién o la ayuda que pueda dar una persona 
a otra. As{ Sharon y Sharon (mencionados por Cairns, ob.cit. ) 
encontraron en una investigacién, con un grupo de nifios en una 
excursion de campamento, que cuando fueron divididos en dos 
grupos para competir entre si, terminaron ambos grupos por crear un 
ambiente de hostilidad. Una vez que fueron unidos, se cred 
nuevamente un ambiente de confianza, con mejores resultados en el 
trabajo del campamento. Johnson y cols. (1981) por su parte, en un 
estudio de meta-andlisis, entre la competencia personal, grupal e 
intergrupal, encontraron que los sujetos que trabajan en 
colaboracién obtienen mayores logros que cuando lo hacen 
competitiva o individuatmente. En esto ultimo, hay que notar que se 
puede trabajar individualmente de dos formas, una en colaboracién 

con los demas con buenos resultados y otra aisladamente, sin 

colaboracién, en detrimento de logros tanto para el sujeto mismo 
como para los otros (Ovejero, 1990). 

Para efectos practicos, dentro del ambiente escolar, la colaboracién 

debe ser el inicio de un ambiente de trabajo en donde los estudiantes, 
maestros, padres y psicdlogos educativos se integren y relacionen en 
una comunidad académica calida, que de mejores resultados para el
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desarrollo del aprendizaje y rendimiento académico de los alumnos, 
en beneficio de su educacién y la sociedad. 

De lo dicho se sigue un supuesto tedrico fundamental del sistema 
interaccional binario del aprendizaje: si se mejora el ambiente o 
alguna habilidad social, se potencializara el aprendizaje y el 
rendimiento académico del estudiante, y a la vez, si se mejora 
cualquier factor de nivel intrapersonal, como la motivacién o la 
autoestima como elemento afectivo, se mejorara la capacidad de 
aprendizaje y desempefio escolar de la persona.



Aprendizaje y Rendimiento académico 

Nerici (citado por Interiano, 1990) argumenté que el concepto de 
educacién, proviene de la palabra latina educatio, que significa criar 
animales o plantas; sin embargo, el vocablo educatio a la vez se deriva 
del verbo educare que significa conducir. De aqui que etimolégicamente 
se pueda definir la educacién, como el acto por el cual una persona 
conduce a otra por el camino correcto. En una conceptualizacién mas 
amplia, el autor definié la educacién, como el acto de transmitir valores, 
costumbres y formas de comportamiento, que implican la religion, el arte, 
la filosofia y la ciencia. Las metas por lo tanto de la educacién son: el de 
preparar a las nuevas generaciones para conservar la herencia cultural, 
merementar el desarrollo econémico y social, promover el desarrollo de 
la persona acorde a sus potencialidades y necesidades, y organizar los 
grupos humanos para que reciban el beneficio de la civilizacion, 
pudiendo satisfacer las nuevas exigencias sociales e histéricas de la 
época. 

Segiin el autor, los fines y funciones de la educacion, no se logran de una 
forma arbitraria, sin ningtin control o norma, pues aunque es posible 
\dentificar acciones que de una manera espontanea influyen en el 
comportamiento educativo del individuo, la educacién es intencional, y 
debido a que trata de conducir y desarrollar a la persona, se planea y se 
organiza a través de instituciones conocidas como escuelas (0 
universidades), donde los principales protagonistas son el maestro y el 
alumno Es a través de las escuelas, donde los nifios como estudiantes, 
obtienen las herramientas para apoderarse de la cultura, al mismo tiempo 
que identfican las acciones para las que son aptos 

Acorde a jo dicho, es la escuela como institucién educativa, en donde 
mayormente se planea y programa, no sdlo las actividades tendientes a la 
adquisicién de los valores culturales y sociales del nifio, sino también los 
esquemas de sus conocimientos y habilidades académicas. Todo ésto a 
través de proyectos educativos con objetivos generales y especificos 
lamados curricula, que contemplan no sdlo los aspectos del aprendizaye 
cientifico y tecnoldgico, sino también humano y social.
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Howell, Fox y Morehead (1993) sustentaron en este sentido, que dentro 
de la implantacién de una estrategia curricular o instruccional, los 
aspectos académicos no deben ser disociados de los sociales, si al 
estudiante se le ayuda a desarrollar sus habilidades sociales y a tener un 
autocontrol sobre sus conductas emocionales, se le posibilita para que 
tenga un mejor desempefio en sus tareas escolares. 

Los maestros por lo tanto, como educadores y representantes de la 
institucién educativa (la escuela o universidad), tienen la 
responsabilidad no sdélo de promover una educacién puramente 
informativa y escolarizada, sino también una educacién formativa, 
humana e integral, que implica tanto la ensefianza de conocimientos y 
habilidades académicas, como la capacitacién en habilidades sociales e 
instauraci6n en sus alumnos de valores humanos. 

En este punto Nerici ( citado por Iteriano, op.cit.) afirmé que existen 
dos tipos de maestros: el simple instructor y el verdadero educador. El 
instructor es uma persona culta (o capacitada en alguna drea del 
conocimiento), que se limita sélo a instruir, considerando a los alumnos 
como los tnicos responsables de su aprendizaje, no le importan los 
motivos del aprendizaje, ni se preocupa por crear relaciones calidas con 
sus alumnos, considerdndose la unica autoridad en el salén de clases. 
En contraste, el educador toma en cuenta las opiniones de sus alumnos, 
les ayuda en su desarrollo y estimula su curiosidad, buscando crear 
relaciones cdlidas e infundiéndoles 4nimos. De aqui la necesidad segin 
este autor, de que el maestro reconozca que su influencia puede ser 
decisiva en el éxito o fracaso de sus alumnos (también de un 
rendimiento alto o bajo de los mismos). 

Daly, Kneiser y Roghaar (1994) en una macroinvestigacién nacional 

(USA), de 24599 estudiantes de 8° grado, encontraron una correlacién 

positiva, entre Ja comodidad que tenian los estudiantes de preguntar 

libremente a sus maestros, sobre lo que no entendfan en clase y sus 

calificaciones finales de sus materias (matematicas, lengua, ciencias y 
sociologia). Asi mismo una mayor confianza entre los alumnos que se 

sentian bien al preguntarle a sus maestros, porque conocian que los iban 

a retroalimentar positivamente con sus respuestas (M=12.55, sd.=2.15), 

en comparacién con los alumnos que no se sentian con mucha confianza
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al preguntar a sus maestros, porque conocian que no recibirian una 

retroalimentacién positiva en sus respuestas (M=11.69, sd=2.46). Es 
evidente que el maestro puede estimular o inhibir las preguntas de sus 

alumnos, influyendo de esta forma en su aprendizaje y rendimiento 

académico. 

Por todo lo anteriormente dicho, se destaca la figura del profesor, no 

sélo como un instructor y educador capacitado para transmitir los 

conocimientos, habilidades y valores de una cultura, sino también como 

un representante autorizado por la sociedad, a través de la escuela, para 

que regule y supervise el cumplimiento de los objetivos curriculares, 

que garanticen el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes. En este 

sentido el maestro es un evaluador, es decir, tiene que demostrar de una 

manera objetiva y concreta que los alumnos realmente cumplieron con 

los contenidos del curriculum institucional. Esto generalmente lo hace a 
través de exA4menes y-o trabajos, en los cuales da un puntaje, es decir, 

una calificacién en donde se refleja el aprovechamiento o rendimiento 

académico del alumno. 

De aqui que se pueda afirmar, que el rendimiento escolar o académico 

(segtn se refiera a una escuela o universidad), es normativo a un 

programa curricular, en donde acorde al rendimiento del alumno, se 

determinara si cumpliéd o no cumpliéd con los objetivos prefijados. Es 

por esto que algunos autores como Pereda y col (1990), consideraron al 

rendimiento académico, basicamente como una tarea de logro. La 

diferencia por lo tanto entre logro académico (achievement) y 

rendimiento académico (performance), estaria en que el primer 

constructo hace referencia a si se logré o no el objetivo curricular, en 
tanto que el segundo constructo, en que medida se logro. 

Hoge, Smith y Hanson (1990) consideraron, que el rendimiento 

académico se puede medir por grados (calificaciones), o por pruebas 

estandarizadas. Los grados como Bohrasted y Felson (1983) 

sustentaron, son los puntajes evaluativos que dan los profesores en el 

desempefio académico de sus alumnos. Aunque se puede tomar grado 

por calificacién, es importante denotar la diferencia que existe entre 

ambos. La calificacién es un puntaje de un examen o un trabajo, en 

tanto que el grado es el puntaje del profesor, que puede estar basado en 
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la calificacién de un trabajo o examen, 0 en el promedio de ambas 
calificaciones, e incluso en algtin otro desempefio escolar, como la 
perticipacion en clase. 

Las pruebas estandarizadas, generalmente consisten en una serie de 
pruebas que evalian el aprendizaje académico desde diferentes 
enfoques. Asi por ejemplo el CAT ( Prueba de Logro California), es una 
bateria de pruebas referenciadas y normativas, que evalian logros en 

habilidades basicas, desde el nivel de jardin de nifios, hasta el nivel de 

grado doceavo, con base en un curriculum estatal (Motta y Morvitz, 

1992). 

Es por lo dicho anteriormente, que generalmente el rendimiento 

académico de los alumnos se evalta con las calificaciones (grados) de 

sus maestros, ya que son ellos las personas mas indicadas para 

evaluarlos en sus aprendizajes. No obstante han surgido algunos 

autores, que en base a sus investigaciones y enfoques particulares sobre 

el aprendizaje, sostienen que las calificaciones de grado, no son muy 

confiables en la evaluacién correcta del rendimiento académico. Asi 
Martinez-Guerrero y Sanchez -Sosa (1993) afirmaron que muchas veces 

jas calificaciones que dan los maestros, se basan en examenes de tipo 

memoristico, en donde no se evaliia correctamente el aprendizaje del 

alumno. Mas aun Harter y Jackson (1992), afirmaron que las 

calificaciones de grado, motivan al nifio a estar pendientes de las 

expectativas y la aprobacién del profesor, evitar la censura, y atender 

sélo a las demandas de la escuela, en el deterioro de su propio 

aprendizaje, ya que no esta motivado por el interés de estudiar sus 

materias, ni por la curiosidad y el deseo de aprender. 

Para Harter y Jackson, existen dos tipos de orientacion motivacional: la 

externa y la interna. La primera sdélo atiende a las calificaciones de 
grado, prefiriendo trabajos faciles y la ayuda del profesor. La segunda 

es aquella, en donde los estudiantes al tener el gusto por el estudio y el 

desafio por resolver problemas, estan a si mismos motivados en su 

aprendizaje, 1!o que les hace percibirse mas competentes 

académicamente, teniendo como resultado un mejor desempefio 

académico. Asi en un estudio con 266 estudiantes, de 3° hasta 6° grado. 

de mayoria caucdsica , con igual numero de sexe masculino y 
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femenino, de un medio suburbano, encontraron que aquellos sujetos que 

se sentian mas competentes en su desempefio académico, tenian una 

mayor motivacion interna, en comparacién con que aquellos que tenian 
una motivacion externa. 

Asi mismo en otro estudio, de una segunda investigacién (de dos), 

Harter, Whitesell y Kowalski (1992) examinaron a 338 estudiantes, de 

una escuela de nivel de estudios medio, de clase socieconémica media 

baja y media alta (de cuello azul; obreros, de cuello blanco; empleados, y 

profesionales), de tres niveles de grado: 110 de sexto, 111 de séptimo y 

117 de octavo, en su percepcidén de competencia, orientacién 

motivacional, ambiente de cambio, ansiedad escolar, reaccién afectiva 

hacia el rendimiento y la importancia del éxito de logro académico. Se 
encontré que la motivacién externa que hace énfasis en el rendimiento 
académico a través de los grados (calificaciones de los maestros), se 

acenttia con el cambio de un nivel de grado inferior a otro superior. Asi 

en los tres grados (6°,7° y 8°) se observaron cambios, de una media 

menor previa al curso, a una mayor durante el curso, en su motivacion 

externa. En el 6° grado fue de M=2.88 a M=3.26, en el 7 grado fue de 

M=2 89 a M=3.18, y en el 8° grado fue de M=2.74 a 3.25. También se 

encontré, que los estudiantes que se percibieron a si mismos mas 

competentes académicamente, tenian una mayor motivacion interna, en 

comparacién con los que tenian una percepcidn baja de su competencia. 

No obstante lo valioso de éstas y otras investigaciones, de otros autores 

como Dweck (1986), que afirmé la irrelevancia del rendimiento 

académico por si mismo en el aprendizaje de los estudiantes, existen 

también estudios que son contradictorios (no contrarios), a las 

conclusiones a que llegaron los autores arriba mencionados. 

Asi Ersiman, Melville y Andrie (1992) afirmaron que un buen desempejio 

académico, implica no sdio un asiduo estudio por parte del alumno, sino 

también de sus habilidades como resultado de una mayor inteligencia o 
mejor razonamiento. En una tmvestigacién fueron examinados 68 

estudiantes de psicologia, de una universidad estatal, en sus habilidades 
de comprensién de lectura, a través de textos que les dieron a leer, Se 

encontré que los estudiantes que calificaron bien en el 

examen de comprensioén de lectura, también tuvieron buenas 

 



calificaciones, en el promedio de sus cursos finales. Asi mismo, los 
estudiantes que tuvieron bajas calificaciones en el promedio de sus 
cursos finales, calificaron también pobremente en la prueba de 
comprensioén de lectura. 

Lo que sugiere, que también las calificaciones de grado, son un buen 
predictor de buenos estudiantes, con un buen aprendizaje y por lo tanto 
de un buen desempefio académico. 

Por su parte Allen y col (1990) mostraron, que tanto el promedio 
general de las calificaciones de grado, como la Prueba de Aptitud 
Escolar, y la prueba de Aprendizaje Evaluativo Medido, fueron 
predictores significativos en el éxito del desempefio académico de los 
estudiantes. Asi en un estudio con 160 voluntarios, de dos cursos de 
introduccién: computacién y bacteriologia, de una antigua y reconocida 
universidad, a los que se les pagé 25 délares a cada uno, se encontréd 
que el promedio general de calificaciones de grado, fue el mejor 
predictor de las buenas notas de los estudiantes, tanto en el curso de 
computacién como en el de bacteriologia. La Prueba de Aptitud 
Escolar, sdlo lo fue para el curso de computacién, y la prueba de 
Aprendizaje Evaluativo Medido, lo fue solamente para el curso de 

bacteriologia. 

Sternberg (1997) en este sentido, afirmé que muchas de las pruebas de 
aprendizaje o capacidad, no son muy confiables, ya que la mayoria de 
éstas, estan elaboradas acorde a cierta normatividad ideoldgica de una 
cultura o sociedad particular. Devellis (1991) también por su parte, 
argumenté la conveniencia de construir los instrumentos de medicién, 
de acuerdo a las necesidades de Ja investigacion y el tipo de muestra. 

Acorde a lo anterior se deduce, que el promedio general de 
calificaciones, no solamente es un buen predictor del buen desempefio 
de los estudiantes, sino mas atin, en ocasiones un mejor predictor que 
otras pruebas de evaluacién del aprendizaje. 

Lo que parece indicar, que no son en sf las calificaciones de grado, las 
causantes de una declinacién de la motivacién interna, ni de una 
err6nea evaluacién del rendimiento académico, sino del estilo de



ell 

ensefianza negligente y autoritario del profesor. Si el maestro no aplica 

exdmenes bien construidos para evaluar el aprendizaje , y-o no se 

auxilia con trabajos de investigacién por parte de los alumnos para 

determinar mejor su desempefio, es muy probable que sus calificaciones 

seran sesgadas en la evaluacién correcta del rendimiento académico de 

sus alumnos. Por otro lado, si el profesor no motiva a sus alumnos a ser 
auténomos, ni los estimula en sus propias elecciones, ni crea con ellos 

relaciones calidas, sino que los coacciona a seguir estrategias complejas 

a su capacidad, coartandoles su propia imiciativa, siendo frio e 
impersonal con ellos, es muy probable también, que los unicos alumnos 

que tenga con motivacion interna, sean aquellos que estén apoyados por 

otros adultos (profesores o padres) fuera de su clase. En otras palabras, 

el aprendizaje no sdlo implica factores cognoscitivos y motivacionales, 

sino también afectivos y sociales (Mufson, Cooper y Hall, 1989; 

Portes,1991; De Corte,1995; Dixon-Krauss,1995; Johnson, Johnson y 

Taylor, 1993; Simpson y Galvo,1986; Vigotsky,1978, entre otros), en 

donde el maestro no sdélo es importante en el aprendizaje y buen 

rendimiento de sus estudiantes, sino esencial a los mismos (5). 

Ginsburg y Bronstein (1993) en este sentido, afirmaron que la 

orientacién motivacional, interna o externa, es fundamental para el 

aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes. Para los 

autores, son los ‘agentes socializadores (padres, maestros, tutores o 

compafieros), los que condicionan el tipo de orientacién motivacional. 

Seguin ellos, existen mas de 50 estudios experimentales que dan apoyo a 

lo dicho. 

(5) Asi como se puede hablar de los estilos parentales en la educacién de los nifios, 
segtn sean los padres autoritarios, permisivos o autoritativos, asi también se puede 

hablar de los estilos magisteriales en la educacién de los nifios, segun sean los 

Maestros autoritarios, permisivos 0 autoritativos. Para Ginsburg y Bronstein 
(1993), de acuerdo a fa literatura, el estilo autoritario, es aquel que ademas de ser 

exigente, enfatiza la obediencia, el respeto por la autoridad, no siendo calido ni 

apoyador. En contraste. el estilo permisivo no exige, es negligente, no tiene reglas 
definidas, y no motiva al esfuerzo. Finalmente el estilo autoritativo, es firme en la 

normatividad, pero a la vez calido y apoyador, esta abierto al didlogo y la 

negociacién , y estimula al esfuerzo.
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Deci y Ryan (citados por Ginsburg y Bronstein, op.cit.) por su parte, 

sustentaron que un ambiente social que provee al estudiante de 
desafios, promocién de competencia y apoyo para una conducta 

autonoma, facilita el desarrollo de una motivacién interna. Por otro 

lado, un medio controlador, que utiliza “premios”, coaccién o 

vigilancia, a la vez que inhibe la motivacién interna, desarrolla la 

motivacién externa. 

Asi Ginsburg y Bronstein (op.cit.), en una investigacién con 93 nifios, 

42 de sexo masculino y 51 de sexo femenino, de 5° grado, de 7 escuelas 

elementales de un distrito de Nueva Inglaterra;USA, junto con los 

responsables de su cuidado, 93 madres y 60 padres, fueron examinados 

por diferentes pruebas, que incluian la orientacion motivacional de los 
nifios, su desempefio escolar, el reporte del maestro sobre la conducta 

motivacional del nifio, la percepcién de los padres a las calificaciones 

de sus hijos, la vigilancia de los padres en las tareas del nifio, su nivel 

sociecondémico y los estilos de vida familiar percibidos. Los resultados 

mostraron, que una sobrevigilancia de los padres en las tareas escolares, 

esta asociada con una motivacién externa y rendimiento académico bajo 

del nifio. E! control negativo de los padres, la no involucracion de los 

mismos en las notas (calificaciones) de sus hijos, y la recompensa 
externa, estan asociadas negativamente con el rendimiento académico y 

la motivacién interna del nifio. Una asociacién positiva se encontré, 

entre la motivacién interna y el rendimiento académico, con el estilo 

apoyador y autonomo de la familia (democratico y expresivo). 

Por todo lo anteriormente mencionado, se puede sustentar la 

importancia de las calificaciones de grado, ya que no solamente son un 

estimulo positivo para la autoestima de los estudiantes cuando obtienen 
buenas notas, como fruto de su esfuerzo, sino también de una sana 

motivacién, ya que una frustracién que se repite (malas notas), Neva al 

abandono de aquella tarea que se realiza. En términos conductuales, 
cuando no existe una contingencia (retroalimentacién) positiva de la 

conducta, ésta se extingue. 

Por otro lado las calificaciones, también pueden ser consideradas como 

un buen indicador del rendimiento académico de los estudiantes en su 

aprendizaje, cuando el profesor de una manera inteligente sabe aplicar 
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los examenes de las materias curriculares, apoyandose también en los 

trabajos escolares. El desarrollo por lo tanto de la motivacién interna de 
los alumnos, no esta sustenitado tanto por la evaluaciones (calificaciones) 

del profesor, sino en la habilidad del mismo, para motivar y estimular a 
sus alumnos, de una forma negociada y cdlida, en el esfuerzo y 
curiosidad por sus tareas curriculares, en beneficio de su educacién. 

De donde se puede educir hipotéticamente, que la motivacién interna se 

genera, en el equilibrio entre el gusto por aprender y el interés por un 

buen desempefio (reconocido socialmente por las calificaciones), que se 

da en el estudiante. En este punto, es significativo que el estudio hecho 
por Harter, Whitesell y Kowalski ( op.cit.), anteriormente mencionado, 
se encontr6 que los nifios de 7 grado, que obtuvieron los mas altos 

puntajes (sobre los nifios de 6 y 8 grado), tanto en su percepcién de 
competencia, afecto (gusto por aprender), motivacién interna e 
importancia en el éxito, también lo tuvieron en su motivacién externa (la 
unportancia de obtener buenas calificaciones por parte del profesor). 

Por otro lado, lo dicho anteriormente, no significa que el profesor o el 
psicélogo educativo, no puedan investigar y utilizar otro tipo de pruebas 
para evaluar de una manera mas concreta o general ciertos aspectos del 

aprendizaje en ej desarrollo de la persona, como de hecho se hace. Ni 

tampoco de negar la importancia de las investigaciones, que han 

mostrado una deficiencia que a veces se genera, a través de los puntajes 

en examenes mal elaborados por el profesor, en la evaluacién del 

aprendizaje de los estudiantes. 

De lo dicho se concluye, que tanto el rendimiento académico de grado, 

como las pruebas especiales para medir el rendimiento académico de los 

estudiantes, son relevantes para medir su capacidad de logro en el 

aprendizaje. Sdlo que el rendimiento académico de grado, lo hara mas en 

los aspectos del conocimiento adquirido, en tanto que las pruebas de 

rendimiento sobre las habilidades cognoscitivas adquiridas. 

Una vez revisada la teoria sobre el aprendizaje y el rendimiento 
acadéinico, en sus diferentes aspectos, acorde al marco teérico, se 

abordara en la siguiente seccion fos temas de la autoestima, que



El yo y sus dimensiones 

Si como se ha analizado, el aprendizaje se da en un contexto interactivo 

de los factores inter e intrapersonales del sujeto, se comprendera que 
dentro de la educacién, este aprendizaje debe verse como un proceso 

integrador que funciona en su totalidad como un sistema de factores 

relacionados. 

Por tanto si se quiere una educacién eficiente, para hacer sujetos 

competentes, que sean capaces de transformar un pais, se hace 

necesario enfocar la ensefianza y el aprendizaje como un sistema 

integral activo de enfoque holistico y ontogenético. 

El error, como ya se mencioné, ha sido el querer seguir con una 

educacién escolarizada, que matiza sdlo los aspectos cognoscitivos del 

sujeto, sin permitirle su desarrollo afectivo, espiritual y motivacional de 

su naturaleza integral. Creando asi individuos inmaduros que no pueden 

tomar decisiones,importantes en su vida, incapaces de relacionarse 

afectivamente con los demas, y carentes de valores morales y sociales, 

que inhiben su desarrollo personal; que a la vez, condiciona un bajo 

rendimiento académico. Por tanto, si se quieren sujetos competentes, 

tanto a nivel social como académico, se deben educar integral y 

armonicamente en todos sus facetas: sean éstas sociales, cognoscitivas, 

morales o sexuales, ya que no se puede dividir al hombre entre su 

aprendizaje y su desarrollo, en él se da una unidad de procesos 

integrados ( Vigotsky, 1978; Piaget,1984; Cairns,1979; Freud, 1993; 

Kohlberg, 1987). 

En este punto Heller (1989) argumenté: “Actuar, pensar, sentir, y 

percibir son, por tanto, un proceso unificado. Durante el desarrollo del 

ego (yo), accion, sentimiento, percepcién y pensamiento se diferencian 

funcionalmente y, en un proceso paralelo, se reintegran mutuamente en 

seguida”( p.36). 

Metallidou y Efklides (1995) en este aspecto, demostraron que la 

cognicién ocurre dentro de un contexto motivacional y emocional del 

sujeto. Asi en un estudio con 411 estudiantes de 12 a 16 afios,
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encontraron a través de la aplicacién de tareas sobre cognicién, 
motivacién y metacognicién, que existe una relacién interactiva entre 
estas tres areas, as{ el desempefio y la habilidad influencian la 
autoimagen cognitiva y el afecto. Se encontré que la necesidad de éxito 
estuvo mas relacionada con la percepcién metacognitiva de varias areas 
cognitivas que del afecto, como el miedo o la ansiedad. Ademds hubo 
una positiva correlacién entre la memoria metacognitiva y la percepcién 
de autocompetencia, y una negativa de esta percepcién de 
autocompetencia a la ansiedad y el miedo al fracaso. 

De aqui que sea importante, que el educador conozca los diferentes 
factores que intervienen en el aprendizaje, para no confundirlos y poder 
conocer con exactitud como funcionan e intervienen cada uno de éstos, 
en los procesos internos del aprendiz. Pero ésto no es posible, si antes 
no se tiene un modelo teérico que explique en su conjunto tales 
funciones a través de un yo, como agente mediador, experimentador y 
organizador, de los procesos que de suyo le son mas importantes al 
sujeto, como puede ser el andlisis de la informacién, el control de las 
emociones, la adquisicidn de mociones artisticas y espirituales, o la 
regulacién de su propia conducta a través de la voluntad y los motivos 
subyacentes a la misma. 

EI problema del yo y de la esencia del uno mismo: el alma y sus 
fanciones, se remonta a la Grecia cldsica del siglo IV antes de Cristo. 
En esa época se discutieron cuestiones sobre lo que era el alma y su 
relacién con el cuerpo. Platén uno de los numerosos discipulos de 
Sdcrates, fundé la Academia, y con ésta una escuela filoséfica con un 
enfoque particular de abordar tales cuestiones. Segin Platén (1976) el 
alma humana estaba constituida por una idea de lo que realmente era el 
hombre, por lo tanto el cuerpo sélo era una prision de la misma, en 

cuanto el cuerpo moria esta alma quedaba libre. Es por ésto que dio 

tanta importancia al conocimiento que el hombre tuviera de si mismo, 
con su célebre frase "condécete a ti mismo", ya que conociéndose el 
hombre conocfa su alma. Para Platén el alma tenia tres funciones 
fundamentales: la sensual, reflexiva y moral. En el Didlogo de Fedro, a 
través de la metafora de la auriga (un carruaje griego), el cochero 
representa la razén y los caballos uno blanco y otro negro, el primero el 
bien moral y e! segundo el deseo voluptuoso. Aunque ambos caballos
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mueven el carruaje (la conducta), el cochero (la razon) debe tener la 
habilidad para conducir ambos caballos al unisono. Asi sera la razon (el 
pensamiento) la principal caracteristica del hombre. 

Seguin Aristételes (1980) todo cuerpo estaba compuesto de materia y 
forma substancial, es decir la esencia por lo que un objeto era. De aqui 
que contrariamente a su maestro Platon, definié al hombre como una 
una unidad de cuerpo (materia) y alma (forma substancial). Segén 
Aristoteles (1988) el alma es aquello por lo que el hombre vive, siente y 
reflexiona. De tal manera que el alma no se da sin un cuerpo, ni en si 
misma es un cuerpo, la naturaleza del hombre por lo tanto, no sélo 
implica las funéiones discursivas, sensuales y desiderativas, ya 
mencionadas por Platon, sino también las nutritivas y sensoperceptivas 
del cuerpo humano. Por ésto para él, las caracteristicas que lo 
distinguen de los animales, ya que éstos también tienen cuerpo y alma 
que les proporciona la vida, son las del querer, sentir (afectos) y pensar. 
De aqui que dentro de la tradicién de ja cultura griega, se haya 
considerado al hombre como un animal racional. Tradicién que ain en- 
nuestros dias persiste de una forma mas sofisticada, al definirlo como 
un homo sapiens, es decir un mono (animal) sabio (pensante). 

Dentro de la cultura hebrea, también se tuvieron ciertas ideas sobre el 
significado del hombre y su alma, que se pueden notar a través del 
pensamiento cristiano. Asi segtin San Lucas, Jestis les propuso a sus 
discfpulos una parabola, para resaltar la vida espiritual de! hombre: 
"Los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto; y pensaba entre 
si, diciendo: {Qué haré pues no tengo donde reunir mi cosecha?. Y dijo: 
“Voy hacer esto: voy a demoler mis graneros, y edificaré otros mas 
grandes y reuniré alli todo mi trigo y mis bienes, y diré a mi alma: 
Alma tienes muchos bienes en reserva para muchos afios. Descansa, 

come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo: jNecio! Esta misma noche te 
reclamaran el alma, las cosas que preparaste, ;para quién seran?. Asi es 
el que atesora riquezas para si, y no se enriquece en orden a Dios" (Le. 
12,16-21). El alma dentro del contexto semitico, no es el alma griega 
como tal, sino un todo que abarca vida, alma y persona. La palabra 
psyje, equivalente a la hebrea nefes, hace alusién a las tres acepciones 
mencionadas (Biblia de Jerusalén, 1975). Para el hebreo entonces, el 

 



45 

hombre es una unidad que abarca dimensiones pero no divisiones de lo 
que es él mismo. 

Con el advenimiento de la Psicologia como ciencia independiente de la 

Filosofia, a raiz de la fundacién por Wilhelm Wundt, del primer 

laboratorio de psicologia en la Universidad de Leipzig en 1879, se 
empezaron a constituir varias corrientes y enfoques distintos de tratar 

los problemas de [a psicologia. 

Asi William James, filésofo, médico y psicédlogo, enfocandose sobre la 

problematica de jas funciones internas del hombre, considerd 

importante hacerlo desde una perspectiva integral. De acuerdo a 
McCombs (1989), James hizo una distincién entre los sentimientos del 

uno mismo (el self} referidos a la autoestima, el amor del uno mismo 

referido a las acciones de la autopreservacién, y las estimaciones del 

uno mismo referidas a los juicios intelectuales. Estas nociones 

resultaron en los aspectos afectivos, motivacionales (volitivos) y 

cognoscitivos del individuo, ya mencionados por Platén. Segin James 

(citado por Karoly, 1993) las funciones del pensar, sentir y querer, no 

deben ser separadas del uno mismo (el self) y su atencion, sino que 

todos estos elementos deben ser considerados como un sistema. 

Seguin Harter (1983) James asi articulé dos aspectos importantes del 

self ( en términos aristotélicos, la substancia de la cosa en si), el yo (I) 

y lo mio (me). El yo es el sujeto o actor, esencialmente el "conocedor", 

y lo mio el aspecto objetivo, los atributos de lo que conozco de mf 

mismo, en sus dimensiones materiales, sociales y espirituales. 

Es por lo anterior que segin Harter, lo mfo (me) se le ha equiparado 

generalmente dentro de la literatura, con el autoconcepto que tiene de si 

mismo el sujeto, en sus atributos, conocimientos, motivos, esquemas y 

afectos. En tanto que el yo es el que experimenta, estructura y define 

este mio (me). De aqui que Harter haga una critica a James, quien 
considerd este yo sdlo como una corriente de conciencia, como un 

conjunto de pensamientos que conforman un pensador.(De donde se 

educe que esto yo queda reducido a una actividad pensante, que al cesar 
lo nulificaria).



Si bien es cierta la critica que hace Harter a James, puesto que este 
ultimo hace una falacia de "peticién de principio" de la definicién del 
yo (dicha falacia acorde a Aristételes (1981), consiste en querer 
demostrar una cosa que por s{ misma no puede ser conocida), también 
ella cae en el mismo error, aunque no de la misma manera que James, 

ya que al equiparar el autoconcepto con el yo, lo reduce sélo a raices de 

estructuras cognoscitivas (pensantes). 

Para otros autores como McCombs y Marzano (1990), el yo del uno 
mismo (self), no se reduce como en James a un yo puramente 

“conocedor”, ni a un yo experimentador que estructura un autoconcepto 

de si mismo, sino a un yo volitivo que tiene conciencia de s{ mismo. 

Un yo como agente que controla los aspectos metacognitivos, 

cognoscitivos y afectivos de la persona, como  subsistemas 
centralizados en este yo agente, en donde el conocimiento relevante al 

sistema es almacenado en 4 categorias: como conocimiento declarativo, 

procesual, estratégico y teleoldgico, éste ultimo referido a los objetivos 

por realizar. De aqui que el yo, consciente o inconscientemente, dirige, 

selecciona y regula las estructuras de este conocimiento, acorde a las 

metas, intenciones y elecciones del sujeto. 

Es por lo anteriormente dicho, que mds que sustentar un yo como 

"conocedor", "experimentador” o “director”, que sdlo estructura, dirige 

y define esquemas, habra que sustentar un yo existencial, como 

expresién del ser mismo de la persona (su psiquis), que se manifiesta en 
todo momento, en sus dimensiones afectivas, cognoscitivas, 

motivacionales, sociales y espirituales, a través de conductas y 

actitudes determinadas, en otras palabras, un yo que expresa lo que 

siente, piensa, quiere y vive. 

El mérito de James en este sentido, fue el de haber vislumbrado las 

relaciones existentes entre todos los elementos de la persona humana, 

dirigidos y expresados por un yo. Como de hecho Harter (op.cit), 
McCombs y Marzano (op.cit.), dentro de sus enfoques particulares 

sutentaron. Harter en este aspecto afirmé, que ya no se puede seguir 

estando de acuerdo, en hacer compartimientos de tdpicos tradicionales 
de la Psicologia, en donde un investigador A estudia cognicién, otro 

investigador B se enfoca en los aspectos afectivos, y otros mas en los
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conductuales o perceptivos. Si se quiere comprender bien los procesos 

internos de la persona, habra necesidad de estudios conjuntos, que 

permitan su mayor comprensién. 

Allport (citado por DiCaprio, 1976) en este punto afirmd, que el yo 
como fuerza integradora de los rasgos, y habitos del sujeto, es el 

nucleo central de su personalidad, por lo tanto esta implicado en todos 
sus procesos internos. Asi por ejemplo, el aprendizaje del individuo 

esta condicionado, no sélo por la atencién y concentracién, sino 
también por la motivacién del yo. Si el yo no participa activamente en 
la realizacién de una tarea, no habr4 un aprendizaje relevante de la 

misma. Pero si el yo est4 interesado, se pondraén en movimiento los 
niveles mas profundos de la motivacion, que daran como resultado un 
mayor aprendizaje en aquellas tareas que se realizan: “donde hay 
voluntad, hay un camino”. Es el caso de algunos alumnos que sdlo 
estudian por pasar el curso, o de aquellos que realmente se interesan por 

las materias que estudian. 

Segiin Allport, la persona va adquiriendo gradualmente conciencia y 
desarrollo de su yo, a través de las diferentes etapas de su existencia, 

asi en los primeros meses de vida, el bebé empieza a tener conciencia 

de su yo, a través de las sensaciones de su cuerpo, que le hacen tener el 

sentido de su yo fisico, distinto de las cosas (por lo tanto el primer 
referente del yo de la persona, es su propio cuerpo). Posteriormente, 

aproximadamente a los 18 meses de edad, va a desarrollar la conciencia 

de continuidad interna a través del tiempo, que se ve reforzada con el 

nombre que se le da, distinto al de sus hermanos o padres (yo existo). 

Bertenthal y Fischer (citados por Harter, op.cit.) hicieron estudios a 

través de las respuestas que daban los infantes ante un espejo, que 

demostré la adquisicién paulatina de la conciencia del yo a través de 

etapas subsecuentes. En la primera, es cuando el bebé tiene de 5 a 8 
meses de edad, en ésta no logra diferenciar su imagen como diferente 

de él mismo, no existe evidencia por lo tanto, que se perciba a si mismo 

como un yo independiente. En la segunda, de los 9 a los 12 meses de 

edad, entiende fa naturaleza de su imagen reflejada en el espejo, 

empezando a hacer movimientos ritmicos enfrente del mismo, a la vez 

que puede localizar objetos reflejados, lo que sugiere que el yo como
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agente activo empieza a emerger, teniendo conciencia de la relacién 

entre los movimientos de su cuerpo y los movimientos visuales del 
espejo. En la tercera etapa, de los 12 a 15 meses, logra ya percibirse 

como un yo agente, que puede actuar sobre el mundo de su alrededor, 

distinguiendo claramente la diferencia entre las imagenes reflejadas, y 

los objetos y personas del mundo real, dirigiéndose a estos ultimos 

cuando los ve reflejados en el espejo. A partir de la cuarta etapa, de los 

15 a los 18 meses de edad, el bebé empieza a estructurar un 
autoconcepto, es decir, a organizar jerarquicamente una serie de datos 
que le informan de si mismo, acerca de su rostro y su cuerpo, pudiendo 

distinguir emociones propias y de los otros. Delante del espejo se 
colorea, la nariz con polvo de afeite. Finalmente en la quinta etapa, de 

los 18 a los 24 meses, el infante puede nombrar verbalmente el 

pronombre de su imagen en el espejo, apreciando que tiene atributos 

Unicos, que pueden ser nombrados acerca de lo que es é1 mismo. 

Segtn Allport, con el desarrollo gradual de la identidad en el bebé, este 

empieza a tener la experiencia del amor propio (el sentir del ser yo), 
que asertivamente se reafirma en un negativismo (decir no), como 

elemento caracteristico de esta etapa, que se extendera hasta los 4 afios 

de edad. 

Asi, este yo va estructurando los diferentes sistemas afectivos, 

cognoscitivos y volitivos del sujeto, en una personalidad unica e 

irrepetible, no solamente en un momento determinado, sino a través del 

tiempo, lo que determina una historia personal del sujeto. De tal manera 

que aunque una persona, sufra cambios fisicos, motivacionales, 

afectivos, cognoscitivos o espirituales de su ser, se percibe a si misma 

como ella misma es, cuando era nifia, joven, adulta y vieja: existe algo 

que no ha cambiado en ella: su yo existencial. 

Entre los 4 y 6 afios de edad (acorde a Allport), ef nifio desarrolla dos 

dimensiones mas, la imagen y extensién de si mismo. La imagen de si 

mismo, se refiere a la imagen que se tiene del yo, que implica el aspecto 
fisico y la conciencia de identidad. Es a partir de esta autoimagen, que 

se desarrollara la imagen virtual de un yo, es decir, lo que la persona le 

gustaria hacer y ser en Ja vida. La extensién de si mismo, se refiere al 

sentido de posesién, de lo que el nifio considera que es suyo y /o que 
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no, como pueden ser sus juguetes o los juguetes de sus hermanos: “el 
individuo es aquello que ama”. 

Al ingresar el nifio a la escuela, entre los 6 y los 12 afios de edad, 
aparece un sexto aspecto del yo como competidor, ya que adquiere 
conciencia de sus facultades crecientes, capaces de solucionar 
problemas cada vez mds complejos. Es por ésto, que durante este 
periodo al nifio le gustan los juegos de palabras, las adivinanzas y los 
acertijos. Es también en este periodo, donde las normas morales y 
legales adquieren un “poder sagrado”. 

A partir de los 12 afios de edad, surge un gran cambio con la 
adolescencia, en donde aparecen las metas y objetivos a largo plazo, 
que dan como resultado la eleccién de un estilo de vida. Un esfuerzo 
deliberado , por elegir una profesion, de seleccionar una compafiera o 
compafiero para el matrimonio, y de modo general por seguir un 
proyecto de vida, que dard sentido a la existencia con la formulacion de 
aspiraciones y valores personales. 

En este sentido Erickson (citado por DiCaprio,op.cit.) consideré la 
etapa de la adolescencia, como una etapa formidable en la busqueda de 
la identidad propia, en aquello que de suyo es propio y tinico, en donde 
los rasgos de la personalidad se fundamentaran en el yo real. Acorde a 
esta autoidentidad, el adolescente buscara los medios mds adecuados 
para hacer y ser lo que de suyo le realizara como persona y ser humano. 

La importancia del ser en cuanto a la existencia, y sentido de la vida en 
el hombre, ha sido un tema tratado ampliamamente a través del 
pensamiento humano. Asi desde la época de los griegos, el fildsofo 
Parménides (citado por Copleston, 1969 ) argumenté la existencia 
metafisica de la realidad a través del ser: el ser es o no es, luego 
entonces e] ser es, porque si no es, es la nada, y la nada no es posible 
que exista. Durante la época del renacimiento, el dramaturgo Skespeare 
(1994) sustenté, en su celebre obra Hamlet, la importancia de la 
honestidad del yo consigo mismo: to be or not to be, that is the question 
(ser 0 no ser, esta es la cuestion). El principe Hamlet se ve arrastrado a 
situaciones en donde las pasiones, ante los valores de la honestidad y 
verdad, se desbordan hasta el renunciamiento del poder y las riquezas, 
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antes de traicionarse a si mismo, es decir, el yo al que se acepta y ama. 
Es asi que el yo humano, no solo esta enraizado en intrincadas 
corrientes de conciencia, como afirmé el padre de la psicologia 
norteamericana William James ( citado por Harter, 1983), sino también 
en los laberintos de los sentimientos y pasiones que conforman las 
estructuras afectivas del sujeto, en donde como afirmé el filésofo 
francés Blas Pascal (citado por Copleston,1992) las poderosas “razones 
del coraz6n”, fundamentan el sentido de la vida humana. 

Harter y Monsur (1992) llevaron a cabo un estudio que mostré los 

conflictos internos de los adolescentes en la busquedad de su self (yo 

mismo ) real. Asi fueron examinados 64 adolescentes, 30 de sexo 

masculino y 34 de sexo femenino, de 3 escuelas de Denver Colorado, de 

7°, 9° y 11° grado, de clase media y media alta, en la manera como se 

percibian a si mismos, en 4 roles diferentes: con amigos, con padres, 

con sus novios(as), y en el salén de clases. Se encontré que su manera 

de ser diferia en los 4 roles (asi mientras que con los padres eran 

pasivos, con sus amigos eran activos, con sus novias timidos y con sus 

compafieros atrevidos, etc.), lo que les producia conflictos internos al 
darse cuenta que tenian en si mismos rasgos opuestos de personalidad: 

tranquilo vs activo, timido vs atrevido, alegre vs triste, etc. Las 

contradicciones y conflictos fueron pocos en la primera adolescencia, 

alcanzaron su maxima incidencia en ta media adolescencia, y 

declinaron en la tardia adolescencia. Presumiblemente por la madurez 

alcanzada por el adolescente, gracias a la capacidad cognoscitiva 
desarrollada (acorde a Piaget), de resolver los conflictos de una forma 

inteligente. En la diferencia de géneros, se encontré que las mujeres 

tienen mas conflictos opuestos (M=1.29, sd=0.56), que los hombres 
(M=0.73, sd=0.41). 

Conflictos y cambios de personalidad, que de acuerdo a los autores 

arriba mencionados, son normales en la adolescencia, en la busqueda 

del “me”(lo mio) real. No asi en la vida adulta, donde los cambios de 

personalidad, son sintomas de enfermedad mental. Allport (citado por 

Harter, 1983) en este sentido, reporté que muchos enfermos mentales, 

parecen sufrir de lo que el llamo: proliferacién de subsistemas irreales 

del yo. Y Horney (citado por DiCaprio, 1976) sustento que el principio 

de la neurosis, esta en la idealizacién falsa del yo real.
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Siete aspectos esenciales son entonces, lo que segin Allport (citado por 

DiCaprio, op.cit.) constituyen los atributos esenciales del yo, que por 
otro lado conforman la estructura de lo que el Ilamé el proprium (lo que 

es propio) de la personalidad del sujeto. Y salvo circunstancias 

especiales, como dolor fisico o tension mental (también dolor moral), el 

yo puede ser percibido a través de sus dimensiones, como en el siguiente 

ejemplo que el autor escribiéd: “Aunque los siete aspectos del propium 

parecen desarrollarse en etapas sucesivas de la vida, esto no quiere decir, 

con todo, que funcionen separadamente. En efecto, en nuestra 

experiencia diaria coexisten diversos aspectos o inclusive todos. 
Supongamos que nos encontramos ante un examen dificil y decisivo. No 

cabe duda de que percibimos la alta velocidad de nuestro pulso y el 

cosquilleo en el estomago (yo fisico), y también la importancia del 
examen en términos de nuestro pasado y nuestro futuro (autoidentidad), 

la participacion de nuestro orgullo (amor propio), aquello que el éxito o 

fracaso podra significar para nuestra familia (autoextencidn), nuestras 

esperanzas y aspiraciones (autoimagen), nuestra actividad como elemento 

que resuelve problemas del examen (agente racional) y el significado de 

la situaci6n entera en relacién con nuestros objetivos a largo plazo 

(esfuerzo deliberado) (p.77)”. 

El mérito de Allport, fue no solamente el haber propuesto un modelo 

tedrico del yo, como nicleo e integrador de las diferentes dimensiones de 

la personalidad en el desarrollo de la persona, sino también el de haber 

sido el que por primera vez investigara el yo de una manera empirica, a 

través de instrumentos que elaboré para medir los rasgos de la 

personalidad, como caracteristicas esenciales, del yo de la persona.



El yo y la autoestima 

Si como se ha analizado, en capitulos anteriores, el aprendizaje implica 

una interelacién tanto de factores intrapersonales como interpersonales, 

se educiré la importancia de que exista no sélo una interaccién 
adecuada entre el educador y el aprendiz, sino también una positiva 

relacién entre ambos. Ya que aunque existan interacciones apropiadas, 

en la transmision de la ensefianza por parte del adulto hacia el nifio, si 
éste no se siente vinculado o identificado con su educador, inhibira su 

aprendizaje. 

Por lo tanto no solo una interaccién adecuada ser4 necesaria para un 

buen aprendizaje, sino también una positiva relacién entre el educador 

y el aprendiz. De tal suerte que si no se crea una relacién célida 

(afectuosa) entre ambos, sera dificil que en el estudiante se de la 

confianza necesaria para que interactie con eficacia para su buen 

aprendizaje. En el orden del tiempo, para un aprendizaje eficaz, primero 
son las relaciones entre educador y aprendiz, en donde los sentimientos 
jugaran un papel determinante, y después los discursos e interacciones 

motivacionales adecuadas de la ensefianza, donde el entendimiento y la 

voluntad jugaran su papel mas importante. 

De aqui que el educador necesite conocer y manejar, no sdlo los 

aspectos cognoscitivos y motivacionales de la educacién, sino también 

los afectivos que implican la autoestima del estudiante, para la 
obtencién de mejores logros en el aprendizaje y buen rendimiento 

académico del mismo. 

Es importante notar que la autoestima no debe ser confundida con el 

autoconcepto que de si mismo tenga el sujeto; autoimagen o 

autoconcepto como Fleming y Courtney (1984) afirman, se refiere sdlo 
a las autodescripciones individuales, en tanto que la autoestima 

implicaria también una valoracién de estas autodescripciones. Asi para 

Fleming y Courtney la autoestima no seria mas que una dimension del 

autoconcepto. No obstante, si bien es cierto que no se puede valorar 

algo sin tener una imagen de lo mismo, tampoco se puede tener una
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imagen ajustada de ese algo sin un marco o jerarquia de valores de 
referencia para poder tasarlo o valorarlo. En ultimo caso es un yo 0 ego 
el que est4 sustentando tales constructos; este yo no como Sigmund 
Freud (1992) Io concibié, escindido y reducido sdélo a la parte de la 
conciencia humana, sino como el nucleo central de la persona capaz de 
sentir, querer, percibir y pensar unificado, sin que ésto signifique que el 
inconsciente no juegue un papel importante pero no determinante en 
este nucleo intimo de la misma. Asi hablar del autoconcepto es hablar 
de la imagen que se tiene del yo, en tanto que la autoestima o la 
autoaceptacién se refieren a la evaluacién de ese yo de naturaleza 
humana con sus ‘dones y limitaciones. Por ende la autoestima y el 
autoconcepto son dimensiones del yo. Simplemente uno estarfa mds en 
el nivel de la inteleccién (cognicién) , puesto que se describe a si 
misma la persona en una imagen de un yo soy, en tanto que el segundo 
estaria mas en el nivel afectivo, puesto que la persona se valora a si 
misma en relacién a como se siente. 

De aqui que para efectos prdcticos y en un sentido amplio algunos 
autores manejen un mismo instrumento para medir ambos constructos 
ya que de facto se refieren a los mismo: la autoimagen percibida y 
valorada de la persona. No obstante ciertos estudios como Harter (1984) 
hace notar, requeriran de distinciones mas sutiles, de tal manera que 
para medir ciertas conductas singulares, se necesitard del instrumento 
adecuado y especifico, valga la met4fora, un vernier es una reglilla que 
mide dimensiones muy pequefias con exactitud, lo cual no podria hacer 
una regia de escritorio. De Vellis (1991) ilustra ésto con el constructo 
locus de control, ‘del cual se han hecho varios instrumentos, desde el 
que lo mide en su aspecto global, hasta el que lo hace en su 
especificidad particular. Por consiguiente acorde a lo anterior, se educe 
un supuesto teérico: la autoestima y el autoconcepto son constructos 
diferentes; es decir, los sentimientos estan subyacentes a la autoestima, 
en tanto que los pensamientos lo estan al autoconcepto. Sin que 
signifique, que sentimientos o pensamientos se den sin un proceso 
unificado, ya que se dijo anteriormente, es un “yo”el que quiere siente y 
conoce (McCombs y Marzano, 1990). 

Ahora bien, si se parte del supuesto tedrico de que la autoestima y el 
autoconcepto son dimensiones del yo; como se ha venido sustentando,
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habré que determinar, que aunque las estructuras afectivas y 
cognoscitivas, estan intimamente relacionadas, son diferentes entre si, 
de tal manera que tienen su propia mecdnica y desarrollo. 

Sin que por otro lado, ésto signifique que el modelo tedrico, sustentado 
entre otros por Fleming y Courtney (op.cit.), de la autoestima como 
dimension del autoconcepto, no sea valido y aceptable. El argumento 
subyacente a tal modelo, a partir de William James (citado por Harter, 
1983) de considerar al yo como una corriente de conciencia, es 
coherente en si mismo: no se puede tener una valoracién de como se 
siente uno mismo (autoestima), si antes no se conoce quien es uno 
mismo (autoconcepto), “yo soy Pedro...y Pedro siente...”. 

No obstante, el hecho es que aunque la persona no se conozca, o no 
tenga conciencia de si mismo, no por ésto deja de tener sentimientos y 
pensamientos experimentados por un yo. Ya Ana Freud (1974) 
clinicamente demostré los mecanismos subconscientes de la defensa del 
yo, como la represién de sentimientos e ideas acerca de ciertas 
realidades desagradables para el sujeto.Y dentro de la terapia de la 
autoestima, Bednar. Wells y Peterson (1991) afirmaron que 
clinicamente una persona con baja autoestima, rehuye confrontar ciertas 
situaciones para proteger su yo de sentimientos no agradables. 
Pensamientos y sentimientos, que por otro lado, con el crecimiento 
fisico de la persona, van desarrollando las estructuras cognoscitivas y 
afectivas del yo, que se va forjando desde ja infancia hasta la 
adolescencia (6). 

(6) Asi como en estadistica se habla de la potencia de una prueba, como la 

probabilidad de rechazar la hipotesis nula cuando realmente es falsa, evitando asi el 

error beta, que consiste en aceptar la hipétesis nula cuando no es verdadera, 

connotando asi ciertas pruebas estadisticas mejores que otras, segtin se apliquen a 
ciertas muestras poblacionales (Runyon y Haber, 1992). Asi también se puede 

considerar la potencia de un modelo teérico, como la capacidad que tiene el mismo 

de explicar suficientemente ciertos fendmenos de la realidad. Connotando también 

asi, ciertos modelos tedricos mejor que otros, en la explicacién no sdlo de ciertas 

tealidades, que evitan caer en apreciaciones falsas de las mismas, sino también 
para sustentar mejores investigaciones empiricas. Sin que por ésto sean excluyentes 
de otros modelos, que también explican tales fendmenos.
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Ainsworth (1978) en relacién a los aspectos afectivos; en sus 
investigaciones sobre el apego del infante, demostré que desde los 
primeros meses de edad, empieza a tener "mapas conceptuales de 

apego", que identifican a los seres queridos como a su madre, a la cual 

le sonrie a los pocos meses de edad. Los sentimientos de ternura y 
cuidado que la madre pueda tener hacia el bebé, seran esenciales para 
su desarrollo psicoafectivo, ya que gracias a esta atencién y carifio, el 

nifio lograra un apego seguro tanto hacia la madre como hacia el 

ambiente, que se manifestara en una seguridad necesaria para 

interactuar con los otros. 

Asi mismo reporté el caso, de nifios que habiendo permanecido mucho 

tiempo en casas de asistencia, no obstante tener todo lo necesario para 

su desarrollo fisico e intelectual, no logran crear figuras de apego 
durante su vida, ya que les falté carifio por parte de personas 

significativas, siendo incapaces posteriormente de relacionarse con 
otros afectivamente. Lo que parece indicar, que asi como se crea una 

estructura cognitiva del nifio, también se va creando una estructura 
interna del afecto. El aprendizaje por io tanto, no sélo implica 

conocimientos sino también sentimientos. Si el nifio se siente amado y 
querido, aprendera a amarse y quererse, pudiendo posteriormente amar 

y querer a otros . 

Coopersmith (1981) en relacién a lo dicho, aseverd que los nifios no 

nacen sagaces o estupidos, adorables u odiosos. Las imagenes y 

sentimientos que tengan de si mismos, son producto del trato que han 

tenido con personas significativas, sean éstas sus padres, maestros 0 

amigos. Asi mismo Sullivan (citado por Bednar, Wells y Peterson, 

op.cit.), considerdé que el tipo de retroalimentacion interpersonal, juega 

un papel importante en el desarrollo de una personalidad sana, el ego 

(yo) es afectado por las respuestas de todas aquellas personas 

significativas, de una forma crucial. 

En este punto Cohen y Westhues (1995) argumentaron, que el apego es 

una pieza fundamental en el origen de la autoestima, es a través de la 

experiencia del afecto de un ser humano a otro, como se obtiene una 

respuesta positiva, de ser una persona importante. Y Tennen y Afflech 

por su parte, demostraron clinicamente, que las personas con alta 
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autoestima, tienen la capacidad de establecer lazos afectivos de aprecio, 

identificandose con sus amigos y bienhechores, siendo esta capacidad, 
la Have de su autoestima (7). 

De lo anteriormente dicho, se desprende la importancia de las 
emociones y los sentimientos, en las relaciones interpersonales. Para 

Rumbaig y Harter (1996), las emociones no sdlo condicionan los 

estados subjetivos de la persona, sino también la manera en que la 
misma hace frente a los eventos e interacciones con los demas (sobre 

todo con aquellos que le son significativos). Asf en un estudio con 
96 estudiantes, 50% de sexo femenino y 50% de sexo masculino, de 11 

a 15 afios de edad, de familias de clase media, mayoritariamente 

caucdsicos, fueron examinados en sus reacciones, ante hipotéticas 

situaciones que envolvian provocaciones agresivas, tanto de sus 

compafieros de clase como de sus mejores amigos. Se encontré que las 

mujeres generaron mas resentimiento, de ira y tristeza, hacia sus amigas 

(7) Asi como Piaget e Inhelder (1984) enfatizaron el desarrollo bioldégico del nifio 

aunado a su desarrollo cognoscitivo, a través de tres etapas fundamentales: la 

sensomotora y preoperacional, en donde el infante va adquiriendo la nocién de 

espacio y tiempo; la operativa concreta, en donde para el‘ nifio sdlo existe lo 

concreto, el concepto objetivo de la realidad; y finalmente la etapa formal, en 

donde ej adolescente puede relacionar conceptos, ya no sélo a un nivel objetivo y 

concreto, sino que puede utilizar a los mismos formalmente, haciendo inferencias 
légicas. Asi también se puede hablar de la generacién de una estructura afectiva, 

que se desarrolla con las interacciones de las personas significativas con las cuales 

el nifio se relaciona, en también tres etapas subsecuentes: la de seguridad, la de 

apego y la solidaria. La primera, es donde el infante adquiere seguridad hacia si 

mismo y los demas, a través de los cuidados de su madre (te amo porque te 

necesito). La segunda, es donde el niiio adquiere los sentimientos de aprecio y 

carifio hacia si mismo y sus seres queridos mas cercanos, como lo son sus padres, 

hermanos y familiares con los cuales se vincula (te necesito porque te amo). 

Finalmente la tercera, en donde el adolescente adquiere los sentimientos de lealtad 

y solidaridad hacia si mismo y los demas, a través de las interacciones con otras 
personas fuera de su familia, como lo son sus compafieros de clase o vecinos. que 
le permiten comprender, gracias a su capacidad cognoscitiva desarrollada, que 

existen otros seres humanos, que piensan, sientes y tienen necesidades al igual que 

él, lo que le hacen donarse totalmente a causas altruistas, descubriendo el amor 

platonico del romance. (te amo por lo que eres). Etapas del desarrollo de la 

estructura afectiva, que por otro lado, condicionardn no sdlo la felicidad de la 

persona, sino también su salud psicolégica general.
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(M=3.46), que hacia sus compafieras (M=2.15). Lo mismo los 

hombres, hacia sus amigos (M=2.80) que hacia sus compafieros 
(M=2.17). Como puede notarse, la intensidad de los sentimientos 

heridos, fue mayor en las mujeres que en los hombres. 

Lo que indica, como Coopersmith afirmé, que son las personas 

significativas, las que mayor influencia tienen sobre los sentimientos 

del nifio y por lo tanto sobre su autoestima. Cohen y Westher (op.cit.), 

argumentaron, que la experiencia de dar y recibir afecto y apoyo, esta 

sustentada en una necesidad humana, sin la cual no se da un desarrollo 

armonico y saludable. La interaccién afectiva entre el nifio y la persona 

que lo cuida (padres, maestros o tutores), es de incalculable valor, ya 

que a través de dicha interaccion, el nifio aprende las conductas, valores 

y metas, que el adulto espera del mismo. Es asi que el adulto al dar 

afecto y apoyo a la persona joven, ésta empieza a desarrollar un sustrato 

esencial de autoconfianza, orgullo de si misma y uma creciente 

autoaceptacion (que resultaran en la generacién de una autoestima 

positiva). 

Las expectativas ‘por lo tanto, como ya se mencioné en un capitulo 
anterior, de las personas significativas, seran relevantes para los niiios y 

jévenes, en las tareas y metas que se han propuesto llevar a cabo en su 

vida diaria o en el salén de clases. Asi Cohen y Westhues (op.cit) en un 

estudio realizado con 123 familias canadienses, que adoptaron nifios de 

diferentes partes del mundo, encontraron que cuando estos nifios 
estuvieron en edad de decidir en qué trabajarian, el 32.5% que pensd 

dedicarse a ser profesional, correspondié al 38 % de los padres 

adoptivos, que consideraban a sus hijos adoptados, como los mas aptos 

para hacer una carrera profesional. 

Harter (1996) por su parte, en un estudio de 380 estudiantes, 179 

hombres y 201 mujeres, de nivel académico medio y secundario, del 6° 

al 12° grado, pertenecientes a 2 escuelas de un suburbio de nivel 
socieconémico de clase media y media alta, encontrd que una conducta 

falsa (aquella que no refleja el sentir y pensar propio de la persona), 

esta condicionada: por la percepcion de apoyo y ayuda, en el futuro, de 

padres y compaifieros (personas significativas).
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De todo lo dicho se deduce, la importancia que adquieren las relaciones 
del nifio con sus padres, maestros y amigos, en su desarrollo, salud 
psicoldgica, aprendizaje y rendimiento académico. De aqui que tanto la 
atencidn y aprobacién, conjuntamente con el apoyo y aprecio que 

puedan ofrecérsele al mismo, serdn esenciales en su manera de sentir, 
querer, pensar y actuar, que redundaran en beneficio de su eficacia y 

autoestima general. 

Es entonces a autoestima uno de los factores directamente 
relacionados con el buen desempefio, académico, social e individual de 
la persona, de suerte que las relaciones positivas que pueda tener el 

sujeto en su contexto social seran determinantes para su  capacidad de 
logro y su estado general de dnimo. De donde se siguen un supuesto 

teérico fundamental: si se mejora la autoestima, se mejorara el nivel de 

competencia social y personal del sujeto. De esto ultimo se infiere una 

pregunta de investigacién: ;qué grado de relacién existe entre la 

autoestima y un desempefio académico satisfactorio?



Autoestima global y especifica 

En un sentido amplio, acorde a lo analizado en capitulos anteriores, 

se puede definir la autoestima, como la capacidad aprendida de la 
persona, para amarse a si misma generando sentimientos de 

autovalia, reconociendo, aceptando y exigiendo los derechos y 

valores inherentes a su naturaleza humana, como el de la libertad, la 

felicidad o el de ser ella misma. 

Y aunque la autoestima, como afirmé Coopersmith (1958), ha sido 

un constructo  ampliamente estudiado por  innumerables 

investigadores, sobre todo en Estados Unidos desde los afios 30s, aun 

en nuestros dias, lo que parecia un tépico agotado, sigue siendo un 

tema de actualidad, investigacién y controversia. 

Uno de las areas, en la que aun existe confusién, es en delimitar lo 

que se comprende por autoestima global y especifica. En efecto 

como argumentaron Vallerand, Pelletier y Gagne (1991), existen dos 

grandes posiciones en relacién a la naturaleza de la autoestima. La 

corriente encabezada por Coopersmith y Rosenberg que enfatiza la 

naturaleza global de la autoestima, como una experiencia general de 

autovalia con respecto a nosotros mismos, y la corriente que 

encabezan Shalveson y Harter, que enfatiza la autoestima como una 

funcién en varios-dominios de la vida, asi una persona puede tener 

una alta autoestima en un dominio, por ejemplo el académico, y estar 

bajo en otro, por ejemplo el de las relaciones interpersonales. 

La clave para solucionar este problema, que mas que real es aparente 

por carecer de la teoria apropiada, est en considerar el self a partir 
del paradigma de William James, ya tratado en un capitulo anterior. 

En efecto el self hace referencia a un yo (1), y a un mio (me), en 

donde el yo es el agente de las estructuras afectivas, cognoscitivas, 

motivacionales y espirituales del sujeto, en tanto que lo mio, son los 

conocimientos, atributos, motivos y afectos que definen a tales 

estructuras (el si mismo). 

Asi cuando Rosenberg ( citado por Blaine y Crocker, 1993) se refirié 

a la autoestima como una sensacién general de autovalia o una



autovaloracién general positiva, lo hizo en referencia al yo como 
sujeto. Es por ésto que Harter aserté al decir que la autoestima global 
esta relacionada con la competencia del nifio, en aquello que més le 
gusta, puesto que es un yo el que elige y disfruta lo que mas le 
satisface. De aquf se puede sustentar que la autoestima global, tenga 
como fuentes de origen, tanto factores internos del sujeto, como son 
su seguridad, eficacia, aceptacion, control de si y satisfaccién, como 
del apoyo por parte de personas significativas, ya que el yo se siente 
apoyado, haciendo y siendo lo que es el mismo. Amato (1989) en 
este sentido afirmé que las relaciones de apoyo que el nifio pueda 
recibir de sus padres durante la infancia, seran importantes para su 
compéetitividad, que mejorarén su autoestima y estado psicolégico 
general. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta también los 
dominios especificos de esta misma autoestima, que aunque Harter 

(1993) argumentd, lo son en la medida que son importantes para el 

sujeto (el yo), hay que considerar que también lo son en la medida de 

su desarrollo, como puede ser la imagen fisica que tenga de si. 

Brodie, Bagley y Slade (1994) afirmaron que la imagen del cuerpo 

esta relacionada con la baja autoestima que pueda tener un individuo. 

En una investigacién de sujetos femeninos: 59 preadolescentes de un 

promedio de edad de 9.3 afios, y 41 adolescentes de un promedio de 

edad de 14.1 afios, demostraron a través de una escala que media la 

satisfaccién o insatisfaccién de 16 partes del cuerpo, que ambos 

grupos no obstante tener una percepcién exacta de las medidas de su 

silueta, estaban insatisfechas con la misma, siendo mayor la 

insatisfaccion en las adolescentes. Ambos grupos deseaban tener un 

cuerpo mas delgado. Harter (op.cit.) por su parte, reporté que todos 

sus estudios hechos sobre la evaluacién de la apariencia fisica, estan 
intimamente encadenados con la autoestima global. La correlacién 

percibida entre la apariencia y autoestima es alta y robusta a través 

de toda la vida, tipicamente entre .70 y .80. 

Por lo tanto la imagen fisica, mental y moral que pueda tener el 

sujeto, conjuntamente con su seguridad, aceptacion y apoyo en sus 

relaciones sociales, ya de familiares, amigos o extrafios, serdn 

determinantes en su estado general de Animo. Asi la autoestima 

global, alta o media, indicaria que la persona tiene cierta estabilidad 

interna, que le hace tener una actitud positiva de logro, porque si 

bien es cierto qué algunos factores o dominios estan mas altos que 
otros, no significa que estos Ultimos estén por debajo de una 

apreciacion desfavorable de la persona, es decir del yo como sujeto
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experimentador y agente, ya que como elementos de la estructura 
afectiva, éstos se interaccionan e integran. Asi por ejemplo Song y 
Hattie (1984) en una investigacién con 2,297 coreanos adolescentes 
entre los 14 y 15 afios de edad, de ambos sexos, encontraron que la 
autoestima tanto en el area académica como social, estan 
relacionadas con su rendimiento escolar. Asi es comprensible, que 
tanto una autoestima especifica, como la académica, y una 
autoestima global, que hace referencia al yo, estén relacionadas 
aunque en diferente grado, con un desempefio o logro, en este caso 
del académico. Como de hecho Lyon y MacDonald (1990) 
demostraron, en un estudio con 122 nifios de sexto grado, entre 11 y 
13 afios de edad, de clase media, al encontrar que su autoestima 
académica estaba asociada con su desempefio académico; no 
obstante, aunque en menor grado, también lo estaba la autoestima 
global. Un andlisis multiple de regresién, también confirmé que el 
autoconcepto puede predecir el desempefio de los estudiantes. Lo que 
implicaria por lo tanto, que la autoestima global, también es un 
elemento importante en el aprendizaje de los estudiantes. 

De lo dicho, se sigue la importancia de mantener una perspectiva 
integradora de la autoestima, para su correcta valoracién en el 

desarrollo del sujeto, evitando el confundir las dimensiones de la 

autoestima en su correcta interpretacién. En este aspecto Rosemberg 
(citado por Harter, 1983) hizo una critica a varios investigadores, 
que confundieron una autoestima especifica con una global, al 

afirmar que algunas minorias tenian baja autoestima, solo porque 

tenian una actitud negativa al color de su piel. 

La diferencia entre !a autoestima global y especifica, como ya se 

menciono, esta en que la primera hace referencia al yo (1), en su 

aspecto subjetivo como actor y experimentador, que estructura las 

dimensiones mds importantes en las cuales est4é inmerso el 
desarrollo de la persona, en tanto que los dominios de la autoestima 

conforman algun aspecto objetivo de la estructura afectiva, de lo que 

James, acorde a Harter (op.cit.), articulo del self ( me ). En este 
punto Vallerand, Pelletier y Gagne (op.cit.) en una investigacién con 

134 alumnos de ambos sexos, franco-canadienses, de 4° y 6° grado 

escolar, con un promedio de edad de 10.12 afios, encontraron que los 

mas talentosos en areas cognoscitivas se perciben a si mismos mas 

competentes en el drea escolar, no asi en el de la natacién, donde los 

mejores nadadores se perciben mas competentes que sus compafieros. 
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También se encontré que su autoestima global en el primer grupo no 
era significativamente superior a los estudiantes regulares. 

Por otro lado, los factores de la autoestima, a los que Harter llamdé 
dimensiones, son los elementos que hacen surgir y desarrollar esta 
autoestima. Asi no es posible imaginar, una persona que pueda 
desarrollar una autoestima sana, si no cuenta con una confianza en si 
misma. Bandura (1977) en este sentido, definid la confianza, como la 
conviccién de un sujeto, para producir acciones apropiadas en la 
consecucién de un resultado esperado. Lo mismo digase si el sujeto 
no se acepta como tal, con sus dones y limitaciones, o si no es eficaz 
en las tareas que realiza, es decir, si no logra implementar y 

organizar las acciones necesarias para conseguir un nivel de logro, 
que por otro lado, le permitan un locus de control interno, para 
percibir que sus éxitos, en su mayoria son atribuidos a su propio 

esfuerzo, y no a la mera casualidad de factores externos (Kaplan y 

Dranville, 1991). En este sentido Watkins y Gutiérrez (1990) en una 

investigacién con 194 estudiantes filipinos, 70 nifios y 124 nifias, de 

nivel socicecondmico medio y bajo de 11 a 12 afios de edad, 

encontraron que un buen desempefio académico esta asociado a la 
autoestima del sujeto, a través de las atribuciones de habilidad y 

esfuerzo, en las materias de lectura y matemAticas.



La Autoestima y el rendimiento académico 

Algunos autores como Rubin, Maruyama y Kinsburg (citados por 

Harter, 1983), afirmaron con base en estudios propios, que no existe 
ningtin apoyo para afirmar que se puede mejorar el logro académico, a 

través del mejoramiento de la autoestima. Dichos estudios consistieron 

en comparar las variables de logro, autoestima y habilidad entre si, a 

través de un estudio longitudinal, en nifios de 7, 9 y 12 aiios de edad. 

Asi encontraron que la habilidad a la edad de 7 afios puede predecir 
autoestima a los 12 afios, mientras que logro no tiene una influencia 
causal en autoestima, ni autoestima a los 12 tiene una influencia 

subsecuente en el logro a la edad de 15 afios. 

Harter (op.cit.) argumenté que ellos estaban en lo correcto, si para ellos 

autoestima acorde a Coopersmith, significaba el resultado de todos los 
puntajes de lias autoevaluaciones especificas. Lo que era algo 

infortunado, puesto que en sus investigaciones no incluyeron una 

medida mas especifica que midiera la autoevaluacién en el logro 
académico. Asi Pereda y Col (1990), en un estudio con 187 alumnos de 
ambos sexos, de un colegio de Madrid, de 7° y 8° grado, encontraron 

que el rendimiento académico, estaba relacionado con las variables de 

autoestima, esperanza de éxito, perseverancia, logro y locus de control. 

Asi se observé que los estudiantes de alta autoestima, presentaron un 
mejor rendimiento académico, en comparacién con los de baja 

autoestima. 

Si bien es cierta la acertada critica que hizo Harter a los autores 

mencionados y tdcitamente a Coopersmith, por considerar una 

autoestima con base en el resultado de todas las evaluaciones 
especificas, ya que existen dominios de la misma que estén mas 

vinculadas a ciertas 4reas especificas de la persona, también es cierto 

que Harter erré al considerar que una autoestima general como la que 

pretendid Coopersmith, no tenga alguna relacidn, aunque en menor 

grado, con el desempefio académico. Asi Hansford y Hattie (citados por 

Watkins y Gutiérrez, 1990) en un extenso estudio de meta-andalisis, 

demostraron que cl promedio correlacional entre un autoconcepto 
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general y el logro académico es de .21, esta correlacién se eleva a .42 

cuando se da el logro y el autoconcepto académico. 

El mérito de Coopersmith, esta no sdélo en haber sido uno de los 
pioneros en la teoria y aplicacién de ja autoestima a programas 

educativos, sino también en el de haber enfatizado los antecedentes de 

la misma en la familia, afirmando la importancia de la escuela en la 

construccion de esta autoestima, y vinculandola como factor esencial, al 
desarrollo integral de la persona, como también Rosemberg (citado por 

Hoge, Smith y Hanson, 1990) ha sustentado. Es evidente que si la 

persona no se siente bien consigo misma en su fuero interno, sera dificil 
que lo haga en otras areas de su desarrollo y desempefio. Asi es 

comprensible que el dominio de la autoestima en el aspecto académico, 

no sdlo esté relacionado con las habilidades cognoscitivas del sujeto 

para su eficacia en el logro de sus tareas, sino también del medio 

socioemocional y motivacional del mismo. Lyon y MacDonald (1990) 

demostraron, como ya se mencioné anteriormente, en un estudio con 

122 nifios de sexto grado, entre 11 y 13 afios de edad, de clase media, 

que la autoestima académica estaba asociada con su desempefio 

académico; no obstante, aunque en menor grado, también lo estaba la 

autoestima global. 

No basta entonces capacitar a la persona en habilidades que mejoren 

ciertos dominios de su autoestima, sino también es necesario promover 

su autoestima global que le de suficiente confianza y libertad, para 
afrontar mayores retos en su aprendizaje tanto social como académico. 

Coopersmith (1981) en este sentido argumento la importancia, a través 

de las aulas, de-construir una autoestima en estudiantes con baja 

autopercepcién, manteniendo la alta en los que ya la tienen, para crear 

ambientes calidos y dinamicos de ayuda mutua, que den respuesta a las 

tareas académicas por desarrollar. 

Johnson, Johnson y Taylor (1993) encontraron en un estudio, con 34 

estudiantes de ambos sexos, de 16 y 18 afios de edad, de alto 

rendimiento de 4° y 5° grado de una escuela de primaria, del medio 

oeste de Estados Unidos, de un nivel socieconédmico medio, que cuando 

fueron divididos aleatoriamente en dos grupos: uno de_ trabajo 

colaborativo y otro individual, el primero en sus resultados finales, no
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sélo obtuvieron un mejor rendimiento académico, sino también un 
incremento de su autoestima académica, que los que trabajaron 

individualmente. 

Hoge, Hanson y Smith (1990) por su parte, en una investigacioén 
longitudinal de 2 afios, con estudiantes de 6° y 7° grado, de dos escuelas 

plblicas metropolitanas, de una edad de 11 a 13 afios de edad, cuando 

se inicié el estudio, encontraron que los estilos de los maestros en la 

forma de evaluar el trabajo de sus alumnos y el clima sociemocional del 
colegio, fueron los mejores predictores del mejoramiento de la 

autoestima global y académica. Asi mismo encontraron que los 
maestros juegan un papel importante en la generacién de una 

autoestima alta en el salén de clases. 

Por lo tanto el apoyo que pueda dar un maestro, padre o psicdlogo 
educativo a sus alumnos o hijos, tanto en el asesoramiento de 

habilidades y conocimientos como en el aspecto afectivo, de estimulo y 

apoyo seran de vital importancia para su buen desempeiio académico y 

educacion integral. Shaalvik (1990) en un estudio longitudinal con 
575 estudiantes de 10° grado, encontré que un desempefio académico 

alto esta relacionado con una percepcién de apoyo y ayuda por parte de 
sus maestros. Se encontré también que las nifias tienen una autoestima 

mas baja que los nifios, en sus atribuciones de logro académico, 

asimismo estudiantes que se perciben con un desempefio académico 

pobre, tienen baja autoestima en las areas escolares. 

Por lo tanto los factores cognoscitivos dentro del sistema del 
aprendizaje, no deben ser disociados de los afectivos y sociales en la 

educacién académica de los alumnos. En este sentido Mufson, Cooper y 

Hall (1989) en un estudio con 23 estudiantes, de clase media, con un 

percentil de capacidad de 90-100, encontraron que un desempefio 

escolar insatisfactorio esta relacionado con una autopercepcidn baja del 

sujeto, en sus relaciones sociales con sus maestros y compafieros. 

De aqui que el aprendizaje y rendimiento académico que se pueda dar 

en el salon de clases, estaraé sustentado tanto en los factores 

cognoscitivos, como en los motivacionales y afectivos del estudiante, 

en el! desarrollo de su eficacia en las tareas que realiza, y su autoestima 

académica y global, que implicaran un proceso natural y social,
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mediante el cual el alumno asimila conocimientos y procedimientos 

nuevos, dandoles un sentido al incorporarlos a su esquema cognoscitivo 

(nivel intelectual), comprendiendo lo que son y significan (nivel 
afectivo), pudiendo en un momento determinado utilizarlos en la vida 

practica (nivel motivacional), en bien de si mismo y los demas. 

De todo lo dicho anteriormente se concluye, que los elementos esenciales 
del modelo tedrico que se propone, para comprender la funcién de la 

autoestima en el buen desarrollo, aprendizaje y rendimiento académico 

del estudiante, son: primero un yo existencial, que de acuerdo con 

Allport ( citado por DiCaprio, 1976), es el nticleo de la personalidad del 

sujeto. Segundo, este yo existencial, de acuerdo con James (citado por 

Harter, 1983), McCombs y Marzano (1990) y Harter (1983), es el 

generador y agente de las estructuras afectivas, cognoscitivas, 

motivacionales y espirituales de la persona, por la cual proyectara ella 

misma, su potencialidad tanto individual como social, en su desempefio 

familiar, laboral y académico. Tercero, de lo dicho se sigue que el 

autoconcepto y la autoestima, son rasgos diferentes de la personalidad’ 

del sujeto, que aunque estan intimamente ralacionados, son distintos, ya 

que uno hace relacién al aspecto afectivo (autoestima), y el otro al 

cognoscitivo (autoconcepto); de aqui que la autoestima o el autoconcepto 

no sean una dimension uno del otro, sino que ambos tienen su origen en 

el yo como nucleo central de la personalidad del suyeto. Cuarto, es asi, 

que de acuerdo a Vallerand, Pelletier y Gagne (1991), se pueden 

considerar 2 facetas de la autoestima, una global que hace referencia al 
yo de la persona, y otra especifica que hace referencia al desarrollo de 

alguna de las estructuras del sujeto. Quinto, de este modo, de acuerdo a 

Piaget e Inhelder (1988), se van desarrollando paulatinamente las 

estructuras individuales, como las cognoscitivas, que no se desarrollan 

por si mismas, sino a través, de acuerdo al pensamiento de Vigotsky 

(1978) y de Coopersmith (1981), de Ja interaccién adecuada de personas 

siunificcuvas que con su ayuda y apoyo, permiten a la persona su 

desarrollo esencial para su existencia plena. 

En la siguiente pagina se expone un esquema que sintetiza lo expuesto a 

través de la toria propuesta del aprendizaje y el rendimiento académico. 

con la autoestima , como un sistema funcional inter e mtrapersonal
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Figura 1. 

MODELO INTERACTIVO DE LA AUTOESTIMA Y 
EL DESEMPENO ACADEMICO 
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El apoyo interpersonal, las habilidades competentes para tener éxito en aquello 

que motiva a la persona, y una identidad madura a través de un autoconcepto 

positivo, son los tres elementos del desarrollo de una sana Autoestima, que a la 

vez sera un factor importante qué ayudara a un bucn desarrollo, aprendizaje y 

rendimiento acadéimico del estudiante. 

 



METODO 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los problemas acuciantes, con los que actualmente se enfrenta la sociedad 
mexicana. es la falta de una educacién integral, que haga de sus ciudadanos 
personas competentes para el desarrollo eficaz de sus diferentes actividades 
sociales, laborales, familiares y académicas. Es un hecho paraddjico, que el pais 
teniendo uno de los doce mayores territorios del mundo, con una enorme Tiqueza en 
recursos minerales, de flora y fauna, su poblacién esté padeciendo una precaria 
condicién econémica en perjuicio de su calidad de vida, en donde la riqueza y el 
poder politico estan sélo en unas minorias. El problema apunta no solo ser de 
indole ideolégico, sino también cultural y educativo. Las escuelas y universidades por 
lo tanto. como centros sociales de la educacién, no sélo deben tener el objetivo de dar 
conocimientos y habilidades académicas, sino también de proporcionar habilidades 
sociales, enfatizando una formacién afectiva y de valores. 

De aqui que el aprendizaje dentro de las aulas, deba ser abordado desde una 
perspectiva real del individuo: como un proceso interactivo que funciona en su totalidad 
como un sistema de factores interrelacionados, donde destacan los aspectos cognoscitivos, 
afectivos, motivacionales y sociales, ya que éstos suponen el proceso basico del 
aprendizaje y desarrollo de la persona en su educacién. Es por ésto que ja autoestima. 
como uno de los factores centrales de la personalidad, no sdlo esta considerada como una 
variable relactonada con el aprendizaje y rendimiento académico del estudiante, smo como 
un elemento que forma parte esencial en el proceso del aprendizae y rendimiento 
académico del mismo. Por consiguiente, tanto la autoestima académica, que hace 
referencia a la valoracién de las aptitudes y motivacion escolar, como la autoestima global, 
que hace referencia al yo como micleo central de la personalidad del sujeto, aunque en 
diferente forma, estan asociadas al aprendizaje y rendimiento académico. De aqui que el 
problema de la presente tesis, se centre en la siguiente pregunta: 4 Existe relacion entre la 
autoestima y el rendimiento académico de grado, es decir las calificaciones de los 
estudiantes”, Problema y pregunta general que implica las sigmentes preguntas especificas:
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PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

1) jExiste relacién entre la autoestima global y el rendimiento académico de grado 

( las calificaciones) de los estudiantes? 

2) ,Existe relacién entre una autoestima académica y el rendimiento académico de 

grado (las calificaciones) de los estudiantes? 

HIPOTESIS CONCEPTUAL 

La hipdtesis que se sustenta, acorde a la aproximacién de la teoria revisada, es que 
el aprendizaje supone un sistema interactivo de factores interpersonales e 
intrapersonales, ya que tanto los factores del medio social como los internos del 
sujeto (motivacionales, afectivos y cognoscitivos), operan reciprocamente en 
conjuncién, en la adquisicién del aprendizaje y rendimiento académico del 
estudiante.De aqui que se afirme que la autoestima, como factor interno del sujeto, 
esta relacionada con el rendimiento académico que pueda tener el mismo. Como lo 
han demostrado previas investigaciones: Amato,1989; Shaalvick,1990: Watkins y 

Gutierrez,1990: Lyon y MacDonald,1990; Song y Hattie,1984; Vallerand, Pelletier 

y Gagne,1991; Metallidou y Efklides,1995; Mufson, Cooper y Hall,1989; Vermeer, 

Boekaerts y Seegers, 1995; Hoge, Hanson y Smit,1990; Johnson, Johnson y 

Taylor,1993. Por lo tanto es necesario confirmar, si en adolescentes mexicanos el 

fendmeno es igual o diferente. 

HIPOTESIS ESTADISTICAS 

1) HO No hay relacién entre la autoestima global y el rendimiento académico de 

los estudiantes. 

H1: Si hay relacion entre la autoestima global y el rendimiento académico de los 
estudiantes, 

2) HO: No hay relacién entre Ia autoestima académica y el rendimiento académtco 

de los estudiantes. 

H1: Si hay relacion entre la autoestima académica y el rendimiento académico de 
tos estudiantes.
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DEFINICION CONCEPTUAL DE VARIABLES 

Autoestima global: este término implica el sentimiento de valoracién integral 
que el sujeto tiene de si mismo (self), centrado en un yo (1) que experimenta la 
satisfaccién de ser y hacer lo que de suyo le agrada, conjuntamente con las 4reas 
esenciales a su desarrollo (me). Fundamentalmente, en el desarrollo del nifio a la 
adolescencia , se encuentran las siguientes areas: la fisica, académica, moral, 

filial, de amistad y econémica. 

Autoestima fisica: este término implica los sentimientos de valoracién perceptiva 

que tiene e] sujeto en sus atributos corporales. 

Autoestima académica: este término implica los sentimientos de valoracion que 
tiene el sujeto en sus habilidades cognoscitivas y aprendizaje escolar. 

Autoestima moral: este término implica los sentimientos de valoracién 
axioldgica que tiene el sujeto en su normatividad personal. 

Autoestima filial: este término implica los sentimientos de valoracién que tiene 

el sujeto con sus padres. 

Autoestima con amigos: este término implica los sentimientos de valoracién que 

tiene el sujeto con sus compafieros significativos. 

Autoestima econdmica: este término implica los sentimientos de valoracién que 

tiene e] sujeto sobre sus bienes materiales. 

Rendimiento académico de grado: el nivel de aprovechamiento escolar que 
tiene el alumno en las materias que se le ensefian, expresado a través de 

calificaciones mensuales o bimestrales, que hace el maestro, a través de 

examenes y-o de trabajos escolares, u otro tipo de evaluacién, como la 

participacidn en clase. 

DEFINICION OPERACIONAL DE VARIABLES 

Autoestima global: E] grado de percepcién valorativa integral que la persona 

‘iene de sf misma en su yo y las dimensiones de su autoestima, de acuerdo a una
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escala de diferencial semantico de autoestima de 55 reactivos, hecha a partir de 

una prueba de autoconcepto de Andrade y Pick (1986). 

Autoestima fisica: El grado de percepcién valorativa que la persona tiene de si 
misma en sus atributos fisicos, de acuerdo a una subescala de diferencial 

semantico de autoestima, hecha a partir de una prueba de autoconcepto de 
Andrade y Pick (op.cit.} 

Autoestima académica: El grado de percepcién valorativa que la persona tiene de 

si misma en sus habilidades cognoscitivas y aprendizaje escolar, de acuerdo a una 
subescala de diferencial semantico de autoestima, hecha a partir de una prueba de 

autoconcepto de Andrade y Pick (op.cit.) 

Autoestima moral: E] grado de percepcién valorativa que la persona tiene de si 

misma en sus aspectos éticos, de acuerdo a una subescala de diferencial semantico 
de autoestima, hecha a partirde una prueba de autoconcepto de Andrade y 

Pick (op.cit). 

Autoestima filial: El grado de percepcion valorativa que la persona tiene de si 
misma en relacién con sus padres, de acuerdo a una subescala de diferencial 

semantico de autoestima, hecha a partir de una prueba de autoconcepto de y 

Andrade y Pick (op.cit.) 

Autoestima con amigos: E] grado de percepcién valorativa que la persona tiene 
con sus amigos, de acuerdo a una subescala de diferencial semadntico de 

autoestima, a partir de una prueba de autoconcepto de Andrade y Pick (op.cit.) 

Autoestima econémica: E] grado de percepcién valorativa que la persona tiene 
con sus bienes, de, acuerdo a una subescala de diferencial semantico de 

autoestima, hecha a partir de la adquisicién de adjetivos bipolares, del 

Diferencial Semantico del Idioma Espafiol de Diaz Guerrero y Salas (1975). 

Rendimiento académico de grado: E] promedio en puntajes (calificaciones) de 
los tres ultimos bimestres del afio escolar, que el profesor did a través del 
promedio de ex4menes y trabajos de los alumnos, en cada una de las materias 

basicas curriculares, del primer afio de secundaria: Matematicas, Geografia, 

Civismo, Biologia, Quimica, Tecnologia, Espafiol e Historia.
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SUJETOS 

200 estudiantes, preadolescentes del primer afio de secundaria, de ambos sexos, 
de clase socieconémica media y media baja, pertenecientes a una escuela publica 
de la Delegacién de Tlalpan, en la Ciudad de México, ubicada en una zona 
semirural de la misma. 

MUESTRA 

No probabilistica, intencional, ya que el estudio se llevé a cabo en la escuela que 
lo autoriz6. La seleccién tomé a todos los alumnos de los seis grupos del primer 
afio inscritos en la secundaria. 

DISENO DE INVESTIGACION 

De una muestra, correlacional, entre autoestima y rendimiento académico de 
grado. 

TIPO DE ESTUDIO 

Estudio no experimental, confirmatorio, de campo y transversal. No experimental 
(expost-facto), porque ninguna variable fue manipulada. Confirmatorio, porque lo 
que se pretendiéd fue confirmar o rechazar las hipdtesis sustentadas. De campo, 
porque la investigacién se Ilevé a cabo en el medio natural de los sujetos, y 
transversal, porque se llevé a cabo en un tiempo determinado, del desarrollo del 
sujeto. 

INSTRUMENTOS 

Rendimiento académico de grado: se utilizo el promedio de las calificaciones, 
de los tres Ultimos bimestres, para registrar su nivel de aprovechamiento del afio 
en curso, de cada uno de los alumnos a través de sus boletas de calificaciones. 

Autoestima: se utilizé para la presente investigacién , la Escala de Autoestima 
Modificada para Adolescentes (EAMA) de diferencial semantico, elaborada con 
base en la Escala de Autoconcepto de Andrade y Pick (op.cit.). La cual mide la 
autoestima: percepcién afectiva del preadolescente, en referencia a su ego y 
cuerpo, relaciones sociales como amigo e hijo, conjuntamente en su aspecto 
moral, econdmico y de estudiante. Consta de 55 adjetivos bipolares con



cinco opciones de respuesta: 7 para la dimensién del yo, 7 mas para la de 
amigo, 8 para la de moral, 8 para la de hijo, y9 para la econémico y 
de estudiante respectivamente ( anexo 1). 

Se tomo la Escala de autoconcepto de Andrade y Pick, para la construccién de la 
de autoestima, porque se consideré importante partir de investigaciones ya hechas 
sobre la eficacia de un instrumento en poblacién mexicana. Dicha escala mide el 
autoconcepto que los nifios tienen de s{ mismos, en su aspecto fisico (7 reactivos), 
moral (8 reactivos), emocional (7 reactivos), relaciones como amigo (7 reactivos), 
como estudiante (9 reactivos), y como hijo (8 reactivos). 

Esta Escala de Autoconcepto de 43 reactivos, para Nifios de Andrade y Pick 
(op.cit.), fue construida y validada con 251 sujetos mexicanos, 100 nifias y 151 
nitios de quinto y sexto afio de primaria, de escuelas publicas (41.4%) y privadas 
(58.6%) de la Ciudad de México, fluctuando la edad de los nifios entre los 9 y 15 
afios. Para la construccién de la Escala, se hicieron entrevistas grupales con los 
nifios, a los cuales se les pidiéd que dijeran que adjetivos positivos y negativos 
utilizarian para describir los estimulos que se les presentaban, asi por ejemplo, se 
les preguntaba: {cual adjetivo usarian para describirse como estudiantes?. Una 
vez que sé tuvieron los adjetivos, se escogieron 10 para cada subescala, que los 
nifios prefirieron con mayor frecuencia. Posteriormente se aplicé la Escala a 184 
nifios y se analizo la descriminacién de los reactivos a través de frecuencias y 
pruebas “t”, eliminandose aquellos no significativos. Para conocer la validez de 
constructo de las subescalas se aplicaron andlisis factoriales con rotacién 
varimax. La obtencién de la consistencia interna de cada subescala, fue a través 
de alpha de Cronbach, obteniéndose para el primer factor del drea de amigos una 
confiabilidad de .73, y para el segundo de .65; para el de estudiante de .80 y .73 
respectivamente; para el de hijo de .85 y .86 respectivamente; para el de moral de 
.87 y de .72, y finalmente para el emocional de .73 y .61. Para el drea fisica no se 
encontré una consistencia interna alta. 

La construccién de la Escala (EAMA) se originé por el tipo de la muestra, que 
fue de preadolescentes y no de nifios, asi como el constructo de autoestima y no 
de autoconcepto. Es por ésto que en todas las subescalas se cambid el 
requerimiento original yo soy, que hace referencia a la valoracién cognoscitiva, 
por la de yo siento, que hace relacién a la valoracion afectiva. 

Asi mismo la pregunta de la subescala yo emocionalmente soy, se cambié por yo 
me siento conmigo mismo, ya que el aspecto emocional esta implicado en los
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sentimientos de la persona, ademas el reactivo bipolar carifioso-frio fue 
sustituido en dicha subescala, por el de responsable-irresponsable més 
acorde al contenido de la pregunta. Finalmente se aumento una nueva subescala 
econdmica, a partir de categorias semdnticas ya estandarizadas, del Diferencial 
Semantico del Idioma Espafiol, de Diaz-Guerrero y Salas (1975), ya que de acuerdo 
a investigaciones de Harter (1993), los aspectos econémicos son relevantes en la 
autoestima de los adolescentes. 

Por todos los anteriores cambios, se hizo necesario realizar nuevamente un analisis 
factorial con rotacién varimax, y prueba de consistencia interna (Alpha de 
Crombach), para determinar la validez y confiabilidad del instrumento EAMA (De 
Vellis.1991), confiabilizado y validado primeramente, con la muestra de los 200 
adolescentes. 

Es importante notar también, que se conformé un instrumento de diferencial 
semantico para medir autoestima, por sus cualidades de precisién en las medidas de 
la conducta, economia en tiempo y esfuerzo, su facil comprensién y versatilidad en 
su manejo. Y aunque la utilizacién de este tipo de instrumentos es relativamente 
reciente a partir de los afios 60s, en comparacion con el desarrollo de la psicologia, 
sus raices lingtiisticas y filoséficas se remontan al nacimiento de la cultura 
occidental en Grecia. 

La filosofia subyacente al diferencial semantico se iicia en el siglo IV A.C., 
cuando Aristoteles (1982) descubrié las 10 categorias basicas, que se pueden 
atirmar de cualquier ente real, asi por ejemplo, se puede afirmar que este psicélogo 
(substancia), que tiene 38 afios (tiempo), que esta casado (relacién), que pesa 7] 
kg. (cantidad), que es inteligente (cualidad) y sano (pasidn), esta sentado 
(situacion) en la sala de computo (lugar), escribiendo (accién) en la computadora. 
su anteproyecto de tesis, que copia de unas hojas que tiene (estado) en la mano (8). 

(8) Las categorias aristételicas, son las caracteristicas basicas de cualquier objeto que exista 
(ente o ser en lenguaje metafisico) Por ejemplo, una caracteristica de cualquier mujer, es su 
capacidad de ser madre Asi cuando Arisiételes mencioné la categoria de cantidad, hizo 
referencia a que cualquier objeto o ente que exista en la realidad, tiene una masa y por lo tanto 
un peso, lo mismo al referirse al tiempo, lugar, etcétera La utilidad de este tipo de distinctones, 
es para poder hacer con mayor facilidad, cualquier tipo de definiciones, divisiones o 
clasificaciones, con un orden coherente y congruente (lagico), tarea con la que se inmecia 
cualquier ciencia
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De aqui se infiere, que toda palabra tiene un sentido semantico de lo que 
significa la realidad a la cual se refiere (en términos de Aristételes (1980), la 
realidad dntica). Si existe la palabra vaso, es porque en la realidad existe un vaso. 
Dietrich (1993) en este sentido, argumenté que las estructuras mentales son una 
metafora de las estructuras de la realidad. Asi se puede hablar del pensamiento 
como un lenguaje de la realidad. La mente crea sus propias representaciones; sin 
embargo, la verdad corresponde a la realidad en la mente del hombre. 

De lo dicho se puede deducir, que toda palabra en un contexto particular, al 

referirse a una realidad especifica, produce una representacién también particular 
a la realidad que se refiere, en el sujeto que la escucha, y por lo tanto se puede 

generar en el mismo una actitud o conducta determinada. 

Osgood (citado por Diaz-Guerrero y Salas, 1975) en este punto, buscando un 

marco tedrico sustentado en evidencia experimental, propuso la hipétesis de la 

mediacion: en donde los significados que personas distintas pudieran tener sobre 

las palabras (signos), son diferentes en la medida que varien en sus conductas 

hacia los objetos que representan, la frecuencia con que el objeto y la palabra se 

asocien, y la frecuencia de la asociacién de una palabra con otra. La mediacién no 

es otra cosa entonces, que el significado de la palabra, que produce la variacién 

de las conductas hacia los objetos representados.De aqui que las palabras ya no 

sean meras representaciones, sino también estimulos para las personas. En este 

sencillo supuesto tedrico, se fundamentan los instrumentos del diferencial 

semantico. 

Para obtener palabras estimulo y calificativos universales, aplicables a 

determinada poblacién de algun pais o paises, que respondan en idéntica manera a 

dichos  significados, algunos investigadores han venido desarrollando 

Diferenciales Semdnticos (DS) propios, es decir, grupos de palabras 

estandarizadas que pueden ser utilizadas para configurar instrumentos de medida, 

que incluya objetividad, validez, sensibilidad, comparabilidad y utilidad. Asi 

Snider y Osgood (citados por Diaz-Guerrero y Salas, op.cit.) desarrollaron el 

Atlas Norteamericano de Significados y Diaz-Guerrero y Salas (op.cit.) el 

Diferencial Semantico del Idioma Espafiol.
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PROCEDIMIENTO 

Se hizu una cita con el director de la escuela y el personal de los servicios sociales 
y educativos de la misma, a los que se les explicd el propésito del estudio, para que 

se permitiera la aplicacién de la Escala y la obtencién de las boletas de 

calificaciones. Asi mismo se les pidié su colaboracién, para el control de la 
disciplina de los alumnos y la entrega y recogimiento de las pruebas. 

Se aplicd el cuestionario de autoestima a los adolescentes en sus respectivos 

salones, en las primeras horas de clase. Se les explicd que se estaba haciendo una 
investigacién, en la que su opinion resultaria importante. Asi mismo se les dijo que 

sus respuestas no serian ensefiadas a nadie, respetandose la confidencialidad de cada 

uno de éstas, ademas se les dio un ejemplo de como contestar la escala. 

avisandoles que si existia alguna duda, podian preguntar con confianza La escala 

fue contestada en un maximo de 20 minutos. 

ANALISIS DE DATOS ESTADISTICOS 

Para probar las hipotesis, de la relacién entre el rendimiento académico de grado 

(las calificaciones), y las diferentes dimensiones de la autoestima (global y 

académica), se utilizé la prueba de Correlacién r de Pearson, ya que = permite no 

solo observar la relacién, sino también la direccién de la misma (Levin,1979). 

Ademas para el instrumento, se llev6 a cabo un analisis factorial para cada 

subescala con rotacién varimax, y prueba de consistencia interna (Alpha de 

Crombach), que permitié observar la validez y confiabilidad del mismo: Escala 
Modificada de Autoestima para Adolescentes (EAMA). Finalmente se hizo un 

analisis descriptivo de frecuencias y medias, de los 6 grupos de la muestra en 

rendimiento académico de grado Se utilizd para el andlisis de datos, un programa 
estadistico para microcomputadoras, el SPSS (Statistical Package for the Social 

Siences) de Windows.



Resultados 

A continuacién se presentan las tablas de los resultados obtenidos de la 

validaci6n del instrumento de autoestima, de la mmestra de 

preadolescentes, sobre los objetivos investigados. 

Los resultados no sdlo hacen referencia a las preguntas de investigacién, 
sino también a otros elementos que enriquecen el estudio de la 
investigacién. 

Validacién del Instrumento de autoestima EAMA. 

La validacion del instrumento EAMA se Ilevé a cabo, haciendo primero un 

andlisis factorial con rotacién varimax, para cada una de las subescalas del 
instrumento, con sus respectivos ftems, ya que acorde a la teoria 

(Nunnally, 1973), son los grupos de ftems Hamados factores, los que miden 

de una forma indirecta un atributo especifico, en este caso de la autoestima 
(atributo general) del preadolescente. La validacién por lo tanto de un 

instrumento, se fundamenta en que realmente los items o reactivos, estén 

relacionados con el constructo en cuestién. Y la confiabilidad del mismo, 

en que estos items estén relacionados entre si, de aqui que a mayor niimero 

de items correlacionados, mayor confiabilidad del instrumento. 

Es por lo anterior que el segundo paso, fue el de confiabilizar EAMA, a 

través de la prueba Alpha de Cronbach, que permite observar el grado de 

correlacion que tienen los items entre si, tomando en consideracién que 
una confiabilidad aceptable debe ser mayor a .50, ya que la confiabilidad 

tiene un rango de 0 a 1, aceptandose por regla general la confiabilidad de 

.75 como moderada, y una de .40 como baja.



Tabla 1. 

Andlisis factorial de 1 Escala: “Yo me siento como amigo” 

  

  

  

  

  

  

  

  

Reactivos Factor 1 Factor 2 
R1.Aburrido-Divertido 35054 -.66536 

R2.Mentiroso-Sincero -68984 13890 
R3.Bueno-Malo .65999 09624 
R4.Solitario-Amigable 71373 24101 
R5.Compartido-Egoista 28931 60818 
R6.Simpatico-Sangrén .66456 39395 
R7.Presumido-Sencillo -76401 -17874 
Alpha = .7500 
        
  

Se tomaron los reactivos con mayor peso factorial, ya que son los que 
explican mas varianza. El factor 2 no tuvo suficientes reactivos. ” 

Tabla 2. 

Anilisis factorial de la escala:”Yo me siento conmigo mismo” 

  

  

  

  

  

  

  

  

Reactivos Factor 1 Factor 2 Factor 3 
RI. Sencillo-Complicado -61078 .02664 32461 
R2. Serio-Jugueton 03778 ~.00554 -95070 
R3. Seguro-Inseguro -76636 11240 -.02864 
R4. Sentimental-Insensible 22437 85547 06614 
RS. Triste-Feliz 50447 55530 14364 
R6. Decidido-Indeciso -64007 08651 -.03894 
R7. Activo-Inactivo .62700 14327 ~.16897 
Alpha = .6346           
  

Los reactivos del factor 1, marcados con negritas, fueron tomados para 
hacer el andlisis de confiabilidad alpha, ya que indican mayor relacién. 
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: Tabla 3. 
Aniélisisfactorial de la escala: “Yo me siento como estudiante”. 

Reactivos Factor 1 Factor 2 

RL Estudioso-Flojo 55968 46751 

R2.Lento-Rapido 60029 -01040 

R3. Tonto-Listo 65086 .19952 

R4. Bueno-Malo 48634 43390 

R5. Burro-Aplicado 80964 12901 
R6. Cumplido-Incumplido 07045 .TT846 

R7. Flojo-Trabajador 58763 44879 

R8. Organizado-Desorganizado 06798 -73255 
R9. Atrasado-Adelantado 34637 57024 

Alpha factor 1=.6558 y 2=.6108           

Al hacer el andlisis factorial se encontraron dos dimensiones de la 
autoestma académica. El reactivo 1, 2, 3 y 5 hacen referencia a una 
autoestima académica de aptitud: estudioso, aplicado, listo y rapido. Y los 
reactivos 6, 7 y 8, del factor 2, a una autoestima de motivacion: organizado. 
cumplido y adelantado. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tabla 4. 
Analisis factorial de la escala: “Yo me siento como hijo”. 

Reactivos Factor | Factor 2 

R1. Malo-Bueno 58640 20936 

R2. Sincero-Mentiroso -70860 .10090 

R3. Obediente-Desobediente -75988 05652 

R4. Platicador-Callado .23090 ~.78518 

RS. Rezongon-Educado 52074 38459 

R6. Agradable-Desagradable 66422 -.22256 
R7. Travieso-Calmado 29106 71184 

R8. Responsable-Irresponsable -67330 -.01241 

Alpha = .7420         
  

Como puede observarse, la mayoria de los reactivos tuvieron mayor peso 

en el factor 1.



Tabla 5. 
Consistencia interna de Ia escala: “Yo me siento fisicamente”. 

  

  

  

  

  

  

  

    
        

Reactivos Factor | Factor 2 Factor 3 

RI. Fuerte-Débil .16183 T5175 -.18290 

R2. Flaco-Gordo -.53285 27115 -.29426 

R3. Alto-Bajo .76060 10676 -.25465 

R4. Guapo-Feo * -.25372 73613 17071 

RS. Chico-Grande 69731 ~.02451 -12702 

R6. Activo-Inactivo .00217 ~.15042 -60582 

R7. Enfermo-Sano -.06896 15645 -77462 
Alpha = 
  

Aunque se obtuvieron 3 factores de la escala, sdlo los reactivos 2, 3, y 5 

del primer factor, lograron la confiabilidad mds alta de .4873, lo que no es 

suficiente par una consistencia interna aceptable, ya que no es mayor a .50 

Esto acorde con los propios resultados del instrumento de Autoconcepto de 

Andrade Y Pick (1986), en donde tampoco se obtuvo una confiabilidad 

aceptable. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tabla 6. 
Analisis factorial de la escala: “Yo me siento moralmente”. 

Reactivos Factor 1 Factor 2 

R1. Bueno-Malo 63985 12748 

R2 Obediente-Desobediente -72299 18528 

R3. Educado-Grosero 71639 -16688 

R4. Sincero-Mentiroso 55502 30067 

RS. Egoista~-Compartido -07734 86747 

R6. Tramposo-Honesto 27318 80799 

R7. Responsable-Irresponsable 65688 .02103 

R8.Respetuoso-Irrespetuoso 66639 16242           [Alpha = .7671 

Como puede observarse, la mayoria de los reactivos tuvieron mayor peso 

en el factor I. 
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Tabla 7. 
Consistencia interna de la escala “Yo me siento con mi dinero”. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Reactivos. Factor | Factor 2 
RI. Abundante-Escaso 11619 68314 
R2. Compartido-Egoista 60881 23113 

R3. Cumplido-Incumplido 56655 37457 
R4. Organizado-Desorganizado 44695 46825 
RS. Optimista-Pesimista 54250 .07620 
R6. Responsable-Irresponsable 58878 43455 
R7. Tramposo-Honesto -71707 -.22613 

R8. Grandioso-Insignificante 38989 51232 

R9. Admirable-Despreciable 16866 .66243 

Alpha = .6929         

Al igual que la escala de estudiante, también la autoestima econdémica dio 
dos dimensiones, en el factor 1 con los reactivos 2, 3, 5, 6 y 7, con una 
dimensi6n personal. En el factor 2, con los reactivos 1, 8 y 9, que hacen 
referencia a una dimensién social. No obstante el factor 2 no dio una 
confiabilidad aceptable ( alpha=.4117), que fuera mayor a .50, 

Resultados obtenidos en la investigacién de la muestra 

  

    
  

            

  

  

  

Tabla 8. 
Ocupacién de los padres. 

[Padres Campesinos | Obrero Empleado Comerciante | Profesional 

[_ Numero 30 59 53 24 9 
[_Porcentaje | 15% 29% 26% 12% 5% 

[ Madres En el hogar Fuera del hogar 
Numero 164 29 
Porcentaje 82% 14.5 %           

Como puede observarse el mayor namero de padres trabaja como obrero, y 
el menor nimero como profesionales. Asi mismo el mayor numero de 
madres trabaja en el hogar.



  

Distribucién de la muestra por sexo. 

Tabla 9. 

82 

  

  

  

    
  

Sexo Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 | Grupo 5 Grupo6 | Total 

Masculino 1 15 24 25 18 26 109 
Femenino 29 26 13 7 ll 5 91 

Total 30 41 37 32 29 31 || 200 
Porcentaje} 15% 20.5 % 18.5% 16% 14.5% 15.5% | 100% |                 

Como puede observarse el grupo 1 tiene el mayor mimero de mujeres y el 
menor numero de hombres, contrariamente al grupo 6, que tiene el mayor 
numero de hombres y el menor niimero de mujeres. 

Tabla 10. 

Distribucién de la muestra por edad y sexo. 

  

  

  
  

Sexo/Edad | 11 afios 12 afios 13 afios 14 afios 15 aiios 16 afios 
Masculino 0 22 48 23 8 2 
Femenino 3 30 4] 12 4 1                 

Como puede observarse en la tabla, el mayor mimero de estudiantes tanto 
masculinos como femeninos, tiene una edad de 13 afios. 

Tabla 11. 

Promedio general de calificaciones y estudiantes con afios reprobados 
de los seis grupos. 

  

  

      

1 Grupo | Grupo 2 “| Grupo3 | Grupo4 | Grupo $ | Grupo 6 | 
1 

Prom-cal. 794 7.91 7.48 7 86 7.55 772 | 
Atos-repro} 10% 14% 18% 15% 51% 35% |           

Como puede observarse, el grupo | tiene la mayor media en su promedio | 

de calificaciones, contrariamente al grupo 3, que tiene la menor media.



Tabla 12 

Correlaciones de la autoestima global, con el rendimiento académico de grado, de las 
diferentes materias, y el promedio general de las mismas (PGC), de los estudiantes. 

General. 

  

Esp. Mat. Geo. | His. Civ. | Quim. | Bio. Tec. | PGC 
A. Glo. | 2147”) 2641*7 235071 3098”] 3976”| 3244] 23977] 391277 3191 

VPS .05 * P> .05 

  

                  

Masculinos. 

  

Maseu. | Esp. | Mat. | Geo. | His. | Civ. [Quim.] Bio. | Tec. [| PGC 
A.Glo | 33694 .26154 .1796] 3990 3523] 2833 27154 29107 33844 

SPS 05 * P> 05 

  

  

Femeninos. 

  

Femen.| Esp. | Mat. | Geo. | His. | Civ. |Quim.| Bio. | Tec. | PGC 
                        A.Glo | .1177% 2912] 31327 2605] 2811 38724 243%) 31407 332 

SPS 05 * P> .05 
  

Como puede observarse en la tabla 12, la autoestima global correlacioné 
positiva y significativamnet con el rendimiento académico de grado ( las 
calificaciones), de las diferentes materias de los alumnos. Salvo en Espafiol 
con los estudiantes femeninos, que no alcanzaron una probabilidad 
significactiva. 

También se puede observar, que los estudiantes masculinos tuvieron una 
mayor correlacién, en su autoestima global, en las calificaciones de 

Espafiol, Civismo, Biologia e Historia, en comparacién con sus 

compafieras. Asi mismo las mujeres, una mayor correlacién en su 

autoestima global, en las calificaciones de las materias de Matematicas, 
Geografia, Quimica y Tecnologia, que sus compafieros. 

83



84 

Tabla 13. 

Correlaciones de la autoestima académica de aptitud (AAP) y motivacién (AAM), con 
el rendimiento académico de grado, de las diferentes materias y el promedio general de 

las mismas (PGC), de los estudiantes. 

General. 

  Esp. Mat. | Geo. | His. Civ. | Quim. | Bio. Tec. | PGC 
AAP |.2075 "| 3196“) .2749 “| 2806] .2272V1 2791 | 2111] 21537) 3004 
AAM_ |.2392[.1914/"| 244671 270171 DO7TSV| 314071 28387) 30267 | 3148 

PS 05 * P> 05 

  

      
  

Masculinos. 

  

Mascu.| Esp. | Mat. | Geo. | His. | Civ. [Quim | Bio. | Tec. | PGC 
AAP |.2905-| 33744 29464 37924 2567 28294 27904 1998/1 43004 
AAM} .28384] .1407#] 17567 28094 2784) 24884 2365") 267 2738 

MPS 05 * P> .05 

  

  

  

Femeninos. 

  

Femen.| Esp. | Mat. | Geo. | His. [ Civ. |Quim.] Bio. | Tec. | PGG 
AAP | .1291*| 3091 25147 1868 21167 2784 1452%| 2493/4 2673 
AAM| .20134] 27264 .3521] 2829 35254 41764 3726 36294 3933 

/PS 05 * P> .05 

    
                        

Como puede observarse en la tabla 13, tanto la autoestima académica de 
aptitud como la de motivacién, correlacionaron positiva y 
Significativamente con practicamente todas las materias. Salvo en 
matematicas con la autoestima académica de motivacién en los estudiantes 
masculinos. Ast mismo en los estudiantes femeninos, en las materias de 
Espajfiol, Historia y Biologia con la autoestima académica de aptitud. 

También se puede observar, que los estdudiantes masculinos tuvieron una 
mayor correlacion, en la autoestima académica de aptitud con el promedio 
general de calificaciones, en comparacién con sus compafieras. Asi mismo 
las mujeres, una mayor correlacién en su autoestima académica de 
motivacién con su promedio general de las calificaciones, que sus 
compafieros.
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Tabla 14. 

Intercorrelaciones de la autoestima en los preadolescentes 

  

  

  

  

  

                    

AEgo [| A Global A.Moral A.Hijo A.Econom. 
A Ego 1,000 

A Global 39577 1,000 
A Moral 3543 V 8108 ¥ 1,000 
A.Hijo 4400 ¥ 8134V 6865 1,000 

AEconom.] 3481V | 7586 V 6091 V SB1V 1,000 
AAmigo | 2827 5851 ¥ 3445V | 3672V 3792 ¥ 

V P< .05 

Como puede observarse, las 2 correlaciones mas altas de la 
autoestima del Ego (yo), fueron con la autoestima como hijo y global. 

Asi mismo las correlaciones mas altas de la autoestima global, fueron 
con la autoestima moral y como hijo. 

Tabla 15. 

Las medias, desyiaciones estandar y rangos, de las distintas dimensiones de ta 
autoestima, en la muestra de los preadolescentes 

  

    
      

    

[" Autoest, Ego Moral | “Hijo | Amigo Econom. 
[| Media 3.60 3.81 3.53 3.99 375 
[| Ds [sori 101 1.10 141 1.08 

L_ Rango | a5 Las las jas las |     
  

Como puede observarse, el mayor promedio en la autoestima de los 
estudiantes fue con la dimensién de amigos, y el menor promedio en 
la dimenstén de hijo.



Discusién y conclusiones 

Los objetivos de la investigacién acorde a la teoria revisada y propuesta, han 

sido demostrados. Tanto la autoestima académica como la global, 
correlacionaron positivamente con el rendimiento académico de grado de los 
estudiantes. 

Y aunque la autoestima global correlaciond en menor grado, que la 

autoestima académica, no por ésto, lo dejo de estar de una manera 
significativa, tanto en el promedio general de las calificaciones, como 

précticamente en todos los puntajes académicos de las materias de estudio de 
{os alumnos, salvo en espafiol, donde Ja correlacion no fue significativa con 

los estudiantes femeninos ( Lyon y MacDonald, 1990; Pelletier Y Gagne, 

1991). 

El que la autoestima académica correlacione mas con el desempefio 

académico, se debe a que esta directamente relacionada con el mismo. No asi 
la autoestima global, que se encuentra indirectamente relacionada con el 

desempefio académico, ya que acorde a la teoria propuesta, el yo (1), como 

agente organizador de las estructuras de la persona (me), también se 

encuentra involucrado en otras dreas importantes del funcionamiento de la 
misma, como pueden ser las sociales o motivacionales de su propio 

aprendizaje (Harter, 1983; McCombs y Marzano, 1990). 

Asi mismo se encontraron, a través del andlisis factorial del instrumento de 

Autoestima, en la subescala: "Yo me siento como estudiante", dos factores de 

la dimension académica, en la autoestima de los estudiantes. Asi los reactivos 

del primer factor: 1, 2,3 y 5, hacen referencia a una autoestima académica de 

aptitud: estudioso, aplicado, listo y rapido. Y los reactivos 6, 7 y 8 del 

segundo factor, a una autoestima de motivacién: organizado, cumplido y 

adelantado. De donde se infiere que en los sentimientos, de acuerdo a la teoria 
propuesta del yo existencial implicado en los pensamientos, afectos y motivos 
del sujeto, subyacen aspectos tanto cognoscitivos como volitivos. Los 

primeros hacen referencia a las aptitudes del sujeto en su habilidad, como 
aplicado y estudioso, y los segundos hacen referencia a su motivacién, como 
cumplido y organizado.
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Asi se observé que tanto la autoestima académica de aptitud, como la de 
motivacién, correlacionaron positiva y significativamente en practicamente 
todas las materias de estudio, salvo la autoestima académica de motivacién, 
en los estudiantes masculinos con su materia de matematicas. Asi mismo los 
estudiantes femeninos, en las materias de espafiol, historia y biologia, con la 
autoestima académica de aptitud. Lo que sugiere, que la autoestima 
académica_de las mujeres, esta més en Jos aspectos motivacionales, y la de los 
hombres e'los de aptitudes. Aunque ciertamente ambos aspectos, no pueden 
ser separados, ya que implican la autoestima académica como tal. 

Lo anterior confirma, la importancia de los factores afectivos que se puedan 
dar a través de la autoestima, en el desempefio académico de los estudiantes. 
De aqui surge la necesidad de considerar, tanto el desarrollo de una 
autoestima académica, a través del gusto por el estudio de las materias 
curriculares, presentando éstas de una forma dindmica e interesante (Kaplan y 
Dranville, 1991), como del desarrollo de una autoestima global, a través de 
las relaciones calidas entre Jos estudiantes y sus maestros (Nereci, citado por 
lteriano,1990), que'se dan por medio del didlogo y la participacién activa de 
los estudiantes en la planeacién de sus estudios. 

Es por ésto, que dentro de las funciones del maestro estan, no sdlo las de ser 
un informador e instructor de conocimientos, sino también las de ser un 
motivador del aprendizaje y las aptitudes académicas, promoviendo asi la 
autoestima de sus alumnos, para mantenerla en los que ya la tienen y 
desarrollarla en aquellos que la tienen baja (Coopersmith, 1981). 

Las expectativas y estilos de ensefianza de los maestros, seran por lo tanto 
cruciales en Jas interacciones apropiadas, para el buen rendimiento y éxito 
académico de los estudiantes (Saracho, 1991; Vigotsky, 1978). Puesto que 
este aprendizaje y rendimiento, se encuentran inmersos en un contexto de 
factores cognoscitivos, motivacionales, afectivos, axiolégicos y sociales 
interrelacionados, de tal manera que no actian independientemente uno de 
otro, sino que el buen o mal funcionamiento de alguno de ellos incide en los 
demas, a través del sistema del cual forman parte, dando como resultado un 
Positivo o negativo aprendizaje y rendimiento escolar, que a la vez 
desarrollara o inhibird la educacién eficaz y competente del sujeto, como
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estudiante y como persona, que finalmente tendran repercusiones importantes 
en el progreso de un pueblo o sociedad (Suarez, citada por Vega, 1996). 

Es asi que dentro de la cultura de la educacién, no sdlo deben ser 
considerados los factores cognoscitivos como relevantes al aprendizaje y 
rendimiento académico (como de hecho lo son), sino también tos otros 
factores como los afectivos, que dentro de una autoestima académica o global, 
promoveran o inhibiran, como se menciond anteriormente, el buen 
desempefio académico de los estudiantes (Coopersmith, 1981). 

Autoestima global, que por otro lado, no funciona como una suma de puntajes 
de fas diferentes dimensiones de la autoestima del sujeto, en lo que podria ser 
Hamada una autoestima general. Sin ningtin contenido real que explique el 
porque, esta sumatoria tenga que incidir en la conducta de la persona. Sino 
que como constructo formulado coherentemente, esta cimentado en la 
explicacién congruente de un modelo teérico de la personalidad del 
individuo: a saber un yo existencial, agente y organizador de las estructuras 
cognoscitivas, motivacionales, axiolégicas y afectivas del sujeto, que estd 
implicado en lo que de suyo le es mas importante ( Harter, 1983; McCombs y 
Marzano, 1990 ; Allport, citado por DiCaprio, 1976). Un yo que como se 
observé, tuvo en su autoestima la correlacién més alta con la autoestima 
global, siendo significativa (r=.5957, p= .00). Por otro lado, esta teoria 
explica eficientemente el porque de la diferencia entre la autoestima global 
que hace referencia al yo, y la autoestima especifica que hace referencia a un 
dominio de la estructura de este yo (Vallerand, Pelletier y Gagne, 1991). 

Asi mismo tanto la autoestima global como la del ego, tuvieron las 
correlaciones mas altas con la autoestima como hijo. Lo que sugiere, la 
importancia de los padres en el involucramiento de los asuntos de sus hijos, 
tanto académicos (Snodgrass, 1991;Ehrlich, 1981), como personales, en el 
desarrollo del yo -de los mismos (Sullivan, citado por Bednar, Wells y 
Peterson, 1991), en la retroalimentacién positiva de una personalidad sana 
(Ainsworth, 1978; Coopersmith, 1981). 

Si se quieren por lo tanto personas competentes, tanto a nivel social como 
académico, se hace entonces necesario educarlos en todos los aspectos de su 
naturaleza humana, sean éstos sociales, sexuales, morales, afectivos, 
Cognoscitivos © motivacionales, ya que como se mencioné en un capitulo de



la presente tesis, no se puede dividir al hombre entre su aprendizaje y su 
desarrollo, en él se da una unidad de procesos integrados ( Howell, Fox y 
Morehead,1993; Vigotsky, 1978, Piaget, 1984; Cairns, 1979; Freud, 1993; 
Kohlberg, 1987). 

El aprendizaje y rendimiento académico, estan por lo tanto condicionados al 
medio, tanto interno como extemno, con el cual el estudiante interacciona. 
Rendimiento académico, que como se analizé a través del estudio de la 
presente investigacion, expresa el aprendizaje de los objetivos curriculares, 
que al ser evaluados por el] profesor, a través de exd4menes y-o trabajos, 
arrojan un resultado en puntajes o calificaciones, comimmente llamadas de 
grado. Calificaciones o puntajes de grado, que expresan el aprendizaje de los 

estudiantes cuando han sido bien evaluados por sus profesores, por medio de 

exdmenes apropiados, trabajos y participacién en clase. Pudiendo, estas 
calificaciones aun predecir futuro rendimiento académico, como lo podria 
hacer cualquier prueba de aprendizaje para tal propésito ( Eisiman, Melville y 
Andrie, 1992; Allen y col, 1990). De aqui que el rendimiento académico de 

grado, sea un indicador confiable de un buen desempefio académico. 

De todo lo dicho se infiere, la importancia de la capacitacién de los 
profesores, por parte de los psicdlogos de la educacién, para que puedan tener 

las herramientas necesarias, tanto para la evaluacién correcta de sus alumnos, 

como para ser motivadores, de los aspectos relevantes del aprendizaje en el 

alumno. De aqui que “ensefiar a ensefiar,”sea también una meta relevante en 
la educacién de la persona, ya que no se pueda dar una divisién entre 
aprendizaje y ensefianza, ya que ambos implican un proceso unificado. La 
formacién de buenos maestros se hace entonces indispensable, pues sin ellos 
no se dara una buena educacidn, base necesaria par el desarrollo de 1a persona 

y la renovacién de la sociedad. 

Acorde con la teoria propuesta, del sistema interactivo inter e intrapersonal 

(binario) del aprendizaje, los aspectos sociales, en donde interviene la 

ensefianza, no sé pueden separar de los cognoscitivos, motivacionales y 

afectivos, del aprendizaje (interno) del sujeto. 

Las futuras investigaciones que se hagan por lo tanto del aprendizaje y la 

ensefianza, deberan contemplar un horizonte integral del mismo, para que se 
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puedan comprender cabalmente los procesos académicos y sociales del 
estudiante, en su aprendizaje y buen rendimiento académico. De aqui que el 
estudio integral de los factores afectivos, motivacionales, fisicos y sociales, 
seran relevantes para comprender mejor los mecanismos subyacentes a los 
procesos del aprendizaje y rendimiento académico. 

Dentro de estos factores relevantes, esta la autoestima, que aunque parecia un 
tépico plenamente estudiado, se hace necesario seguirlo investigando para 
comprender mejor como funciona en la personalidad del estudiante, que como 
sujeto del aprendizaje, es condicionado por su propia autoestima, en la 
manera de aprender. 

Finalmente, en relacién al instrumento EAMA (Escala de Autoestima 
Modificada para preadolescentes) de diferencial semantico\se encontré que 
6 de las 7 dimensiones del mismo: global, moral, de hijo, estudiante, amigo 

y econémica, tuvieron una validez y confiabilidad aceptable, salvo en la 

dimension fisica, donde no se dio un factor con suficiente consistencia interna 

aceptable, ésto acorde con la propia investigacién de Andrade y Pick (op.cit.) 
sobre su instrumento de Autoconcepto, lo que demuestra la poca probabilidad 

de encontrar un factor consistente en la dimensién fisica, dada la variedad de 
prototipos que se presentan en la sociedad. Ya que puede haber por ejemplo, 

una jovencita guapa y alta, y otra guapa y baja, no obstante esta cuestién esta 

abierta a futuras investigaciones. 

Es importante mencionar en este sentido, el mérito de Diaz-Guerrero y Salas 

(1975), por haber creado un atlas del Diferencial Semantico del Idioma 

Espafiol, que permite tomar categorfas ya estandarizadas, para la construccién 

facil y rapida, de instrumentos o subescalas de pruebas ya hechas en base a 

los adjetivos bipolares del diferencial semantico, que son de alta objetividad y 
consistencia interna, permitiendo a los investigadores, un ahorro considerable 
de tiempo y esfuerzo en la construccién y validacién de los mismos, acordes a 
las necesidades particulares de la investigacion.
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