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EL OBJETIVO PRIMORDIAL DE LA PRESENTE INVESTIGACION 

ES EL ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CONDUCTA ESCOLAH Y 

EL TIPO DE FAMILIA EN NIÑOS DE 8 A 10 AÑOS. SE 

ESTUDIA RON 60 SUJETOS, 32 NIÑOS Y 28 NIÑAS 

PERTENECIENTES A UNA ESCUELA PRIMA RIA DEL DISTRITO 

FEDERAL. 

SE CONTACTO CON LOS PADRES DE LOS NIÑOS 

SELECCIONADOS Y SE LES APLICO EL CUESTIONA IUO FACES II 

CREADO POR OLSON Y COLABORADORES (1979). 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS INDICAN QUE EXISTE UNA 

RELACION DIRECTA ENTRE LAS FAMILIAS FUNCIONALES Y LA 

CONDUCTA ESCOLAR ADAPTADA Y, EN CONTRAPARTE, UNA 

RELA CION ENTRE LA FAMILIA DISFUNCIONA L Y LA 

CONDUCTA ESCOLAR INADAPTADA DE LOS NIÑOS 

PERTENECIENTES A ELLA S. 

SE CONCLUYE QUE LA DISFUNCION FAMILIAR AFECTA A LAS 

DIVERSAS AREAS QUE COMPONEN LA PERSONALIDAD DEL 

INDIVIDUO REQUIRIENDO ENFOCAR LOS CA SOS DE NIÑOS CON 

CONDUCTA ESCOLARDESADAPTADA DESDE LA PERSPECTIVA 

FAMILIAR. 



l. ANTECEDENTES. 
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L n familia es la célula primera y vital de In sociedad (Chinoy, 1966). En 

ella el individuo aprende las virtudes sociales sin las cuales ninguna 

sociedad puede subsistir. A sf mismo en ella se formará a los nii10s de 

manera que cuando lleguen a ser adultos puedan elegir el propio estado 

de vida, con pleno sentido de responsabilidad para poner sus propios 

talentos ni servicio de las demás. 

Por su importancia la investigación al respecto es ciertamente abundante 

y reveladora. Al revisar In literatura sobre tratamiento psicológico n 

familias confllctlvus se aprecia con claridad como la desintegración de las 

parejas es uno de los mayores problemas de nuestro tiempo. 

Lidz (1963), afirma que es obvio suponer que el desarrollo de In 

personalidad del niño está influenciada profundamente por la relación 

matrimonial de sus padres. De acuenlo con Lidz (1963) el elemento para 

un óptimo desarrollo de In personalidad del niño es In cohesión de la pareja 

en cuanto n un apoyo y ayuda del uno al otro en sus necesidades, 

asumiendo cada cual sus respectivos roles. 
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Kleln y Shulmnn (1980) hicieron una Investigación sobre cómo el 

desarrollo óptimo de los nlños se ve Influenciado por In relación entre los 

padres y In fomrn en que ellos asumen los roles de sostén económico de 

la familia y el de expresividad afectiva. 

En este estudio participaron 160 familias de clase media baja 

pertenecientes a una población clínicamente normal, con niños cuya edad 

estaba entre 7 y 12 años. Para medir la conducta de los niños se usó "The 

Dyadic Adjustment Scnle" (Spanier, 1976). "Thc Tipology of 

Self·descrlptlons" (Stcln y Neulinger, 1968) fue pam medir el grado en el 

que cada uno de los padres asumía sus respectivos roles. 

El rol de "sostén familiar' se midió evaluando actitudes de logro, 

realización, autonomía. El rol de "expresividad afectiva" fue valorado a 

partir de actitudes de educación de los hijos, ayuda y apoyo en su 

desarrollo y sensibilidad de la relación establecida con ellos. 

Los resultados obtenidos mostraron que los niños cuyos padres tenían 

una Integración matrimonial pobre presentaron, eu fonna significativa, 

más problemas que aquellos niños cuyos padres tenían una buena relación 

matrimonial A sí mismo el gmpo de niños en el que sus padres asumen 

en fonnn Invertida sus roles, tuvo mayor número de problemas 

conductuoles. 
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Schwan: (1979) por su parte realizó un estudio sobre In dinámica que vive 

el niño cuyos padres están en conflicto, asf como las consecuencias que 

esta problemática le puede ocasionar. 

Schw an: considera que en In niñez media, la relación entre papá y mamá 

viene n ser un factor detem1lnnnte en el ajuste del nlüo y el desarrollo de 

su personnlldnd. Cuando In relación mntrlmonlal es de nrmonfa el hUo 

puede tomar como modelo la conducta del padre, adquirir sus valores y 

seguir sus intereses, con In seguridad de que será nmndo y respetado por 

ambos padres. 

Siempre hny efectos en el niño que crece en un hogar en constante 

desarmonfn. En la mayoría de los casos el efecto es un probable desorden 

psicológico cuando es seguido por un período de ajuste lnlcinl 

(Hetherington, Cox y Cox, 1979). 

El niño que constantemente está en ese doble conflicto de 

ncerenmiento·evitación y que no puede estar cerca de los padres es más 

susceptible a tener un desonlen (Gassnery, Murrny, 1969; Klein, Plutchik 

y Conte, 1973). 

Los efectos que se dan en cnda niño pertenecientes a una fnmllin 

conflictiva, están influenciados por muchos factores. El más importante, 

dice Schw an, es el relativo a la atracción de Identificación de cada uno 
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de los padres. SI ninguno de los padres es atractivo como objeto de 

Identificación, un resultado de conducta antisocial es lo más probable. SI 

ellos son Igualmente atractivos él establecerá alianzas con el padre que le 

llegue a ser más atractivo. Sabemos por investigaciones sobre el modelo, 

Imitación y actitud de cambio, que las cualidades del modelo son una 

fuen:a que determina la conducta de Imitación y la Incorporación de 

valores y actitudes. 

Hasta aquí se ha hablado de dos cualidades, la "atracción' de la 

identificación y las "cualidades" del modelo. La tercera cualidad es la 

fuen:a dentro de la familia y el control sobre los eventos significativos en 

la vida del niño. Esto incluye el grado de protección, de castigo y 

recompensa percibidos por el niño. La cuarta cualidad es el amor, 

aceptación-afecto, que están fuertemente Influenciadas por las cualidades 

del niño y In respuesta recíproca entre el padre y éL 

Estos cuatro factores de los padres interactúan entre sí junto con otras 

variables, (Hetherington y Fmnkle, 1967). A pesar de estas complejidades 

se deduce una hija de un hogar con fuerte conflicto cuyo padre es 

amoroso, competente y fuerte, cuya madre es fria, Incompetente y débil, 

tiene problemas o perturbaciones, mientras el hijo aparece con un buen 

ajuste; aún con los más escrupulosos esfuen:os por mantener al niño fuera 

del conflicto matrimonial, no se evitará que él se alíe voluntariamente con 

uno de los padres. Sin tener un plan para capturar, una madre 

moderadamente competente, amorosa y fuerte que tiene conflicto 
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matrimonial con un esposo que es competente, no cariñoso y débil está 

en probabllidades de tener una hija estable y un hijo ansioso, inseguro de 

sf mismo y coníllctuado en sus valores (Schwnrz y Getter, 1979). 

Schwan habla de las 'Coaliciones" y expresa que otro factor Importante 

de los efectos patógenos del coníllcto de los padres, es la fuel7.n, vigor y 

'fiereza" con que los padres compiten por la lealtad de uno de sus hijos 

en particular. 

Cuando la guemi se está llevando a cabo en cada niím puede diferir sobre 

In utilidad de aliarse con cada padre. Si la competencia por un niño dado, 

es abierta y sumamente fuerte los factores de acercamiento y evitación 

de ambos lados de este doble conflicto son muy fuertes. Los riesgos en 

el juego familiar han crecido; hay mucho que perder y mucho que ganar 

al estar con un padre o con el otro. 

Bajo estas circunstancias ambos padres vienen a ser influencias 

soclallzantes muy potentes ya que cada uno está usando los incentivos y 

castigos más poderosos hacia el otro cónyuge para ganar la fidelidad del 

niño. Mientras todo esto sucede el niño adopta un repertorio confuso de 

conductas y valores. 

Cuando el conflicto es intenso de tal manera que el niño está 

lmposlbllltndo para decidirse· en favor de un padre o de otro, el resultado 
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será un alto grado de indecisión, con Intensa ansiedad e incertidumbre, 

sentimiento de fragmentación, una fuerte dependencia de los mecanismos 

de defensa del Yo, que tienen suficiente fuerza para competir con la 

lnternaliznción del conflicto. La forma específica de In pslcopatología 

dependerá de la predisposición genética y el estilo de fuerzas desarrolladas 

en los primeros 11i1os. Individuos con una buena socialización y capaces 

de elaborar pensamientos objetivos y racionales pueden desarrollar 

formas neuróticas de adaptación n la lnternaliznclón del conflicto. Algunos 

individuos con predisposiciones genéticas pueden desarrollar reacciones 

esquizofrénicas cuando encuentra las circunstancias o las escogen, porque 

al ocuparse de la internalización del confllcto su ansiedad crece a altos 

niveles produciendo un estado alterado de conciencia seguido de una 

desorganización psicótica. 

El hijo de padres con nito conflicto matrimonial, se alfa con uno de los 

padres justamente en el divorcio y corta con la mitad de In fuerLa o apoyo 

emocional que exlstirln en una familia con armonía. Esto hace al niño más 

vulnerable a los estados de ánimo y enojos del padre con el que se ha 

quedado (Hetherington, Cox y Cox, 1979). 

En el caso de una hija que está con un padre voluble, sus retiradas de 

afecto intensificarán In dependencia de In niña de la aprobación del padre. 

Cuando sen adulta ella manifestará una exagerada dependencia de la 

aprobación de los hombres y una crecida vulnerabilidad de la depresión 
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cuando sus relaciones con hombres no estén tranquilas (Schw arl y 

Zuroff, 1979). 

SI la alianza es con una madre voluble, la niña desanullará una exagerada 

dependencia emocional de In aprobación de las mujeres, así como 

depresión y ansiedad cuando las relaciones con mujeres se vean 

amenazadas. Habiendo predisposición genética, la depresión puede 

alcanzar proporciones psicóticas. 

Rutter (1977), encontró que el niño de un hogar desintegrado que no es 

atractivo, es más probable que desarrolle un desorden psiquiátrico. 

Cuando los padres están en conl1icto desahogan toda su frustración en 

quien tiene menos o poca fuerza para desquitarse. Esto hace que el niño 

pueda llegar a ser depresivo, un sujeto con desórdenes pslcosomátlcos, 

Ellos se pueden volver drogadictos, bandoleros o con otros actitudes 

delincuentes; pueden llegar con facilidad al suicidio. 

Gnssner y Murrny (1969) encontraron que In lnterncclón entre padres de 

niños con problemas de conducta marcaba In existencia de un fuerte 

conflicto. Ellos proponen que In neurosis entre los niños, en muchos 

casos, proviene de la Interrelación de tres factores: 

A • El conflicto de los padres. 



B. La nctltud domlnnnte del padre o de la 

madre 

C. El sexo del niño. 
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Gassner y MulTlly utlliznron para medir el conflicto entre los padres un 

procedimiento experimental llamado 'Revealed Diffforences Teclmlque' 

en el cunl los padres contestan Individualmente un cuestionario y después 

juntos tratan de reconcillar sus puntos de vista. El propósito de este 

estudio fue examinar con la ayuda de este cuestionario la Interacción entre 

los padres de niños neuróticos en comparación con la interacción de 

padres con niños normales. 

La primera variable estudiada fue el dominio de los padres, la siguiente, 

el conflicto entre ellos. Gassner y Mu1Tay suponen que los factores de 

connlcto entre los padres, propician los patrones de conducta neunítica 

en el niño. 

En el estudio participaron 30 niños neuníticos, 18 varones y 12 hembras, 

y padres de 30 niños normales, 16 varones y 14 hembras. Los problemas 

de los niños neuróticos eran: problemas escolares, ansiedad y desajuste 

social. Entre las familias que Integraban cada uno de los grupos no hnbfn 

diferencias significativas respecto a las edades del padre, la madre o el 

niño. 



11 

Lns edades de Jos nli10s estaban entre 6 y 16 nilos con una media de 11. 

Respecto n In clase social en ambos grupos predominaba la clase media 

baja. 

Todos los padres fueron entrevistados primero lndlvldunlmente y después 

juntos. En In entrevista se les preguntó qué deberían hacer en doce 

situaciones hipotéticas; después, juntos en una entrevista se leían sus 

respuestas y trataban de llegar n un ncuenlo los dos padres. Se midió el 

grado de dominio y el conflicto en base n una serie de criterios 

establecidos que fueron observados en In entrevista con ambos padres. 

Respecto a la actitud dominante de los padres, se encontró que cuando 

el padre y In madre están en fuerte conflicto, In nllnnzn para la 

ldentlflcnclón será muy problemática para algunos niños, pero no para 

todos dependiendo de su sexo y del sexo del padre dominante. El niño 

del sexo opuesto ni del padre dominante será más vulnerable, por ejemplo, 

un padre dominante con un coníllcto de dominación en el matrimonio y 

con una esposa débil, es probable que tenga un hijo estable y una hija 

nnslosa, Insegura de sf misma y coníllctuadn en su Identificación. Cunndo 

el padre dominante es del mismo sexo, el niño puede aliarse al padre 

dominante con relativamente menos presión o castigo del padre no 

dominante. Sin embargo, si el padre dominante es del sexo opuesto el 

problema es mucho más difícil de resolver. Siguiendo la g·urn del padre 

dei' mismo sexo resulta un rechazo y posible venganza del padre 

dominante del sexo opuesto. Esto posición ambivalente puede llevar o In 
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lnternallzaclón de valores conflictivos y de disposiciones conductunles 

conflictivos. Junto con la lntemnllznclón del conflicto se dan altos niveles 

de ansiedad y problemas conductunles. 

Los padres de niños neuróticos fallaron en fonna significativa con 

respecto ni grupo de padres de nlims nonnales en cuanto a encontrar 

posibles soluciones juntos. 

Se encontró también que el grupo de nii1os neuróticos con fuerte conflicto 

entre los padres, el padre dominante era del sexo opuesto al del niño, y 

ni estudiar el grupo de nlitos nonnales había dominio del padre del sexo 

opuesto pero sin conflicto entre ellos y esto no provocaba neurosis en el 

niño, por lo que se ve que el conflicto entre los padres Interacciona con 

el sexo del padre dominante. 

Con In Idea de comprobar el modelo de Gassnery Murray recién descrito, 

Schw nn y Getter (1980), realizaron una Investigación en la que trabajaron 

con 92 adolecentes (52 hombres y 40 mujeres) a quienes aplicaron los 

siguientes Instrumentos: 

A , Una lista de 77 reactivos para detectar 

el conflicto entre los padres 



B. Una escala fonnada por 9 incisos para 

detectar la actitud dominante de 

alguno de los padres. 

C. Tres escalas clútlcas pum medir la pa

tología de los sujetos : 'Psychological 

Screemlng Inventory', 'Mandsley •• 

Personallty lnventory•, "Mlnnesota 

Multlphaslc Personality Inventory". 
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Los resultados obtenidos son exactamente los que se habían predicho: la 

mayoría de los casos patológicos son de sujetos con un alto conflicto 

famlllar en donde el padre dominante es del sexo opuesto al del sujeto. 

Se ha encontrado también que la Insatisfacción de los padres en su 

relación puede no solamente precipitar los problemas conductuales del 

niño, sino mantenerlos (Salir, 1968). Existe asimismo otra consideración 

que habla de la existencia de una relación entre determinados problemas 

matrimoniales y determinada patología lnfantlL 
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Porter y O'Lenry (1980), con la finalidad de evaluar la relación entre un 

tipo de problema matrimonial y la pslcopatologfa Infantil, realizaron una 

Investigación que a continuación describimos: 

Se trabajó con dos categorías de edades: niños de 5 a 10 años de edad, y 

adolescentes de 11 a 16. 

Participaron en la Investigación 64 parejas de padres de familia que 

acudieron al Centro Psicológico de la Universidad de Nueva York entre 

febrero de 1977 y mano de 1979. 

La muestra estaba constituis por 27 niñas y 37 niños entre 5 y 16 silos 

de edad. La media de edades fue de 10.45 (9.9 para niños y 11.5 para 

niñas). Los problemas presentados por estos fueron variados, pero la 

mayoría está dentro de las siguientes categorías de diagnóstico: reacciones 

de aislamiento, reacciones de excesiva ansiedad, reacciones agresivas de 

lnsociabllldad. 

El problema de los niños fue diagnosticado por un reporte de las madres 

sobre problemas de conducta: "Behavlor Problem Checklist' (llPC). En 

este reporte los resultados de cada una de las cuatro escalas que lo forman 

fueron computadas y la suma constituyó la medida de la patología total 

del niño. Las Escalas son: 
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1. Desorden de conducta. 

2. Desorden de personalidad. 

3. Inadecuación-Inmadurez. 

4. Soclnlizoclón-Dellncuencia. 

La hostilidad matrimonial fue medida con un reporte de la madre a tmvés 

del O'Leary Porter Scnle (OPS), inventario de 20 incisos diseñados 

expresamente pam este estudio. Los incisos contenían preguntas sobre 

qué tantas fonnas de hostilidad matrimonial eran observados en el niño. 

El Test-retest pom la validoci6n de ésto último prueba se realizó con 14 

de las familias participantes con una co1TClaci6n de 0.96, con un periodo 

intenuedlo de dos semanas. 

Para determinar si lo edad o el sexo de los niños estaban 

significativamente relacionados con uno de los problemas matrimoniales, 

los niños fueron divididos por sexo y edad en grupos: 

13 niños de 10 años y menos 

14 nlilas de 11 años y más 
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20 niños de 10 nfms y menos 

17 niñas de 11 años y má~ 

Se encontró que sobre la hostilidad matrlmonlal correlacionó 

significativamente con muchos de los problemas conductuales de los 

niños, pero no hubo correlación significativa con los problemas de las 

niñas. Las razones de la diferencia cn los resultados con los nliios y nliws 

no son claras. Es posible que los padres especialmente los papás, sean 

más protectores de las niñas que de los niños y, entonces se abstienen de 

agredir y criticar a sus esposas en presencia de sus hijas¡ si este fuera el 

caso, los nlims tcndnan más stress que las niñas. Igualmente, podnn ser 

que ambos sexos observaran en fonna similar el conflicto, pero las nii1as 

son más capaces de resistir la ansiedad provocada por el conflicto, pero 

las nlfJaS son más capaces de resistir In ansiedad provocada por el conflicto 

matrimonial que los nlims. 

Rutter (1971), en sus estudios Investigó la asociación entre la conducta 

desviada de los niños y la desarmonía matrimonial. Encontró que el 

conflicto matrimonial estaba asociado con la conducta desviada de los 

niños pero no de las niñas, hn pllcando que: "los niños pueden ser más 

susceptibles a Jos efectos del conflicto fnmiliar que las niñas". 
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Dado el gmn número de niños que participaron en este estudio es posible 

que sea evidente una relación significativa entre el problema matrimonial 

y el de la conducta de los niños; es decir, parece ser que existe una relación 

entre el conflicto matrimonial y el problema de los niños de ambos sexos, 

aunque la relación es mayor en el caso de los varones. 

Algunas evidencias sobre la relación entre el conflicto matrimonial y los 

problemas de ajuste en los niños fueron señalados por Hetherlngton y 

Parke (1979) quienes encontraron que siguiendo el divorcio, los niños 

tienen mM dificultades de ajuste que las niñas. Tanto estos datos como 

los de Rutter, penniten inferir que los niños son generalmente más 

susceptibles al conflicto que las niiws. 

Existe otro estudio realizado por Johnson y Lobitz (1974) sobre la relación 

existente entre el ajuste personal y matrimonial de los padres y la 

conducta desviada de los niños. En el estudio participaron 31 familias 

cuyos niños varones entre 2.4 y 12.5 años hablan sido referidos por 

problemas conductuales como agresividad, destructividad, desobediencia 

e hiperactividad. También participaron los padres de estos niños , A los 

padres se les administró el MMPI y 'Loclre Wallace Marital Adjustment 

Test'. Dos esenias más fueron utilizadas, la primera fue 'The Chlld 

Deviant·behavlor Score• en la cual son observadas 15 conductas 

previamente estudiadas, utilizando un sistema de observación diseñado 

por A dklns y Johnson (1972). La segunda esenia utilizada fue el promedio 

de conductas negativas de los padres hacia el niño dentro del total de 
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comportamientos que ellos tienen. Estas conductas se determinaron a 

partir de las 15 conductas señaladas pnra los niím.~, empicándose 

igualmente un sistema de observación. De esta manera las comparaciones 

se hicieron entre ajuste matrimonial, el ajuste personal y la conducta 

desviada de los niños. 

Los resultados confirmaron que sí existe una correlación negativa 

significativa entre el grado de satisfaccl6n o ajuste matrimonial y el nivel 

de conducta desviada observada en los niños. Igualmente se encontró un 

grado significativo de correlación negativa entre el nivel de ajuste de los 

padres y el grado de negatividad observado hacia los niños. El análisis 

hecho por el MMPI Indicó que un gran número de escalas de las pruebas 

aplicadas a papás estuvieron relacionadas con la desviación del niño, 

situación que no se encontró en el caso de las madres. 

Esto sugiere la importancia que tiene el rol del padre particularmente en 

el desarrollo de desórdenes conductuales, aspecto que ha sido estudiado · 

por diferentes autores. Algunas investigaciones sugieren que el papá y la 

mamá juegan diferentes roles dependiendo del tipo de Desorden 

conductual y del sexo del niño (Hcthcrington y Martin, 1972). 

En Investigaciones más recientes se ha empicado con mayor frecuencia 

el Modelo Circumplejo del Dr. Olson para clasificar familias funcionales 

y dlsfuncionalcs, En 1989, J;'feffcr y colaboradores estudiaron a niños 

pacientes psiquiátricos (9 años promedio) y compararon sus resultados 
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con niños pacientes psiquiátricos no Internos y nilios sin problemas 

psiquiátricos. Empicaron el Modelo Clrcumplejo para clasiílcar familias y 

obtener conclusiones. Los desórdenes de personalidad fueron ubicados 

de acuerdo al DSM III. La población se conformó de 106 pre-adolescentes 

psiquiátricos externos y 101 pre-adolescentes sanos. Determinaron que 

había más pacientes Internos y externos pertenecientes a familias 

extremas (o bien muy separadas o caótlcamente unidas) que no pacientes. 

West, Hosie, Thomas y Mathcws (1989), estudiaron a nli1os adoptados. 

Los resultados de su investigación sugieren que no necesariamente el 

tener nli10s adoptados en la familia se asocia con patrones extremos de 

funcionalidad, La adopción por sí misma, no es un factor determinante 

para el buen o mal funcionamiento familiar. 

Otro factor al que se pretendió asociar la funcionalidad balanceada de la 

familia, fue el de las enfermedades "funcionales", W alkcr y Ly nn (1988) 

compararon a adolescentes sanos con otros que somatizaban sus 

problemas emocionales, la población total fue de 123 adolescentes entre 

11 y 18 años. La hipótesis fue rechazada ya que los resultados no 

cubrieron las expectativas de asociar familia dlsfuncional con adolescentes 

que somatlzan. 

Mathis y Richard estudiaron a 73 familias en proceso de divorcio legal y 

correlacionaron el nivel de funcionalidad familiar con el probable éxito de 

la mediación antes de la ruptura de la pareja. Encontraron que la facilidad 
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para encontrar soluciones a los problemas de la pareja es mucho más alta 

en los casos de las familias funcionales. Esto Indica que el grado de 

cohesión y odoptnbllldod familiar permite predecir si la mediación antes 

del divorcio tendrá éxito o no. (Mothis y Richard, 1990). 

Jonlan, Romney y David (1990), estudiaron la relación entre familias 

dlsfunclonoles (rígidas) con lndiv lduos que presentaban desórdenes de 

personalidad. En este coso, se seleccionaron al azar 90 pacientes 

psiquiátricos adultos y se clasificaron las familias a las que perteneclon. 

Se encontró uno alto correlación con familias patológicas y se aceptó la 

hipótesis que presenta o los problemas fnmlliorcs mal manejados co 1110 

antecedente determinante de desórdenes en la personalidad. 

A unodas o estas investigaciones se han dado otras en los que se manejo 

el Modelo Clrcumplejo como enfoque básico. Lo eficiencia de este 

acercamiento al estudio de la familia es ampliamente sustentada por la 

Investigación que lo señala como exitoso para el diagnóstico y tratamiento 

de familias (Maynard, Peter E., 1988) y muy útil en el manejo de 

numerosas disfunciones familiares (Walsh-Froma, 1988). 

El mencionado "Modelo Circumplejo" ha demostrado su flexibilidad al 

aplicarse a problemas de abuso sexual en In familia (I'repper, Terry-S., 

1988); a tipos de reacción fainilinr frente a las crisis (Russell y Comdyce, 

1988), al diseño de intervención escolar para el desarrollo de In familia 

(Lusterman, 1988); y a otros campos diversos como el de los grupos 
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étnicos (Wochrer, 1988) y las enfennedades funcionales (Waker, Lynn, 

1988). En todos estos estudios, los hallazgos avalan la afinnaclón de que 

las familias que presentan grados de cohesión y adaptabilidad 

balanceados, generalmente funcionan con mayor acertividad a lo largo de 

los diferentes ciclos de la vida familiar, que aquellas famlllas ubicadas en 

los grados extremos de las dimensiones mencionadas. 

Las evidencias hasta aquí presentadas constituyen unn fuerte plntafonnn 

para el conocimiento sistemático de la dinámica familiar y sus efectos en 

los diferentes aspectos del Individuo y sus circunstancias. Así pues, el 

objetivo de esta Investigación es el Identificar el grado de relación 

existente entre diferentes tipos de familias propuesto por Olson (1979) y 

su relación con la conducta de los niños pertenecientes a ellas. 



11. MARCO TEORICO 
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En esta sección, senin presentados los elementos teóricos que subyacen 

al problema de la investigación aquí planteado. La aproximación teórica 

con la que lo enfrentamos, es la fonuulada por David Olson, Candyce 

Russell y Douglas Sprenkle (1970. 1980, 1981 y 1982). Ellos establecen 

una tipo logia famillar a la que dan el nombre de "Modelo Clrcumplejo", 

el cuestionario FA CES (Famlly Adaptabillty and Coheslon Evaluation 

Scales) fue desarrollado en 1979 por Olson y colaboradores y constituye 

un Intento para medir las dimensiones de cohesión y adaptación familiar. 

Este cuestionario aporta definiciones operacionales sobre estos patrones 

de interacción y proporciona indicadores respecto ni tipo de familia que 

se está evaluando. 

De hecho, una revisión de los concep~os de teoría y terapia familiar son: 

Cohesión y Adaptabilidad. Estas son las dos dimensiones principales 

Integradas en el Modelo Clrcumplejo que fue propuesto por los 

investigadores antes mencionados. 
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En el Modelo Clrcumpl~o, existen cuatro niveles de cohesión familiar 

que van desde la cohesión extremadamente baja (desvinculada) hasta la 

cohesión extremadamente alta (amalgnmiento). A los dos niveles de 

cohesión moderadas o balanceadas se les ha dado el nombre de separada 

o conectada. 

Existen también cuatro niveles de ndnptabilidnd familiar que van desde 

In adaptabilidad extremadamente baja (ñgldn) hasta In adaptabilidad 

extremadamente alta (caótica). Los dos niveles balanceados de 

adaptabilidad han sido llamados Flexible y Estructurada. 

Para cndn dimensión se supone que los modelos balanceados o moderados 

son los más viables para un funcionamiento familiar más saludable y los 

extremos son generalmente visualizados como más problemáticos para la 

familia. 

Se Identifican así, 16 tipos de sistemas familiares ni combinar los cuatro 

niveles de las dimensiones de cohesión y de adaptnbilldnd. Cuatro de estos 

dieciséis tipos son moderados tanto en cohesión como en ndaptabilidnd. 

Ocho tipos son extremos en una dimensión y moderados en la otra 

(medios) y cuatro tipos son extremos en ambas dimensiones (extremos). 



25 

2.1 CONCEPTOS DE COHESION FAMILIAR 

RASGOS DESVINCULADA SEPARADA CONECTADA AMALGAMADA 

Cohesión muy baja Cohesión Cohoslón Cohoslón muy alta 
baja a moderada a alta 
moderada 

INDEPEN- Muy alta lndepen- Moderada Moderada Alla dependencia 
DENCIA doncla de los mlom- Independencia Independencia de los miembros 

bros familiares de sus miembros de los miembros famlllares 
familiares 

LAZOS Lazos externos Lazos externos lazos externos Lazos externos 
FAMILIARES ablanos. lnlemos e Internos semi· semlablenos; cerrados 

cerrados. lazos ablanos; lazos Internos 
genemclonalos generaclonales abiertos. Lazos 
rlgldos claros generacionales 

claros 

COAUCIO- Coaliciones débTies Coalición marllal Coalición marllal Coaliciones 
NES mas bien utlllzadas clara fuerte padre-hijo 

como escapatoria 

TIEMPO Tiempo separado Tiempo separa- Tiempo Junios os Tiempo Juntos a 
de la famDla al máxl- dos y Juntos es Importante. su máximo. 
mo (física y/o emo- Imponente Tiompo sepa- "Tiempo sepa-
clonalmente) rada es perml- radas~ es per-

tldo por razones mllldo al mi· 
probadas nlmo 

ESPACIO Separación exacerba- Espacio separado Espacio famlllar Poco o ningún 
da tanto física como se mantiene, hay al máximo, espacio privado 
emoclonalmonte algón espacio espacio privado en casa 

famlllar al mínimo 

AMIGOS Amigos lndlvlduales Algunos amigos Algunos amigos Amigos 
pocos amigos lndlvlduales y Individuales. lndlvlduales 
famlllares algunos Algunas llmllados. So ve a 

famUlares actividades con la pareja y a los 
pareja y algunas amigos junio a 
lndlvlduales lada la famUla 
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RASGOS DESVINCULADA SEPARADA CONECTADA AMALGAMADA 

TOMA DE Decisiones La mayorfa de las Se comparten Todas las 
DECISIONES Individuales decisiones son las decisiones decisiones 

Individuales, algu· lndlvldualos. La personales y de 
nas famlllares mayorfa de las relación se toman 

decisiones so con la familia 
loman pensando 
en la famllla 

INTERESES Y Prlnclpalmente actl· Algunas actlvlda· Algunas acllvl· La mayoría o 
RECREA· vldades Individuales, des ramlllaros dadas familiares todas las 
CIONES no se Involucra a espontáneas. (on horario). La actividades 

la familia Se soportan las famllla Involucra- DEBEN ser 
actividades da en lnlereses hechas en ramilla 
lndlvldualos Individuales 
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2.2. RESPECTO A LA COHESION 

La cohesión tiene dos componentes: los lazos emocionales que tiene la 

famllla entre sus miembros y el grado de autonomía individual que una 

persona experimenta en el sistema familiar. En el extremo de la cohesión 

familiar alta se habla de "amalgama", existe una sobreidentificación con 

la famllla que resulta en una autonomía individual limitada. 

El extremo bajo es la desarticulación, se caracteriza por lazos muy débiles 

y muy alta autonomía de la familia. Se cree que un grado balanceado de 

cohesión es el que más conduce a un funcionamiento familiar efectivo y 

a un desarrollo ópthno. 

Algunas variables específicas que se utilizan para medir el grado de 

cohesión sou: lazos emocionales, Independencia, coaliciones, tiempo, 

espacio, amigos, toma de decisiones e intereses y recreación. 

Se piensa que cuando los niveles de cohesión son balanceados, habrá un 

funcionamiento adecuado y la familia podrá manejar más adecuadamente 

las crisis y el cambio. Dadas las düerencias culturales, es posible para 

algunas famllias operar en los extremos sin problemas (Olson, 1979). 
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2.3. RESPECTO A LA A DA PTA BILIDA D 

En los sistemas socio·culturales como la familia, Bukley identifica el 

significado de la retronlimentnción positiva y negativa. Ln primera provee 

n In familia con conduelas positivas que dan fuerza ni sistema para crecer, 

crear y cambiar (morfogénesis del sistema). En contraposición In 

retroalimentación negativa tiende a mantener ni "Status Quo" del sistema 

(moñostnsls del sistema). 

La mayor parte de la nueva teoría fnmllinr aceren de sistemas familiares, 

se les considera como moñostátlcos (Hnley, Lenderer y Juckson, Jennard 

y Bemsteln, Rlskln, Jackson, Salir). Esta posición se identificó más 

claramente en In primera ley de las relaciones de Hnley, la cual sug lere 

que In familia funciona principalmente para mantener el Status Quo. 

"Cuando un organismo Indica un cambio en relación a otro, el otro actuará 

sobre el primero para disminuir y modificar el cambio" Haley. 

La definición de A daptabllidad es la habilidad de un sistema marital o 

familiar para cambiar su estnictura, relación de roles y reglas en respuesta 
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al stress sltuaclonnl y de desarrollo. Se supone que un sistema adaptativo 

requiere un balance entre moño génesis y moñostasls, cambio-estabilidad. 

Las variables son: 

- A sertlvldad y control; fueran de la estructura familiar 

• Estilos de negociación 

• Roles 

• Reglas 

- Disciplina 

- Retroalimentación (positiva y negativa) 
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2.4. OBJETIVOS Y CARA CTERISTICA S DEL 
MODELO CIRCUMPLEJO 

La Idea que motivó a los autores a desarrollar este modelo, surgió a raíz 

de la falta de Integración de los conceptos y estudios empíricos ncercn 

del proceso fnm illnr. Ellos señalan que desde 1976 hu estado en desarrollo 

este modelo. 

Los objetivos utilizados como guía para el diseño del modelo fueron: 

1. Identificar y describir las dimensiones centrales de cohesión y 

adnptnbilidnd familiar en In cultura norteamericnnn. 

2. Demostrar la utilidad de estas dimensiones para reducir los 

conceptos relacionados con el proceso familiar. 

3, Indicar la relación existente en un balance dinámico entre 

constancia y cambio (dimensión de adnptnbilidad). Y entre el 

amalgamlento y desarticulación (dimensión de cohesión). 
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4. Demostrar cómo estas dimensiones pueden ayudar n un 

entendimiento más concreto y útil de la aplicación general de 

sistemas a la farnllla. 

5. Describir más directa y claramente las propiedades del grupo 

familiar en vez de tornar en cuenta sólo las propiedades o las 

características individuales. 

6. Proporcionar una nueva forma de Integrar conceptos del 

Individuo corno sistema con conceptos de sistemas maritales y 

familiares. 

7, Crear un modelo dinámico que pudiera describir cómo los 

sistemas maritales y familiares se pueden adaptar al stress 

situaclonal (crisis) y al cambio durante el desarrollo que ocurre 

constantemente por el ciclo de vida familiar. 

8, Proporcionar un marco de referencia que pudiera ser aplicado a 

la Intervención clínica de los programas educativos para 

parejas y familias. 
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2.5. TIPOLOGIA FAMILIAR 

E sic modelo consta de 16 tipos de sistemas maritales y familiares. La 

tipología fue deslllTOllada a través de dos dimensiones: cohesión y 

adaptabilidad, mismas que son clasificadas en cuatro niveles: muy baja, 

baja moderado, moderada a alta y muy alta. Esta matriz de 4x<I fonna 16 

celdlllns, cada una de las cuales puede Identificar un posible tipo de familia. 

A 1 diseñar esta tipología familiar trataron de evadir términos clínicos tales 

como: fnmlllns esquizofrénicas, delincuentes o neuróticos. Los dos 

términos descriptivos para cada tipo de adaptabilidad y cohesión 

respectivamente. Estos términos Intentan describir las dinámicas 

subyacentes de un sistema marital y familiar. 

La siguiente figura muestra los cuatro tipos centrales de familias y los 

cuatro extremos que son los más comunes. En el área central que 

representa cohesión y adaptabllldad moderada es la más funcional. En 

ocasiones (sobre todo en crisis), los cuatro tipos extremos pueden ser 

funcionales. Los cuatro tipos extremos son en realidad los menos 

funcionales. 
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No obstante es empírica y conceptualmente posible que los 16 tipos 

realmente pueden describir a ciertas parejas y familias, se supone que los 

cuatro tipos centrales y extremos son los más comunes. Se cree que los 

ocho restantes son mucho menos frecuentes dinámicamente porque si 

una pareja o familia está en el extremo de una dimensión, tendenm a estar 

en el extremo de la otra dimensión. 

La figura anterior identifica los 16 tipos de familia existentes en el Modelo 

Circumplejo. Los cuatro tipos del área central reflejan los niveles 

balanceados de adapÍabilidad y cohesión, considerándose como los más 

fu~cionaies para el desarrollo individual y familiar. 

Esta área central representa la cohesión y adoptabilldod moderada y es 

considerada como la más funcional e Indica un balance en ambas 

dimensiones. Aunque se asume generalmente que el área central es lo más 

funciona~ es posible que los tipos extremos de familia puedan ser 

funcionales en ciertos momentos para una particular familia. Por ejemplo, 

la cohesión exagerada durante una crisis como la pérdida de un miembro 

o el nacimiento de un nuevo hijo puede ser adecuada. Sin embargo si este 

papel adoptado durante la crisis se convierte en el estilo predominante de 

funcionamiento, puede ser problemático para uno o más miembros de la 

ramilla. Por ejemplo: la cohesión extrema puede ser funcional para cuidar 

a un infante pero no lo es cuando éste se convierta en adolescente. 
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El Modelo Clrcumplcjo tiene una relación conceptual con las tlpologlns 

desarrolladas por Knntor y Lher, los cuales se rcnrleron a los sistemas 

abiertos, cemulos y casuales. Ellos describieron a las familias abiertas 

como las que tienen un tema central de adaptabilidad (constante cambio) 

en contraposición de las familias cerradas en donde se hace énfasis en In 

establlldnd y, raramente hay Intentos de cambio. 

ESTRUCTUrALMENTE 
SEPARADA CONECTA~ 

~ú' :\<:s 
)'~lfAS t.'ó\'(.~ 

co11e-~~1>~ 
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Los cuatro tipos descritos en el área central del Modelo Clrcumplejo son 

abiertos y muy similares a los tipos de familia abierta descrita por Knntor 

y Lher. Los otros dos tipos extremos de ca6ticamente desvinculadas y 

amalgamadas se refieren a la claslncaclón Casuales de K.antor y Lher. Los 

ocho tipos de familias restantes corresponden a la claslficac16n de 

parcialmente casuales y son los tipos de familia: caótlcamente separada, 

caótlcamente conectada, flexiblemente desvinculada y flexiblemente 

amalgamada; y los tipos de familia parcialmente abierta son: 

estructuralmente desvinculadas, estructuralmente amalgamadas, 

rígidamente separada y rigidamente conectada. 



As( pues tenemos que: 

SISTEMAS ABIERTOS 

(FamlllasCentroles) 

Flexlblementeseparada 

Flexlblementeconectada 
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SISTEMAS PARCIALMENTE CASUALES 

(FamlliasMedias) 

Caótlcamenteseparada 

Caótlcamenteconectada 

Estructuralmenteseparnda Flexiblementedesvlnculada 

Estructurnlmentcconectada Flexlblementenmnlgamnda 

SISTEMAS CERRADOS 

(FnmlllasExtremas) 

Rfgldamentedesvlnculada 

Rfgidamenteamalgamada 

SISTEMAS CASUALES 

(FamlllasExtremas) 

SISTEMAS PARCIALMENTEADIERTOS 

(Familias Medias) 

Estructuralmentedesvlnculada 

Estructuralmenteamnlgnmnda 

Rfgldamentesepnradn 

Rfgidamenteconectada 

Cnótlcamentedesvlilculadn Cnóticamenteamnlgnmadas 
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2.7 TIPOS DE FAMILIAS BALANCEA DAS 

S lstema abierto.· Ha quedado claro que los cuatro tipos de familia en el 

círculo central (Modelo Clrcumplejo) representan los sistemas más 

funcionales. Un sistema abierto se distingue por In ca1mcidad de los 

individuos de experimentar y bnlnncear los extremos de independencia y 

de¡;¡endencln de su familia. Los miembros de las familias tienen la libertad 

de estar más solos o más cercanos n cada miembro de la familia según lo 

deseen. Sin embargo en muy raras ocasiones se mantienen en alguno de 

estos dos extremos por largos periodos de tiempo. · 

Este modelo es dinámico, es decir, que se entiende que en las fmnllias 

ocurren cambios a través del tiempo, las familias son libres de moverse 

en cualquier dimensión, según lo requiera In situación de el ciclo de vida 

de ésta o de la socialización que los miembros requieran. Ninguno de 

estos cuatro tipos de familia en el círculo interno es designada como la 

ideal, pero son más fUncionnles que cualquiera de los tipos extremos. 
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2.8. TIPOS DE FAMILIAS EXTREMAS 

Ellas se encuentran en el círculo externo, se consideran como los menos 

funcionales pnrn el desarrollo lndlvldunl y familiar: caótlcamente 

desvinculada, caóticamente amalgamada, rígidamente amalgamada y 

rígidamente desvlnculad1L Existe una gran variedad de formas en las 

cuales una familia de tipo extremo afronta los problemas. En primer lugar 

un miembro de la familia puede desear más cohesión o adaptabilidad que 

los demás miembros. Por ejemplo, un problema común en parejas en 

proceso de divorcio, uno desea más cercanía y el otro más libertad. Lo 

que estas parejas necesitan experimentar y aprender es que es posible 

tener ambas cosas (cercanía y autonomía), y que éstas no son 

mutuamente excluyentes. 

A continuación presentamos un cuadro que resume las camcterlsticas de 

las familias centrales, medias y extremas con In finalidad de que sus 

conceptos queden claros y puedan así Interpretarse con mayor precisión 

los resultados que serán manejados en In parte estadística de esta 

Investigación, yn que los términos en ella manejados son los aquí 

descritos. 



2.8 CONCEPTOS DE ADAPTABILIDAD FAMILIAR. 

GRADO ASERTMDAD CONTROL DISCIPLINA NEGOCIACION ROLES REGLAS 

CAOTICA Estilos pasivo-agra- No existe llder Lalssez-!alre Negociación sin Cambio dramá- Muchas reglas 
AdaptabDldad slvo fin. pobre solu- tlco de roles lmpllcltasy 

ci6n de pro- pocas 
blemas explicitas 

FLEXIBLE Generalmente Igualitaria con Democrática Buena negocla- Se hacen y com- Algunas reglas 
Adaptabüldad asertivo cambios consecuencias clón, buena so- parten roles. cambian, más 
ba]a-moderada fluidos Impredecibles lución de pro- Cambio fluido reglas lmpllcltas 

blemas de roles 

ESTRUCTURADA Generalmente Democrática con Democrática Negociación Se comparten Pocas reglas 
Adaptabilidad asertivo Uder estable con caos&- estructurada, algunos roles cambian. Más 
moderada a alta cuenclas buena solución reglas explicitas 

predecibles de problemas 

RIGIDA Estllo pasivo o Uder autoritario A!Jtocritlca Negociación Rigidez de roles Reglas rígidas. 
Adaptabilidad agresivo demasiado limitada, pobre y estereotipia demasiadas 
muybaJa estricta sol:ución de pro- de estos reglas explicitas. 

blemas pocas lmpllcltas 

Los cuadros aquí presentados, ayudan al lector para un manejo m~ adecuado de los conceptos 

propuestos por el Dr. Olson y colaboradores para el modelo circumplejo 
,¡:,., 
o 
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3.1 PROBLEMA: 

lExlste una relación entre la conducta adaptada o la 

conducta inadaptada presentada por los niños dentro de 

la escuela y el funcionamiento familiar en que se 

desarrollan? 

3.2 OBJETIVO GENERAL: 

Identificar el grado de relación existente entre diferentes 

tipos de familia -considerando la clasificación de familias 

propuesto por Olson (1979) en el Modelo Clrcumplejo

y su relación con la conducta de los niitos pertenecientes 

a ellas. 

3.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

l. Contribuir n In ampliación del conocimiento 

sistematizado de la Psicología en el campo de la 

familia, su funcionamiento y su Influencia en sus 

propios miembros. 
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2. Identificar el tipo de familia que favorece In 

presencia de conducta inadaptada en los niños 

dentro del ámbito escolar. 

3. Identificar el tipo de familia que favorece In 

presencia de conducta adaptada en los niños dentro 

del ámbito escolar. 

4. Establecer perfiles pronóstico de acuerdo al tipo de 

Camilla a la que pertenecen los niños. 

3 .4 HIPOTESIS 

Por las variables que se manejan, esta Investigación 

permitirá examinar las siguientes hipótesis: 

Hl. Existen diferencias significativas entre los alumnos 

(de ocho a diez años) que presentan conducta 

adaptada o Inadaptada de manera consistente y el 

tipo de familia al cual pertenecen, que puede ser 

funcional (central y media) o dlsfuncional (extrema). 
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H2. No existen diferencias significativas entre alumnos 

(de ocho n diez oi1os) que presentan conducto 

ndnptndn o lnndoptadn de manera consistente y el 

tipo de famllla ni que pertenecen, que puede ser 

funciono( (central y media) o dlsfuncionnl (extrema). 

HJ. La edad de los niños, sexo y grado escolar que 

cursan, tienen relación significativa con el tipo de 

conducto que presentan los estos en la cscucln. 

H4. El lugor que ocupa un nii10 entre sus hermanos se 

relaciona con el tipo de conducta que presenta éste 

en In escuela. 

HS. La escolaridad del padre de familia presento un 

vínculo con el tipo de conducto que desarrollan sus 

hijos en la escuela. 

H6. La escolaridad de In madre de familia presenta un 

vínculo con el tipo de conducta que desarrollan sus 

hijos en la escuela. 
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H7. La edad de los niños, sexo y grado escolar que 

cursan tienen relación significativa con el tipo de 

familia a que pertenecen. 

HS. La escolaridad del padre de familia guanla relación 

con el tipo de familia a que pertenece. 

H9. La escolaridad de la madre de familia se relaciona 

con el tipo de familia a que pertenece. 

3.5 V A RIA BLES 

3.5.1 Variables independientes. 

a) Familias funcionales. 

b) Familias dlsfunclonales. 

3.5.2 Variables dependientes. 

a) Conducta adaptada. 
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b) Conducto desodnptodn. 

3.5.3 Variables controladas. 

o) Edad de los niños comprendido entre 8 y 10 años. 

b) Todos los niños son hijos de familia y viven con ello. 

e) Son hijos de podres casados que viven juntos. 

d) No hay diferencias significativos de edad entre los 

padres (0-6). 

e) Todos los niños pertenecen a un estrato 

econ6mlco-soclal medio-bajo. 

1) Todos los niños viven con su familia nuclear, es 

decir, sin abuelos, tíos o primos conviviendo en Ja 

misma coso. 
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3.6 DEFINICIONES 

6.1 Definición de términos conceptuales. 

Los conceptos empleados (Olson, 1979) en el. 

planteamiento de la Hipótesis son definidos y manejados 

de la siguiente manera en este trabajo: 

FAMILIA FUNCIONAL: 

Sistema abierto en la familia; se distingue por la 

capacidad de los Individuos de experimentar y balancear 

los extremos de dependencia e independencia, su grado 

de cohesión y adaptabilidad familiar son saludables. 

FAMILIA DISFUNCIONAL: 

Sistema de familia que no promueven el desarrollo 

individual y familiar. Los miembros de la familia se 
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encuentran desvinculados o omolgomndos en forma 

extremo. Lo cohesión y adaptación familiar son 

conflictivos. 

COHESION FAMILIAR: 

Se refiere al grado en el cual los miembros de In fmnllla 

se encuentran ligados o separados efectivamente n la 

fomllla. La cohesión familiar se define como los ligas 

emocionales que los miembros de la familia sienten unos 

con otros. 

Los extremos de lo cohesión son: nmalgamiento y 

desarticulación. Un sistema o subsistema amalgamado se 

caracterizo por un elevado sentido de proximidad o de 

pertenencia que puede perjudicar la autonomía e 

individualización de los miembros de la familia. Un 

sistema o subsistema desarticulado se caracteriza por el 

aislamiento emocional de uno o más miembros de la 
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familia y por una lenta e insuficiente respuesta a la 

tensión Individual de algún miembro. 

ADAPrACION FAMILIAR 

Se refiere a la flexibilidad del sistema familiar ante el 

cambio. La adaptación familiar se define como la 

habilidad de un sistema familiar o marital para cambiar 

su estructura de poder, roles y reglas de relación en 

respuesta al stress que producen fuerzas circunstancias 

o el propio desarrollo de los miembros. 

Los extremos de la adaptabilidad son: rigidez y caos. Una 

famUla riglda está caracterizada por tener fronteras y 

roles relacionales inflexibles, los cuales obstruyen In 

comunicación y las respuestas al stress Interno y externo. 

Una familia caótica se caracteriza por tener fronteras 

confusas y falta de diferenciación entre los diferentes 

subsistemas a familiares; se Imparten caprichosamente 
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reglas, roles y estructuras del poder en respuesta al 

stress. 

Los tipos de ramilla funcional y dlsíuncional, fueron 

obtenidos de la clasifícac16n realizada por Olson (1979), 

cuyo modelo hemos descrito detalladamente en el 

capítulo correspondiente al marco teórico de la presente 

Investigación. 

DEFINICION DE TERMINOS OPERACIONALES 

En este modelo se plantean cuatro niveles de cohesión 

familiar, desde el rango de baja cohesión (caótica) hasta 

el extremo de alta adaptación (rígida). Los dos 

intermedios son los niveles de familia estructumda y 

flexible. 

Dicho lo anterior, una familia cuyos resultados arrojados 

por el FA CES 11 quedan en los dos rangos intermedios, 

serán considerados como FAMILIA FUNCIONA L. 
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Por otra parte, una familia cuyos resultados arrojados 

por el FA CES 11 se ubiquen en las áreas extremas, será 

evaluada como FAMILIA DISFUNCIONAL. 

CONDUCTA ESCOLAR ADAPTADA: 

Presencia consistente de un desenvolvimiento funcional, 

es decir, que presenta obediencia y disciplina dentro del 

salón de clases y en períodos de recreo. 

CONDUCTA ESCOLAR INA DA Pf A DA: 

Presenc In co ns Is tente de un descnv o!v lm lento 

caracterizado por tres calificativos: 

a) Agresividad 

b) Destructividad 

c) Desobediencia 
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Esto dentro del salón de clases y en períodos de recreo. 

3.7 POBLA CION Y MUESTRA 

La muestra fue Integrada por 60 sujetos, 32 niños y 28 

niilas cuyas edades oscilan entre 8 y 10 ai1os (del 3o ni 

So grados de educación primaria); 30 de ellos presental'on 

reportes de conducta escolar inadecuada y los otros 30 

fueron reportados como niños con conducta escolar 

adaptada. Los padres de estos niilos respondieron en 

pareja el cuestionario FA CES TI. Todos los nii10s 

pertenecen a una escuela primaria del D.F., In cual 

contiene una población de nivel socloeconómico medio 

3.8 TIPO DE MUESTREO 

No aleatorio. 
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3.9 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACION 

Esta Investigación es de tipo Ex-post-facto, ya que se 

trata de una búsqueda sistemática emplrica en la que el 

Investigador no tiene control directo sobre las variables 

Independientes porque ya acontecieron sus 

manifestaciones. Se hacen Inferencias sobre las relaciones 

de ellas, sin Intervención directa, a partir de la variación 

concomitante de las variables dependientes e 

Independientes (Kerlinger, 1973). 

3.10 INSTRUMENTOS 

FA CES 11 es un cuestionario dirigido a adultos para 

medir la percepción que tiene el Individuo de su familia. 

Consta de 30 reactivos que se refieren a la descripción 

de la familia. Utiliza la siguiente escala: 

1 Casi nunca 

2 De vez en cuando 



3 Algunas veces 

4 Frecuentemente 

S Casi siempre 

Este cuestionario fue traducido por un profesionista de 

Idiomas extrnajeros, una segunda persona tradujo ni 

inglés la versión previamente traducida al español por la 

primera y, una tercera cotejó ambas traducciones de 

Inglés (la original y In de México) e hizo los ajustes 

necesarios. Finalmente la prueba al español fue piloteada 

en México en 1984 por la Universidad Iberoamericana 

representada en Ellzabeth No lasco y Elena Tovar. Fueron 

pues corregidas las preguntas dudosas y aquellas que 

causaban confusión, presentando finalmente el 

cuestionario que en este trabajo se empleó y que se anexa 

en el apéndice 2. 
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Ln conflnbllldad fue obtenido por el método de test-retest 

y el coeficiente de corrclncl6n de Pearson obtenido fue 

de 0.91. El coeficiente de validez de In pruebo es de 0.58 

(Nolasco y Tovnr, 1984). 

3.11 ENCUESTA PARA PROFESORES 

Se trato de una ficho preparada con los nombres de los 

niños seleccionados para la muestra de esta investigaci6n, 

que contiene uno clasificnci6n de diferentes tipos de 

problemas de conducto: 

A. Agresivos 

B Responsables 

e Juguetones 

D Sanos en términos generales. 
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3.12 PROCEDIMIENTO 

En primer lugar se estableció contacto con In escuela 

primaria en cuestión, explicándole el motivo de la 

Investigación y In aplicación de los cuestionarios 

respectivos. 

Una vez con In autorización, se recurrió a la revisión de 

los Kánlex de los pequeños para detectar de este modo a 

niños de 8 a 10 años con problemas de conducta y sin 

ellos. De entre los localizados se seleccionaron ni azar 30 

niños de cada grupo sin discriminar el sexo. 

A continuación se elaboraron las fichas de reporte, 

mismas que fueron entregadas a los profesores 

respectivos, solicitándoles que las llenasen, detennlnando 

asf si sus reportes colncldfnn con los kárdex investigados. 

Esto constituyó una medida de control. 
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Una vez detectada la población se procedió a contactar n 

las madres y/o padres de familia para la aplicación 

correspondiente del cuestionarlo FA CES IL 

Los padres de los nmos seleccionados fueron contactados 

telefónicamente y convocados a una junta, explicándoles 

el motivo de la investigación y proponiéndoles una 

pequeña plática acerca de la Importancia de la Integración 

familiar, 

A los padres y reunidos en una nula proporcionada por 

In misma escuela se les dio In bienvenida y se les 

agradeció su participación. Enseguida se les dio una 

plática breve (20') acerca de I.as Investigaciones realizadas 

en torno a la armonía familiar y sus efectos en In 

educación de los hijos. 

Tal híformnción está contenida en este trabajo, tanto en 

la sección de antecedentes como en el marco teórico. A 1 
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finalizar se les explicó que el cuestionarlo que Iban a 

responder permitirla avanzar en el conocimiento de lo 

antes expuesto y con ellos la Psicología como ciencia 

tendrá más hermmlentns que aportar para el tmbajo 

preventivo y resolutivo en el área de las familias. 

Se aplicó el FA CES 11 y cuando cada pareja terminó, lo 

entregó y se retiró. 

Algunos padres manifestaron inquietudes respecto a In 

educación de sus hijos, y por ello les proporcionamos 

datos de organizaciones que pueden darles apoyo y 

orientación personalizada y profunda. Por ejemplo, 

Escuela de Padres, o bien Orientación Familiar A.C., etc. 

Se procedió a tabular los resultados y a hacer el 

tratamiento estadístico que a continuación se describe. 
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IV. RESULTAD OS 
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Para obtener los resultados, se aplicó el programo estadístico aplicado a 

las ciencias sociales (SPSS) (Nle, Hull, Stein, 1975). Dentro de este 

paquete se aplicaron dos programas; el primero es descriptivo, mismo 

que analizo n través de tablas de frecuencias medidas de tendencia central 

y dispersión, las principales características de los muestra. El segundo 

¡irogrnrna aplicado fue un cruce de variables en el que se pretendía ver 

los camcteristlcns entre el tipo de familia y las· düerentes variables 

soclo·demográficns estudiados, así como dar respuesta a las hipótesis 

estadísticas planteadas en la metodologfn. Para ello se aplicó In Chi 

cuadrada (x2) como prueba de slgnificnncla estadística y un coeficiente 

de asociación no parnn1étrico, 
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4.1 ANA LISIS DESCRIPTIVO 

Los resultados para la parte descriptiva fueron los siguientes: 

La muestro fue constituida por 60 sujetos nii1os de los cuales 32 fueron 

varones y 28 mujeres, acercándose al 50% en cada c¡¡so con el fin de evitar 

desviaciones de interpretación en los resultados debidas u la 

predominancia de uno de los sexos. La media fue de 1.467 y la clesv lución 

stanclar de 0.503. (Ver tabla 1). 

VALOR SEXO FRECUENCIA % 

I MASC. 32 53. 3 

2 FEM. 28 46.7 

TABLA I. DISTRIBUC/ON POR SEXO . 

Los niños que Integraron la muestra pertenecían en un 50% a familias 

adaptadas y el otro 50% a famlilas desadaptadas. Con una media de 1.500 

y la desviación stand ar de 0.504. (Ver tabla 2). 
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VALOR FAMILIA FREC/JENCIA % 

I ADAPTADA JO 50.0 

2 DESADAPTADA JO 50 .o 

TABLA 2 DISTR/8/JCION POR TIPO OE FAMILIA 

La edad presentada por los sujetos de la muestra osciló entre 8 y 10 años 

y procurando se ocupara el 30% en cada nivel para homogeneizar la 

muestra. La media de edad fue de 9.1 años y la desviación standar de 

0.817. (Ver tabla 3). 

EDAD FREC/JENCIA % 

8 17 28 . J 

9 20 J 3 . J 

I O 23 3 8. J 

TABLA J. D/STR/B/JCION POR EDAD. 
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Los sujetos de la muestra pertenecían ni Jo y 4o grados de educación 

escolar, cubriendo los primeros el 45% de In misma y los segundos el 55% 

restante. La media fue de 1.550 y la desviación stand ar de 0.502. (Ver 

tabla 4). 

VALOR GRADO FRECUENCIA % 

I TERCERO 2l 45 

2 CUARTO JJ 55 

TABLA . 4 0/STR/BUCION POR GRADO ESCOLAR 

El lugar que ocuparon los sujetos en su respectiva familia se describe en 

la tabla 5, y en ella se muestra que cada rubro considerado, fue integrado 

por el 25% aproximado en cndn caso. La media fue de 2.600 y la desviación 

standar de 1.092. (Ver tabla 5). 

VALOR LUGAR FRECUENCIA % 

I HIJO UN/CD 12 20 

2 llAYOR 16 26.7 

J MENOR 16 26.7 

4 INTERMEDIO 16 26.7 

TABLA 5. OISTH!BUC/ON POR LUGAR OCUPADO EN LA FAMILIA 
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La escolaridad del padre fue una variable considerada en In muestra, 

encontrando porcentajes semejantes para cada nivel señalado aunque se 

muestra mayor cantidad de padres con nivel de preparatoria o 

equivalente (25%), siguiendo a estos los profesionlstns, los de nivel 

secundarla, primaria y finalmente solo el 15% de padres sin estudios. La 

media fue de 3.200 y la desviación standar de 1.375. {Ver tabla 6). 

VALOR ESCOLARIOAO PADRE FRECUENCIA· % 

I SIN ESTUDIOS 9 15 .o 

2 PRlllARIA 11 18.J 

J SECUNDARIA 12 20.0 

" PREPARATORIA 15 25.0 

5 PROFESIONAL IJ 21 .l 

TABLA 6. DISTRIBUCIDN SEGUN ESCOLARIDAD DEL PADRE 
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Para el caso del nivel de escolaridad de In madres, se observó en In muestra 

una mayor cantidad de madres con secundarla terminada (31.7%), 

enseguida se encontró el nivel de preparatoria, sin estudios y primaria. El 

número de madres profesionistns fue muy pequeño, siendo el 6.7% de In 

muestra total. Ln media fue de 2.817 y In desviación stnndnr de 1.214. 

(Ver tabla 7). 

VALOR ESCOLARIDAD MADRE FRECUENCIA % 

I SIN ESTUDIOS 12 20 . o 

2 PRIMARIA 10 16 .l 

3 SECUNDARIA 19 31 .l 

4 PREPARATORIA 15 25.0 

5 PROFESIONAL 4 6.l 

TABLA l • DISTRIBUCION SE61/N ESCOLARIDAD DE LA MADRE 
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4.2 A NA LISIS INFERENCIA L 

Como ya se mencionó anterionnente, se aplicó una Chl cuadrada (x2); 

esto debido 11 que las variables sometidas a estudios tenían un nivel 

clasificatorio o nominal por un lado, y por otro se deseaba conocer la 

diferencia entre las variables socio-demográficas y las variables propias 

del estudio eran tipo de farnllla y adaptación escolar. 

Asfmismo se crearon tablas de contingencia o cmzadas para conocer las 

combinaciones entre las diferentes variables del estudio. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: existe una alta correlación 

entre la conduela escolar adaptada y el sexo femenino de los sujetos de 

la muestra; y alta correlación también entre nii1os vnrones y la conductn 

escolar inadaptada. La x2 obtenida fue de 13.2 y el nivel de significancia 

fue de 0.0003. (Ver tabla 1). 

llASCUl/NO FEMENINO 

CONOUCTA AOAPTAOA 9 21 

CONOUCTA OESAOAPTAOA 23 7 

TABLA I. CRUZAMIENTO DE VARIABLES SEXO TIPO DE CONDUCTA 
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No'. se encontró relación significativa entre las diferentes edades de los 

nlims y el tipo de conducta adaptada o desadnptada que presentaron. Ln 

x2.fue de 0.77289 con un nivel de slgnlllcnncln de 0.6795. (Ver tabla 2). 

éDAD 8 9 10 

CONDUCTA ADAPTADA 10 9 11 

CONOUCTA DéSAOAPTADA 7 11 12 

TABLA 2 . Cl/UZAllléNTO Oé VAl/IABUS éDAO TIPO Dé CONOUCTA 

La conducta adaptada o desadaptada que presentaron los nlims en la 

escuela, no tiene relación directa con el año escolar que cursan. La 

correlación encontrada fue muy baja: x2 de 0.06734, con un nivel de 

slgnlficnncla de 0.7952. (Ver tabla 3). 

Tél/Cé/10 CUARTO 

CONDUCTA ADAPTADA 13 17 

CONDUCTA DéSADAPTADA 14 16 

TABLA J. cl/UZAllléNTO Dé VAlllABUS 61/ADO TIPO Dé CONDUCTA 
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No se encontraron diferencias significativas entre el lugar que ocupa cada 

niño en su familia y el tipo de conducta escolar presentadn. Los resultados 

no 'son detennlnantes en este sentido, la x2 fue de 1.5833 con un nivel 

de signilicancia de 0.6632. (Ver tabla 4). 

HIJOVNICO MAYOR MENOR INTERllEOIO 

CONOllCTA ADAPTADA 7 8 9 6 

CONIJ(JCTA /JESADAPWJ.4 5 8 7 10 

TABLA 4 . CRVlAlllENTO OE VARIABLES LVIJAR OCl/PADO EN LA FAlllL/A T/.00 DE CONDllCTA 

Sí existe correlación de nivel de escolaridad del padre y conducta escolar 

presentada por el niño. Los resultados indican que hay más niños 

adaptados escolannente que son hijos de padres con nivel de preparación 

o equivalente. Por otro lado hay relación de niños desadaptados en la 

esencia, que son hijos de padres que solo completaron In primaria. La x2 

fue de 13.040 con un nivel de significancia de 0.0111. (Ver tabla S), 

SIN ESTUDIOS PRIMARIA SEWNIMRU PREPARATORIA PflalIS/IJNAL 

CONDVCT.4 ADAPTADA J I 8 11 7 

CONOllCTA DESAIMPW» 6 10 4 4 6 

TABLA 5. CRUZAMIENTO DE YARIABLES ESCOLARIDAD DEL PADRE TIPO DE CONDUCTA 
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En el caso de la escolaridad de Ja madre, se obseivó mayor Incidencia de 

niños adaptados escolannente, hijos de madres con estudios de secundarla 

y preparatoria y, por otra parte se dieron má<; niños inadaptados hijos de 

madres con baja escolaridad (primaria o sin estudios). La x2 fue de 7.9403 

con un nivel de signlflcancla de 0.0938. (Ver tabla 6). 

SIN ESTVO/OS PRIAIARIA SECUNDARIA PREPARATORIA PROFESIONAL 

CON/JllCTA AIWTA!J4 J 4 11 8 4 

CONDUCTA OESA0.4PTAIM 9 6 8 ' o 

TABLA 6 CRUZAlllENTD 0€ VARIABLES ESCOURIOAO 0€ LA llAORE TIPO 0€ CONDUCTA 

Los resultados arrojados Indican claramente una corrclaclón entre familias 

balanceadas (funcionales) y conducta escolar adaptada, y otra alta 

correlación entre familias separadas y amalgamadas (extremas o 

dlsfunclonales) y conducta escolar desadaptadn. Esta tabla de resultados 

peimlte aceptar ta hipótesis alterna de la presente Investigación, asentando 

que las familias dlsfunclonnles se ven reflejadas en la mayoría de los casos, 

en una conducta escolar Inadaptada presentada por los niños que 

pertenecen a ellas. La x2 fue de 39.551 con un nivel de slgnilicancla de 

0.000. (Ver tabla 7). 

ESTA TESIS 
SALIR DE lh 

NO nmE 
BlüUOTECA 
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FAMILIA CONDllCTA A!W'TADA CONDUCTA DESADAPTADA 

SEPARADA I 18 

BALANCEADA 26 2 

AMALGAMADA J 10 

TABLA 7 CRUZAMIENTO DE VARIABLES TIPO DE FAMILIA TIPO DE CONDUCTA 

Se observó una baja relación entre el sexo de los niños y el tipo de familia 

a que pertenecen. Se obtuvo una x2 de 7.0056 y un nivel de significancin 

de 0.0301. (Ver tabla 8). 

FAMILIA llASCULINO FEMENINO 

SEPARADA 14 5 

BALANCEADA 10 18 

AMALGAMADA 8 5 

TABLA 8 . CRUZAMIENTO DE VARIABLES SEXO TIPO DE FAMILIA 

No se encontró relación estrecha entre In edad presentada por los sujetos 

de la muestra y el tipo de fnmllla a que pertenecen. La x2 encontrada fue 

de 0.946 con un nivel de slgnlficnncla de 0.9179). (Ver tabla 9). 
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FAMILIA 8 Alr"OS 9 ANOS 10 ANOS 

SEPARADA 5 6 8 

8ANANCEADA 9 10 9 

AMALGAMADA J 4 6 

TABLA 9 CRllZAMIENTO DE VARIABLES EDAD TIPO OE FAMILIA 

El grado escolar cursado por los niíms no correlaciona en ningún sentido 

con el tipo de familia a la que pertenecen. La x2 obtenida fue de 0.0944 

con un nivel de significancia de 0.9539. (Ver tabla 10). 

FAMILIA TERCERO CllARTO 

SEPARADA 8 11 

BALANCEADA /J 15 

AMALGAMADA 6 7 

TABLA 10 CRllZAM/ENTO DE VARIABLES GRADO TIPO DE FAMILIA 
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El lugnr que ocupn cndn niño en su fnmllla respectiva no es factor que 

detennlne se ndnptnbllfdnd n In escuela. Ln x2 obtenida fue de 3.8474 con 

un nivel de slgnlllcnncia de 0.6973. (V cr tnbln 11). 

FAMILIA HIJOUNICO MAYOR MENOR /NTERllEDIO 

SEPARADA 2 ,, 6 ' 
BALANCEADA ' ' ' ' 

AllALGANADA J 5 J 2 

TABLA 11 CRUZAlllENTO DE VARIABLES LUGAll OCUPADO EN LA FAlllLIA TIPO DE FAl/ll/A 

La nltn escolaridad del pndre comlaclona significativamente con el tipo 

de fnmllla n que pertenece el niño (familias balanceadas o funcionales). 

Por el contrario, In baja escolaridad del padre correlaciona con familias 

extremas del modelo cireumplejo (familias dlsfuncionnles). La x2 obtenida 

fue de 15.1984 con un nivel de slgnlllcancla de 0.0554. (V cr tabla 12). 



73 

FAMILIA SIN ESTUDIOS PRIMARIA SECUNDARIA PREPARAroRIA PROFESIONAi. 

SEPARADA 5 6 I 3 4 

BALANCEA/JA 2 I B 9 B 

AMALGAMADA 2 ,, 3 3 I 

TABLA 12. CRUZAMIENTO DE VARIABLES ESCOLARIDAD DEL PADRE TIPO DE FAMILIA 

Ln escolaridad de la madre n partir de secundaria se relaciona altamente 

con niños cuyas familias son balanceadas o funcionales. La x2 obtenida 

fue de 15.8971 con un nivel de significnncla de 0.439. (Ver tabla 13). 

FAMILIA SIN ESTUDIOS PRIMARIA SECUNDARIA PREPARA77Jl/IA PROFESIONAL 

SEPARADA 6 6 ,, 3 o 

BALANCEADA 3 I 12 B ,, 

AMALGAMADA 3 3 3 4 o 

TABLA 1•3 CRUZAMIENTO DE VARIABLES ESCDLARIDAD DE LA MADRE TIPO DE FAMILIA 



V. D IS CU S 10 N Y 

CONCLUSIONES 



La hipótesis fundamental presentada en este trabajo, en su redacción 

alterna, fue aceptada, es decir, la evidencia obtenida en la muestra, indica 

que sf hay diferencias significativas entre los alumnos (de 8 a 10 años) 

que presentan conducta adaptada o desadaptada de manera consistente 

y el tipo de famlUa a la cual pertenecen. Se encontró relación directa entre 

familias funcionales y conducta escolar adaptada presentada por los niños 

y en In contraparte, una rclacl6n dada entre familia disfuncional y la 

conducta escolar Inadaptada de los niños pertenecientes a ellas. 

Los resultados apoyan estudios anteriores realizados en los Estados 

Unidos por Lldz {1963), Schwan (1979), Olson (1978-1979) y Shulman 

y Klein (1980), los cuales sostienen que niños y adolescentes con 

problemas diversos de personalidad tienen necesariamente un 

antecedente de disfunción familiar. 

Es concluyente que la disfunción familiar afecta a diversas áreas de la 

personalidad del Individuo y de manera espec(ffca, en este estudio se hace 

énfasis en la necesidad de enfocar los casos de niños con conducta escolar 



desadaptada desde la perspectiva famlllar. De este modo, se abre un 

campo Inagotable de intervención para Ja orientación de padres a través 

de la Institución de una •Escuela para Padres' o por medio de 

departamentos de psicología pertenecientes a escuelas primarias para 

apoyar en la fonnacl6n para padres de familia. Esto con la finalidad de 

abordar al niño como parte de un sistema familiar y no tan solo 

etiquetándolo simplemente corno "niño problema'. 

Ciertamente no puede hablarse de un solo factor que determine el ti¡io 

de conducta que el nii10 presenta en la escuela, corno aflnna Schw arz 

(1979); en este trabajo se trata como factor único ni de la disfunción 

familiar pero por supuesto, se entiende que tal disfunción es el producto 

de numerosos elementos que entran en juego y que conforman 

finalmente, ese conjunto de circunstancias que promueven el conflicto 

familiar. 

Es Innegable que uno de Jos primeros reflejos de Ja conflictiva familiar se 

da en la escuela, por lo tanto, el detectarla ahí representa un excelente 

momento para trabajar por la salud mental desde el núcleo familiar. 

Otro resultado relevante se dio ni asociar Ja escolaridad de los padres con 

la conducta escolar de los niños y el tipo de familia que confornrnn. 



Se encontró que hay más niños adaptados escolannente que son hijos de 

padres con nivel de educación media superior y que, por otra parte, hay 

una correlación entre niños desadaptndos en la escuela que son hijos de 

padres con nivel básico de estudios. 

A este respecto hay estudios anteriores que confirman o que se 

contraponen a los resultados aquí obtenidos. 

En la primera línea encontramos a Schwarz y Getter (1979) que hablan 

de Ja gran importw1cia que tiene para el nii10 el" identificarse" con alguno 

de sus padres. Es probable que por este deseo, el niño que busca parecerse 

a papá o mamó, lo hace a través del nivel de escolaridad obtenido, en un 

razonamiento que podria parecerse a este: •mi papá es un profeslonista, 

yo quiero ser como él", o bien: •mi papá no necesitó estudiar, yo quiero 

ser como él". En consecuencia, el niño adoptará la conducta Idónea para 

permanecer o no en la escuela. El resultado que se opone, según 

mencionamos anteriormente, es el de Jhonson y Labltz (1980), que 

afirman que el mayor nivel de escolaridad de la madre se asocia con un 

desorden de conducta presentado por los hijos de éstas. Consideramos 

que esta relación se da para los casos en que tales madres profcsionistas 

trabajan y entonces son percibidas por los niños como madres "ausentes" 

y, por tanto, ellos reflejan su carencia con desórdenes conductuales. 

La hipótesis referente a la relación del sexo del niño y el tipo de conducta 

que presentan fue rechazada, es decir, no se encontró relación significativa 



entre estos dos variables. Sin embargo, el resultado no confinna los 

obtenidos en previas Investigaciones por Rutter (1971) quien encontró 

que hay mayor asociación de conducta Inadaptada de los niños pero no 

de las niños, Implicando que los niños son más susceptibles a los efectos 

del conflicto familiar que la nlims. En el mismo sentido existen otras 

Investigaciones tales como los de Hetherlngton y Parke (1979) y Porter y 

O'Leary (1980); en ellas se propone el conflicto familiar como 

consecuencia de un conflicto matrimonial existente en primera Instancia. 

Aunque las razones de la diferencia de resultados con niims y nlims no 

son claras, se deduce que los padres son generalmente más protectores 

con las niims que con los nlims y en consecuencia se abstienen de 

agredirse mutuamente frente a sus hijas y no así frente a los hijos. Las 

familias dlsfunclonales que participaron en la muestra de esta 

investigación, no contaban con padres separados o en proceso de 

separación y se deduce que por ello la Influencia de los problemas . 
familiares no fue relevante para el caso de niños ni de niñas. 

La presente investigación no cubriría sus objetivos si los resultados 

obtenidos en ella no ayudan a los profesionales de la salud mental a 

subrayar In Importancia de la familia como semiUero de esa salud que 

cada Individuo necesita para su realización personal. Se pretende 

promover la fonnaclón de familias sanas, que en la terminología del Dr. 

Olson, aquí manejada, se denominan familias funcionales. Propiciar las 

características de las familias de este tipo será un área gigantesca de 



trabajo para el psicólogo que cree, apoyado en la lnvestlgnclón 

slstemntlzada, en el vnlor genuino de In familia. 



V l. AL e A Ne Es y 

LIMITACIONES 



C onsldemmos que una aportación Importante del presente trabajo ha 

sido el enfatizar el hecho de que la familia es generadora de conductas 

sanas o perjudiciales en las personas que la Integran. Fue crucial que el 

enfoque estuviera dirigido a los niños, ya que es de mayor envergadura 

el trabajo preventivo que el que podríamos llamar correctivo. Estudios 

como éste, que establezcw1 las Implicaciones de la disfunción familiar 

darán origen, tanle o temprano, a un esfuerzo permanente por fonnnr 

familias funcionales. 

Un acierto constituyó la buena selección de In muestra hecha para esta 

investigación, Los manejos estadísticos permiten observar In 

homogeneidad de ella y, por tanto, los resultados son altamente 

confiabfos. 

Dajamos abiertas varias líneas de Investigación al encontrar que algunas 

de las hipótesis rechazadas en nuestro estudio, fueron aceptadas en 

estudios anteriores realizados en otros países. Sugerimos por tanto, se 

Investigue la posible relación existente entre familias, conducta escolar y 



vanables socio-demográficos como edad, sexo y escolaridad de los padres 

de familia. 

El Instrumento de medición que se empleó en el presente estudio ha sido 

empicado solo en dos ocasiones en México y aplicado a poblaciones 

pequeñas, esto Implica que los datos de confiabilldad y validez obtenidos 

están limitados a tales poblaciones. Debido a la importancia que este 

in~trumcnto (FA CES) tiene ya en otros países, proponemos que se lleve 

a cabo una cstandaiizaclón a nivel estatal e Incluso nacional que permita 

establecer normos de valor para nuestra población mexicana. 

Finalmente señalaremos que el enfoque teórico seleccionado para abordar 

la problemática fainlllar, es poco empleado actualmente en nuestro país 

y, sin embargo es sumamente práctico para su aplicación en programas 

sencillos de Intervención familiar. Recomendamos la difusión de este 

enfoque denominado "Modelo Clrcumplcjo", pues los beneficios que 

puede aportar son valiosísimos en el orden de la terapia familiar y la 

psicología en generaL 



A PE N DICE 1 



ENCUESTA PARA PROFESORES 

NOMBRE DEL N 1 Ñ O=-----------------------------EDAD: _______ _ 

DE LAS CONDUCTAS ENLISTADAS A CONTINUACION, SEÑALE 
CON UNA X AQUELLAS QUE SEAN PRESENTADAS POR EL NIÑO 
EN CUESTION: 

AGRESIVIDAD 

DESTRUCTIVIDAD 

DESOBEDIENCIA 

COOPERACION 

RESPONSABILIDAD ----------------------------

DISCIPLINA 

OBSERVACIONES: {INCLUYA AQUI INFORMACION ACERCA DE 
LA SALUD FISICA Y MENTAL DEL NIÑO EN CASO NECESARIO). 
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