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INTRODUCC!ON 

La presente investigación está orientada a lograr una aproximación a·l 

conocimiento, de lo que puede ser una de las causas de un problema 

que enfrentan un sinnúmero de estudiantes en su vida académica: la re 

probación de materias, teprobación precipitada por varios factores. 

Es.te estudio está dirigido a analizar el factor familiar y su grado 

de influencia en la reprobación. 

Se pretende que el conocimiento que genera este estudio sir· 1 para rg 

flexionar sobre la necesidad que existe de que en los dep,1 :amentos 

de atención psicológica de las instituciones educativas. ~cuente, 

además del abordaje terapéutico individual y grupal, con la modalidad 

terapéutica de atención psicológica a la familia. 

Esta investigaciór¡ se desarrolló exclusivamente con alumnos de la Fa

cultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro, asi co

mo también con las familias de algunos de estos alumnos. F1 ~echo de 

trabajar con esta universidad y ~on esta facu1tad ~n Pspecial, no ob~ 

dece a ningún factor particular significativo para la realización de 

esta investigación, pues ünicamente fue tomada como objeto de estudio 

por las facilidades que para la realización de esta investigación re

presentó. Lo ünico relevante, es que el haber considerado la Facultad 

de Psicología para este proyecto, provee nueva información que puede 

ser confrontada con los resultados obtenidos en una investigación pr~ 
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via llevada a cabo en la ENEP Acatl~n (1), ya que en dicha investig;!_ 

ción no se trabajó con la carrera de Psicología. por no contar la 

ENEP Acatlán con esta carrera. 

Los resultados de esta investigación vienen a confirmar que es difi

cil conocer el funcionamiento de un sistema familiar a través de la 

percepción de uno de sus miembros, pues se ha podido observar que en 

el movimiento de las diferentes interacciones producidas por los mic~ 

bros de una familia, que se puede registrar el funcionamiento de un 

sistema familiar en su totalidad. El estudio llevado a cabo permite 

ti1mbién mostrar la siguiente problemática: el hecho de ql1e un alumno 

se encuentre en 1 a universidad no es un si nfin imo de independencia y 

de claridad en cuanto a metas a realizar en la vida; se ha observado 

que la seudoindependen'tia que se manifiesta tener por parte del alum

no, la mayor de las veces significa una actuación inconsciente en ese 

deseo por alcanzar la vida adulta y en tanto que a una gran mayoría 

de familias les es dificil crecer psicológicamente, por éllo el joven 

que ingresa a la universidad de pronto quiere romper con eso que sien 

te que lo ata, pero que a la vez añora, como lo~~ la depcr.dcncia fa

miliar. Es así que pensando en la atención psicológica que sP puede 

brindar a los alumnos universitarios, es imr-- ;•1te rescatar el abar. 

ll) Rebeca Braverman. Tipología Familiar relacionada con aspectos 

Psico-Socio-Pedagógicos. Tesis. (Doctorado en Psicología Clínica. 

Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1986). 
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daje terapéutico de la fam1lia como una forma de optimizar el proceso 

de separaci6n-1r.~1viduacfón de sus m1embros, así como de apoyo mutuo. 

La crisis en la cual se encuentra el pals, la cafda del salario tan 

decisiva. crean una serie de condiciones que de persistir como hasta 

ahora, marcan la pauta para que la familia ex.tensa se vuelva a esta

~lecer. Oe ocurrir esto as~. por ello se prevee que el esclarecimien 

to de deberes y derechos de los miembros de una famil in, es una nece· 

sidad· primordial, pues soto fomentando la comunicJ.ción ;;l interior de 

la familia, se crean a su vez las condiciones de una actitud crltica 

respecto al entorno. 

La familia mexicana tan azotada por una serie de eventos ocurridos en 

esta década y, gracias a su fuerte arraigo a la comunidad en la cual· 

se encuentra inserta t"el pueblo, el barrio~ los "cuatesº). sigue sien_ 

do un frente que opone resistenc;ia a las enfermedades psicóticas. la 

farmaco~ependencia y los suicidios, pues aún cuando estos fenómenos 

se presentan en gran proporciOn en nuestro país, no alcanzan todavla 

las dimensiones de algunas de las grandes ciudades latinoamericanas. 

Por ello el objetivo de esta investigación es cansi'1erar si el abar .. 

daje terapéutico de la familia puede ser. una opción de a·yuda al uni

versitario y, en general, al estudiante en conflicto. 

La presente investigación consta de ocho capítulos; 

En el primer capitulo se presenta la fundamentación del tema de inve~ 

tigación, con la correspondiente descripción de la sit.uación problema; 



la identificación del problema; la ubicación del tema de estudio y 

los objetivos de la investigación: uno general Y.cuatro especlficos. 

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico y referenctal de 

las variables, presentando las .variables que investigar¡, los concep

tos clave y las investigaciones realizadas sobre el tema, incluyendo 

las variables por desarrollar y la relación de éstas. 

IV 

En el tercer capítulo se presenta la metodología que incluye las de

finiciones operacionales de cada variable y los modelos de relación 

causal entre las variables. En este capitu_lo aparece comprendido a su 

vez, el tipo y diseño de investigación y las técnicas de investiga

ción. 

En el cuarto capitulo-se presenta la descripción estadística de las 

variables investigadas (estruct~ra familiar y reprobaci_ón). Se incl,!! 

ye una descripción estadística de los datos sociodemográficos y su 

relación con las variables investigadas. Se presentan los resultados 

e interpretación de los reactivos correspondientes a la sección 111 

del cuestionario EEPFRA. Se presentan los rP·:ultado'" !! interpretación 

del objetivo sec~ndario y finalmente se ' .uye ~n este mismo capitu

lo, la presentación de tablas. 

En el quinto cap1tulo se presen~ la discusión del ·tema de investigª

ción. Aquí se discuten con el marco teórico, los resultados de las 

correlaciones obtenidas. 
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En el capitulo sexto se presentan las conclusiones más Importantes de 

.esta investigaci6!'• en donde se especifican las caracterlst1cas más 

relevantes de los dos grupos estudiados. 

En el capltula séptimo se presentan las sugerencias pertinentes para 

aquellos in~eresados en retomar esta investigación como propuesta que 

pueda dar lugar a nuevos estudios. 

En el octavo cap'itulo se presenta un breve resumen, consistente en 

las ideas principales del problema, los procedimientos, los principa

les resultados Y. las conclusiones fundamentales obtenidas de los mis

mos. 

Más adelante se presentan los Apéndices y los Anexos correspondientes, 

y el glosario de térmiños. 



l. FUNDAMENTACION DEL TEMA DE lNVESTlGACIOff 

En este capitulo se presentan la descripción de la situación prQ 

blema; la identificación del problema, su ubicación y los objetivos, 

tanto desde el punto de vista general como especifico. 

1.1. DESCRlPC!ON DE LA SITUACIDN PROBLEMA. 

El problema que se presenta intenta abordar el conocimiento 

de la posibilidad de que un tipo especial de funcionamiento de una 

estructura familiar incide sobre la reprobación de los alumnos de 11 

cenciatura de la Facultad de Psicolog1a de la Universidad Autónoma 

de QuerétarO. 

l 

Se ha observado que en México la relación esposo-esposa es escasa 

(2). Se enfatiza el popel de padres sobre el de la pareja. Las fun

ciones tradicionales que se esp~ra que cumplan son: de parte del ei 

poso el sostenimiento económico de la familia, yy de parte de la e~ 

posa la administración del hogar y el cuidado de las hijos. Se con

cede poca importancia a las necesidades afectivas entre los esposos. 

lo que los lleva a la búsqueda de satisfactores fuera de la relación 

conyugal. El en sus relaciones extrafamiliares y ella principalmente 

en los hijos. 

(2) Santiago Ramirez. Infancia es Destino. Ed. Sigio XX!. 6 ed. 

México, 1983. pp. 21-27. 



Estas características de la familia mexicana son comunes por lo menos 

en las !reas rurales y en las urbanas de clase media y baja. 

En stntesis. se observa una estrecha relación de la madre con sus h! 

jos. un padre ausente y por lo mismo anhti~ddú. Lo que da lugar a que 

el hombre mexicano carente de un padre t1t1e contribuya a la estructu

ración de su personalidad va a buscar en aspectos formales externos 

aquello que no ha incorporado en su in:erioridad. 

Y es aquí, en la búsqueda vehemente de estos elementos, así como en 

la estructura previa descrita, donde podemos pensar en una relación 

de influencia entre las variables estructura fnmiliar y reprobación. 

1.2. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA. 

La estructura familiar incide en la reprobación de los alum 

nos de licenciatura de la Facultad de Psicología de la Universidad 

A~tónoma de Querétaro. 

l.3 JUSTI FICACION DE LA INVESTIGACJotl. 

2 

Esta investigación surge del reconocimiento de que existen 

diferentes factores que intervienen en el fracaso escolar de los alum 

nos (3)¡ centrado este fracaso. en la presente investigación, en la 

(3) Lucien Séve et. al. El Fracaso Escolar. Tr. de Claudia Alemany. 

Ediciones de cultura popular. México, 1979. p. 59. 



reprobac16n. Ante ~sto la inquietud presente es analizar el factor 

familiar, la estructura familiar de los sujetos estudiados como uno 

de dichos factores que intervienen en la reprobación; éste si bien 

tal vez no sea el más importante. s1 es considerado como válido en 

la causalidad del problema que se aborda. El hecho de enconlrar al

gunas relaciones de influencia entre las variables estudiadas! se 

presume, permitirá dar un mayor grado de solidez a la comprensión 

de algunas furmas espec1ficas en que el factor familiar pueda estar 

interviniendo como un factor causal de la reprobación. 

3 

En relación con el aspecto institucional, se presume que los resul

tados que aporta la presente investigación contribuyan a su vez a 

justificar la necesidad que existe en la Facultad de Psicología de 

la Universidad Aut6n0ma de Querétaro, de crear espacios que permitan 

atender los requerimientos que .los alumnas presentan, en el trayecto 

de su vida académica del nivel licenciatura en la institución. Va 

que a través del trabajo que en lo particular he desarrollado tanto 

en instituciones (Centro de Integración Juvenil A. C.; Central de 

Servicios a la Comunidad de la Facultad de Psicología de la U.A.Q.), 

como en la práctica privada, he podido observar que las fallas que 

se presentan en el funcionamiento de la dinámica familiar tienden a 

influir en el proceso de aprendizaje de los miembros que componen 

las estructuras familiares estudiadds. 



1.4. UBICACION DEL TEMA DE ESTUDIO. 

El tema de· la presente investigación se encuentra ubicado 

sobre 1a disciplina pslco16gfca. 

En re1aci6n con su ubicaci6n dentro de la Psicologia, se puede expl! 

car que se debe a que esta disciplina permite explicar el fen6meno 

por estudfar en relaci6n con las caracterlsticas de la estructura fa 

miliar. as1 como también permite la posibilidad de llegar a una aprg 

ximación explicativa de la reprobación de los sujeto' estudiados. 

Se dice-que permite ofrecer una explicac.ión de estas dos variables. 

porque a través de élla es probable adquirir un conocimiento objeti

vo de la vida mental. Debe enfatizarse además que no es el estudio 

de la conducta, pues ~e podrla entender que ésta, sólo es registra

ble en el ñivel de la conciencia. La Psicología entonces nos brinda 

una explicación·en diferentes niveles conceptuales sobre los acontg 

cimientos psíquicos. Su campo de estudio en la actualidad se amplia 

constantemente. Después de haberse encontrado en sus inicios ligada 

a la Filosofta, fue cobrando una forma propia no sin antes haber sy 

frido la amenaza de ser absorbida tanto por la Biología como por la 

Sociología. Al ir cobrando esta forma propia, la Psicología utiliza 

métodos que van desde la observación clínica hasta el cálculo esta

d1stico. 

4 

Al irse desarrollando la Psicología, se van diferenciando áreas espg 

cificas de estudio dentro de la misma. Y las áreas que nos van a per 



mitir ubicar nuestro tema de estudio dentro de la Psicologi'a serán: 

la Psicologia Clínica y la Psicología Educativa. 

Para la Dirección General de Orientación Vocacional de la Universi

dad Nacional Autónoma de México, la Psicologia Clínica toma de la 

personalidad mal adaptada su campo de estudio. y refiere que, median, 

tP. el uso adecuado de procedimientos terapéuticos, intenta cambiar el 

<.Jt:JJi .. nte. reeduca1· al individuo o ambas cosas, dt! manera que se res

r.iblezca la armenia (4). Se mencionan actividades que puede desempe

n,1r el psicólogo cllnico como son: planear actividades creativas y 

ucupacionales dL! rehabilitación física il impedidos, creando técnicas 

p11ra el iljt1st1~ o r1!ajuste dl!l individuo a su medio ambiente. Aplicar 

psicodiagnóstico$, cntre~·istas y obsC!rvar.ión directa. Se puede dese~ 

pentJr el trabíljo de psicoterapia. Este profesional utiliza técnicas 

de observación. medición y análisis sobre las capacidades del indivi 

duo. 

Se mc:nciona también que el psicólogo clínico no sólo trabaja en ca

sos ¡-.i.~tol•jglcus, o::.ino tambiGn en casos normales con problemas de ti 

po conductual. caracterológico y de personalidad. Abarca problemas 

de interacción f;irniliar y de relaciones interpersonales. 

(4) UtlAM. Gula de Carreras. Secrctilrla de Rectorla. Dirección Gene

ral de Orie11tación Vocacional. 6 ed. M&xico, 1980. p. 317. 

5 



Es en particular sobre esta última actividad que, en la presente in 
vestigación, a través de esta referencia, intenta respaldar la ubi

cación del tema con respecto al aporte que esta área de la PSicolo

gía puede hacer. 

6 

Ahora bien, al particularizar la ubicación de una de las variables, ::: 

como lo es la familia, se tendrá como referencia para su ubicación 

la Teoría General de Sistemas, la cual no es en si una teorla defi

nida, sino que surgió como un conjunto de teorías que intentaban Vi!!, 

cular campos científicos. 

Particularizando cada vez más la ubicación de esta variable, se to

mará como referencia el Enfoque Estratégico en Psicoterapia Familiar 

para llegar finalmentu al enfoque que mayormente podrá desempe~ar el 

papel de referencia principal, que es el Enfoque Estructural en la 

Psicoterapia Familiar. 

Para analizar el índice de reprobación en los alumnos, que es la sg, 

gunda variable, se hará mención a una sin tes is de las actividades 

que cubre una de las áreas ya mencionadas de la Psicología: la Psi

cología Educativa. 

Para la Dra. Catalina Harrsch (5), la Psicología Educativa se aboca 

(5) Catalina Harrsch. El Psicólogo, lgué hace? Ed. Alhambra. México, 

1983. pp. 147-148. 



a la tarea de estudiar las condiciones y métodos que facilitan los 

procesos de aprendizaje, y los factores emocionales que en él se in, 

volucran, desde el desarrollo del nii'lo hasta la educación profesio

nal, asi como los procedimie11tos de ensei'lanza adecuados a cada nivel. 

La función especifica del psicólogo educativo en el nivel de licen

ciatura consiste en identificar las variables que facilitan el apren. 

dizaje significativo, en especial de aquellas personas, grupos o se~ 

tares de la población que están más alejadas del sistema nacional 

educativo, así como analizar y ennumerar los principales problemas 

existentes en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Nos refiere 1 a autora, en otro apartado de su si ntes is. que el est!! 

dio de la Psicologla Educativa permite realizar al profesional est!! 

dios de evaluación vocacional y ocupacional. y de selección y clasi 

ficación tanto de estudiantes como de profesores. Le va a permitir 

también comunicar los resultados. orientar a la persona o responsa

ble. y atender aquel los casos en los cuales está indicada su inter

vención profesional; por lo que debe manejar diferentes técnicas de 

prevención y rehabilitación para distinguir cuando debe remitir a 

las personas con los especialistas idóneos. 

Otro aspecto de la s;ntesis de la autora que permite fundamentar la 

variable (reprobación) y establecer su relación con la primera (es

tructura familiar). es el siguiente: la Psicología Educativa se apli 

ca concretamente en el sector docencia. Dirige su actividad hacia 

7 



programas de entrenamiento de profesores, padres de familia, estu

diantes y niños con problemas de aprendizaje y conducta, y a la 

orientación de las personas en la elección de su vocación. 

Estas son entonces algunas de las referencias que nos permitirán ubi 

car al hacer mención a la disciplina psicológica. 

1.5. OBJETIVOS DEL DISEílO. 

l.S.l. Genl!ral 

Conocer si e~isten caracter1sticas comunes en la estructura 

familiar d~ los alumnos reprobados de licenciatura de la Facultad de 

Psicologla de la UnivL>rsidad Autónoma de Querétaro. 

1.5.2. Específicos 

l. Estudiar si la percepción familiar en cuanto a reglas y apoyo, 

variu en la población de alumnos trabajada tomando como punto de r~ 

lación la f't'probación y aprobación. 

8 

11. Conúct.!r cérr.o ~~ que se puede presentar esta variación dependien. 

do del sexo~ tul"'no y el número de materias reprobadas. 

lll. Determinar si existen diferencias en el área psicopedagógiC.a en 
tre los alumnos reprobados y los aprobados. 

IV. Conocer si existe un común denominador en las pautas transacci.Q 

nales de las familias de los alumnos que han reprobado en comparación 

con las familias de los alumnos que no han repl"'obado. 



2. MARCO TEOR!CO 

2.1. VARIABLE.- Estructura Faniiliar. 

2.1.1. Concepto de Estructura Familiar. 

Para Salvador Minuchin (6), una familia es un sistema que 

opera dentro de contextos sociales específicos y que tiene tres com 

ponentes: 1) La estructura de una familia es la de un sistema sociQ 

cultural abierto en proceso de transformación¡ 2) La familia mues

tra un desarrollo desplazándose a través de un cierto número de et~ 

pas que exigen una reestructuración; 3) La familia se adapta a las 

circunstancias cambiantes de modo tal que mantiene una continuidad 

y fomenta el crecimiento psicosocial de cada miembro. 

Estructura Familiar.Salvador Minuchin la conceptualiza entonces co

mo el c.1njunto invisible de demandas funcionales que organizan los 

modos en que interdcLúd.n 1os miembro!; de una familia. Y si la fami-

1 ia es un sistema que opera a través de pautas transaccionales, las 

transacciones repetidas establecen pautas acerca de qué manera, 

cuindo y con qui~n relacionürse, y estas pautas, seftala Minuchin, 

apuntalan el sistema. 

(6) Salvador Minuchin. Familias y Terapia Familiar. Tr. de Victor 

Fichman. Ed. Gedisa, México, 1983 (c1974). pp. 85-86. 

9 
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En una investigación llevada a cabo por este psicoterapeuta familiar 

(7} 9 demostró experimentalmente la influencia de la familia sobre 

sus miembros, se pudo demostrar como el niño responde a las tensio

nes que afectan a la familia. Esta investigación estuvo centrada en 

torno de a 1 gunas enfermedades psi cosomát i cas de la infancia: Oesa

rrol 1 ó un método de medición de las respuestas fisiológicas indivi

duales a las tensiones de la familia. Refiere Minuchin que en el 

transcurso de una entrevista .. concebida con este objetivo, se toman 

muestras de sangre de cadt1 miembro de la familia, procediendo de tal 

modo que la obtención de las muestras no interfiera con las interac .. 

ciones en curso. Posteriormente se analiza el nivel de ácidos grasos 

libres de plasma en las muestras. El ácido graso libre constituye un 

indicador bioquímico del despertar emocional 9 ya que la concentración 

aumenta dentro de los cinco a quince minutos posteriores a la tensión 

t!moc: i on,1 l . 

Ld comparación de los niveles de ácido graso libre en diferentes m.Q. 

:.:entos de la entrevista estructural permitió documentar fisiológic! 

mcnt!? la r~spuesta del individuo al "stress" familiar. Presenta co

mo ejemplo una familia con dos hijas diabéticas 9 en donde relata que 

los padres se encuentran en entrevista con un terapeuta y se presen

ta una situi!ción de conflicto; pasado un tiempo se hace pasar a las 

hijas que habían estado observando la entrevista a través de un esp~ 

(7) !bid. 



jo de visión unidireccional, y se observa que los niveles de ácido 

graso libre disminuyen en los padres después del ingreso de sus hi 

jas y de que él los hubieran pasado de funcionar como cónyugeS-.a asy 

mir sus funciones parentales. 

Se concluyó que las niñas funcionaban como mecanismos que permitlan 

derivar los conflictos, a costa de incrementar sus niveles de leido 

grJso libre y de pres~ntar incapacidad para retornar a su nivel ha

bitual de funcionamiento. 

Hablar de estructura familiar implica entonces reconocer que la vida 

psíquica de un individuo no es exclusivamente un proceso interno. 

Que el individuo influye sobre su contexto y es influido por éste 

por secuencias repetidas de interacción. 

Que el individuo responde a los ''stress'' que se p~oducen en el inte

rior del siste111a familiar. a los que se adapta; y él a su vez puede 

contribuir en forma significativa al 11 stress 11 de otros miembros del 

sistema. El individuo puede ser considerado como un subsistema. o 

parte de 1 sis tema, pero se debe tomar en cuenta a 1 conjunto. 

11 

En el enfoque estructural de la psicoterapia famil)ar se toma en cuen 

ta la premisa de que las modificaciones en una estructura familiar 

contribuyen a la producción de cambios en la conducta y los procesos 

psíquicos de los miembros de un sistema familiar. Se considera además 

que al trabajar un terapeuta con una familia, su conducta se incluye 
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en este contexto. De tal forma que los terapeutas y la familia forman 

en su conjunto un nuevo sistema que es el sistema terapéutico. 

Otras consideraciones que se llevan en torno a la familia es que ésta 

es una estructura que está organizada sobre la base del apoyo, la re

gulación, la alimentación y la socialización de sus miembros. 

Refiere Minuchin (8) que la familia se le considera también como una 

unidad social que enfrenta una serie de tareas de c!c:;arrollo, y que 

estas tareas difieren de acuerdo con los parámetros de las diferen

cias culturales, pero que poseen rafees universales. 

Y como es true tura fami 1 i ar, ésta 11 debe ser capaz de adaptarse y cuan 

do las circunstancias cambian. La existencia continua de la familia 

como sistema depende de una gama suficiente de pautas transaccionales 

alternativas, y la flexibilidad para movilizarlas cuando es necesario 

hacerlo. La familia debe responder a cambios internos y externos y, 

por lo tanto, debe ser capaz de transformarse de modo tal que le pe~

mita encarar nuevas circunstancias sin perder la continuidad que pro

porciona un marco de reterencid a 5U5 miembros. 

ºEl sistema famfliar se diferencia y desemperla sus funciones a través 

de sus subsistemas. Los individuos son subsistemas en el interior de 

una familia. 

(8) !bid,, pp. 87-88 



"Las diadas como la de marido-mujer o madre-hijo, pueden ser subsi~ 

temas. Los subsistemas pueden ser formados por generación, sexo, in. 
terés o función" (9). Así en la práctica reconocemos subsistemas Cf!. 

mo el conyugal 1 parental 1 filial, fraterno. La participación en los 

diferentes subsistemas no es fija, y así se nos dice que: 11 cada in"'." 

dividuo pertenece a diferentes subsistemas en los que posee diferen 

tes niveles de poder y en los que aprende habflidades diferenciadas. 

Un hombre puede ser un hijo, sobrino, hermano mayor, hermano menor, 

esposo, padre, y así sucesivamente. En diferentes subsistemas se i!! 

corpora a diferentes relaciones complementarias. Las personas se 

acomodan en forma de cale1doscopio para lograr la reciprocidad que 

posibilita las relaciones humanas. El niño debe actuar como un hijo 

como su padre actúa como un padre, y cuando el niño lo hace posible 

que deba ceder el poder del que disfruta cuando interactúa con ·su 

hermano menor. La organización en un subsistema de una familia pro

porciona un entrenamiento adecuado en el proceso de mantenimiento 

del diferenciado "yo soy 11
, al mismo lie1upo que ejerce :;u~ habilida

des interpersonal~s en diferentes niveles". (10). 

En otra parte de sus obras, Salvador Minuchin menciona que la fami

lia no es una unidad estática, sino que está en proceso de cambio 

continuo, lo mismo que sus contextos sociales. "la familia está de 

(9) !bid. 

(10) !bid. 

13 



continuo sometida a las demandas de cambio de dentro y de fuera. Mu~ 

re un abuelo, es posible que entonces todo el subsistema parental d~ 

ba sufrir un realineamiento. La madre es despedida de su trabájo¡ 

puede ocurrir que se deban modificar los subsistemas conyugal, ejec!! 

14 

i ,, . 
tivo y parental. De hecho, el cambio es la norma y una obs~.rvac1,6n ¡,; 

1
• <!: 

prolongada de cualquier familia revelarla notable flexibilidad, flµ~'!.' i: ·~, 

tuación constante y, ~uy probablemente, más desequilibrio que equil! 

brío. 

11 Contemplar una familia en un lapso prolongado es observarla como un 

organismo que evoluciona en el tiempo. Dos células individuales se 

unen y forman una entidad plural semejante a una colonia animal. E~ 

ta entidad va aumentando su edad en estadios que influyen individua! 

mente sobre cada uno de sus miembros. hasta que las dos células pro

genitoras decaen y mueren, al mismo tiempo que otras reinician el ci 
clo de vida. 

11 Como todos los organismos vivos, el sistema familiar tiende al mis ... 

mo tiempo a la conservación y u la evolución. 

"Las exigenci<•:; de cambio, pueden activar las mecanismos que contra~ 

rrestan la atipicidad. pero el sistema evoluciona hacia una complej! 

dad creciente. Aunque la familia sólo puede fluctuar dentro de cier

tos 1 imites, posee una capacidad asombrosa para adaptarse y cambiar., 
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manteniendo sin embargo su continuidad" (11). 

Asimismo se considera a la familit'l un sistema abierto, en tanto in

tercambia información y energ1a con el mundo exterior. Se han menci.Q. 

nado ya algunos de los requerimientos que tanto en lo interno como 

en lo externo, la familia habrá de enfrentar, encontrándose con la 

exigencia de real izar una transformació"n constante de la posición de. 

sus miembros para enfrentar las demandas y conservar su continuidad, 

sin embargo, es preciso enfatizar una última consideración que Minu

chin aporta al mismo: 11 Todo cambio en la estructura de la familia m.Q. 

dificard su visión del mundo, y todo cambio en la visión del mundo 

sustentado por la familia será seguido por un cambio en su estructu

ra, incluldos los cambios en el uso del síntoma para el mantenimien

to de la organización familiar" (12). 

2.1.2. Algunos factores para tomar en cuenta en una primera entreví.§. 

ta en Psicoterapia Familiar. 

Es importante mencionar que dentro del enfoque estructural, en el 

abordaje terapéutico de las familias, es imprescindible poder discri 

minar que existen una serie de factores intervinientes en el encuen

tro con la fan1ilia. Dichos factores son los siguientes: 

(11) S. Minuchin y H. Ch. Fishman. Técnicas de Terapia Familiar. Tr. 

de José Luis Etcheverry. Ed. Paidós. Buenos Aires. 1984 {e 1981). 

pp. 34-35. 

(12) lbid. p. 207. 



a) La estructura familiar no constituye una entidad inmediatamente 

obse.·va.ble por parte del observador. Nos dice Minuchin que los 

datos del terapeuta y su diagnóstico se logran experimentilmente 

en el proceso de asociarse con la familia. 
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b) El terapeuta escucha lo que los miembros de la familia le dicen 

acerca del modo como experimentan la realidad, pero también Obser 

"' .~1 :HtlJ'J e;r r¡ue los miembros de la familia se relacionan con él 

:t... entre si; de esta forma el terapeuta podrá analizar el campo 

transaccional en el que se relactona la familia, para lograr así 

un diagnóstico estructural. 

e) Tener presente asl mismo si la conducta de la familia dá fundamen 

to o contradice el contenido de las comunicaciones verbales. 

d) Otl"o paso que es muy impor-tante dentro de la primera entrevista 

es lo que Salvador Minuchin llama mapa familiar; esquema organiZ.!, 

tivo que constituye un dispositivo que permite al terapeuta orga

nizar t.:1 nwterial de diverso tipo que obtiene. También permite fo.r: 

mular hipóti::sis acercd úi; las 3.rcJ.~ que f11nc:innan correctamente· 

en e 1 seno de 1 e fami 1 i a y acerca de otras donde no ocurre 1 o mi.§. 

mo. También lo ayudü a determinar los objetivos terapeúticos. · 

El mapa inicial nos permitirá establecer los objetivos terapeúti

cos parciales. 

'! 



e) Al mismo tiempo que recoge material para un mapa estructural, el 

terdpeuta introduce pruebas experimentales. 

Su sola presencia es una prueba, porque la familia se organiza en 

l'élación con él. Pero, además puede imponer la rea1izaci6n de ta-

reas planificadas para indagar acerca de aspectos significativos 

de la estructura familiar. 

17 

f) Otra de las tareas que enfrenta el terapeuta es la de explorar la 

estructura disfuncional de una familia y de esta manera situar las 

áreas de posible flexibilidad y cambio. Su aporte esclarece partes 

de la estructura familiar que han permanecido sumergidas. Alterna

tivas estructurales que han permanecido inactivas se hacen activas. 

g) En la primera entrevista también se desarrollará por lo menos un 

contraste terapeútico provisorio. 

h) El terapeuta debe preocuparse por establecer contacto con todos 

los miembros de la familia (ésto tiene que ver con las operacio-

nes de unión que se mencionarán más adelante). 

i) Se dice que una sesión inicial puede dividirse tentativamente en 

tres etapasª 1) El terapeuta sigue las reglas culturales de eti 

queta. 2) Interrogar a cada miembro de la familia acerca de cu! 
' 

les son en su opinión los problemas de la familia. 3) Explorar la 

estructura familiar ayudando a la familia a poner en juego su dr,! 

ma familiar. 

'·! 
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2.1.3. Síntesis de las indicaciones terapeúticas que sugiere Minuchin 

en Psicoterapia Familiar. 

Con la finalidad de mostrar de manera muy somera algunas de las ínter. 

venciones terapeút;cas que se tienen con las familias, se ha efectua-. 

do una síntesis de los capítulos Vil y VIII de la obra ya mencionada 

de Minuchin {Familias y Terapia Familiar). Estas son algunas de las 

ideas centrales. 

Dentro del enfoque estructural las operaciones de reestructuración y 

las operaciones de unión constituirán los principales tipos de inte!. 

venciones terapeúticas. 

Las operaciones de reestructuración son intervenciones terapeúticas 

que una fami 1 ia debe de enfrentar en el intento por lograr un cambio 

terapeútico e implican un desaflo. Mientras que las operaciones de 

unión no constituyen un desafio; su función es disminuir las distan

cias entre el terapeuta y la familia propiciando que el terapeuta se 

mezcle con la familia. ya que juntos participan en la sesión terapeQ. 

tica. 

Es importante tener presente que las operaciones de reestructuración 

y de unión son jnterdependientes. La terapia no puede lograrse sin 

la unión, pero ésta no tendrla éxito sin la reestructuraci6n. 

Es posible que las técnicas de unión no siempre se dirijan a la fam,!. 

lia en la dirección de los objetivos terapeúticos 1 pero son exitosas 
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en la medida que garantizan el retorno de la familia a la sesión si

guiente. 

Estas técnicas de unión son muy importantes. 

-mantenimiento. Este se relaciona con la técnica de acomodación, de 

proporcionar un apoyo programado a la estructura·~!.' 

miliar tal como el terapeuta lo percibe y analiza. 

-rastreo. 

-mimetismo. 

Estas operaciones de mantenimiento van a requerir a 

menudo la confirmación activa y el apoyo de los sug 

sistemas familiares. 

Es otra técnica de acomodación. El terapeuta sigue 

el contenido de las comunicaciones y de la conducta 

de la familia y los alienta para que continuen. 

El rastreo significa el planteamiento de preguntas 

que clarifiquen lo que está en juego. la realiza

ción de comentarios aprobadores o el est~mu1o p3r3 

la amplificación de un punto. 

El rastreo puede utilizarse también como una estr-ª. 

tegia de reestructuración. 

Esta es una operación humana universal. Un terapey 

ta puede utilizar el mimetismo para acomodarse a un 

'• ·' i 1 



estilo familiar y a sus m~dalidades afectivas. 

Cabe mencionar que en las operaciones de unión el terapeuta s.e con

vierte en t1ctor de la obra familiar. En las de reestructuración op~ 

ra como director y como actor. 

Utiliza su posición de 1 iderazgo dentro .del sistema terapeútico pa

ra plantear desdf'ios il lo~ que li.I fr,l:•ti1 ia d1~be tlC:omodarsc. 

20 

En cuanto a las operaciones de reestructuración, se dice que son i~ 

tervenc1ones dramáticas que crean movin1iento hacia las metas terapeQ 

ticas, pero dependen para su éxito de una unidad terapeútica que es

té firmemente establecida. 

Existen por lo menos siete categorías de operaciones reestructuran

tes. 

la) Captar las pautas transaccionales de la familia. 

Aunque el terapeuta debe mantener su posición de liderazgo, debe 

evitar el peligro de su posición, es decir el riesgo de centrali 

zar en exceso el desarrollo sobre su persona. 

Para obtener una descripción verdadera, el terapeuta debe ir más 

allá de la autodescripción verbal de la familia. Se recomienda 

permanecer vigilante ante los indicios no verbales que confirman 

o contradicen lo que la familia le dice. 



a) Dramatización de las pautas transaccionales. Es importante 

iniciar a la familia para que actúe ante su presencia en alg~ 

nas de las formas en las que naturalmente resuelve conflfi:tos. 

se npoya mutuamente, forma alianzas y coaliciones o propaga 

"stress". Las instrucciones deben ser explicitas, tales como: 

"Habla con tu padre". 

b) Recreación de los canales de comunicación. 

Es conveniente que el terapeuta disponga de un cierto número 

de técnicas para estimular la comunicación intrafamiliar en la 

sesión. 

De esta manera el terapeuta puede comenzar a prestar una menor 

atención a la lógica del contenido y una mayor atenci6n a las 

secuencias modeladas en las que se producen los intercambios de 

la familia. 

e) Manipulación del espacio. 

Cuando una familia acude a la primera sesión, la fonna. en que 

se ubica puede proporcionar indicios acerca de las alianzas y 

coaliciones, centralidad y aislamiento. La ubicación puede cons-

tituir un modo efectivo de trabajar con los limites. Si se desea 

crear o conso 1 i dar un 1 imite. puede conducir a 1 os miembros de 

un subsistema al centro de la habitación y ubicar a otros miem-

bros de la familia de espaldas, de tal modo que puedan observar 

21 
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pero no interrumpir. 

La manipulación espacial posee el poder de lo simple. Su elocuen 

cía gráfica esclarece el mensaje del terapeuta. 

2a) Señalamiento de los limites. 

Cada miembro de la familia y cada $Ubsistema familiar debe nego

ciar la autonomía e interdependencia de su circuito psicodinámi

co. 

El objetivo es el de lograr un grado correcto de permeabilidad 

de límites. 

a) Limites de los subsistemas: Se señala especialmente la impor

tancia de los ltmites del subsistema conyugal, ya que una rigidez 

o una imprecisión inadecuada del limite del subsistema conyugal 

constituye una causa habitual de la existencia de pautas transaf_ 

cior1ales disfuncionales. 

Cuando 1 os 1 imites a 1 rededor de un subsistema son con sol ida dos, 

el funcionannento de este ::.ul>!:>ist~ma mejorar3.. 

3a) Intensificaci6n del 1'stress 1
'. 

La habilidad del terapeuta para producir 11 stresses" en diferen

tes partes del sistema familiar le propor"cionará a él, y en al

gunos casos a los propios llliembros de la familia, un indicio 



acerca de la capacidad de la familia para reestructurarse cuando 

las circunstancias cambian. 
.. 

' a) Bloqueo de pautas transaccionales: La maniobra más simple a 

1 a que se puede recurrir para producir "stress 0 consiste en obs

truir el flujo de comunicación a lo largo dr: sus canales !labitu-ª 

les. 

b) Acentuación de las diferencias que la familia ha escamoteado. 

e) Desarrollo del conflicto impllcito: Le función del terapeuta 

será el intentar destruir mecanismos disfuncionales de evitación 

de conflictos. 

d} Unión en alianza o coalición. En este caso se intenta provo

car stress uniéndose en forma temporaria a un miembro o subsis-

tema de la familia. Es te tipo de incorporación a 1 a estructura 

familiar requiere una cuidadosa planificación y una habilidad P! 

ra desligarse. de tal modo que el terapeuta no sea absorbido por 

la guerra familiar. 

El terapeuta debe saber también cuándo y cómo debe unirse a un 

miembro de la familia durante un per'iodo más prolongado. 

4a) Asignación de tareas. 

Se recurre a las tareas para señalar y actualizar un área de ex

ploración que puede no haberse desarroflado en forma natural. 

23 



a) Dentro de la sesión: En este caso pueden señalar cómo y a 

quién los miembros de la familia deberían dirigirse. También 

pueden estar relacionados can la manipulación del espací'O. Las 

tareas pueden utilizarse para dramatizar las transacciones de 

la familia y sugerir cambias. 
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b) Deberes: Cuando la familia responde realizando la tarea que 

él asignó, están llevando realmente al terapeuta a su hogar. E.§. 

te se convierte en hacedor de las reglas más allá de la estruc

tura de la sesión terapéutica. 

5a) Utilización de los stntomas. 

a) Enfoque centrado en el slntoma: El trabajo con los stntomas 

del paciente identificado puede constituir el camino mSs r~pido 

para diagnosticar y modificar las pautas transaccionales disfuu 

cionales de una familia, 

b) Exageración del síntoma: Un terapeuta puede utiliza·r su poder 

dentro d~ lis unid.:irl terapéutica para reforzar los s~ntomas del 

paciente id~ntificado, aumentando su intensidad. 

e) Desacentuación del slntoma: Es posible utilizar el síntoma 

como una vía que permita alejarse del paciente identificado. 

d) Adopción de un nuevo síntoma: El abord.iie de un síntoma a trE,. 

vés de su func i onami en to en la f ami 1 i a permite de sarro 11 ar una 



estrategia par'a enfrentar el problema identificado desplazando 

temporalmente el foco de concentración terapéutica a otro mie!!! 

bro de la familia. 
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e) Reetiquetamiento del s'intoma: Reconceptualizar el stntoma en 

términos interpersonales puede abrir nuevos caminos de cambio. 

f) Modificación del afecto del slntoma: Es út11 cambiar el afef 

to de las transacciones que conciernen a un síntoma. 

6a) Manipulación del humor. 

El afecto constituye una pista acerca de lo admisible en una fa

mi ~ i a determinada. 

!.,o!> cnmp<1111•nLPs <lfectivos puedL•n St!I' utilizados para manipular 

dist.1ncia. Tanto la indignación como la verguenza son factores 

quL' 1Jrod11cL•11 dist;1nci<1, ayudando a consolidar los frágiles llmi 

tes dentro de la familia. 

Kee:desiy11df un J.fccto predominante puede ser útil, facilita la 

dpdrición de nuevas transacciones. 

7a) !\poyo. qducación y gula. 

A menudo el terapeuta se verá obligado a ensenar a la familia de 

qué modo apoyarse mutuamente. Puede ensor-ldl' a los padres el modo 

de responder ·en forma diferencial a sus hijos. 



2.1.4. Un posible modelo de salud mental en la familia. 

Algunas de las características que en base a lo estudiado nos hacen 

pensor en una aproximación a la salud mental en la familia son los 

siguientes: 

aj L írnites ni muy difusos ni muy rlgidos·. Limites claros. 

b; Diferenciación de la farnilia extensa. 

e) No debe haber un desbalance entre los subsistemas. Por ejemplo 

entre el conyugal y el parental. 
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d} El subsistumu fraterno habrc'.i. de estar claramente diferenciado del 

subsistema conyugal y parental. 

Cada uno d~ los hermanos tendrá deberes y derechos diferentes. 

l!) Un yrddo d<~ flexibilid,td del sistema, de tal forma que puede pr~ 

sentar alternativas ante los cambios que tanto a nivel interno 

co1110 externo pueda enfrentar. 

f) Qui! la fa:nilia de acuer·oo dl ~stadio de des~rrollo en que se en

cuentre pueda tener un rendl~tliento adecuado en relación a las ti!_ 

rec5 apropiadas de este estadio. 
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2.1.5. La Teoría General de Sistemas. Una stntesis. 

La Teoria General de Sistemas se ha llegado a constituir en uno de 

los soportes teóricos m.Ss ::.ólidos del movimiento de terapia familiar 

actual. Esta no es una teoría definida. Surgió como un conjunto de 

teorias que intentaba vincular campos científicos. Se trata de una 

expansión de la teoría de la ciencia en respuesta a requerimientos 

cnmur.c~ de la Binlogia. la Psicolog1a. las cienr:iils de la conducta y 

las ciencias sociales. 

Ludwig van Bertalanffy es el creador de esta teoría y fué quien o~ 

ganizó el cuerpo teórico central y su aplicabilidad a diferentes cam 

pos científicos. Los primeros trabajos sobre la Teoría General de 

Sistemas datan de 1935, y su trabajo fundamental en relación con la 

terapia familiar se titula; "El organismo como si!;tema abierto", que 

apareció en 1940 y sufrió postericres ulaboraciones. 

Un sistema es un conjunto de elementos en int.eracción, una totalidad 

que: funciona como tal en virtud de la interdependencia de sus partes. 

A la T.G.S. St~ le considertt como un nur::vo purac!ig1aa científico que 

1.:nmprcnde cuutro tjr.Jndr::s temas: 

1) Ciencia de los sistemas.- Que r::s la explordción y .axplicación cien. 

tíficA de los sistemas de las diferentes ciencias, con la T.G.S. 

como doctrina de principios explicativos aplicables a todos los 

sistemas o subclases de ªllas. El objeto de su estudio son 11 todos 11 



o 11 totalidades 11
• 

2) Tecnologla de los sistemas.- Este tema hace referencia a la tec-
' nologla y a la ciencia en problemas de interrelación entre gran 

número de variables de diversa 1ndole. 

3) Filosofía de los sistemas.- Consistente en la reorientación del 

pensamiento y de la visión del mundo resultante del concepto de 

sistema como nueva paradigma científico. en contraste con el P! 

radigma analítico. 

4} Epistemología de los sistemas.- Este tema se centra en la inves-
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tigación d~ total id¡¡~IJ?s organizadas. de muchos niveles y variables, 

que requieren nuevas categorías de interacción, transición y orgª 

nización. 

Se dice que el concepto de conocimiento camhia cuando se entiende 

que ~ste no es una ílproximación a la ''verdad'' o a la 1'realidad 1
', 

sino una interacción entre conocedor y conocido. que depende de 

factores biológicos, psicológicos, culturales, lingufsticos, etc. 

Cnt0nccs las relacione~ entre hombre y mundo, valores en. lengua-

je filosófico también cambian. 

5} Cibernética.- Se le considera corno una teorfa de los sistemas de 

con trol basada en: a) la comunicación ( transferencia de informa-

ción) entre sistemas y medio circundante y dentro del sistema mis 

mo, y b) control (rttroalimentación) del funcionamiento del sist~ 



ma en consideración al medio. La Cibernética es únicamente una 

parte de la T .G. s .. como teoría de los mecanismos de control en 

la tecnología y la naturaleza está fundamentada en los conceptos 

de información y retroal imüntación. 

-Algunos conceptos principales. 

a} Información y entropía. 

Para E. Tro¡a e l. Maldonado, 11 La noción básica en teor1a de 

lil conJnicación es la información. La información puede fluir en 

sentido opuesto a la energía, o transmitirse sin que corra ener

gía o materia. (La entropia positiva es definida como logaritmo 

de la posibilidad, y es una medida del desorden, de ah1 que la en 

ti-opíu negativa, o información, sea una medida del orden y la or

ganización}. 

"Hay muchos fenómenos biológicos de retroalimentación, por ejem

plo 1a autorregulación homeostdtica de los animales de sangre 

cu1 icn~e. PP1·0 hay también regulaciones del organismo muy difg 

rentes. aquéllas en que se alcanza el orden por interacción din-ª. 

micil de proce~o~. como por ojemplo el metabolismo 
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,.La organizilción, cudlquiera que sea, conlleva los conceptos de 

totulidild, rr1•cl!niento, difer•!nci.1ción, orden jcirá1·quico, dominan 

cid, control, etc. Un principio importante en T.G.S. es que enco_!! 

lr,nnns nrq.H1iz<1ci(1n 1,•n lodos lo~. nivelus. La cxpr~sión Jlgo misti 
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c11, "el todo es al.go más y diferente de la suma de las partes que 

lo componl!n", significa que las características constitutivas no 

son explicables a partir de las partes aisladas, y que laS ·del si~ 

tema, comparadas con las de los elementos, son nuevas". (13). 

b) Sistema abierto. 

Todos los orgunismos actúan con:u un sistema abierto. Los sistg 

mas abiertos se caracterizan por el intercambio continuo de ener

gía y materia con el ambiente. en un proceso de construcción y de! 

trucción continua más nunca en un equilibrio completo. 

e) Total ldad. 

Para Paul Watzlawick el concepto de totalidad se puede explicar 

de la siguiente forma; "Cada una de las partes de un sistema está 

1·elacionad;1 de tal modo con las otras que un cambio en una de 

~llas, provoca un c11111bio en todas las demás y en el sistema total. 

Esto es, un sistcrnJ se comporta no sólo como un simple compuesto 

de ~lemE-ntos independientes, sino como un todo inseparable y cohg 

rente". (14). 

(13) Ignacio Maldon.:ido y E. Troya. Teor'ia General de los Sistemas. 

En la revista de Análisis Grupal, número 3, volumen 11 septiembre. 

México, 1984. pp. lll-121. 

(14) Paul Watzlawick. Teorla de la Comunicación Humana. Ed. Herder. 

Ba1·cclona, 19E6 (~1961} p. 130. 



d) Equifinalidad 

~latzlawick menciona que en un sistema abierto se puede alca_nzar 

el mismo estado final partiendo de origines distintos y por dife .. 

rentes caminos. 

e) Morfogénesis y Morfostasis. 

Gregory Bateson diferencia entre: a) cambios morfagenéticos, 

que se real izan con un marco homeostático a causa de la neguentr.Q. 

pía y b) cambios morfostáticos, que se realizan regidos por el 

marco homeostático, gracias sólo a procesos de retroalimentaci6n. 

En síntesis, se puede decir que los fenómenos morfogenéticos son 

aquel los que tienden al cambio o lo favorecen y los fenómenos mor:. 

fostdticos son aquellos que se ponen en movimiento para el no ca!!! 

bio. 

f) Pr~troalimcntación (f.:edback) y sistema abierto. 

Para l. Maldonado y E. Troya (15), la retroalimentación y el 

(Ontrol homeostáticos ~on un cJ~c importante, pero especial, de 

sistemas autorregulados y fenómenos de adaptación, pero enfatizan 

que no son sinónimos de sistemas abiertos. Señalan que es impor

tante hacer esta aclaración pues no sólo conceptualmente, sino 

como nomenclatura se dan con frecuencia confusiones. 11 las más comy 

(15) !. Maldonado y E. Troya. op. cit., p. 121. 
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nes son entre feedback positivo y entropía positiva, y feedback 

negativo y entropía negativa. que corresponden a distinto orden 

de cosas. El feedback siempre se relaciona con sistemas de 1retr2 

alimentación. en tanta que la entropía negativa sólo puede apar~ 

ccr en siste111as abiertos. 
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Los cambios morfostílticos pueden ser resultado del feedback, pero 

los cambios morfogenéticos sólo son df'bic\os 1: la cntroµía negati

va en sistemas abiertos. Los sistemas abiertos complejos, como los 

organismos vivos, tien~n importantes regulaciones de c11rácter re

troalimentativo, pero no se definen por ellos, sino por sus posi

bilidades de alcanzaf"' un estado uniforme. 

"Las lineas causales dentro de la retroalimentación son lineales 

y unidireccionales. El esquema clJsico sigue siendo E-R (estlmulo

respuesta), sólo que el bucle de retroalimentación hace que la caQ 

snlidad parezca circular. Los fenómenos típicos de retraalimenta

cirjn son "abiertosº respecto a la información entrante, pero 11ce-

1·1·Jdo:;11 por- lr:i quP atanc a materia y energla 11 • (16). 

Es así que se concluye que los conceptos de sistema abierto y r~ 

troalimentación son diferentes. Y que biológicamente la vida na 

es únicamente mantenimiento o restauración del equilibrio, sino 

más bien mantenimiento de desequi 1 ibrios. 

(16) !bid. 



Estas conceptualizaciones son importantes ya que nos permiten 

que la familia en tanto sistema viviente se encuentra sujeta a 

continuos desequilibrios y que como sistema se encuentra gobern~ 

do por reglas. Reglas que a su vez si se tienen presentes facili 

tan el entendimiento de los patrones de interacción al interior 

de una estructura familiar y su relac·ión con el contexto social 

que de alguna forma la detenuina. 
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2.1.6. Algunas aportaciones del Enfoque Estratégico en Psicoterapia 

Fami 1 i ar en relación con 1 os conceptos de es true tura e interacción 

fami 1 i ar. 

La terapia estratégica combina elementos de comunicación, teoría de 

si~tefllas~ l!l uso de paradojas y las 11 estr,1tegias mágicas" de Mil ton 

Erickson. 

Fué a través del trabajo con familias esquizofrénicas que personas 

como O.O. Jackson, Jay Haley, Gregory Bateson y otros, mostraron que 

las caracte1·isticas de estas familias hacian obvio el aspecto inte

•·dcc ion.:i.1. Se podrir1 P5t.ablecer una comparación (aunque forzosa) de 

üSte descubri11,i1!11to con ld forma en la cual la histeria facilitó la 

exploración del inconciunte por el Psicoan&lisis. 

Junto con Watzlawick fueron los prin1eros en estudiar la relación en. 

Lre los sintomas de ld fan1ilia y ciertos patrones de comunicación. 



l. l t·~¡a ron .1 ron el u ir que• todas 1.1 s- 111ud¡11 :ida des de esqui zofre·n i a CQ. 

bran Un s·ent'ido a -ti:-aves del_-__ trabaja con las f3milias. 

Para J,lckson l!l ti!rmino famili..1 irÍcluyc "otros significantes 11
1 que 

pueden Sf=!r la madre, el padre, la hermana, el hermano, la esposa u 

otros. Setiala en relación con las familias que éstas "aburcan a per. 

sanas reales de la actualidad, a los miembros de la familia de la 

inf.~nt.i.J d"l par:i~_·nl., (similares pero no necesariamente idénticos a 

los Lle su familia actual) y a miembros de la familia que constituyen 

deformaciones creadas a partir de condiciones biológicas especiales 

de la infancia''. (17). 

/\I 1~xplorar las interrel..iciunes de la familia en su conjunto menci.Q. 

na que es muy significativo en el trabajo terapeútico tener en cuen 

ta la posición que ocupa el paciente en la familia, su sexo y algu-

nos otros elementos que atinque parecieran sutiles, llegan a ser im-

portant~s factores c.in,'imicos en el modelamiento de las pautas emo-

cion<.1les. 

Jackson conceptual izó la necesidad que la fan1ilia tiene de producir 

sintomatologia en uno o varios miembros para mantener la homeostásis 

f¡1miliar tratándose de un sistema disfuncional. 

{ 17) Don D. Jackson ( r:nmpi l ) Co111u11 i c.ac i i?_n__._f_l!rni 1 j_'!_ __ v matrimonio. 

Ed tlueva Visión. Buenos Aires, 1984. p. 17. 
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En su trabajo terapeútico con las familias fué uno de los Pioneros 

en la utilización de la intención paradógica. Otra de las modali

dades de intervención que utilizaba era la de actuar como modélo P.! 

ra demostrdr d los miembros como deblan tratarse entre si; no busc!_ 

ba doJtos históricos, sino que tratuba de llegar en primer término al 

padre y procuraba interesarlo y hacer que mediara entre la madre y 

el hijo. 

-El doble vinculo: una forma de comunicación patológica en la inte

racción familiar. 

Respecto a la interacción familiar y la forma en que ésta puede ge-

1H~rar patulogíú~>. Bateson, Jackson, Haley y Weakland (18), postula

ron que parte d" la etiologii! de la esquizofrenia es una secuencia 

de comunicación que di:nomir:aron double bind ("doble vínculo''). Señ.! 

l.Jn lln tén11inos sencillos que el doble vinculo es una relación en 

la que se: da una dependencia hostil, en la cual una de las partes 

insiste en una resµue!>ld a múltiple::; órdenes de meos~jes mutuamente 

colltriJ.dicturir.iJ, y la otra (nos dicen que puede ser un esquizofrén! 

ca en potencia) no puede comentar dichas contradicciones ni esca

par de la situación. 

Paul Watzlawick en la obrd di: Jackson JiJ. citada, menciona que los 

elementos necesarios para una situación de doblQ v'inculo son los 

(18) !bid. pp. 89-91. 
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siguientes: 

a} Dos o más personas unidas por una relación profunda. En donde una 

de éllas ocupa el lugar de vlctima. 
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b) Una experiencia repetida. El doble vlnculo no implica una única 

experiencia traumática, sino experiencias tan repetidas que la estruf. 

t•1r11 d"l doble v'inculo llega a constituir una expectativa habitual. 

e) Una orden negativa primaria. Como ejemplo de este elemento seftal~ 

que puede tener dos formas: 

1) 11 No hagas eso, o te castigaré" y 2) Si no haces eso te castig_! 

ré". 

d) Una orden ser:undarid que contradice a la primera en su plano más 

abstracto, y, como la primera. se encuentra reforzada por castigos o 

<;eriales que ponen en peligru 1.J supervivencia. 

e) Una 01·den negativa terciaria que prohibe a la víctima escapar del 

campo. 

f) Por último, este conjunto de elementos ya no 1·esulta necesario 

cuando la víctima ha aprendido a percibir su universo en patrones de 

doble vínculo. Caso cualquier parte de una secuencia de doble víncy 

lo puede ser suficiente para desencadenar el pánico e la cólera. Se 

tiene entonces que el esquema de órdenes en pugna puede quedar a car 

go de voces alucir1atorias. 
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Jdy Haley que es uno de los principales representantes del ·enfoque 

estratégico en Pc;icoteraµia Fa111iliar ha puesto un gran énfasis (en 

su estudio de la estructura familiar) en las triangulaciones 'que se 

llegan a presentar en el interior de la misma, y menciona que estas 

triangulaciones se pueden dar ya sea en un contexto familiar o en 

cualquier otro sistema social. 

Esta trianaulaci6r1 presenta las caractertsticas siguientes: 

a) La persona que responde una a la otra en tr~angulo es de diferen. 

te generación. 

b) En este proceso de interaccié onjunta la persona de una gener-ª. 

ción forma coalición con la de ltra generación en contra del 11 par11 

(un tercero). 

e) La coalición entre dos persona 

cierto comportamiento indica coali 

negado como tal. 

negada. Esto es que cuando 

cuando es cuestionado, es 

En esta tr1an9u1al.'ión, il 1a qu~ s~ le ha llamado el triangulo perver. 

so, se presentu entonces, una separación generacional, que es viola

da en forma encubierta. Cuandu ésto ocurre como un patrón repetiti

vo, el sistema se vuelve patológico. 

1-idley ubica como uno de los ospectos centrales del conflicto en la 

faíl1ilia la lucha por el poder. 
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En su trabajo con las familias ha puesto énfasis en los as'pectos C.Q. 

municacionales, siendo también uno de los pioneros en la utilización 

de la paradoja y lu reetiquetación positiva. 

Ahora hien, cabe mencionar" que el modelo comunicacional que tanto 

Jackson como ~oley y Weakland (19) desarrollaron en su trabajo ter! 

péutico fué enriquecido gracias al aporte que hizo Gregory Bateson, 

el cual siendo antropólogo, especialista en comunicación y epistem§. 

lago favoreció el c¡ue la psiquiatrla médica 1 levase a cabo una ape!:. 

tura hacia las ciencias sociales. 

2.1.7. Santiago Ramírez y la familia en México. 

Desarrollar el concepto de estructura familiar y pensar en la 

aplicación práctica de este conocimiento en nuestro medio~ es una t.! 

rc<1 rlificil cte desar!"ollnr, si no se toman en cuenta los aportes que 

ha hc:cho el DI". Santiago Ramirez. En lo particular fué una experien

cia sumamente enriquecedora haberlo tenido como maestro pues gracias 

a sus convci111ientos impartidus y a las lecturas de algunas de sus 

CJbras, se me ha permitido cof"locer algunas de las Cdr·¿¡cte·ri~tic:!s ce!! 

trales de la fam'ilia del mexicano. Estas son algunas de sus ideas: 

Para Suntiago Ramírez la estructura familiar, y en especial la del 

111eY.icano, es una estructura de tipo uterino, 'J le llama así ya que 

(19) \bid. 
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la caracteriza una relación particularmente intensa entre madre e 

hijos. Señala que en México, por lo menos en las ·áreas rurales y en 

las urbanas de clase media y baja, la familia tiene estas caracterí§. 

ticas. Refiere que. 11 el mundo del mexicano tiene una doble moral se

xual y caracterlsticas contrastadas en los papeles que rectprocamen

te juegan el hombre y la mujer. El varón es due~o de prerrogativas, 

usa sin restricclones tl dinero, sr permite placeres que niega a la 

mujer y gasta en ropa y atuendo cantidades más significativas que su 

pareja. El mundo en México, desde el punto de vista de la atm6sfera 

sociocultural de tipo sexual, es un mundo de hombres. Palabras tales 

como "viejas" o "vieja el últimoº, adquieren caracter1sticas despec

tivas. En nuestro mundo "ser vieja c.:1 último 11 es equivalente de des

precio, también el ser "marica 11
• El hombre tiene el privilegio de 

ser servido por la mujer; a ésta no se le permite que indague la uti 

1ización que el hombre hace del dinero. El varón detenta poder y re

cursos. El padre es temido, frecuentemente ausente, tanto como pre

sencia real como en su carácter de compañia emocional. Precisamente 

por esta característica también es anhelado" {20). 

En las mujeres que se encuentran abandonadas, Santiago Ramírez inve2_ 

tigó que cuando el compañero dc: estas mujeres se encontraba presente, 

par lo general era violento. alcohólico y habitualmente ausente. Co

menta Santiago Ramirez: 

(20) Santiago Ramírez. op. cit., pp. 22-25 



"Hace años estudiando la estructura familiar del cuartel de la Solg_ 

dad. encontramos que en una familia constituida por un poco más de 

cinco hijos, estos hablan sido concebidos por una madre única y, por 

un poco m5s de tres padres. la cohesión del hogar, de tipo uterino, 

se estructuraba alrededor de la madre. El padre tan sólo habla sido 

procreador eventual. Estas mujeres no son. coqueta!~ sino abandonadas" 

(21}. Refiere tombién que un alto porcentaje se encontr6 que estas 

mujeres fueron abandonadas durante el embarazo. 

En relación con los hombres, Santiago Ramlrez menciona que "buscamos 

mujeres que se asemejen a nuestras madres, mujeres que se embaracen 

mui:-ho. que lacten bien y que cocinen 1!1ejor, pero a la vez condicion! 

mos el que tan sólo un quince por ciento de ellas se nos acerque se

xud lmrn te. 

"lrts mujeres colaboran para que esta niancueriia subsista; a poco de 

embdr<lzarse se desc.uidan, dejiln de arrcglarsi:! y se privan de atracti 

vos sexuales. La maternidad y la 1 ac tanc i a se 11 evan a cabo abierta

na~n te y sin ningún pudor. El pecho se le brinda al nif'10 en cualquier 

lugar público o privado. Pronto el hombre abandona a esta mujer para 

reanudar un nuevo enlace amoroso cuyo destino tendría iguales carac

terísticas. Ella se reftJyiará en el martirio masoquista de la 11 mujer. 

abncgada 11
• Las instituciones sociales aplauden la condición maternal 

(21) !bid. 
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y reabastecen este círculo enfermizo que hace que la familia del m~ 

x ic.ino sed de carácter ut~rino, con una madre asexuada y un padre 

ausente". (22). 
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Estíl serie de observaciones son sumamente reveladoras, pues muestran 

el tipo de fcJinilia, en que por lo general la mayorla de los mexicanos 

nos hemos desarrollado. Recuerda la expe.riencia que tuve durante un 

,:;.ilu y medio aproximadamente con un grupo de mujeres, madres abandon,! 

dac: la mayoría de ellas; en un proyecto de orientación a familiares 

de farmacodependientes en el Centro de Integración Juveni 1 11 Queréta

ro", y en el cual juntos analizábamos y discutic.1•':::>s algunas de las 

ideas de Santiago Ramirez y pude observar lo doloroso que l~s signi

ficaba reconocer s1J realidad, pero también recuerdo con halago, como 

la mayorla de ella~ pudieron no sólo ventilar y confrontar sus vidas, 

sino que también la depresión que llevaban a cuestas se fue transfor

mando en una actitud critica y de revaloración de sus vidas, por ello 

el aporte que hace este autor c1l ter.ia que se viene desarrollando, es 

de vital importancia tenerlo presente, pues éste favorece una mayor 

claridad del conocimiento de la realidad familiar mexicana que redu.n 

da en una mayor eficacia en cuanto al abordaje terapéutico de las f,! 

milias en M&xico. 

(22) !bid. 
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2.1.8. Investigaciones realizadas. 

En la investigación de Olga Nieto y Colaboradores titu_lada, E§. 

tructura de la Famili.i e11 una zona marginada de la ciudad de México, 

consistente en un estudio exploratorio descriptivo que se efectuó so

bre 44 familias de una zona marginada de la ciudad, se da a conocer a 

través de sus resultados, que sobresalen las condiciones de limita

ción socfo!;!Cünómicu y de escolaridad de estas familias, resaltan la 

escqsa participación del padre en la vida f~miliar, la falta de rela

ción de pareja. así coma el papel relevante que juega la relación en

tre madre e hijo mayor varón. Se señala que es notable el trato prefe

rencial que reciben los hijos respecto de las hijas, probablemente dQ. 

terminado por la función productiva que representan los varones. Y se 

enfatiza co1110 indispensable la mayor participación del padre dentro 

de lCl fa1ni 1 ia y la reestructuración de la relación de la pareja como 

l>d~U para la modific.1ción del sistema familiar (23). 

J. C. Flugel encontró que la escuela. como ámbito que sigue en el 

lieuq_,u (:; .:i ;r.cnudc ~n i111pnrt.ancia), a1 constituido por e1 circulo fa

miliar. atrc1e naturalmente muchas de las emociones que hasta ahora en 
contrabiln su exclusivo Cilnal en la familia; señala que la lealtad y 

(23) Olga Uieto y colaboradores. Estructura de la Familia en una zona 

marqinada de la ciudad de México. en la Revista del Consejo Nacional 

para la enseñanza e investigación en Psicología. Volumen (9) enero

junio. MéYiCíi, 1979. 
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la obediencia a las tradiciones escolares, junto con el respeto, el 

carif10, el orgullo y la admiración que despierta la escuela como cuer. 

po colectivo, reemplazan en cierta medida los sentimientos correspon

dientes que antes se experimentaran, principal o únicamente, en rel! 

e ión con los padres. "En una etapa posterior, esos mismos sentí mien

tas pueden volver a desplazdrse hacia la universidad; la expresi6n 

Alm.=t Mater, con tanta frecuencia aplicada a ésta última, testimonia 

lu frccu~ncia con que una universidad es habitualmente investida de 

atributos maternales, siendo considerada como una madre bondadosa (a 

menudo de venerable edad y experiencia), que imparte a sus hijos la 

enseñanza y sabiduría que posee y generalmente los equipa para las t~ 

,-c.:as y compromisos de la vida 11 (24). 

V.'urren Brodey t> investigadores de la interacción familiar descubrie

ron que los esposos actúan en forma diferente con el hijo normal que 

con el hijo que padece algún síntoma" , los padres en presencia del 

hijo 11 nor111al" pueden relacionars& con una libertad, flexibilidad y 

amplitud de percepción difíciles de creer, si se comparan con las li 

mitar:iones Que ex.isten en la relación entre los mismos padres cuando 

están con el hijo problema. Las formas patológicas de relación pare

cen concentrarse en el contacto con el miembro afectado. Uno se pre-

(24) J. C. Flugel. Psicoanálisis de la Familia. Tr. de María Luisa 

Ferrando de Cobanera. Ed. Paidós. 3ed. Buenas Aires, 1972. pp. 

163-164. 



gunta cómo es que ésto ha sucedido". (25}. 

En la investigación efectuada por Relleca Braverman en la ClínJca de 

la Conducta localizada en la ciudad de México, estudió 41 familias 

mcl'. i canas las cuales fueron divididas de acuerdo a una tipología f!!_ 

mili ar en 5 grupos claramente definidos: 

Grupo 1 : Familias Desarticuladas Caóticas Rechazan tes. 

Grupo 11: Familias Amalgamadas Caóticas Rechazantes. 

Grupo 11 1 : Familias Amalgamadas Caóticas Sobreprotec-
toras. 

Grupo 1 V: Familias Amalgamadas Rígidas Rechazan tes. 

Grupo V: Fami 1 ius AmJ.lgum;1das Rígidas Sobreprotec-
toras. 

En relación con la constelación familiar dividió a las familias de 

lc1 siguiente fonna: 

a) Familia Completa: Formada por el núcleo primario: padres e hijo. 

b) Filmil iil lncompletil: Ausencia física de alguno de los padres por 

divorcio, separación. mutl"lc o mudrc ~oltera. 
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e) Familia E>'.lensi·1a con familia completa o incompleta primaria: For. 

mada por" núcleo primario completo o incompleto y abuelos, tíos o al-

(25) M. Bowen y U. U. Jacksotl. A family concert of schizofrenia. Ed 

Basic Books. Nuevo York. 1960. pp. 363 y 370. 

i; 



gún otro mi1.11ubro .:idicional. 

d) FcJmilia Compuesta: For-mada por padrastro, madrastra o hijos a40.E, 

tivus. 

Encontró que las familias completas constituían el 60X de su pobla ... 

ción estudiad,\ y que éstas se ubicaban de acuerdo a su impresión 

diagnóstica en los !;J1·upos. 

IV y V. 
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En el caso de las familias incompletas encontró que éstas tienen una 

tendencia d agruparse en la tipología del grupo V. En donde el ele

wento sobresal ientc que apareció de manera consistente fué la rigi

dez, lo cual la hizo pensar en que en estas familias al faltar un 

miembro pdrt?ntt1l ~ no pudieron adaptarse al cilmbio y- podría suceder 

lo que Minuchin señala en relación con la Familia Fantasma~ donde la 

fcJmilia presenta problemas para reasignar tareas del miembro faltan-

En cuanto a las familias compuestas encontró que éstas se localizan 

en la tipologia, en los grupos 1, 111 y IV. 

Al estudiar las familias extensas encontró que éstas tienden a ubi

cdrse en el grupo 11 •• lo cual señala la autora que concuerda con 

elementos teóricos de que una familia con falta de limites intergen~ 



racionales puede presentar -situación caótica. 

el estudiar las familias cuyo motivo d~ consulta era el de que uno 

de los hijos prcsent¡1ba un bojo rendimiento escolar (4B.3'.t de la P.Q 

b1ación estudiada} encontró qur. estas familias tienden a ubicarse 
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en lils tipologlas l y 11 (Familias Desarticuladas- Caóticas- Rechazan 

tes). 

En relación con el sexo del paciente identificado encontró que el 

74!, de los pacientes identificados fueron del sexo masculino y el 

26 del sexo femenino. 

Cons 1 deril la autora que es te da to es si gn i fi cat i va ya que cultura i .. 

mente (!O nuestro medio ul varón se le presiona en el sentido de que 

debe es'. ir preparado µara mt1ntener a la familia. lo que propicia un 

involucramiento dl! la madre con e1 hijo, con padres periféricos, 1o 

4ue puedr> dur luyat· cJ. 4ue s~ prl~senten patrones disfuncionales tipo 

dí,1da :1iadre-hi.io donde. o bien se le puede sobreproteger y tenerlo 

como aliado. o bien se u~~i:argJ toda l~ hostilidad desviada, cuando 

por ejemplo sun f-,:,111i\i..is negadoras de conflicto o con conflictos no 

rcsue1tos. 

En lo qul! respl!ctü al grüdo de cohesión, se 1~ncontró que el 85.4% 

de las familias estudiadds presentaron una tendencia al amillgamienta 
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o sobreinvolucrac~ón. (26}. 

En una investigación realizada por Me. Arthur, en 1956, encontró, 

' que los hermilnos menores son más sociables que los mayores, pero que 

1 os mayores ti en en más pro babi l ida des de éxito y más cua 11 da des de 

1 lder~s. Unct gran variedad de explicaciones se ofrecen; por e.jemplo, 

que los hermanos menores tienden a desarrollar más habilidades soci-ª. 

ll!s pi!r<J SPr r1[1s acertados por sus hermanos mayores¡ o que al recibir 

meno~ atención por parte de los padres la buscan más por parte de sus 

hermanos. El mayor éxito de los hermanos mayores podría ser el resul

tado de mayores responsabilidades con sus hermanos menores, mayor a-

tención por parte de los padres y el hecho de que por algún tiempo 

fueron los hijos únicos. (27). 

lpvestigando en un grupo de familias obreras mexicanas la dinámica 

familiar que se presentaba en reldción con la enfermedad de uno de 

sus miembros, Josefina Convers encontró que tanto el padre, como la 

(26) Rebeca Braveniian. Patrones Disfuncionales de Interacción Fami-

.1.!2~·elac.!_9_nados .~on Problemas Escolares. Tesis de Maestrla. UNAM. 

MDxico, 1982. pp. 201-202-206-209-214. 

(27) Me. Arthur, C. Personalities of first and second children 

Psychiatry, 19: 47-54 mayo, 1956. En Barrag.1n M. : 11 Interacción e!!. 

lrt: Oesurrol lo lndividudl í Familil1r". Monog1·Jfit1 lh1 l "S'Jciaci6n Mg, 

xi cana de Psi quia tria Infantil. M~xico, 1976. pp. 174-206. 



madre y los hijos mostraban actitudes distintas. Ast respecto a la 

figura del padre se encontró qué: 

' dj Los padre~ inte1·pretan la enfermedad de una manera variada y al 

mismo tiempo, demOstrando a su vez un completo desconocimiento de 
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las causas reales de la enfermedad. En cambio, toman actitudes clar,! 

mente racionale~ y válidas al respecto de cómo debe curarse. 

b) Económicamente el padru está limitado por un salari'J reducido, el 

que distribuye parte, en le) cantina con amigos ocasionales y ·compañg 

1·os del trabajo, y ?arte para su esposa y sus hijos. Enfatiza la au

toríl que al enfermarse un hijo los padres no se ven limitados econó-

111icdmente, ya qui él los se concretan. a entregar períodicamente el ga~ 

Lo de 1,1 familia, dejando a la esposa, la responsabilidad de su admi-

nistrdción. 

e} Las actividades sociales del padre, no se vieron impedidas ni mo-

dificadas. con motivo de la enfermedad del hijo. ya que como se ad-

virtió ~stJs son extrafamiliares. 

d) Ante la enfermedad de uno de los hijos, el padre reaccion6 enfren -

tándola o ignordndola, mostrándose indiferente y despreocupado e ira.§. 

cible, aprovet:hdndo la oportunidad para exhibir su agresividad y de!, 

contento ante las obligaciones que encierra la familia. 



e) Con su esposa, algunos fueron comprensivos, cariñosos y colaborE, 

dores; otros se conviertieron en severos jueces, agrediéndola, y los 

menos reaccionaron ignorándola. 
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f) Tratándose de los hijos, un buen número de padres aceptó a sus h! 

jos prodigándoles cariño y atención. Otros se mostraron indiferentes. 

En relnrión con la madre se cr1cor1trü iu siguiente: 

a) En relación con la enfermedad de uno de los h~jos ésta mostró una 

actitud racional. 

b) Econóinicamente se observó que la esposa tiene que administrar el 

exiguo sobrante del salario y lograr con éste en, forma casi milagr~ 

sa, satisfacer las necesidades de la familia. 

e) El circulo social de la madre es muy limitado. Se compone de las 

parientes y amigas de la vecindad, con las que tiene que convivir mY, 

tuamente para el mejor cumplimiento de sus actividades domésticas. 

d) La esposa es para el marido, una figura pasiva, abnegada, compren. 

siva y carinosa. Ella procura apareéer ante él, cumplidora de sus 

obl igociones. 

e) El comportamiento de la esposa con el marido difiere mucho en la 

i\ctit.ud que tiene ella cun sus hijos. Asl se obsi:!rvó en el transcur

so del e~tudio, que fu~ron pocas las familias en las que se manifes

tó ale<;r'ia por,., .!dvenimiento de un nuevo tli.io. Durante el embarazo 



la mayoría de los padres se mostraron descontentos e irritables; lo 

quE:' hace de la nueva situación un acontecimiento molesto, que se im 

pone, que generalmente no se desea y que tiene que aceptarse. El ni 
ño ocasionar<'\ a la madre nuevas obli~Jaciones y problemas., pues cual 

quier molestia que ~l proporcione ya sea que llore en la noche, que 

se enferme, etc., originará perturbaciones en la relación conyugal. 

Estos fdttores Cündicionan 1a relací6n que existe entre la madre y 

sus hijos9 1.i que a pesar de ayudarlos, generalmente no es muy afef_ 

tuosa. mas trándose muchas ve-ces i ndi fe rente. 
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En 1·clación con los Cílmbios observados en la actitud del niño enfe,r 

mo. Ja autora cont: luye que en g~nera 1 se mostró i ndi fe rente con la 

~ntermedad. manifestando una actitud de dependencia hacia sus padres,, 

sin que las relaciones con sus hermanos u otros miembros de la fami

lit1 se modificaran. 

Por otro lado, la disposición de los hermanos no variO como consecuen 

cia de la i:11fenuedad, mientras que en general, los parientes mostra

ron una c.ierta cal«boraci6n hacia la familia del niño enfermo. 

Concluye la autora qu~ en el grupo de familias obreras mexicanas es

tudiadas, constituyen un sistema inestable, constantemente amenazado 

par una posible desintegración. En donde se percibe en las madres una 

continua reaccibn de temor hacia la cólera e insatisfacción del 
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esposo. (28). 

2.2 VARIABLE: REPROBAC!ON ,.1 

2.2.l. Concepto de reprobación. 

La reprobación por lo general y sobre todo en el marco 

tradicional de la enseñanza-ílprendizaje, hace referencia a una nota 

u vuluf nurr.érica que en un¿i escala de O a 10, la nota de 5 hasta 11~ 

gar u O es considerada como reprobatoria. La nota reprobatoria en 

función de esta escala puede variar muchas veces dependiendo del per. 

sonal docente o de la institución educativa. 

E.n reldción con lo antel'ior Anna Uonboir refiere que: ºLos resulta-

dos de un PStudio objetivo empre11dido por Langeat. acerca de unos 

9000 nii\os., bastan prohar que esa pregunta debe contestarse negatiV,! 

mente~ comprueba 9 en efecto que el 20~~ de los niños que hab1an sido 

rechazados para el paso del primer año al segundo, tcn1an los mismos 

conocimientos que los admitidos, y que el 16~ poseían inclusive me-

J01· su íttJtcri.a; 'IS'i el 36,.. injustamente rechazados por exámenes in

capaces de apreciar una adquisición de modo comprensivo. vAlido, 
' uniforme, constantl! y objetivo. 

(28) Josefina Convers. Dinámica Familiar frente a la Enfermedad en 

un Grupo de la Clase Humilde Laborante de México, D.F. Tesis de 

Doctora do. UNAM. Méx i ca. 
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"La ausencia total de objetividad de las notas escolares hace extrem-ª

damente frágil toda predicción estadística que pudiera utilizarlas, 

bien como predictor. bien como criterio. 

Si fueran el reflejo exacto y completo, es decir, comprensivo y váli

do de los efectos esperados de los aprendizajes. sin duda serian a la 

vez, el mejor predictor y el mejor criterio. 

Los productos y las conductas resultan tes de los aprendizujes sistem!, 

tices, sean cuales fueren su momento y su nivel {elemental, secunda

rio, superior •.• ), son llamados funciones de interacción del acto p~ 

dagógico y de factores diversos; entre éstos últimos- se considera el 

éxito inicial o finol, predictor o criterio- intervienen siempre los 

mismos piJ.rcl nt1rtes respectivc1s más o menos importantes, se dice (hay 

niveles dr~ desarrollo en que el sujeto puede desprenderse mejor de 

uno o de otro} factores intelectuales; factores de personalidad {há

bitos de trabajo y actitudes respecto al estudio; interés; motivación 

por el úxito; independencia; impulsividad; ansiEldad; introversión; im! 

gen di? c;i mismo; ajuste a la tarea; algunas características de perso

nalidad, tales como el estilo de conocimiento, la agresividad, 1a ac

titud defensiva, el modo de percepción y de intuición extrasensible •• ); 

las determinaciones sociales''. {29). 

(29) Anna Bonboir. La Oecimoloqla. Problcm<ltiCi!_ rie 1.-i~aJ_~ción. Tr. 

de Luis Hernandez Alfonso. Ed. Morata. Madrid. 1974 pp. 123-124. 



Concluye la autora señalando que ante lo referido, puede concederse 

poca confianza a las notas escolares y sugiere que serta convenien

te sustituirlas por un modo de evaluación válido y objetivo. 
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A continuación 5e presenta un desarrollo conceptual de la evaluación, 

así como también los estudios e investigaciones que se han ocupado 

del tema. 

2.2.2. Algunos conceptos en relación con la evaluación, 

Par.i Fernando Garcia Cortez, evaluación, va.loración, son si

nónimos derivados del vocablo latino valor-valoris que, dentro de los 

propósitos presentes, 5irve para denotar el grado de aptitud o de uti 

lidad de las cosas para satisfacer necesidades, también significa la 

fuerza, eficacia o virtud de las cosas para producir sus efectos y,, 

por último. el grado de utilidad, conveniencia o estimación que ti~ 

nen las cosas. Estos significados, por si mismos, dan cuenta bastan 

te apr(Jximada del enfoque que se ha dado a la evaluación en el terr_g, 

r:o cd~c;:itivc. 

"Cualquier u·1alu.:it:ió11 totJl o parcial del sistema educativo, para que 

sea comprensiva, realista, precisa y útil debe interpr.etar sus datos 

dentro de una intrincada red de relaciones e interacciones funciona-



les en donde debe estar incluido lo económico, lo social y 10 poli-

tito". (30). 

Parfl Manuel Fe1"mín la evaluación educativa es "un proceso integral 1 

sistemático y continuo que valora los cambios producidos en la con

ducta del educando, lil eficiencia de las técnica!: empleadas, la ca-

pacidad científica y pedagógica del educador, la calidad del curri-

cuium (µlun de e~tudios) y todo cuanto converge en la realización 

del hecho educativo". (31). 
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Sin embargo e:l autor menciona que en nuestras escuelas, por lo comOn 

se nii de y no se eva 1 úa. La consecuencia de ésto entonces es que el 

alumno. al superar las pruebas parciales o fina les debe enfr"antarse 

y luchar contra un patrón o medida que le proporcionan sus compafle-

ros. Esto tiene por consecuencia que se forme al interior del aula y 

aún fue:ra de ella un ambiente de rencor. el cual es dirigido hacia 

aquéllos que con su éxito han puesto en evidencia la falla de los 

demás. 

{30) Fernando García Cortez. La Evaluación en la Educación. En la rg 

vista de Perfiles Educativos número 3 enero-febrero-marzo. México, 

1979 p. 39. 

{31) Manuel Fermín. La evaluación. los exámenes y las calificaciones. 

Ed. Kapeluz. Buenos Aires, 1971. p. 17. 

' ! ., 



Para H. Rodríguez y E_. García- la evaluación es 11 el proceso completo 

de señalar los objetivos de_ un aspecto de la educación y estimar el 

grado en que tales objetivos se han alcanzado" (32). Es el proceso 

que determina si se ha logrado el éxito en lo que se propuso hacer. 

Para Clifton Chad\'lick la evaluación se concibe como un medio de in

vestigaci5n y anSlisis; como un proceso que sirve a la innovaci6n, 

facilitando la pldnificación y la ejecución de nuevos sistemas edu

cativos y que provee al sistema de elementos para adoptar decisiones 

bien fundadas. es decir. que se basen en nuevos estudios de evalua

ción. Para Chad.,.lick. la evaluación representa el proceso de delinea

miE.-nto, obtención, elaboración. información y posibilidades de deci

sión (33). Estos elementos caracterizan a la evaluación no sólo como 

un juicio •talorativo sino como base para la toma de decisiones. que 

ta 1 es su verdadero propósito y fin, según el autor. 

2.2.3. Funciones de la Evaluación. 

H. l<odrigu1~z y E. Gdr·cid ~on!>i<l~1etn qui!' la evaluación tiene 

cinco fu11tiones princip~les que son: 

{32) H. Rodríguez. Evc1luación en e1 aula. En cuadernos de metodolo

gía de la ensehanza superior. Ed. ANUIES. México, 1972. p. 9. 

(33) Clifton. Chadwick. Tecnologla Educacional p~ra el docente. 

Buenos Aires, 1975. Ed. Paidós. pp. 202. 
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11 10) Ayudar al que aprende a darse cuenta de cómo debe cambiar o d!t 

sarrollar su comportamiento (retroalimentación al que aprende). 
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2o} Permitir al que aprende obtener satisfacción cuando está hacien 

do algo como es debido. 

3o) Proveer al que aprende una base par? las decisiones subsiguierr 

tes sobre lo que aprende; p~ra cuales recursos está preparado, 

qué tratdmiento necesita como remedio y qué trabajo debe reco

mendársele. 

4o) Discernir ul procedimiento- métodos adecuados que convenga se

guir. 

So) Suministrar información necesaria para poder revisar la totali 

dad del programu de estudio. 

Los dUtores consideran que cumpliéndose estas funciones se habrá da

do un pdso adelante en el ejercicio de la evaluación como un proce

so." (34). 

2.2.4. Principios gent:rales de la evaluación. 

Para Manuel Fcrrnin el proceso de evaluar, al igual que los prg 

ceses de ensehar y administrar, es más efectivo y alcanza mejores re-

----·-·---- -------
(34) H. Rodríguez y E.. García. op. cit.~ p. 11. 



sultados cuando se base en adecuados principios operacionales. El 

autor ha sintetizado algunos de estos principios planteados por al 
gunos especialistas en la materia, y los ha ennumerado de la m~nera 

siguiente: 

1) Determinar y clarificar qué se va a evaluar siempre tiene prior! 

dad. 

2) Las tecnicas de evaluación deberán seleccionarse de acuerdo con 

los propósitos que animen el proceso. 

3) Un proceso de evaluación integral requiere el empleo de una gran 

variedad de técnicas. 

4} El uso de las técnicas de evaluación requiere tener conciencia de 

sus llmil...iciones. 

~.) La e•1,1l11.1ción es un medio que busca un fin, µero de ninguna mane-

ra es un fin en s'i misma. 

6) ria es indispensable que la evaluación se base exclusivamente en 

pruebas o éVidencias objetivas. 
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7) No se evalfia para recompensar o para castigar, sino para averiguar 

los re5ultados obtenidos. 

8) Toda evaluación exige comparación de los hechos y sus pruebas 11 .(35) 

(35) Manuel Fermin. Q~·· pp. 23-26. 

:-1 
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2.2.5. Angel Oíaz Barriga. La Evaluación una actividad social~ 

Pa1·d Angl!l Díaz Barriga la evaluación es un proceso qu_e se 

c11cue11lrd cu11dicio11.ido socitllmcntc, 11 la vez por sus resultados con. 

diciona a la sociedad. Esto quiere decir que sus resultados se re

flejan socialmente en las posibilidades económicas que tienen los 

individuos, sus certificados de estudio, conforme a los problemas de 

ca1ificac1ones bajas, la rtprot.ilción, etc., se puf:'den explicar por 

factores socioeconómicos de los mismos estudiantes, y no solamente e~ 

mo un prob 1 ema de falta de capacidades. 

Ser1ala Olaz Barriga que varios autores reconocen ahora los efectos 

sociales de la evaluación y por tanto dicen que esta actividad no 

µuede st::1· concebi dJ como una acción neutra. técnica y aséptica 1 si

r1c que 'lbcdcc~ a determinaciones sociales. 

Ml!r1ciond <.1de111,ís. qu1.• cuando los docentes rvaliza~ esta actividad, en 

la mayoria de los ccJsos no son concientes de las repercusiones que 

la f!Vil1uaciün provor.ó. tanto en los individuos que son objeto de 

elld, coino en la misma sociedad. 

Por m~dio de la dcción evaluativa el maestro determina quienes han 

dprobado el curso. confiriendo a éstos diferentes status, por cuanto 

a que por tales resultados serán considerados por sus compañeros, 

sus padres y los dcmds maes Lros. como buenos .:ilurnnos. mientras que 

los demás serán considerados como deficientes. 



De ahí que uno de los elementos centrales de la práctica educativa 

consista en fomentar el individu~lismo y la competencia como condl 

ción básica para poder triunfar en la escuela y en la sociedad. 

lnsi:;tc en que la evaluación contribuye de alguna manera a que el 

estudiante pierda o no tome conciencia de s'i mtsmo y de su propia 

situ,1ción. dado que lo importante es sobresalir, ganar a los otros 

y obtener un 10. En esta forma el alumno diflciln;ente reflexiona 

sobre su aprendizaje, o sea sobre para qué aprendió y como logl'Ó ~ 

prender; también crea un falso mito sobre el aprendizaje que es r~ 

feri do biisicamente a un núr.1ero 10 : 10 significa que ha aprendido, 

5 qui01·e decir qut! no sabe. 

Por otro lado, nos dice que la misma sociedad refuerza estas defi

ciencias al convertirse ~r. consumidora de los resultados de este 

p1·oceso que, dominando al sistema educativo, es empleado por patrQ. 

nes y empleadores corno medio para la selección de su fuerza de tr!!, 

bajo; los certificados que expide la escueld no dejan de tener un 

valor social, por el status que adquiere el individuo que puede de 

mostrar cierto nivel de escolaridad frente a otros que no pueden 

hacerlo. 

El mismo autor retoma a Lucien Séve para decir que no se puede redy 

cir los éxitos o fracasos escolares de los alumnos a un problema de 

"aptitudesº, ya que nos dice que a veces se formulan explicaciones 

biologistils de este problema, cuando el contexto social es determi-
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nante en el desarrollo de las mismas aptitudes. Cuando no es casual 

que 1 os a 1 umnos con mayores res trice iones económicas sean pre~i sa

mente los que tienen más dificultades p;;ira aprobar sus estudio;s, no 

es casual tampoco que esos alumnos sean desertores. reflejen un a 1 to 

grado de au5enlismo, no traigan libros ni las tareas que los maestros 

les dejan; no es casual tampoco su falta de interés o de participa-

(. iijn en r:lftse. Sin ·~mbargo, (enfatiza el autor en este apartado), r~ 

sulta :;ospechD~d ia ausencia de estos análisis en los planteamientos 

de la evaluación, explicable por la influencia de la psicologia con-

ductista y por el pragmatismo, el empirismo y el tecnicismo que sub-

yacen en ella. 

Continúct el autor refiriéndonos que plantear la evaluación como una 

acti'lid.1c1 sociill implica, por tanto, reconocer las determinaciones 

soci11les que la afectan. De esta manera seflala que es necesario pen. 

sar: <.Qué papel juega la evaluación en un país capitalista depen-

dientt!? ¿¡;asta donde los sistemas de evaluación de estos pa'ises, fu11 

cionan co;;,o una forina de legitimación de la imposibilidad del Estado 

para dar ~scuelrl a todos? Concluye en este apartado que no se puede 

negar el papel de control social que se ejerce con la evaluación, 

donde tambi~n la legitimación se efectúa sobre ciertas desigualdades 

sociales, puesto.que los más favorecidos económicamente resultan es~ 

coldrrnente tl1vorecidos 1 no pod~mos negar que los actuales. sistemas 

de exárnenes cumplen con esta función de control. 



La evaluación por tnnto, ne puede ser analizada únicamente como una 

propuesta técnica. Los tcx tos de evaluación refuerzan habitualmente 

la idea de que esta actividad es cientlfica, es técnica y que.1tiene 

neutralidad valDrativa, definida por su pretensión de objetividad. 
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rte hPcho n11 la actl•alid11d serla. forzoso estudiar lo que los textos 

de evaluación dicen sobre la evaluación,. o sea, su silencio sobre lo 

social impl'icito en éllíl. (36). 

Eslt! tipo de análi~~s que lleva a cabo Angel Oluz [3arriga en tC' ... no 

d la evaluación permiten adquirir un mayor grado de concientización 

en relación con lo que significa el papel como docente, y es preciso 

hablar de concientización pr.ro no como aquel momento en el cual uno 

se encuentr'a gustoso por el conocimiento adquirido y todo queda ahl., 

en si111ple 9usto por un couoi.:imiento, miis no procesado, sino que lo 

fundamental en toda aquel la persona que ejerce la docencia serla el 

llcvjr este conoti111iento adquirido a la práctica para realmente po

der h11blar de concientización de la labor como docente. Es preciso 

ir reconociendo la forma en que el persona 1 docente nos encontramos 

sobredeterminados por la ideoloyid del sistema en el cual vivimos, 

para en función de la continua revisión del papel que desempeñamos, 

•.:1 jnálisis y la critica, podamos sacudif"nos en nuestra formación 

(36) Angel Dlaz Barrig(1. Tesis pura una teoi:-ia d~·,. la evaluación Y sus 

derivados en la docencia. En la revista de Perfiles Educativos, No. 

15, México, UNAM-CISE, enero-febrero-marzo 1982. pp. 20-21. 



profesional y de nuestro ejercicio profesional esa sujetación social 

que se ejerce sobre nosotros y que tendemos a reproducir en nuestra 

práctica cotidiana. 
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Volviendo a considerar al autor Olaz Barriga que se ha venido menci2 

nando en relación con el tema de la evalµación se presentarán ahora 

algunas otras consideraciones del art1culo que hace referencia a su 

obra (37), consideraciones que para aquellos que hemos trabiljado en 

la docencia, se puede afirmar. son de gran importancia, asl el autor 

nos dice que el actual discurso de la evaluación, cae en un 11 objeti

vismo11 parcial, en tanto que lo que se objetiva es el momento de asig 

na•· una expresión numérica al alumno, de acuerdo con la cantidad de 

pre']untas contestadas correctamente; pero no existe tal objetividad 

ni un el muestreo de los aprendizajes a lograr, ni en la misma elabQ 

rae ión de las preguntas. 

r~o hay que perder de vista que estas pruebas objetivas difícilmente 

sirven para medir aprendizajes que no sean, en última instancia me

moristiccs; p5eudoaprendizajes de card.cleT' wt:cánico, y que por lo 

tanto no fomentan el desarrollo de las capacidades critica y creati

va, la resolución de problemas, el manejo de las relaciones abstrac

tas, ~te. 

····------
(37) !bid. p. 24. 
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Menciona mils adelante el autor~ como en el nombre del objetivismo se 

hace del persona 1 docente 11 máquinas de ensenar" que de manera mecánJ. 

ca presentan cierta información al estudiante. en donde los mismos 

principios lógicos se aplican para 11 medirº el grado de retención de 

esta información donde de manera impl icito se asienta que las funci.Q. 

nes docentes son puramente mecánicas y e-státicas. Con ésto, señala 

él, se rompe la dialéctictl propia de una situación de enseñanza-apre.!} 

diza.ie que coloca al grupo escolar humano en condiciones de real izar 

múltiples actividades que configuran el aprendizaje como conjunto de 

acciones únicu.s e irrepetibles en un proceso dinii111ico. 

De esta forma el autor concluye en este apartado. su segunda tesis 

er. r·~lación con la P.valuación diciendo que se minimiza el papel y la 

función del maestro al rf.:!str-ingirlo únicamente a un 11 instrumento" que 

supervisa. guía. conduce lo que los planificadores han establecido. 

ScnaliJ que en cierta fon1w. esta es una lógica para que el maestro no 

pi en se. 

Asi mismo. h11ce la observación de que los principales consecuencias 

de una visión estática, estén dadas por una consideración mecánica 

del aprendizaje y por una visión mecánica del hombre, al que se con 

sidera como un sistema de almacenamiento y emisión de información. 

Hace énf?.sis entonces, anquees necesai-io puntualizar la noción de 

aprendizaje, de conducta y ~e personalidad; puntualizar la dinámica 

del aprendizaje escolar y el significado y valor del grupo; encontrar 
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fundamentos epistemológicos para el objeto de la actividad evaluat! 

va, que permitan una reconstrucción del discurso de la evaluación 

que supere las propuestas empírico-analíticas e inserte el es·tudio 

en la problc111Jtica de la comprensión y explicación de las causas del 

~prendizaje. de las condiciones internas y externas que lo posibili

ta. y del proceso en el que tiene lugar .. 

úlaz Barriga se Llpoya en una cita de Bleger para decir: 

"Esta reflexión. implica revisar los supuestos que existen detrás 

del planteamiento de los objetivos en los programas escolares, dado 

que éstos constituyen las orientaciones básicas para detenninar la 

.icreditación". (38). 

2.2.6. La calificación y el acto de calificar. 

P,11·,, MJnuel fcrmin una de las tdf'CJS miis difíciles que enfren 

ta el profesor es la de convertir en números, letras o simples jui

cios, el resultado de las pruebas aplicadas a los alumnos~ más la 

apreciación vaioruLivo que hJ. derivado de sus diferentes métodos de 

obsurvdción. '( es una tarea dificil, ya qUl! en contra de lo que mu

chos puedan pensar, el calificar no es una simple operación aritmé

tica. 

(38) !bid. p. 27. 
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El papel de un profesor como evaluador se llega a sentir con más 

fuerza en el momento preciso en que él debe colocar las calificaci2 

nes en la planilla que luego entregará a las autoridades respecti

vas. Al presentarse este momento, se dice que indudablemente existe 

una considerable irr·egularidad entre los profesores respecto de los 

procedimientos utilizados para calificar •. Y que una gran mayor~l de 

c11os f'"epiten la misma forma en que ful.!ron calificados en sus tiem

pos de estudiante, conservando inconscientemente muchos de ellos al

gún resentimiento hacia alguno de sus profesores, y traduciéndose é~ 

to también inconscientem~nte, en su propia formu de tratar a los 

alumnos. 'f oqul habrla que agregar a su vez. el significado incons

ciente que puede tener el ejercer el rol de evaluador, ésto es, si 

ya como docente se presc.:ntan algunas gratificaciones en lo inconscien. 

te al dr~-;empenar e~te papel que pueden ser desde el exhibirse ante 

un públic0 favoreciendo su par·ticipación pasiva para aparecer como 

el único y todopoderoso poseedor del conocimiento o bien el ir ten

diendo todas las 11 redes 11 posibles que lleven al fracaso del propio 

docente de la misma forrnct, el pJ.rticipilr como evaluador va a tener 

Sl~gtin el s~1juto que la ejerza múltiples determinaciones y fines. Asl 

los hay qui enes tienen la necesidad de: ser reconocidos como "severos 11
, 

otros cama "buenas gentes", algunos más como 11 justos 11 haciendo del 

proceso de evaluación más que un proceso de la misma, todo un 11 jui

cio'' tiro '1 corte'1 con juez, ju1·acto, acusado, las innumerables prue

b1.1s y el veredicto fintJl. Por ello entonces. se dice que esta labor 



es difícil; pero en base a lo antes brevemente expuesto, bien val

driu la pena qu<! aquellos que participamos del papel coma docentes, 

abriésemos un espacio en nuestro tiempo para preguntarnos, lcu,ál es 

nuestra necesidad o gusto por la docencia? y ¿qué nos sucede duran

te el proceso de evaluación?. Si ésto no nos queda del todo claro. 

sería pertinente llevarlo a análisis (te.rapia psicoanalit1ca) si es 

oue creemos que existe el inconscicntl' y reconocemos que podemos t~ 

ncr limitaciones. Tal vez alguien responda de inmediato que el sal.! 

ria de un docente no da para tales lujos, muy cierto, sin embargo, 

ya en la actuíl.1 idad se cuenta con varios lugares que ofrecen este 

servicio psicológico a bajos costos. En Querétaro se cuenta con la 

C~ntral de Servicios a la Comunidad de la Facultad de Psicolog1a de 

la IJniversidad. 
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Pues bien. en relación con el subtema que se viene desarrollando que 

es la calificación y el acto de calificar, Manuel Fermln se~ala lo 

siguiente: "estamos convencidos de que calificar es una de las ta

reas ~ás delicadas de la labor docente y, a menudo, una de las más 

desagradables. Las calific<lcioncs afectan emocionalmente al indivi

duo por un largo periodo de tiempo; algunas veces para siempre. 

Nuestra cultura. en la que predominan las pautas de la clase media, 

las cuales se 1·eflejan mucho en las características de nuestra es

cuela actual, otorga una gran importancia a las calificaciones esty 

diantiles. Los estudiuntf!S y sus padres se preocupan mucho por el 

pequeño símbolo (número y letra) que los maestros o profesores colB_ 
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can en su libro de notas o en la planilla respectiva. Y ésto ocurre 

porque tales calificaciones pasarán a ser credenciales que 1nflu1rSn 

considerablemrnte en las futuras actividades del individuo. Ellas s~ 

rdn discutidas, comparadas, archivadas, informadas y conservadas¡ 

posteriormente formarán legajos personales y expedientes permanentes, 

que serán usados cuando las universidades, empresas o empleadores s2 

1 ici ten infonnJció11". (39). 

Olaz Barriga en relación con i:-ste subtema señala que la calificac16n 

no puede considerarse e~clusivamente como un problema técnico, ya que 

es fundamentalmente social, tanto por las repercusiones individuales 

y sociales que tiene la certificación de conocimientos, como por los 

efectos distorsionantes que ;mpone a los padres de familia, quienes 

sc~ala. ven en la calificación una gratificación al trabajo de sus 

hijos, y a los estudiantes, la mayorla de los cuales se entrega al e,§_ 

1,udio <.;Ülo µor la <.:al ific.:a..:ión, de till suer·te que ~e puede decir que 

se va d la escuela a abtene1· notas y no a aprender. 

:.:nfJtiza ri11 .. Pn un estudio de la evaluación de~de la perspectiva del 

'Jalor y función social de la nota escala•~, y de las repercusiones i!! 

cti·.,iiduales en relación a las motivaciones del sujeto y la transfere!! 

cía con la que se desarrolla en esta etapa~ contribuirla a compren

der y explicar la etapa del proceso de la evaluación que se refiere 

(39) Manuel Fermin. op. cit., pp. 83-84. 
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al problema de la acreditación. 

La evaluación es un proceso permanente e integral 1 consubstancial de 

1 i1 función educa ti vn, ene ami nado u conocer. retroa l imentar y mejorar 

el funcione.miento del sistema educativo o de cualquiera de sus partes 

y elementos cons ti tul i vos. a efecto de coadyuvar a 1 a consecución de 

las finalidades que son su razón de ser. 

Se trata de un µreceso permanente. porque e!> una actividad que debe 

encontrarse presente en todas las fases y etapas del acto educativo 

y no se 1 imita d un per-'iodo determinado. 

2. ¿. 7. Los (l'.á.menes. 

-Lt..s (J:.<.[1mcnl!s y su significado tradicional. 

Hablar de lo que significa un examen en nuestro medio, es 11~ 

varnos a pensar de inmediato en el incremento de angustia que sufren 

las 1iersonas que son sometidas a ta1 acto, pues los exámenes en su 

~enero i i ddd ¡J.J.rcc i ~T"n qul! son impuestos más como castigo que como in~ 

trumentos par-a medir e indagar. Manuel Fermín al refer-irse a Venezu~ 

lJ senald que cientos de miles de personas en su pals y al mismo tiem 

po piensa en cJsi todos los países del mundo, recuerdan la escuela C.Q. 

mo una tarea ingrata o penosa, y de ésto se encargan los sistemas de 

exfünenes aplicados. Cita a un autor: Julio LarrcoJ quien dice c..¡ue an

te los exámenes, el alumno nunca tiene oportunidad de probar en rea-

1 i<lad ":::uS conoci1nil!!1to::> 1 ya que para él, las pruel:JilS nada prueban. 



Manuel Fermin hace una síntesis de lo que varios autores han critiCA 

do de los ex~mcnes. Esta síntesis es la siguiente: 
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"a) Los exámenes. dl poner en tensión al estudiante, alteran su sis

tenia nervioso, afectando su salud física y emocional. Esto no permi

te una actuación espontd.nea y juicios~_, por lo que los resultados del 

exámen se verán perturbados por estos factores. 

h) Más que un instrumento para buscar la relación entre los result-ª. 

dos de la enseñanza y los objetivos previamente establecidos, los ex! 

menes estimulan la retentividad, la memoria mecánica. 

e) Por la importancia que se le asigna, a efectos de la promoci6n, 

los alumnos no resisten la tentación de recurrir a medios fraudulen

tos; ya se ha hecho práctica general la utilización de procedimientos 

que vulneran la validez del exámen. 

d) El examen es considerado por alumnos y padres como un fin en si 

mismo, en vez de sc1· considerado un medio para lograr un juicio valQ 

r,1tivo. 

e} La rapidez, el nerviosismo y otros factores que rodean al exámen 1 

hacen que el alumno descuide las formas y la elegancia del idioma". 

( 40). 

(40i Manuel Fermin. op. cit., pp. 100-101. 
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Señala a su vez que estas criticas han sido objetadas por quienes dg, 

fiendcn el sistema de exámenes, pero él piensa que lo fundamental es 

··ovisar la manera deficiente y la falta de técnica con que son apli ... 

cadas lo~ ezámenl!s. Reconoce que los exámenes tal vez no se pueden 

eli111inar totalmente~ pues el mat!stro tiene que hacer algún tipo de 

evaluación y debe utilizar algún instrumento para medir. Sin embargo 

piensa que ~ l sis tema de exámenes requiere un cambio profundo, una 

transformación a fondo. Agrega que en esta época de conocimientos tan 

complejos y sujetos a un ritmo increíble de cambio, no se puede se

guir aferrado a un sistema de exámenes rudimentario y anacrónico, que 

desdeña o desconoce la apreciación de las transformaciones y ajustes 

de lll perso1u1lidad y la conducta, y se limita, casi exclusivamente, a 

la repetición mecá.nica de conceptos y razonamientos. Para él la eva

luación que se practique hoy en día deberá consistir en un proceso 

que sea diricJido 11 investigar si se han captado principios generales 

fundamentales que puedan ser transferidos de una disciplina a otra, 

y si la caµtaciúli de C'.;O~ principios logró modificar la conducta to

tal del alumno. Tenemos entonces que el autor coincide con la idea 

general que se ha venido desarrollando y que consiste en contemplar 

a la evt.1luación como un p1·oceso, fuera. del cual loS exámenes queden 

como instrumento de opresión. 

Y ya que se habla de los exámenes como un instrumento de opresión, se 

presentará a continuación la definición de prueba, que dan H. Rodrl

gucz y E. García a través de la cual, y de los objetivos que planean 



se transmite la cualidad citada de los exámenes: 

El los dicen que una prueba o examen "es cualquier medio que se usa 

µara medir el rendimiento del alumno" (41). Y los objetivos que prg, 

sentan de la misma, son las siguientes: 

"l.) Evaluar el nivel de progreso individual en una escala relativa 

con respecto a los demás alumnos. 

2.) Evaluar la eficiencia del profesar. 

3.) Motivar al estudiante a estudiar. Los estudiantes estudian m&s 

cuando saben que van a ser examinados. 
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4.) Servir de diagnóstico: localizar donde hay neces,idad de instrUf. 

ción adicional, o donde los métodos de enseñanza pueden ser modificA 

dos por no haber sido efectivos. 

5.) Facilitar una ~nsenanza inmediata: cuando se examina al estu

diante y se le devuelve el examen 11 bien corregido". señalc\ndole lo 

que debió responder, es uLviu que aprer.dJ J corregir las reglas mal 

aprendid~s y mal empleadJs''. {42). 

Algunos de estos objetivos se contraponen en parte, con·lo que se ha 

venido señalando pues por ejemplo se ha encontrado que no siempre los 

(41) H. Rodr,guez y E. Garc,a. op. cit., p. 16. 

¡qz¡ !bid. 



72 

resultados de un examen. sobre todo cuando son reprobatorios·, motivan 

al alumno a seguir estudiando. 

Ahora bien, en relación al hecho de que faciliten una enseñanza inme

diata, ésto, e5 dificil de creer pues es como si se pensara que un 

alumno ya con "ex.amen en mano" se apropiará mágicamente del conoci

r1iento, y a su vez como si el maestro mediante este acto quedase 1 i

bre de todo involucramiento en las fallas del aprendizaje de sus alu~ 

nos. 

Es entonces, en esta revisión de los diferentes teóricos que han abar. 

dado el tema de la evaluación y la reprobación, que se irán mostrando 

en su momento ,1lgunas de las contradicciones que se generan en el es

tudio de 1 tema mene i onado. 

-Un soporte teórico del examen. 

Buscando un soporte que de apoyo al exámen, su objetivo y funciones, 

Manuel Fermín presenta parte de la conceptualización que lleva a cabo 

el Reglamento de la Universidad de Oriente y con el cual coincide. EE, 

te reglamento dice lo siguiente: Los exámenes son medios pedag6gicoS 

para estimuldr la actividad intelectual de los estudiantes y corregir 

periódicamente lo~ posibles defectos de su formación. Como instrumen

tos auxiliares de evaluación~ en ellc1s debe atenderse, más que a la 

repetición o memorización de la materia trataúa durante el curso, al 

aprovechamiento que demuestre el alumno mediante la comprensión del 



saber recibido. Los profesores, señala, deberán formular y realizar 

los exámenes con claros objetivos de evaluación y, por lo tanto. en 
fatiza que en ellos prevalece el conociniiento de su propia experien. 

cia, improvisando cada uno a su manera, sin técnica ni sistematiza~ 

ción. 

-Factores que influyen en la validez de los resultados del examen. 

Manuel Fermin.dá a entender en su libro, que como de todas maneras 

los exámenes se seguirán aplicando será conveniente al menos. tener 

presente una serie de factores que influyen en su legitimación en 

cuanto a los resultados que aportan. Algunos de los factores que él 

considera más importantes son: 

l} La salud física del educando. 

2) El cociente de inteligencia. 

3) La persona 1 i dad emocional. 

4) La clase social a que pertenece. 

5) Las habilidades par u lo comunic.Jción. " (43). 

Asimismo enumera una serie de condiciones que considera pertinente 

habrán de ser tomadas en cuenta al real izar un examen .. para su vali 

dación: 
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"a) El examen debe realizarse c.on la mayor sencillez posible sin dar: 

(43} !bid. p. 106. 
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le Carácter extraordinario ni solemne. 

Oebe ser una actividad ordinaria de la clase. 

b) Carece de validez pedt1gógica aplicar distintas pruebas a los alum 

nos, es decir, pruebas di fcrcn tes dentro del grupo de a 1 umnos. Es re

comendable aplicar la misma prueba a toda la clase, pues el ambiente 

escolar es sumamente delicado en cuanto t1 las diferencias individua

les. 

e) El lugar destinado al examen debe reunir las condiciones adecua

das para un acto de esa naturaleza. En tal sentido deben observarse 

las normas pedagógicas sobre condiciones físicas e higiénicas del S!_ 

lón, factores ambientales, etc. Es muy recomendable que el exámen se 

haga 1~n el mismo sitio dondt? normc1lmente se dictan las clases del 

curso. 

d) Las instrucciones que regirán para el exámen deben dictarse en 

forma clara y concisa. Para ello es bueno escribirlas antes que las 

µregunlds dei ~.o:..amen o µruel>a. 

e) El examinador debe promover un el ima de confianza, camaraderia, 

amabilidad e imparcialidad. Esto no significa. en modo alguno, que 

se violen las normas de seriedad profesional y. las disposiciones 1~ 

gales que rigen para la realización de exfünene~. Lo que se busca es 

que los alumnos se sientan cómodos, sin presiones, en el n1ornento de 

responder a 1 examen. 



f) El examinador debe atender las consultas que le haga el examin~ 

do con amabilidad y diligencia. Aclarará las interrogaciones sin r~ 

ticencias ni actitudes negJtivas. 

g) El examinador no debe usar movimientos enganosos ni actitudes 

fraudulentas. Su posición debe ser lo más limpia posible, presupo

niendo siempre la rectitud moral del alumno. 
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h) Las conversaciones pueden distraer a los alumnos~ deben ser elimi 

nadas de todo exámen. 

i} Es muy recomendable que el maestro o profesor no se separe por 

mucho tiempo del local donde se realiza la prueba. Su presencia es 

indispensable, aún cuando no sea solamente para 11 vigilar 11 la prueba" 

(44). 

-La prepar"ación para los exámenes en el alumno y el maestro. 

Se ha discutido mucho sobre la conveniencia o na de informarle al 

alumna que se le va a administrar un exámen en determinada fecha, CQ. 

mo resultado de esa discusión aparecen resultados conlrddictorios, 

sin embargo los especialistas en evaluación consideran que los fraca 

sos en los exámc.>nes son en gran parte debido a la poca preparación y 

falta de orientaciün de los alumnos. Se cree que los resultados de 

los exámenes serian m5.s hu111anos y menos dolorosos si se pensara más 

----------- -·----------
(44) !bid. p. 107. 



en los objetivos que se buscan (cuando los hay) que en la memoriza

ción del contenido pragmático puro y simple. 
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"Así como el educador prepara a sus alumnos para cualquier actividad 

de clase .. debe prepararlos para rendir sus exámenes de cualquier na

turaleza que éstos sean. Es necesario que tanto unos como otros vean 

esta actividad como una tarea normal de la clase, donde se necesita 

1·lu111l 1cdciün. orientación y preparación. Si ésto se cumple de esta 

manera, el alumno llegará a ver el exámen sin aver-:ión y lo tomará 

como una actividad más de su vida escolar, lo cual no le dirá si ha 

fracasado, sino si ha ido o no logrando lo que él se espera y cual es. 

el mejor camino para enderezar el rumbo o apresurar el paso 11
• (45). 

En esta preparación del alumno se deberán tomar en cuenta los siguien 

tes elementos: 

et) lnforn:<.lr con suflcienl1? .inticipación la fecha del exámen, el tema 

a explorar y el tipo de prueba que se utilizará. 

b) Real izt1r un rePnso con el grupo, de manera organizada para aclarar 

dudas y fortalecer los puntos importantes. 

c) Orientar a los alu111nos respecto de los temas importantes que de

ben estudiar y sei1dla1·les m6todos para hacerlo. 

(45) !bid. p. 108. 



d) Capacitar a los alumnos en el procedimiento del tipo de prueba 

que será utilizado. 

e) Crear en los alumnas un ambiente propicio hacia la realización del 

exámen. 

Ahora bien. en relación con los maestro~ la preparación para los exá

menes es una actividad que también nos corresponde. pues una de las 

criticas que se nos hacen a los docentes, es la de abusar de la imprQ 

visación en el acto del examen. 

Señala Manuel Fermin que: "el examinador, al igual que el alumno, dg_ 

be prepararse para el examen. Debe buscar el archivo particular de 

cada alumno (su registro acumulativo) y estudiarlo; revisará su Plan 

de evaluación, comµrobará si lo ha elaborado y relacionará los obje

tivos generales y los resultados específicos del aprendizaje. Selec

cionard, ademds, el tipo de prueba que va a utilizar y hará una lar

ga lista de preguntas de la que podrá elegir posteriormente las más 

adecuadas. 

Por último, deberá rreparar dos o tres alternativas para ser llevadas 

al jurado examinador, si es que existe. Por otra parte, debe elaborar 

sus tablas de especificaciones y hojas de corrección, y seleccionar 

la escala de calificación que habrá de aplicar". (46). 

(~6) !bid. p. 109. 
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Agrega que esta serie de pasos no significa que haga del exámen algo 

espectacular o solemne, pero que si debe estimarlo como algo sutil y 

dificil que deberá ser planeado, pues allí también se revela su efi

cacia y capacidad profesional. De esta forma, con este sencillo plan 

de acción, se asegura que se reducirá al máximo la improvisación y 

la subjetividad, y a su vez, se asegurará un buen margen de confiabi 

lidad. 

2.2.8. Algunas interpretaciones del fracaso escolar. 
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Para Eric Plaisance el fracaso escolar se encuentra íntimamente rel~ 

cianado con los orlgenes sociales de los sujetos que presentan este 

problema. Refiere que si se toman en consideración niños integrantes 

de núcleos familiares ubicados en categorías socioprofesionales dem! 

siado antagónicas (por ejemplo, obreros y cuadros superiores) se en

cuentra en general que sus resultddos escolares son muy diferentes y 

que son m5!; :;ntisfactorios en los casos de nif'1os de categorías soci.Q 

profes i ona 1 es deno111inadas "superiores"; habiendo excepciones muy 1 i

mitadas. Menciona el autor que: 11 sin ninguna duda se puede pensar que 

las condiciones estrictamente ccon&nicas, que juegan un papel nada 

di:spreciable en la ei<istencia concreta y aún material del ese-alar 

(condiciones de vivienda de su familia, posibilidad de compra de li

bros, de tiempo libre, etc.), no nos explican ellas solas las desi

~ualdades escolares en el éxito escolar. Las condiciones culturales 

de ·1ida que conocen los niños merecen tenerse en cuenta: en familias 



de iguales ingresos, la ausencia o posesión de un diploma y aün ·1a 

duración de los estudios en el caso del padre est5, de manera sigo! 

ficativa, ligada al resultado escolar de los niflos. Todavía serfta 

conveniente precisar lo que se puede llamar ºmedio culturalº y con.Q. 

cer mejor líls modalidades de acción de este "medio" en los niños y 

su influencia sobre el futuro escolar". (.47). 

Continuando con la interpretación del fracaso escolar, el autor pien 

-sa que la escuela también tiene mucho que ver para que se presente 

este problema. Al señalar que la escuela es uno de los instrumentos 

ideológicos del Estado¡ afirma que ésta participa de las diferencias 

encontradas en lo citado llneas arriba, pues señala que en la escue

la. en un afán de supuesta democracia desatiende las diferencias en

tre los escolares, al actuar como si todos los niños fuesen iguales 

y con ello puntualiza, ésta contribuye en gran medida a reforzar las 

di fP.rencias. 
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Habiendo señalado una de las que se considera principales causas del 

fracaso e:.colar, como lo es el origen social y riqueza· cultural del 

medio de los sujetos, se hará referencia a continuación a algunas de 

las aportaciones que Guy Avanzini ha efectuado con respecto al tema. 

Señala, que se ha dicha que el alumno fracasado es aquel cuyas notas 

(47) Lucien Séve et. al. El fracaso escolar. Tr. de Claudia Alemany~ 

Ediciones de cultura popular. México, 1979. p. 59. 



son generalmente inferiores a la media y que se sitúa al final de la 

clasificación, sin embargo él menciona que el sistema a través del 

cual se asignan las notas es muy criticable y sujeto a varias subje

tividades. 

Cuando el alumno fracasa, se piensa de él, si estará falto de inte

ligencia, pero como esta aseveración es amenazante, el autor refiere 

4uc 5f.! le r1refier1.: dar el t\tulo de perezoso. así los íl\de~tros y la 

familia :.e descargan de toda responsabilidad. Se dice qua atribuir 

el fracaso a la falta de inteligencia es amenazante debido g_ que CQ. 

mo 1 a inteligencia se considera en términos comunes que es heredada, 

no conviene decir tal cosa. pues acusar al niño de ser tonto equiva

le a acusarse a si 111ismos. Reprocharle entonces, el ser perezoso al 

hijo, es inculparlo y echar sobre il toda la culpabilidad. Por ello 

dice Avanzini, esta razón goza de un favor particular y se dá con m~ 

yor agrildO. Ante esta situóción, menciona el autor: "no hay alumno 

perezoso; sólo hay explicaciones cómodas de la falta de aplicación. 

Contrariamente a lo que por lo común se cree, la pereza no es la ca!!_ 

sa del fracaso sino su efecto; no e~ porque un niño sea perezoso por 

naturaleza por lo que no se adapta a la vida escolar, sino que, por 

una r"azón cualquiefa {por ejemplo, la dinámica familiar), no se ada.J! 

ta a 1 a vi da es col ar y entonces se vuelve perczoso 11
• ( 48). 

(48) Guy Avanzini. U fra~aso escolar. Tr. de Maria Luisa Medrana. 

Ed. Herdl!r. Barcelon? ¡95q. pp. 44 y 46. 
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-La Familia y el Fracaso Escolar. 

Como uno de las factores principales que favorecen el fracaso escolar 

se señala el familiar aparte del social. V al respecto. Avanzini re

fiere una serie de situaciones que la familia 1 leva a cabo o presen

ta, y que contribuyen al citado fracaso, algunas de estas situaciones 

son las siguientes: 

-La desvalorización del trabajo escolar. 

-El nivel cultural de la familia. 

-La vigilancia e~cesiva y enervante de los trabajos escolares o bien, 

~u opuesto. 

-Las desavenencias conyugales. 

-1.n ide.1lizílción del padre, colociindolo en un lugar imposible de igu_! 

lar. 

-El querer los padres. hacer de sus hijos una perfección, agobiándo

los con lecciones particulares además del continuo estudio y negánd.Q. 

les e1 derecho a jugar. 

-Los padres que paralizan la curiosidad de sus hijos prohibiéndoles 

el hablar pues "un nif10 bien educado sólo habla cuando se le pregun

ta11. 



-La escuela y los maestros: su contribución al fracaso escolar. 

En lo que respecta a la institución educativa y la persona del mae~ 

tro como factores que contribuyen al fracaso escolar> Guy Avanzin·; 

refiere los siguientes hechos: 
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-La falta de planeación y sistematizaciÓfl de los programas de estu

dios. {Muchas veces el contt?nidu de los pru91·a1H<1s sobrepasan la re

ceptividad intelectual de los alumnos de acuerdo al proceso de apren 

dizaje en que se encuentran). 

-Las clases sobrecargadas de un nümero elevado de alumnos. 

-El maestro que impone en sus alumnos la memorización. 

Av<111zini refiere que: 11 Los psicólogos han distinguido entre otras ... 

cuatro clases de personalidades que se adaptan difícilmente a la prQ. 

fesión de maestro: lo!> indiferentes, que se interesan más por lo que 

enseiian que por aquellos a quienes enseñan; los frustrados que buscan 

en sus aiumnos un dÍ~clo que les consuele de las frustraciones ante

riormente sufridas; los hombres duros, a quienes gusta ejercer la ª.!! 

toridad, mandar y castigar~ por último, los qu~ por sentir un compl~ 

jo de inferioridad temen fracasar en una relación con .los adultos y 

piensan que domina1·án con mayor facilidad a los niños". (49). 

(49) !bid. p. 104. 
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Con este subtema de 11 La Familia y el Fracaso Escolarº se concluye el 

desarrollo teórico que se ha efectuado en relación con la variable: 

indice de reprobación. Cabe señalar que los aportes teóricos realiz~ 

dos en torno a la reprobación son extensos, sin embargo se considera 

que las referencias que han sido tomadas para la presente investiga

ción son representativas de lo que variqs de los especialistas han 

señalado en relación con este fenómeno. Algunas otras de las obras 

que abordan el tema que aquí se ha desarrollado, aparecen mencionadas 

~n el apartado de Obras Consultadas. 

2.2.9. Investigaciones realizadas. 

En una investigación realizada por Bernstein con niños ingle

ses de clase media se ilnalizó como la clase social de una familia d~ 

termina el código linguístico de sus miembros y ésto a su vez deter

mina en parte el rendimiento escolar. 

El autor desarrolló los conceptos de código elaborado y código res

tr1ngidei, araumentundo que los niños de clase media utilizan ambos 

códigos y los de clase obrera básicamente tienen acceso al código re~ 

tringido. En las conclusiones se dice que como en la escuela se uti-

1 iza el código elaborado, aquellos niOos que solamente han sido so

cializados en el código restringido tendrán limitaciones importantes 
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paf'a el aprovechamiento escolar. (50). 

Otra forma de conocer uno de los factores que tienden a influi,r sobre 

el rendimiento cscolor, lo es la corriente intcraccionalista aplicada 

a la educación, en donde ésta se enfocó al estudio microsocial, así 

el objeto de estudio fue el salón de clases y la interacción que se 

dá entre maestro y alumno, asi como entre los mismos alumnos. A tra-

1,:(:s dt: la ¡:ipl icar:ión del rn~tocto de investigación antropológica por e~ 

celencia, de la observación participante, se puede estudiar entre 

otras cosas, cómo las diferencias culturales pueden influir en la per. 

ccpción que el alumno tiene del conocimiento transmitido en clase y 

la que tiene el maestro del alumno, lo cual influye en el aprovecha

miento de los alumnos en la escuela. 

Lo que los interaccionistas examinan es el proceso a través del cual 

las rtiferencias culturales operan de una manera discriminatoria den

tro del sistema educativo. En la situación de interacción dentro de 

la escuela, la posibilidad que tiene cualquier individuo de negociar 

su propia r·cit l 1ddd, dt:"pénd~r5. de di_versos aspectos que contribuirán a 

su éxito o fraca~o dentro del sistema educativo. Al argumentar que 

las definicioni:s del conocimiento, así como las de los valores y las 

reglas de comportamiento, son esencialmente definidas. es importante 

(50) Bernstein, Basil. Class, Codes and Contrnl. Vol. I, London, Ed. 

Routledge and Kegan, 1976. pp. 247. 
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caer en la cuenta de que no toda la gente se encuentra en una misma 

posición de negoci11ción 1 tanto en el sistema educativo como fuera de 

fil. Los gruros sociales de status privilegiado por la estructura pal! 

tica y económica en cualquier sociedad son responsables en gran med! 

da de dictaminar las formas del conocimiento que socialmente son va

loradas. así como los modos de hablar y ~omportarse. transmitidos a 

través del sistema educativo por medin de los maestros. Este compor

tamiento. los valores y tipos de conocimiento, son reforzados por el 

sistema de premios y castigos, de una manera informal, por medio de 

la aprobación expre'.lílda y del estímulo a cierto tipo de comportamie!! 

to, opiniones y valores y, de una manera más formal, por la acredit.!!. 

ción~ J trJvfis de certificadas y diplomas que actOan como reconoci

miento oficial dt! modos socialmente aprobados de actuar y pensar. 

En estas condiciones el maestro se convierte en el agente legitima

dor de la trt.1ns111isión del conocimiento, de los valores culturales y 

de ld manera de actuar aprobada por el sistema social dentro del que 

actOa. Ello d~bido principalmente a su status adquirido como maestro, 

el cual a su vez ha sido socialmente acreditado. 

f,5¡ el alumno de clase media a la que el maestro pertenece o a la 

cua 1 1 egi tima porque 1 a acepta corno forma de comportamiento. encon

trará poca contradicción entre su modo de comportarse y lo que social 

mente es aprol>Ctdo en la escuela. Este alumno tendrá mayores posibili

dddes de negociar su realiddd en la situación de interacción dentro 



de la escuela, ya que tanto él como el maestro se comportan implfc1-

tamente conforme a las mismas reglas sociales. 
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Por otro lado el alumno de clase baja está dentro de una pos1ciÓn m~s 

débil o en cierta desventaja. ya que las reglas sociales que rigen su 

comportamiento pueden ser disonantes con las del maestro; y en la si

tuación interactiva dentro de la escuela encontrará que su versión de 

la realidad no es acertadd. 

Esta posición de desventaja, opuesta a la del maestro (a) (con otra 

serie de valores, socialización, etc.), hacen su posición negociadora 

un tanto débil, pues su manera de comportarse (valores y forma de ha

blar) es v;ilorada en algunos casos negativamente, ya que el maestro 

(o) interpreta, con base a sus propios referentes culturales, el com

portamiento de aquel 7 y de i.lqul que pueda malinterpretarse. El alumno 

perc ib1~ la respuesta que manifiestan hacia él, y va formando su con

cepto de 51 mismo de acuerdo a el la. a menos que considera su expe

riencia en la escuela como irrelevante o de poca importancia. 

Por todo lo anterior? las diferencias culturales a menudo son mal en 

tendidas y devaluadas por los maestros, la cual puede afectar el avan 

ce del alumno en la escala educativa. Con relación a lo anteriormente 

dicho, la autora nos dice finalmente en este apartado de su artlculo 

que, si bien uno no debe asumir que los descubrimientos de las iOves

tigaciones realizadas desde la perspectiva interaccionalista son gen~ 

ralizables para explicar todas las causas del bajo rendimiento escolar 
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de la clase trabajadora, sí han proporcionado elementos a considerar 

que estiin interviniendo de manera importante en el aprovechamiento 

escolar y hacen evidente. además la posición critica que ocupa, el 

maestro para la promoción o estancamiento de un alumno dentro del si~ 

tema educativo, y señala que para el caso de México, est'os estudios 

resultan de gran importan~ia por la diversidad étnica que existe en 

el pais. 

Así entonces, señalu que estos estudios permiten examinar tos propue!. 

tos sociales implicitos en la organización, distribución y evaluación 

del conocimiento, así como su repercusión en el aprovechamiento esco

lar de los alumnos de clase baja y especialmente de los hijos de los 

obreros. Por otro lado. enfatiza, no se puede pasar por alto que las 

relaciones de poder que existen fuera de la escuela tienen una impor

tancia vital en la organización, distribución y evaluaci6n del conoc! 

miento en un contexto social, ya que se trata de detenninar quienes 

tienen l~ posibilirlíld de ser reconocidos como personas capaces de ser 

"educadas". 

Este planteamiento comenta, hace pensar que la noción de 11 igualdad11 

dentro del sistema educativo no sólo es aplicable de igual manera para 

todos los grupos socia les, ya que es tos írl timos no son homogéneos (51) ~ 

(51) Elsa Rodríguez Rojo. La Sociología d~ la Educación y el Rendimien 

to Escolar. En la revista Perfiles Educativos No. 3, octubre-noviembre 

-diciembre. México, ur;AM-CISE, 1983. pp. 39-40. 



2.3.1. Investigaciones realizadas en donde se muestra la relación de 

las dos variables estudiadas. 

En una investigación efectuada por Linda Hornbostel y John Me Call, 

se administró una prueba psicológica llamada EPPS a 120 estudiantes 

de bachillerato obteniendo resultados personales acerca de los suje

tos y sus datos familiares. 
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Se encontró que el sexo y el intervalo entre los hijos eran estadlsti 

camente significativos como fuentes independientes tn las diferencias 

en la necesidad de logro. El espacio de tiempo entre hermanos y el s~ 

xo de los hermanos fue la fuente principal de interacción significati 

va. Tomando en cuenta un efecto de 3 direcciones de interacción, se 

encontró un efecto en la necesidad de logro para las variables sexo, 

orden de nacimiento y sexo de los hermanos. No se encontró una rela

ción significativa para cuatro variables. Los datos encontrados hasta 

ahora indican que mientras haya un espacio de tiempo mayor entre her

manos. habrá mayor necesidad de logros, particularmente si los herma

nos son mujeres. La com~H;tencia entre hermanos la cual deberla d~ ser 

más fuerte en hern;anos con menor espacio de tiempo entre ellos· y del 

mi s1110 sexo. ¡:iarecen i nhi bi r '!a necesidad de 1 ogros. La competencia f-ª. 

cilitó una mayor necesidad de logro para los primogénitos y la inhi

bió para los segundos. (52). 

( 52) Linda Hornbos tel y John Me Ca 11. Diferencias entre hermanos en la 
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En otra investigación llevada a cabo por Hardeo Ojha y Praveen Jha se 

estudió hasta qué punto la clase social a la que pertenecía el siste

ma familiar y la ocupación familiar determinaban los motivos de lo

gros. 120 estudiantes de nivel intermedio fueron sujetos a una prueba 

de o.e. Me Clelland 1 s (1953), que es una prueba que mide la necesidad 

de logros. Los resultados indicaron que el status sacioeconómico de 

clase mcdiu. el sistema fan1iliar nuclear y lüs ocupaciones de tipo d1 

rectivo en el padre o cuya posición en su actividad sea de liderazgo; 

están asociados con una alta motivación de logros9 mientras q 1Je el st~ 

tus socioeconómico más alto y más bajo. la familia extensa y las ocu

paciones burocráticas están asociadas con una motivación baja para 1..Q 

grus. (53). 

Investigando 1a5 diferencias en la motivación para el logro de jóve

nes con diferentes estructuras familiares, Sa~er y Wildbichler compa

raron la fuerza y l.:i motivación por el logro de 58 hombres y mujeres 

n~cesic1ad de logr:os asociados con el orden de nacimiento, espacio de 

tiempo entre los hijos. sexo y el sexo de los hermanos. Journal of 

Individual Psychology. Vol. 36 (1). llarcotics Service Council. St. 

Louis, Mo., 1980 pp. 36-43 

{ 53} Ha1 deo Ojha y Pravel!O Jha. Un estudio de motiVación de logros en 

función de la clase social, el sistema familiar y la ocupación fami-

1 iar. In the international Journal of Psychology in the Orient. Mar. 

Vol. 22(1) Bhagalpaur V., India, 1979 pp. 57-63. 
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de 17 años de edad, viviendo en comunidades para ninos (dos modalid,! 

des: una solamente con madres substituto y otra con ambos padres sub_! 

titulo). Se comparó con grupos control de jóvenes que vivieron~con 

sus propios padres. Como se esperaba los jóvenes hombres en las fam.i 

lias que no tenlan padre substituto mostraron una motivación a los l.Q. 

gros m5s baj~ que en la familia con ambos.padres substituto. los re

·;ult.Jdos dest11can ld impurtanc1a d~l p,1(1re o substituto para el desa

rrollo de los jóvenes masculinos y sus motivaciones para el logro (54). 

En un estudio llevado a cabo por Michel Cariou, se investigó la rela

ción entre las prácticas ocupacionales de los padres y el comportamie,!! 

to de sus hijos en la escuela. 20 jóvenes fueron observados regularmen 

te de enero a junio~ y el porcentaje de tiempo que cada joven empleaba 

para cada una de las categorías de actividad. lo que fue previamente 

establecido. La información acerca de la casa fue obtenida de un cues

tionario llenado por los padres. Se llegaron a las siguientes conclu

siones. 

a.) El nivei de autonomía que el muchacha goza en el hogar es un factor 

importante en determinar su autonomla en el salón de clases. 

{54) Joachmin Sauer y S. Wildbich1er. Diferencias en la motivación de 

1 ogros de Jóvenes con diferentes estructuras fami 1 iares. En Zei tsch

ri ft fur Entwick-Lungspsychologie und Padagogische Psychoiogie. Oct. 

Vol. 9(4). V. Salzburg, Psychologische lnst. Austria, 1977 pp 290-293. 
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b} Un alto nivel de autonomla favorece una alta motivación. 

e) Un alto nivel de autonomia favorece un nivel alto de trabajo (55). 

En la investigación de Hebe R. Angelini titulada, La estructura fami 

liar y la motivación a conseguir logros, se partió de los datos de 

ios estudios de Me. Clelland sobre lo5 motivos para los logros, y se 

trabajó con jóvenes dol Brasil. El dUtor intentó verificar las rela

ciones existentes entre el método proyectivo de evaluación de la mo

tivación (MP AM) y el tamaño de la familia del probando y el orden 

del nacimiento. Una comparación entre la intensidad de los motivos a 

conseguir logros en 180 adolescentes de Sao Paulo y el tamai"lo de sus 

fa111ilias indicó que mientras es mayor el tamaño de la' familia, menor 

era la motivación para los logros, aunque las diferencias no fueron 

significativas a nivel estadístico. Los resultados mostraron que la 

puntuación de los jóvenes mayores en edad eran significativamente mas 

altas que los jóvenes menores de la misma familia. El mismo resultado 

f'.Je obtenido al cor.1parar hijos únicos cuando comparados con jóvenes 

en la posición ordinal media y con los jóvenes más chicos. se encontró 

(55) Michel Cariou. Influencia de las actitudes de autonom'ia en la 

f_amilia~ sobre el comportamiento del joven en la escuela preparatoria. 

Journal Enfanc.e. Sep-Oec. No. 3·5. V. Toulouse-Mirail. France. 1974. 

pp. 259-276. 
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que los hijos únicos tenían más altas puntuaciones. (56). 

Los reSl'ltados de las investigaciones referidas podrán ser confron

tados en el capitulo de rcsultados9 en particular aquellos en 'donde 

se hace mención a factores tales como: sexo, status socioeconómico, 

composición del sistema familia¡· (familia nuclear o extensa) y nivel 

de autonomía que favorezca la familia en' sus miembros; ya que dichos 

f3ctnr"es podrán ser evaluados a partir de los instrumentos empleados 

en 1~ presente investigación. 

3. METODOLOGJA. 

3.1. Tipo de Investigación. 

3.1.1. investigación de campo. Esta investigación pretende 

dar una descripción completa y detallada de un fenómeno particular 

que en este caso es la estructura familiar y la reprobación. 

Al evaluar las transacciones de la familia se puso especial atención 

1~n la percepción del grodo de apoyo y reglas de los sujetos estudia

das. Para evaluar estas características se utilizó el FACES rI ya P2_ 

tandarizado para una población universitaria mexicana y al cual se 

(56) Hebe R. Angelini. La estructura familiar y la motivación a con

seguir logros. R~vistJ lnteramericana de Psicología. No 1 {2) Sao 

Paulo, 1967. pp. 115-125. 



le ha dado la denominación siguiente: 11 Escalas Evaluativas de la 

Pcrcepcióu Familiar: ltcylas y Apoyoº (EEPFRA) (57). 

La forma en que fue evaluadtl la reprobación se di6 por medio de ut! 

lizar el mismo instrumento (EEPFRA). pues cuenta con un apartado 

que evalúa aspectos psicopedagógicos, por lo cual en el presente e~ 

tudio no solo se pudo analizar la relación entre la estructura faml 

liar y la reprobación, sino que también se registraron otros facto

res de tipo psicopedagógico que tienen influencia pura que se pre

sente la reprobación. 
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Cabe señalar que en la realización del presente estudio se contó con 

Ces grupos tomados al azar para conocer la correlación entre reprob~ 

ción·estructura familiar¡, aprobación-estructura familiar. El primer 

grupo estuvo integrado por los alumnos que reprobaron una o más mat~ 

rias en los exámenes ordinarios durante el semestre septiembre-febr~ 

ro 1985-1986, y el segundo grupo estuvo integrado por aquellos alum 

nos que no reprobaron materias en dicho semestre. 

Una vez 1 levada a cabo la aplicación d~l EEPFRA se tomó una submues

tra al azar del segundo grupo. y del primero se seleccionaron a aqu~ 

1 los alumnos que reprobaron más de tres materias. Con esta submuestra 

(57) Rebeca Braverman. Tipologla Familiar relacionada con aspectos 

psico-Socio-Pedaqóqicos. Tesis de doctorado. UNAM. México, 1986. 



se efectuó una serie de entrevistas con 1 a to ta 11 dad de la fami 1 i a 

nuclear de los sujetos estudiados, esto con el fin de contar con 

otro instrumento (1a entrevista) que permitiera conocer y visÚali· 

sar de manera más clara las diferencias en la estructura familiar 

de los alumnos que reprueban y de los que aprueban, ya que el EEPFRA. 

sólo contempla aspectos relacionados con.el apoyo y las reglas que 

se ddn al interior de la familia. 

3.1.2. Sujetos. 

Los sujetos de esta investigación fueron los alumnos de licerr 

ciatura de la Facultad de P>icolog'ia de la Universidad Autónoma de 

Querétaro, correspondientes a los dos turnos existentes en la facul· 

tad: matutino y vespertino, y pertenecientes a los diferentes grupos 

que cursados en este periodo fueron: primero, tercero, qui_nto y sép .. 

t irno~ cabe mencionar que en esta carrera y en esta Facultad, a par

tir del quinto semestre la carrera se divide por áreas. Es as1 que 

los sujetos de investigación pertenecieron no sólo al tronco común 

de la carrera (primero y tercer semestres), sino también a cua1qui~ 

ra de las áreas que aquí se imparten {psicología educativa, social, 

clínica y del trabaja). 

Se constituyeron entonces dos grupos: el grupa de alumnos reprobados 

y el grupo de los alumnas aprobados. El grupo de alumnos reprobados 

estuvo constituido por todos aquellos alumnos que reprobaron una 



una materia o más. siendo en su total 66 alumnos. Cabe se~alar que 

~n un principio se pensó en que este grupo estuviese integrado por 

alumnos que tuviesen tres o más materias reprobadas, para ten'er mas 

claramente delimitada la diferencia de aprobación-reprobaci6n¡ pues 
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se infirió que el alumno que hubiese reprobado una materia, esta r!t 

probación, pudiera haber sido circunstancial. Sin embargo como al 

ti.iccr el recuento de aquel los que Luv ~·eran tres o mas materias repr~ 

badas fue muy bajo (8 alun1nos. 3 desertaron). Y dado que en tl!rminos 

del total d~ la poblaciOn los resultados no ser1an significativos, se 

tomó entonc~s al total de alumnos reprobados (66 alumnos) para cons

tituir el grupo de los alumnos reprobados. 

Una ·1ez conocido el número de alumnos que integraban el grupO de alum 

nos reprobados~ se prOCL·di6 a seleccionar a los alumnos que integra

rían el grupo de los alumnos aprobados. Conociendo que el número to

tul de alumnos en licenciatura en este momento de la investigación 

{dato que fue tomado del Centro de Información y Estadística de la 

U.A.Q. y corroborado con las listas existentes en la Facultad) era de 

488 alumnos. sin contar ya a los alumnos reprobados y los que habían 

desertado, se procedió a efectuar un listado asignando el número l ¡al 

primer alumno de la 1 is ta del primer semestre turno matutino y as'í se 

prosiguió hasta llegar al último alumno de la 1 is ta del séptimo seme!. 

tre turno vespertino del área de psicolog'ia del trabajo, que fue el 

número 486. 
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Esto quiere decir como ya se habia señalado líneas arriba, que fueron 

contemplados los alumnos df! los diferentes grupos y turnos de la Fa

cultad. Haciendo la aclarilción de que en el quinto semestre la carrg 

ra se divide por ~reas, educativa; social; clínica y del trabajo, 

por ello se menciona que el último alumno de la lista de psicología 

del trabajo también fue considerado como-candidato a formar parte del 

grupo de los aprobados. 

Teni~ndo ya el listado de la población. se dividió el número total 

(488) entre 66 que era el número de alumnos reprobados y así se pro

cedió a sacar cada 7 alumnos a partir del número 1 hasta contar con 

el total de 66, siendo así igualados el número de componentes de los 

dos grupos. Al efectuar este tipo de selección al azar se conservó la 

proporción que existe en el total de la Facultad de dos mujeres por 

un hombre (44 mujeres y 22 hombres). 

3.2. TECN!CAS DE !NVESTIGAC!ON. 

3.2.1. Técnicas de interrogación. 

3.2.1.l. EEPFRA. Escalas Evaluativas de Percepción 

Familiar: Reglas y Aµoya. Este instrumento es una versión corregida 

del FACES 11, pues ha sido estandarizado para su aplicación a una 

población universitaria mexicana. El instrumento ( EEPFRA) consta 

de tres secciones: la primera sección permite obtener datos sociode

mográficos y consta de trece reactivos, la segunda explora específi-
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camente el aspecto familiar en cuanto a reglas y apoyo a través de 

27 reactivos, y la tercera sección explora aspectos de tipo psico

pedagógicos y consta de 13 reactivos. 

Para una adecuada operacionalización de las respuestas de los reaf 

tivos 1 se conservó la presentación utilizada en Estados Unidos del 

FACES II que consiste en una escala de medición tipo Lickert en la 

cual se presenta un contlnuo con cinco categorías: 

1. - Casi nunca 

4.- Frecuentemente 

2.- De vez en cuando 

5.- Casi siempre. 

3.- Algunas veces 

Sefiala Braverman que durante el desarrollo del instrumento no se 

reportó problema por part0 del sujeto para cuantificar el continuo 

( 58). 

Cabe mencionar que se recomienda Que este instrumento sea aplicado 

dos veces. pues como cuenta con una columna real (esto es, el suj~ 

to responde de acuerdo a cómo percibe.en la realidad a su familia) 

y una ca 1 umnil idea 1 (responde de acuerdo a como quisiera que fuera)¡ 

pudo registrar que al presentar las dos columnas en una sola vez, 

los sujetos tendían a ofrecer casi la misma respuesta. E~ asi qUe en 

este caso, primero se aplicó el cuestionario para que respondiesen 

(58) !bid., p. 46. 



98 

c6iuo perciben 11 su faml la de manera real. y una semana después se admlnl.§.. 

tró el mismo cuestionario para que respondieran como perciben a su familia 

de manera idea 1 . 

Urílverman consideró necesario incluir la coluf!Ula de percepción ideal para 

computarlzarla ya que es imµortuntc VlH~ el nlvel de satisfacción pero no 

sólo contra la propia norma del SUJeto sino contra una norma externa pa

ra as! poder comprobar la existencia de dos tipos de niveles de percep

ción que fueron formulatlos en los objut1vos e hipótesis de su investiga

ción (59). En el apéndice inciso B aparece un ejemplar del EEPFRA. 

3.2.1.2. Cuestionario para recabar datos que permitan valorar la in

fluencia de otras variables. 

El cuestionario constíl: de tres i1reas: el area 1 explora aspectos escola

res, el área 2 aspectos personales; el ~rea 3 aspectos laborales, Cada 

~rea cuenta con diez reactivos. 

En el apéndic~ inci~u D aµar~c~ un ejcm~lar del mismo. 

3.2. 1.3. Entrevista. 

Este fue uno de los prlnclpales instrumentos utilizados en el presente 

estudio, ya que una de las principales ventaJ«< que ofrece es que 

(59) !bid. 



el entrevistador tiene la posibilidad de observar no sólamente lo 

que dicen los entrevistados, sino también cómo lo dicen. 

En este estudio se efectuaron tres entrevistas con las familias que 

fueron tomadas como submues tra. 

En la primera entrevista se efectuó una evaluación general de la f'ª

udlia para obtener una hipótesis previa. Esta entrevista fue abierta, 

delimitando como factor a explorar la estructura familiar y de ésta: 

1) sus pautas transaccionales preferidas. que son las pautas que e~ 

tablecen acerca de qué manera, cuando y con quién relacionarse; 

2) la flexibilidad del sistema familiar. en donde a través de lo re

ferido por la familia se pudo registrar el tipo de respuesta que ofrg 

ce ante los cambios y las alternativas de funcionamiento con que cuen 

.ta; 3) la resonancia de la familia. esto es. que tanta repercusión 

crea en los demás miembros la acción sufrida por uno de ellos y así 

poder registrar la influencia y sensibilidad que se dá en el interior 

del sistema; 4} el contexto de vida de la familia~ es decir, cómo in 

flu.re el nivel de vida y el medio en el cual se encuentra inserta la 

familia y 5) el estadio de desarrollo en el cual se ~ocuentra la f~

milia~ esto es, el predominio de edades que existen en la familia P!. 

ra conocer la etapa por la cual dtravieza y así indagar si ésta per

cibe la etapa en que se encuentra y si posee alternativas de solución 

para ser utilizada$. 



Al término de la primera entrevista se efectuó un vaciado de los r~ 

gistros observacionales en las cinco áreas descritas. En la segunda 

entrevi!"ta se utilizó una tarea estructurada que consistió en.,intr.Q 

ducir un estimulo para observar como interactuaban los miembros de 
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la familia. Este est'imulo fue la prueba psicológica mediante la cual 

se pide el dibujo de la familia. Se les pidió que en una cartulina 

dibujrlran a su familia, mientras se observó la forma en que intera,E_ 

tuaban. En la tercera entrevista se efectuó el cierre que permitió 

confirmar lo observado en las dos entrevistas anteriores. Se cont6 

con tres jueces observadores, los cuales tuvieron como tarea obse~ 

var la interacción de las familias; se cumplió el requisito de que 

estos desconocieran el objetivo de la investigación y que descono

cieran también cuales eran las familias de los aprobados y reproba

dos. pues una vez concluidas las entrevistas fue asl posible confron 

tar los registros ·observados. Las entrevistas se efectuaron en una 

cámara de Gesell. Se presenta un ejemplar de la entrevista en el apé,!!. 

dice inciso C. 

3.3. DEFlfl!CIONES CONCEPTUALES. 

3.3.1. Estructura Familiar. 

Es el conjunto invisible de demandas funcionales que 

organizan 1 os modos en que interactúan los miembros de una fami 1 i a. 

Y si la familia es un sistema que opera a través de pautas transacciQ 



nales, las transacciones repetidas establecen pautas acerca de qué 

manera, cuándo y con quién relacionarse. 

3.3.2. Reprobación. 

Es la no acreditación de una asignatura o materia. 

3.4. DEFINICIONES OPERACIONALES. 

3.4.1. Estructura Familiar. 

10l 

Es un sistema que se caracteriza por la interrela

ción de sus 1;iiembros, esa interrelación hace que la estructura fami 

liar pueda ser evaluada en función del apoyo y las reglas que cada 

miembro percibe de la" misma. Midiendo la dimensión de epoyo en su 

continuo de: desprotección-protección-sobreprotección. Y las reglas 

implican el grado de organización o desorganización en la familia, 

para lo cual se toma en cuenta la presencia o ausencia de liderazgo, 

de disciplina. la posibilidad de negociación (que a su vez implica 

afecto, apoyo, cortesía y respeto por el otro), y la claridad de los 

roles o funciones que se desempeñan, así como su responsabilidad en 

la asunción de los mismos. 

3.4.2. Reprobación. 

La reprobación hace referencia a una nota o valor 
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numérico que en una escala de O al 10, IR nota menor a 6 hasta llegar a 

cero, es considerada como reprobatoria. 

3.5. VARIABLES E INDICAUORES. 

3.5.1. Variable explicativa: estructura familiar. 

3.5.2. Indicadores de la variable estructura familiar: 

a) Indicador: Percepción en cuanto a APOYO en el ambiente familiar, en 

el area real. 

b) Indicador: Percepción en cuanto a APOYO en el ambiente famlllar, en 

el area ideal. 

e) Indicador: Percepción en cuanto a REGLAS en el ambiente f~1m!ltar, en 

el area real. 

d) Indicador: Percepc!On en cuanto a REGLAS en el ambiente familiar , en 

el area ideal. 

3.5.3. variable criterio: reprobación. 

3.5.4. Indicadores de la variable reprobación: 

a) Indicador: Calific Ión reprobatoria. 
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b) Indicador: Manejo de relaciones intepersonales con los amigos 

de ambos ~exos, can los compai'leros de el ase y con 1 os maestras. 

e) Indicador: Trabajo escolar en equipo. 

d) Indicador: Organización de una metodología de estudios, horarios 

escolares y eittraescolares. 

3.5.5. Otras variables: 

a) Area escolar. 

b) Area personal-familiar. 

e) Area laboral .. 

4. RESULTADOS. 

En esta sección se reportan los datos en forma detallada para 

que el lector pueda profundizar en aquel los aspectos que le sean de 

especial interés. :·La profundización en el análisis de los resultados 

y su vinculación con elementos teór·icos se desarrolla en los capitu-

los de discusión y conclusiones. 
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4.1. DESCRIPCION ESTADISTICA. 

La exposiclOn de los datos en cuanto a su cdracterizac16n esta

d!stlca se lleva a cabo por medio de un registro de datos. Aunado a la e~ 

posición de los datos se presenta una Interpretación parcial de los datos 

soclodemogrAflcos y su relac!On con las variables Investigadas: estructu

ra familiar (apoyo y reglas) y reprobación, en los dos grupos estudiados 

(alumnos aprobados y reprobados). 

4.1,1. An~l!s!s estad!stlco de los resultados. 

Para todas las pruebas se utlizO un rango de conflablll 

dad de 0.95. 

La prueba t de student no fue aplicada por tratarse de muestras con un 

núTIEro superior a 39 elementos. 

Las pruebas fueron apl !cadas en el siguiente órden: Primero una prueba 

jl-cuadraoa para conocer el tipo de rlic;tribución. 

Si x2 cale< x2 lim la distribución es normal. 

En caso de distribución no normal se pasaba al estad!stico U, para cono_ 

c~r la. similitud de las rr,uestra.s real e ideal. 

Si U cale ':7 Ua las muestras son similares. 
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Al mismo tiempo podlñ aplicarse el estad!st!co z, calculado a partir de U. 

S! [z) ca le <!. [z] Um las muestras son slmllares. 

En caso dé distribución normal se pasaba al ustad!stico F. para conocer 

s1 ambas muestras podrtan corr~ararse por tener desviaciones estAndart pa

recidas. 

Si F cale< f lim las muestras son.<J.iferentes en cuanto a su 

desviación estandart y otro estad!stico s~ 

ra ut! Uzado. 

Si las muestras son parecidas en sus desviaciones estAndart podra aplica!: 

se el estad!st!co z. 

SI [z] cale < [z] 11m las muestras son similares. 

Si las muestras no son parecidas en sus desviaciones est~ndart el estad!~ 

tico aplicable es u y post.eriorr..entc ;: con li!s observaciones dadas para 

la distribución no normal. 

Se presentan a continuación los cuadros 1 al 18 que contienen la distri

bución de frecuencias y de población de los grupos de alumnos aprobados 

y reprobados en relílción con las variables apoyo real (que es el apoyo 

familiar tal como es perclbido en la realidad por el alumno); apoyo ldeal 

(que hace referer.;! a la forma en que al alumno le gustarla que se diese 
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el apoyo en su familia); regla real (que da cuenta de la forma en que el 

alumno percibe como se da el establecimiento de reglas en su familia) y 

regla Ideal( en donde el alumno hace referencia a la forma en que le gus

tarla que se diese el establecimiento de reglas en su familia). 



CUAUHO 1: lll'UYU Al'l<UUAUU~ 107 

R[»J¡. X:56. 6 J64 S:J.6147 

.5 

' 

3 

'' .2 ; 
1 ,, 

4 

º' 2~ 50 b 8 

CUAORO 2: APOYO APROBADOS 

IUEAL X;59. 2a7J s; 2.. 94·41 

5 

,.--, 
' . 4 • ,. •• J 

• 1 

3 

• • 
• 1 2 ,-< 

1 • 
1 1 
1 1 

i 1 
'" .-, 

i • 1 

•• 1 1 1 
1 • i 1 

o 1 

\ 
·----, 

3S s 'º 1 s 20 "5 30 so 5 'º &5 10 7.S ªº CALIF 1 



. " 

.3 

• 1 

CUAURO 3: APOYO APROBAUOS 

REAL X:56 .G3G4 
IUEAL ><=59. 22 7 ~ 

S:J.6Jo47 
5:0. 0'141 

'º 15 20 30 35 4o 4S 
CALIFICACION. 

APOYO AP<OBADOS 

REAL: x2 cale 9.75 

IUEAL: x2 cale = 10.02 2 2 x cale,. x lirn 

u cale = 1091 
U cale < Uo 

z cale = 4.95 
z ca 1 e > z l im 

1 
' ' ' .--: 

' ' ' 1 
' 1 ' ' ' . 
' ' ' 1 

50 55 

' ' ' ·r-~ 1 
' ' ' ' ' ' ' 1 ' 1 1 : 
: 1 1 
1 1. 1 

1 i 1 
1 l l 
: ' 
' ' 

60 65 

x2 1lm = 3.84 
Distribución no normal. 

x2 11m = 3.84 
Distribución no normal. 

uo = 1962 

z llm = 1.97 

LAS MUESTRAS SON UIFERErHES 

108 

. 

70 



.5 

... 
3 

. ~ '· 

. 

o 

' !. 

4 

3 

~UA!JIW 4: K[LLAS APRO~AUOS 

REAL X•'l7. Z'\24 S:I0.04\5 

. 

1 
10 1'5 2°0 ·is :!>O 3°5 4"e 'IS ~·a s's 6°0 

CAL! F lCAC ION 

CUAURO b: RlGLAS APROBADOS 

IDEAL· )(:52.8333 S=+.2773 

30 r.,, 1c1r/lrln•• 

r·--- --. 
' ' ' : r------\ ! 

1 ' ' 1 t : 

1 : : 
1 1 ' 
1 1 ' 
1 1 ! 

1 ' 
' 1 1 1 

' 1 

1 ~---~--......, 
1 ¡ ; 

' ' ' ' • 1 
1 ,.----., . . 

: i 
' ' . ' 

1 1 
1 1 
1 1 

45 so 60 

109 

', 

6°5 -lo 7'5 ª' 

70 75 8 



.5 

.4 

3 

2 

. 1 

r. Ul\lll<O 6: KEliL.t\S l\PltOIJ.AiaOS 11 o 
REAL ~=47.242~ 
IUEAL,. ')C~s~.:>3:n 

'º 15 20 

REAL: 

IUEAL: 
x2cclc 

u cale 

z cale 

2.5 

= 

= 

= 

5.:.\ o. 0415 
'-=>=4. }_ 7·13 

' . 1 
1 
1 

' • 1 
1 

í ---: 
1 : 

' 
50 

. 
' ' ' 1 t'----
' ' ' 1 
' ' ' ' • 

"5 

r---, 
' . 1 • 
' ' ' ' ' 
60 65 70 

REGLi\S APROBAUOS 

4. 50 2 2 
x cale < x 1 lm 

x2 llm = 5.99 
La dlstrlbuciOn es normal. 

7.71 
x2ca le ~ xi lm 

2 
X llm = 5.99 
La dlstr!buc!On no es normal. 

1389 
u Ccl le < u. 

3.59 z llm 1.97 
z ca le > z 1 lm 

LAS MUESTRAS SON UIFEHENTES 

\ · 

' l 
\ 

.. ' 'I 
:¡ 



6 

"· 
4 . 

.. 
2 

'-

-
<) ~ 

... 
3 

. 1 

CUAURO 7: A~UYU REPROBADOS 

REAL x~Jo. 5759 6:6.3óll 

-

1 
1'o 1's 2'0 2'~ .l'o 3°5 4-0 4'5 5'0 s\s 

CALIFICACION 

CUAiJIW 8: APOYO REPROBAUOS 

1 UEAL )(=49 90.30 5:2.1713 

'º IS 20 30 35 40 "' 

:-; 
\ r··-. 
1 l ! 
' ' ' 1 : . ' : : 
' ' ' ' 

j ., 
: ' • 

r-~ . ' 
' ' 1 ¡ 
' : ' . ' 

!10 

' : 
i :--; 
1 : . ' : . 
5 

~ALIF!CACION. 

111 

6'o r.\.'., io 7°5 B• 



CUAURO 9;APOYO REPROBAUOS 
------

. 

REAL l<:30. ~758 S=6.361 I 
BlEAL ><=49. 8030 s:2.1·113 

.. 

. - n. 
' ' 1 ' 
' 1 
' ' .¡ ' ' ' .. ' ' ' ' 
' ' ' ' ' r~ ' ' ' 

~~ 

' ' ' : ' ' ' - ' ' 1 ' ' ' ' 1 ' ' ' : ' 
,...., 

' ' ' : ' ' 1 ' : 1 
' ' 
/ 1 ¡ l . ' 

' ' ' ! 

' .5 1'0 1's ·210 2's 3'0 3'5 4'o 4's ~·o 5'5 
CALI F l CAC ION 

APOYO REPROBAUOS 

REAL; 
x2ca Je x2 11m = 5.99 = 4.12 2 

< x2 l im "'•x cale La distribución 

IUEAL: 
x2ca le x2 11m = 5,99 = 3.01 2 

x2 1 tm x cale<. Lo dlstribuc16n 

F cale = B.58 f l lm = 1.52 
F cale> F l lm Las desviaciones 

diferentes. 

U ca le 0.00 u. = 1962 
u cale < u. 

z ca le 9.91 z llm = 1. 97 
zcalc>z llm .,, f·1UESTllAS SON DIFERENTES 

&'o &5 7'o 

es normal 

es normal. 

estandart son 

1 1 2 

1's s 

1 

1 
1 
i 
1 

1 
' 

1 

1 

1 



KEAL 
'>l=J0.5758 
S=6.361 l 

O•.!-~--~~~.,::::_~~~~~~~ 

o "' 1 o 1 !> 2 o 25 ~o ~5 

CUADHO 11: APOYO• REPROBA005 

IUEAL 
lt=49 .11030 
S:Z.1713 

1 o 15 2.0 'l.! 

' 1 

' ' ' ' ' 1 

' ' 
' 1 
' J 

:' 

¡; 
'' ' t 
' 1 
' ' ' 1 

1 
1 
1 
t 

' 1 
1 
1 
1 
1 
1 

' 1 
1 

1 
1 
t 
1 
1 

' ' ' ', . 
\ 

65 70 75 90 9 90 o;15 I 

90 . 951 



CUAlJHO 12: 
1 • 2 

RE:AL 
><=30.5758 
S=6. 361.t 

o 
20 25 30 35 

APOYO HEPIW~AUOS. 

... . ' 
I ·\ 
1 1. 1 

1 .\ 1 
.1 
1 1 
1 . 1 
1 1 
1. 1 
1 1.·. 1 

1 1 
1 1 . 
1. T 
1 1 
1. \ 1 
1 
1 1 
1 1 
1 • • 1 1 1 1 • 1 
' 1 1 • 1 

1 • 1 
,• \ 

40 <15 so 55 60 

CA[,I Fl&'A&•JONl. 
6 

11 4 

1 UEA~. 
l<=49 .8030 
S=2. 1713 

5 90 'JSiD 

i 
\ 
1 

j 

1 

" " ' 

1 
' , .. !· 

.· ¡·. 
1 



.s 

.3 

• 2 

• 1 

. " 

.3 

-'' 

• 1 

CUl\!Ji<U 1]: HEGLAS HEPROOl\UOS 

kEAL )(:27. 42.42 

10 15 

1 o 15 

20 30 3:¡ 40 .. 

CAL! F 1CAC1 ON 

CUAUHO 14: HEGLAS HEPHOBllOOS 

2.0 

~-=.3.2104 

2- o 35 "'º 4 
.,;L 1 F ICAC ION 

50 

w••-·•1 

' ' ' ' ' ' ' ' . ' 

55 

1 ....... , 

: : ¡ 
' . ' : i ¡ 
' ' ' 1 1 : 

: 1 1 
' ' ' . 

60 

' '-·--' ' ' ' ' . 
' ... ..., ' ' : . 

• : . 
' :·--,----, 

"º 5'5 60 65, 

'• 

70 75 8 



• 4 

• 1 

REAL: 

CUAURO 15: ~EGLAS REPROtlAU05 

REAL X=27.•U42 
IDEAL· ><= 54. 0303 

10 15 2:0 

x2calc = 

F cale 

S:9.H17 
5:3.2104 

2.S ~o l!:i "º 4'~ 
CALIF!CAC!Ol'I. 

REGLAS REPROBADOS 

so 

x 2 1lm = 5.99 

"º 65 

La d!str!buc!On es normal. 

B. 11 F l!rn = 1.52 

70 

F cale> F l!rn Las desvlaclones estándart son 
diferentes. 

U cole = 0.00 u llm = 1962 
U ca le«. U llrn 

z cale 9.91 z l!rn = 1. 97 
z cale > z llm 

LAS MUESTl!AS ~OM O 1 F EREN TES 

1s e 

' 1 
1 .. 
1 

.. 1 

1 

. \ 



CU/\Ui<U 16: HEüLA~ HEPHOB/\UUS 117 

REAL 
X= 45. 707& 
S:,.1417 

30 35 40 4~ So SS 60 
CALIFICACION. 

CU/\uRO 17; REGLAS REPROBADOS 

1 uE/\L 
)l:S., . 0303 
S:3.Zl04 

zo 25 :>o 35 

:' \ 
' . 
1 ' . ' 
' ' ' ' ; \ 

' ' ' ' i 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' : 

' 

' 1 
1 

' 1 

' ' ' 1 
1 
1 
1 

' 1 

' 1 

' ' . ' ( 

'
' \ ¡ 

1 ' 
,' l ¡ 

! \ 1 
4··-'~~~~-·~,~~~~~~~~~~-l 1 
'-5 :so 55 60 65 70 75 80 '.-¡ 

:ALlf ICACION 
i 



CUl\IJl<O 18: ~EGL.l\S ~EP.llOB.l\WOS 

,_ 2~-------··--·-----·--------------------------'-1-"l"'B---, 
HEAL 
~= '45. 7076 

S=9.1417 

, I 
I 

1 

' 
' 

....... 
' ' ' ' 1. .· \ 

: 1 

. f.. \ 
: 1 

l
• L 

. 1 
! ,1 

' ' 1 

1 .· 
1 
1 

·-: 1 
• 1 
1 
• 1 

1 

' 1 

' ' 1 
1 
1 

• 1 
1 
1 

1 
1 

\ 
' ... 

30 35 -40 .... s 50 55 60 (,~ 

CAL!FICACIOll 

1 h>EAl· 
lC: :;~. 0303 
5:3. 2101-

o 7'5 ao es o;io <Js.i 

El que las muestras sean diferentes nos indica una seµ2_ 

ración muy amplia entre los resultados reale~ y los ideales. 

i 
'I 
' 

.. : ! 
',;.¡, 

.. . , 



119 

4.~. DESCR!PCION ESTAU!STICA DE LOS DATOS SOC!OUEMOGRAFl

COS Y SU RELACION CON LAS VARIABLES INVESTIGADAS: ESTRUCTURA 

FAMILIAR (APOYO Y REGLAS) Y REPROBAC!ON, EN LOS uOS GRUPOS E! 

TUDIADOS (ALUMNOS APROBADOS Y REPROBADOS). 

*Observar cuadros del 19 al 24 en las pp. 128-133. 

Edad 

Se puede apreciar que no existe una diferencia sig

nificativa entre los dos grupos en relación con la edad, sln 

embargo llama la atención que en el grupo de reprobados la m~ 

yor frecuencia de reprobación coincide con edades en las cuales 

el promedio general de alumnos de esta Facultad ya ha egresa

do o est~ por egresar, con lo cual se observa que este grupo 

presenta una caractertstica definida que es el encontrarse en 

una etapa adolescente tardla m~s que hablar del adulto jóven 

por sus caracterCsticas. pues tienden a ser más depenuientes 

de su núcleo primario económica y afectivamente, presentando 

una reticeacia 1narcada para llevar la última fase de la infa~ 

c!a (la adolescencia) a su fin (60). 

En base a Jos resultados encontrados ~e tiene que los alumnos 

que reprueban se sienten independientes pero a la vez reclaman 

apoyo y reglas, esto es, sienten que requieren afecto y orga-

nlzdci6n que les ayuden a contener su vlda impulsiva que sie~ 

(60) Peter Blos. _Pslcoana11s!s de la Adolescencia. Ed. Joaqu!n 

Mortlz. c.19~" M&xlco, 1985. Tr. de Ramón Parres. p.193. 
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ten que los invade y que a nivel de la percepción ideal .solicitan. 

Sexo 

Se puede apreciar que aunque en términos del anH !sis de ·j,1-cuadrj!_ 

da la aµrobac!On o reµrobación no serta dependiente del sexo, si llama 

la atención lñ diferencia entre ambos grupos, pues en el grupo de rep~ 

bados la proporción casi llega a ser de 4 ·a 1 (52 mujeres y 14 hombres}. 

Este resultado perrnitir!a inferir que en tanto culturalmente el rol eco-

nómicamente actlva corresponde a el hombre, esta mayor reprobación de la 

mujer puede ser expresión de un menor compromiso con la formación profe-. 

slonal. Aunque retomando tamblen el contexto social. el hecho de que se 

presente una mayor reprobación en la mujer puede ser el efecto del proc~ 

so de explotación de que es objeto, en donde tiene que CUITIJlir hasta dos 

o tres o mAs labores como son, ya sea de esposa y madre que ademas del 

trabajo de la casa estA inserta en un proceso laboral, mAs las labores 

escolares; o bien la alurrna-hija que cumple funciones maternales con los 

hermanos y que .1dem~s contribuye a la subsistencia familiar en un eITIJleo. 

Serta objeto de otra investlgac!On el poder precisar este resultado. 

Estado Clvl 1 

No se alcanza a apreciar que el estado clvll determine de manera 

significativa el rendimiento escol~r, pues los sujetos. estudiados corre!.: 

panden en casi un 92% al estado civil soltero y los µorcentaJes de los 

otros estados civiles senalados son bajos. Si acaso habrA que considerar 

que de los ~ .. ''estudiados cuyo estado civil es casado, ta µroµorctOn 
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de los que aprueban con respecto a los que reprueban es de 2 a 1. 

Semestre 

Se puede apreciar que durante este periodo los semestres en los CU!!_ 

les hay una mayor reprobaclOn son el 3• y 5•. Se Infiere a partir de la 

especifldad de esta carrera en esta Facultad, que es uno de los perlados 

en dOnde se concentra la crisis del estudl·ante; esta es una especulaciOn 

que tendrta que ser confirmada por futuras lnvestigaciones. Sin embargo 

a partlr de los datos obtenidos se Infiere que es un periodo de crisis, 

puesto que en el tercer semestre el alumno empieza d adquirir mayor con-

clencla de lo que es estudiar la carrera de Pslcologta, en este rromento 

sus expectativas y fantastas han empezado a ser cuestionadas con mayor 

fuerza al lniciar su comprensión de algunos contenidos de pslcoan~llsls 

y de materlallsrro, empieza a causar cierto desequilibrio en las estruct!!_ 

ras de cada uno de los sujetos. En lo que respecta al quinto semestre los 

resultados se pueden traducir como el efecto de esa crisis que se agrava 

en tanto que en este semestre un nuevo motivo de angustia viene a agregar_ 

se, que es el elegir el ~rea de especialldad, la nota baja al concluir e:¡_ 

te semestre puede ser la expresión de la elección fa! lida. 

Turno 

En relación con el grupo de aprobados cabe senalar que la selección 

al azar fue realizada tenlendo como condición que Ja mitad de los sujetos 

pertenecieron al turno matutino y la otra mitad al turno vespertino, esto' 



122 

con la finalidad de que el predominio de uno de los turnos no fuese un 

factor determinante en los resultados de la variable estudlada:.estruct!!_ 

ra familiar (reglas y apoyo), pues la Ura. Braverman encontró en su inve~ 

tlgaci6n en la ENEP Acatlan que los sujetos que se Inscriben en el turno 

matutino tienden a percibir ligeramente un poco de mas apoyo y reglas que 

el turno vespertino (61). 

En las resultados que aqu! se observan. ap~rece que en el turno matutino 

tiende a presentarse con mayor frecuencia con el porcentaje ya indicado. 

Ja reprobación, se infiere a partir de la experiencia vivida con un semi 

narlo que se ofr~ce a los alurmos de cuarto semestre. en el cual se tra

baja con la técnica de grupos operativos para ayudarlos a clarificar su 

eleccl6n de ~rea, que es en el turno matutino en donde tiende a apreciar_ 

se un poco de mayor desorlentac!On con respecto al campo de trabajo del 

psicólogo, sin embargo en tanto que esta apreciación es el resultado de 

una especulación nersonal. considero que uno de los factores que contri

buye con mayor peso a que se observe mayor reprobaclOn en el turno matut.!_ 

no es debido a que es tambien en este turno donde hay mayor nOm=ro de 

alumnos inscritos. 

Promedio Carrera 

Puede observarse que existe una relación significativa entre la ng_ 

ta reµrobatorta obtenida este semestre y el promedio global del· alumno, 

(61) Rebeca Br.-·er•· , op. cit. p. 82 
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esto es. la calif1cac16n reprobatoria de este semestre; caractertstica 

por la cua1·fueron tomados como objeto de estudio los sujetos que perte

necen al grupo de reprobados. Se tiene entonces Que la reprobación coin

cide con un prorred!o de cal!flc"c!ones que tiende a ser bajo. 

"Habita can 11 

Se puede observar que en los dos grupos el mayor porcentaje de alu!!l 

nos habita con amistades, esto se exµliciJ por el t\echo de que la mayor 

parte de la población de esta Facultad procede de otros Estados de la Re 

pública, as! como tamb!en de otros municipios del Estado de Querétaro, 

sin emabrgo no obstante ello. se observa que en el grupo de aprobados exi~ 

te un mayor porcentaje de alurrnos que habitan con sus padres.es posible 

que este factor contribuya o que los alumnos aprobados tiendan a percibir 

mayor apoyo y reylas en la familia, este resultado puede ser objeto de i~ 

vestlgaciOn pñra analizar los efectos en el alumno que habita con perso

nas ajenas a su familia y sus repercusiones en el rendimiento escolar. Es 

importante hacer la aclaración que la convivencia por si misma con lo fa 

milla no tiene como consecuencia directa el que hoya mayor aµoyo y se dé 

una mejor organización p.Jra el establecimiento de reglas.; lo QUe se puede 

traducir a partir del material obtenido, es que si el grupo de aprobados 

tiende a habitar con mayor frecuenciñ con sus p.Jdres es porque entre otros 

factores existe la pos!bllid•d.de conv!venda ol interior de una estruc

tura mas o menos funcional. En e:-1 mismo grupo de aprobrJdos se presenta un 

porcentaJe elev.Jdo de alumnos que habitan con amistades, esto permite if!. 

fPrlr quC? en tant ·"'vienen de una c:structura. fa:.~1::.1r funciorial tienen 
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la posibilidad de Interactuar con el medio extrafallar sin que esto les 

cree confllcto en su rendimiento escolar. SituaciOn que se observa dlsti!!. 

ta en el grupo de reprobados, en donde se puede inferir que m~s que ser 

una necesidad vital para cursar 1~ carrera el no encontrarse viviendo con 

la familia, puede ser una necesidad neurótica. Se tiene la fantasla que 

por el. hecho de estar apartado del espacio familiar se es•ya·!ndependle!!_ 

te, sin embargu el caos de la estructura familiar de que provenga esta in 

ternalizado y es vuelto a escenificar en función de las relaciones que es 

tablece. Esta apreciación como se mencionaba, puede ser ObJeto de lnvest.!. 

gacl6n posterior. 

Ingreso Mensual Faml llar 

Se observa que el mayor porcentaje de aJurmos que aprueban pertene 

cena familias que tienen un Ingreso mensual de 2.1 a 5 veces el salarlo 

mtnimo, en función del ingreso se puede mencionar que corresponden a la 

clase media: este result~do coincide con el encontrada por la Ura Brave.r: 

man (62), esto es, encontró un~ correlaclón directa en donde a menor in

areso se r~ai~tra mAnor ~poyo y reglas, a medida que se acerca a la clase 

media se rompe este esquema y tiende a percibirse m~s apoyo y reglas, sin 

embargo al aproxim•rse a los Ingresos de 5 a 10 veces el salarlo m!nlmo 

y mlis de 10 veces, el alumno tiende a percibir rr.enos npoyo; la autor::i h2_ 

ce referencia a S'intiago R;imtrez parr.; concluir en base al resultado obt~ 

(62) lbidem p.82 
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nido. que las clases de bajos recursos se p<1recen .1 las de altos recursos 

en cuanto a que se sienten desprotegidos sln afecto ni estructura que los 

gu!en. 

Es l~or.tante tener presente para valorar como el ingreso familiar lnfl.!!. 

ye en la reprobación, factores tales como las condlclones de vivienda y 

la dlsposlclOn de un espacio para el estudio, la alimentación, el tener 

acceso a la adquisición de la blbl!ograf!a· Mslca y de apoyo. Es necesa

rio considerar tamblen que las diferencias socioculturales pueden influir 

.en la percepción que el alu1T<10 tiene del conocimiento transmitido en el!!_ 

se, ast corro tambien el maestro influye en el aprovechamiento de los alu~ 

nos en la escuela. En tanto que el maestro se convierte en el agente de 

la transmisión del conocimiento, de los valores culturales y óe la forma 

de actuar aprobada por el 5lstema social dentro del que actaa. Bernsteln 

(63) setiala entonces que el aluTT<lo de clase n.edla a la que el maestro pe!_ 

tenece o a la cual legitima porque la acepta corno forma de comportamiento, 

encontrará poca contradicción entre su modo de comportarse y lo que socia! 

mente es aprobado en la escuela. Ast continOa sehalando como las diferen

cias culturales son a menudo devaluad.is por los maestros (ver pags. 83-86). 

Nivel de Estudios Padre 

Observando los dos grupos pareciera que no existe una diferenc1a 

estadística signlficrJtiva sin embargo, se puede aprecirJr que en el grupo 

de alumnos aprobados el nivel de estudios del padre tiende a ser mayor 

r¡ue en el otro grupo. Se ha encontr.1do que el factor ·~te mayor escolaridad· 
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en el padre contrlbuye en la necesidad de logros en el ~mblto educativo 

de los hijos. As! Hardeo Ojha y Proveen Jha reportan que el status socl.2_ 

económlco de clase medi~, el slstema familiar nuclear y las ocupaélones 

de tipo directivo en el padre o cuya posición en su actividad se,a de li

derazgo est~n asoclados con un ~Ita motivación de logros. Este resultado 

tamblen coincide con los datos encontrados en las fichas de ldentlflcaclOn 

de los olwmos aprobados en lo que respect.a a la ocupación del padre; asl 

se tiene que las ocupaciones de qlgunos de ellos son: director de escue-

la secundarla, jefe de ventas, agente del ministerio póbl!co, jefe de e.!!.· 

señanza de institución hospitalaria. 

Nivel de Estudios Madre 

Se observa al Igual que en el factor anteriormente analizado que no 

obtante no haber una diferencio estadlstlca significativa entre los dos 

grupos, si el nivel de estudios de los modres de los a!UINlOS aprobados 

tiende ~ ser superior que el de los reprob~dos. Ahora bien, aunque se pr~ 

senta esta diferenci¡¡, el nivel de estudios de la madre sigue siendo me

nor con respecto al del padre: sin embargo al comparar el nivel de estu

dios de la madre del grupo de aprobados con el nivel de estudios delPadre 

del grupo de reprobados se observa que el nivel es muy slmllar y en alg!!. 

nos grados escolares incluso lo supera. Entonces si se toma en cuenta e!. 

te resultado y se hace referencia ademas a que la proporción de estudian. 

tes de sexo fenP-nino en esta Facultad es de 2 a 1 en relación con los es 

tudlantes de sexo mascul !no, se tiene entonces que el rol tradicional de 

l~ mujer estf.l siendo desquebrajado, rol en el cual se le ha sujetado ca-
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mo ld que tiene que obedecer, ser abnegad;i y condescendiente y que se le 

ha definido adem~s m!t!carnente corno la emotiva, Intuitiva y maternal. Se 

espera que la joven que tiene acceso a la universidad tienda a romper el 

patrOn de la madre corno reproductora del rol femenino tradicional, pues 

entre otras cosas favorecerla la autonomta de sus hljos, factor que es (!!, 

dispensable para el proceso de crecimiento y que favorece la rnot!vac!On 

<l una mayor necesidad de logros en el amblto educativo. 

Económicilmente ?epende de 

Se puede apreciar que en los dos grupos rn~s de la mitad de los su-

jetos estudiados dependen econOrn!camente totalmente de su farnilla y que 

en función de los que dependen parcialmente y que no dependen se observa 

una diferencia significativa en los dos grupos, incluso en el caso de los 

<lprobados es mayor el número de sujetos que no depenJen, por lo cual se 

µuede inferir que en nuestro medio, la condición de ser alumno que a su 

vi?z tiene un empleo no es sinónimo de bajo rendimiento escolar. 

Se h.ice mención ril medio. en tanto que no es tan adverso para el estudla!!. 

te, pues lris (Jistanctas de un lugar a otro en l;i ciudad pueden ser rece-

rridcs con cierta fluidez, posibilitando horarios pora la !ngest!On de 

alimentos en cus•J. ~lo oustante con la fin<Jlidad de detallar o confrontar 

el resultado, h1br!a que Investigar los tipos de empleo de los estudian

tes de un grupo y otro, y ver si las coracter!st!cas del mismo tienen SilJ. 

nificancia en el rendimiento escolar. 
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o 1 

o 2 
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UESCKIPCION ESTAUJST lCA uE LOS U/\TO~ SOClOUEMOGllAFICOS 

A continuación se presentan las frecuencias y porcentajes de los dlfe_ 

rentes d•tos socloJemogr~flcos, os! como también Jos resultados de jl_ 

cuadrado para las.distintas tabulaciones Indicadas. 

se d.Jn los valores cc1lculados y los ltmites correspondientes con la si_ 

gulente observación. 

Cu-1ncto X cal e X 1 i1n el evento es dependiente del par~metro Rnal izado. 

EDAD En este caso el evento es aprobr.ir o reprobar, 

ALUMnos APROBADOS 

EO AD 

EDAD SUJETOS PORCENTAJE 

19 -------- 12 __ - ___ 1§~3 o 1 ---
20 --·---- --~9 __ -~0.3% o 2 

ALUMNOS REPROBADOS 

EDAD 

EDAD SUJETOS PORCENTAJE 

18 3 4.5% 

--1~----l- 9 1" o. 

--~~- ... _2J_ 9 __ 13 .• 6.'.L o • __2Q__ ,____z rn ,. --
--°- 4 ... _]2 ---- - tu.... - _l 5.2% ... 
~-5 . __ z¡ ___ . ___ 6 ......... 9.11: •. 
_ _<!___~_ . ____ z __ ..... J .o'I. 

o 7 2!> 2 3.0% ------·----·- ---- -

o e 26-30 --- -·--- -----
o 9 

1 o 

1 2 

1 3 

Par.lmetro Edad 

---·-----·-
7,b_'L 

X cale = 11.6145 

o 4 ___ 21. ___ 
-·----

o o 
---22--

o • 2~ 

o 7 <4 e·-- ----
o 3 __ 2_;; ___ . -----o 9 <6.=30_ ¡----- -
1 o 

3.l~.40 .... -----
1 1 

... 
1 2 --- ~- -- - . 
1 • 

X l!m = 14 .0671 

Aprobar o reprobar es Independiente de la edad. 

•n . - --· 

.. --S. 4 'l • "' 

12 18.d 
1 1.5% ,, .:::. , '!' 

. 

__J on nN 

.-4 0 •N 

-----~ 

----

: 

\, 
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CUADRO 20 ; DESCRIPCION ESTADISTICA DE LOS DATOS 

SOCIOOEMOGRAFICOS: SEXO, ESTADO CIVIL. 

ALUMNOS APROBADOS ALUMNOS REPROBADOS 

SEXO SEXO 

- ----·- --------
SEXO FRECUENC 1 A PORCENTAJE SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

o 1 M ASCUL 1 NO _;!2 __ .... ~3 .•. 3%_ ·- o 1 MASCULINO .l4 .2.1_2:r,_ -·-- ------~---
.. ·--- .. 

02 FEMENINO " « .. o 2 FEMENINO -- -· -
Para.metro !;exo 

X cale = 2.4444 X l!m= 3.8415 

Aprobar o reprobar es Independiente del sexo. 

ALUMNOS APROBADOS ALUMNOS REPROBADOS 

ESTADO CIVIL ESTADO CIVIL 

o 1 SOLTERO •9_ .. -89__4:; ___ - o 1 SOL TERO .. 62 .. _ _9 --- -------------
o 2 CASADO --6 .. -. -.9......U-~- ---- o 2 CASADO 3 4.~% ---------
o 3 DIVORCIADO o 3 DIVORCIADO -· ·--
o 4 VIUDO -._1 _____ 1.5'!: o 4 VIUDO 

l---<1--------
o 5 UtllON LIBRE __ L __ -- _ _j~'L_ ---- --------

O 5 UNION LIBRE 

o 6 06 

Par~metro Estado Civil 

X cole = 2.0744 Xllm = &.8147 

Aprobar o reprobar es lndeµend!ente del estado civil. 

·----------------



CUADRO 21 : DESCRIPC./ON- ESTADISTICA DE LOS DATOS 

SOCIODEf.IOGRAFICOS SEf;!ESTRE , TURNO. 

ALUMNOS APROBADOS 

SEMESTRE 

SEMESTRE fRECUE tlCIA PORCENTAJE 

O Primero 

b Tercero 

e Quin lo 

d $optimo 

e 

.1 .. 6 ..... 
__ 1§ __ 

. 17 -

17 

24,2% 

. 24-. z;,_ 
25.8% . 

25.8'.:, 

Partimetro Semestre 

x c•lc = 2.0237 x Iim = 7.tl147 

ALUMNOS REPROBADOS 

SEMESTRE 

SEMESTRE 

a Primero 

b 

e 
d 

• 

Aprob~r o reµrob~r es independiente del serr~stre. 

ALUMNOS AFOOBAOOS 

TURNO 

---------, -· --
-- T U~~O _ . FRE~LJ,!;!,:;~Aj?O~.:::~ 
-~~TU_TJN_O _ J3 _ 50.'." 

VE ~PERTJ NO ___ ::¡3 ____ .50.X __ 

--- --------· - -- ---

X c•lc = 0.2733 X J!m = 3.8415 

º' 

ALUMNOS REPROBADOS 

TURNO 

MATUTINO 

TURNO 

O 2 VESPERTINO 
f--t---

03 

Aprobar o reprober es Independiente del turno. 

13fr 
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CUADRO Z2 : OESCRIPCION ESTADISTICA DE LOS DATOS 

SOCIOOEMOGRAFICOS : PROMEDIO CARRERA• .,HABITA CON" 

ALUMNOS APR(J9ADOS ALUMNOS REPROBADOS 

PROr.tEDIO CARRERA PROMEDIO CARRERA, 
-----~-------~------~ 

í·ROMEDIO FRECUENCIA PORCENTAJE PROMEDIO FRECUENCIA PORCENTAJE 
-

5.0 5. o 4 6.1:1: 
6.0 5 7.6% , _____ , ______ _ 6.0 7 10.6% 

7 .• fiL 7.0 -2~.-- -~3 o• f------·-· - --o. o 
25 __ ·- .. __ __3Z...°'" 

9.0 ---·-L. ___ - ' e• 
10.0 

P.;.r:rtrr.etro Promedio 

x cr.. lc = 48.44 X ilm = 11.0705 

Aµrobar o reµrobar es Jependiente del promedio 

01 

02 

o 3 

o 4 

ALUMNOS APROBADOS 

HABITA· CON 

HABITA CON 
----,-
FRECUEtl'::IA PORCErlTAJE 

so 1 o 5 .- ----- - - -"- --- ----
Espo5o/a 6 
Podro1 24 
Otros r_·o_m_. ________ Ji_ __ 

--~-·-L%_ 
.. 3ó ,_4~_ 
_.9.J 

O 5 Con Amistades 
- .3Z...9 ------ --'---":.:> 

P;ir~metro H¿bi ta con 

x cole = 4.!>913 X lim = 9,4077 

ALUMNOS REPROBADOS 

HABITA CON 

HABITA CON FRECUENCIA PORCENT. 

o 1 so 1 o 3 ------··----- -
02 Esposo/o 

o 3 Podres ._t 
04 Olro Fo1n. 

o " Con Amlstodc1 

Aprobar o reprobor es Independiente de con quien habita. 

1 

. 
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CUAORO 23 OESCRIPCION ESTADJSTICA DE LOS DATOS 

SOCIODEMOGRAFICO S INGRESO MENSUAL FAMILIAR , NIVEL ESTUDIOS .PADRE 

ALUMNOS APROBADOS ALUMNOS REPROBADOS 

IN(jffESC r.~EUSUAL FAMILIAR INGRESO MENSUAL FAMILIAR 

1 ~ '" °" " .. '"""'"°''"M<m~ 
O Uno vez salarlo niin - -------- - - ---
E 1~~,~~~----2_ _____ 13.6% 

___ : 

1

2. 1 O 5 VllCOS __ 4_/ _:_?J ,?_':'._ 
--~ _ ~: 1 a 1 O ve~º! ___ l9 _ __J 0 .•. 21-

· -; __ ¡:;~.:~;~~-;-:;:;: =-==-=~ 
g -- -~~!~--=-º _____ ._ ___ __, 

INGRESOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

o Uno vez eolario mlnlm 3 4.5'l'. 
b J. r a 2 ve e et 34 'i 51 ·~ 
e 2. J a a v•c•t ?A ·~ .. ' 

d 5 .1 o 10 vec•• • 7 , • .. 
e 10. I a 20 v•c•• , 20.1 a 30 v•cea 

g ma• •• 30 

1-'ri.r~metro lnt]reso f·lensuql F.:imi liar 

X Ci~]C = 26.6523 X l!m = 7.8147 

Aprobr.r o reprobar es dependiente del ingreso 111ensuril familiar. 

ALUMNOS APROBADOS 

NIVEL OE. ESTUDIOS PADRE 

NIVEL DE ESTUDIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sin l!lftJdlO 1.6'1 
2 Primaria lncomp. 

3 J ;;;¡~~º~~- -~~~~~·_!_ª 
14 
20 

--~-- ~-~nda~~- ~~e_~~~: ___ ?.__ 

5 _St'C,:'~~~~~o:r>.f:_ ----~--

23.0% 
32 .8;, -----

__ 4.9% 

G n-ep h1co1~p o oq:J~V:_ -·-·- _ 2 _ _ ___ 3. 31. 
7 Prop~mpl~ ___ 6__ 9.B'X. 

e ofeclonol t ncop. 1 • 6h 

9 fTofocionol completo 9 14. 8::. 
-'--'---'----'--'-'-'-=-j 

Par<1metro Ni.vet de estudios p;uJre 

x cale = 13.2539 , 1 ilh = 15.5073 

1 

2 

3 

4 

a 
6 

r--
7 

--· 
B 

9 

ALUMNOS REPROBADOS 

NIVEL DE ESTUDIOS PA ORE 

NIVEL DE ESTUDIO FRECUENCIA foRCENTAJE 

Sfn 'l9tudlo 9 14.3:1; 
Prlmgrfo incCJmp. 13 20.6')'. 
Primario completa 16 25.4')'. 
S•cundorla lncomp 10 15 Q. 

Secundario comp. . G 7 Q • 

Ptep. lnccimp, o •qulv. 2 3.2:1; 
----
Prepo e omplela 3 4.B'I. 
Pro,eclonol lncomp. 1 1.6• 
Profeclongl CGmthta 4 6.31'. 

Aprobar o reprobar es intlependi.ente d~l nivel de estufes del padre 

--~--------------~ ----- ---------
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CUADRO 24 ; OE5CRIPCION ESTADISTICA DE LOS DATOS 

SOCIODEMOGRAFICOS : UIVEL DE ESTUDIOS MADRE ,"ECONOMICAMENTE DEPENDE DE• 

....----------------------------------------
ALU//.tlOS APROBADOS 

P'!r.'!metro flive! de estudios mr.dre 

X Ci'!}C = 10.7704 x l!rn= 15.5073 

ALU MN es REPROBADOS 

NIVF.L DE ESTUDIOS MADRE 

-- . .----· ·---· --..---
rHVEL CE ESTUDIOS FRECUENCIA PORCEN'JllJE 

-·--
Sin e~lu dlo1 __ ÍJ 

ncetnploto ._f? ·-·- - ···--
2 Primario 1 
--~--

3 í'rlrnorlo e omr~-~-
4 ~ rcundar/a lncomp. 

-···--·-
5 ~cundorlo Comp. -----
G Prop.!ncom 

7 Prepo. co 

8 /1'ofDciono 

9 Profeclor 

p. o equlv. ---
mcil1la 

1 lne.o_i:nP· ,, comp. 

--2..~ 
5 
3 

3 

9.5'1. 
34 9'1. 

'ª 1'I: 
7.9% 
4.8% 

4.8% 

Aprob;ir ú reprobrtr es independiente del nivel de estudios de la madre. 

ALUl.lllOS APROOll.005 ALUMNOS REPROBADOS 

ECONOMICAMENTE DEPENDE DE 

CONOM. DEPENDE FRECUENCIA 1'0RCENTAJE 

otalmenl• d& su fom. _¡¡n en .c.~ ------· 
orclolmanta da su f. 16 24.2% --
"º dope nd• 10 15.2% .. 

P~r~metro ueµendencia econOmic.J 

x cole = ü.2267 X [!111: 5.9915 

AµrciLiar o reprobar es inrJependiente de quien se dependi\ económicamente. 

.. 



134 

4.3 RESULTADOS E INTERPRETACION DE LOS REACTIVOS DE LA SECCION 111: 

ASPECTOS PS 1 COPEOl1GOG I CDS 

Cabe señalar que la sección III consta de tres áreas: 

1) Metodología de estudio, que implica los reactivos: 1, 4, 7. 

2) Procesos internos, que implica los reactivos: 2,3,5,6,7,8. 

3) Generalización de la Percepción Fiimiliar a otros ámbitos, los 

reactivos: Escolar 9, 10 y 11. Amigos 12. Y Orientación Vocacional: 

13. 

En esta sección se conservó la escala de medición de actitudes tipo 

Lickert yu que la autora (64) consideró que para una adecuada opera

cionalización de las respuestas de los reactivos ésta habrla de tra

bajdrSe con un continuo de cinco categorlas: 

1.- Casi nunca 

4 .- Frecuentemente 

2.- De vez en cuando 

5.- Casi siempre. 

3.- Algunas veces 

/l. continuai:iñn se presentan los resultados y su interpretación de C_! 

da uno de los 13 reactivos contenidos en las tres áreas, se inclUye 

el texto de cada reactivo y una representación gráfica de datos en 

la presentación de los resultados. Mostrando asl una representación 

gráfica para el grupo de los alumnos aprobados y otra para el grupo 

de alumnos reprobados. 

(64) Rebeca Braverman. QR... cit., p. 46. 



40 

30 

20 

10 

Reactivo No. l. Organizo un horario de mis actividades escolares, e~ 

tudios 'fuera de la escuela. diversiones, alimentación y otros. 

Aprobados 

Res .... •esto Frecuencia Porcentoje 

1 5 8% 
2 1 1 11°1. 
~. 15 23'Yo 

_4 16 24°/o 
:o 19 29o/o 

40 

30 

20 

10 

Reprobados 

Respuestc Frecuencia 
1 8 
2 13 
3 22 
4 7 
5 16 

Implicacio11t:"s Ps.icül&gicas y PedagógicJ.~. 

Porcentaje 
12•/o 
20'Yo 
33% 
18% 
24% 

135 

'· .· 

Se puede observar en base a los resultados obtenidos é¡ue es· notorio, , . 
. . ~ 

en el grupo de alumnos reprobados que existe dificultad para organi~ 

zar y distribuir el tiempo. Esto quiere decir que la n'o planeaci6n de-, 

actividades tiende a repercutir sobre el rendimiento escolar. ·':. 

' . ; 
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Reactivo No.· 2. Me siento aislado en la escuela, no tengo con quien 

compartir mi~ inquiutudl!s. 

Aprobados Reprobados 

! 
40 40 

30 30 

2d 20 

10 10 

2 3 4 5 2 3 4 5 

Respuesto Frecuencia Porcenlaje Respuesta Frecuencia Porcentaje 
1 12 18 o/., 1 
2 28 43% 2 10 15'1'. 
3 20 29°1o 3 9 13% 
4 6 1 Oo/o 4 29 44'1'. 
5 5 IB 28% 



Implicaciones Psicológicas. 

Se puede observar que es en el grupo de reprobados, en quien ~ayor 

mente se registra una sensación de aislamiento. 

Se puede inferir que a esa sensación de vacio que tiende a preva
' 

lecer en el grupo de reprobados ha contribuido el tipo de estructg 

ra familiar desar""ticulada de la cual provienen, y que los lleva a 

tener dificultad para establecer vlnculo~. Berenstein señala que 

también la clase social de los sujetos determina el tipo de código 

l inguistico de sus miembros lo que de alguna forma coarta su soci-ª. 

bilidad. 

Este autor argumenta que los chicos de clase media utilizan dentro 

del código linguistica, el código elaborado y el restringido y los 

de clase baja tienen básicamente acceso al código restringido. Men 

ciona que este tipo de sociali~ncién en el código rc5tringido les 

creará una limitación importante para el aprovechamiento escolar. 

137 
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Reactivo No. 3. Me cuesta trabajo relacionarme con los· campaneros del 

mismo sexo. 

Aprobados Reprobados 

40 

30 

30 

10 

2 3 4 5 2 3 4 5 

Respuesto Frecuencia Porcentaje Respuesta Frecuencia Porcen!aje 
1 47 71.2o/o 1 46 69.7'Yo 
2 13 19.70/o 2 13 19.7% 
3 6 9.1º/o 3 5 7.6'Yo 
4 4 2 3.0"/o 
5 5 

Implicaciones Psicológicas. 

Se puede ~preciar que la diferencia entre ambos grupos no. es signifi 

cativa. Se infiere que en aquellos casos en que se menciona que exi~ 

te dificultad para relacionarse con los compañeros del mismo sexo pu~ 

de ser debido a que como en esta Facultad hay predominio de alumnos 

en cuanto al sexo femenino, se llega a dar en ocasiones una relación 

i !: 
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de competencia en cuanto a captar la atención de los compañeros del 

sexo opuesto. 

Reactivo No. 4. Me siento aislado en la casa, no tengo con quien com 

partir mis inquietudes. 

Aprobados Reprobados 

40 40 

30 30 

20 20 

10 10 

2 5 

Respuesta Frecuencia Porcentaje Respuesta Frecuencia Porcentaje 
1 12 1 .-. ro' o ,. 1 
2 28 43°/o 2 10 15'Yo 
3 20 29•10 3 9 13'1". 
4 6 

1 º"º 4 29 44% 
5 5 18 28'Yo 
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Implicaciones Psicológicas y Pedagógicas. 

Resulta significativo como la falta de apoyo puede ser una variable 

que afecta el rendimiento escolar. 

En el apartado de Implicaciones Psico16gicas de la 

lizan en conjunto los resultados de esta pregunta, 

pcctivamente. 

pregunta 13 se an.i!. . 
i '.l '\ 

la 12 y la 13 res-,; 

Reactivo No. 5. Cuento con una metodologia de estudio para tomar apu.n. •. 

tes, para hacer fichas bibliográficas, para la lectura, para la redac-· 

ción. 

40 

30 

20 

10 

Respuesta 
1 
2 
3 
4 
5 

Aprobados 

Frecuencia Porcen1oje 

24 35°/o 
27 42% 
15 23% 

Reprobados 

40 

30 

20 

10 

~espuesto Frecuencia A:wcenta"' 
1 14 21 % 
2 ') 14°/ .. 
3 28 43"· 
4 15 22% 
5 

' ., 



Implicaciones Pedagógicas. 

Por los resultados obtenidos se puede apreciar que el no ccntar con 

una metodología de estudio repercute en el rendimiento escolar. Se 

141 

observa también que un gran porcentaje de los alumnos aprobados solo 

algunas veces aplican una metodología de estudio. Se infiere a pJ.rtir 

de la revisión de los resultados de las pruebas aplicadas a los alu~ 

nos d~ nu•.:?vo irl!Jr-eso, 4ue cst<.t Cdrencia de metodoluyid ~n el estudio 

es un problema con el cual se arrastra desde etapas escolares anterig 

res. (alumno en clase al leer un texto preguntaba qué autor era lbi-

dem). 

Reactivo No. 6. Me cuesta trabajo relacionarme con los demás. 

Aprobados Reprobados 

40 40 

30 30 

20 20 

10 10 

2 3 4 5 2 

Respuesto Frecuencia Porcento1e Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 15 23 'Yo 1 3 5% 
2 26 40o/o 2 1 2"/o 
3 16 24% 3 41 63't'. 
4 :· 13% 4 11 16% 
5 5 9 14"· 
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20 
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Implicaciones Psicológicas. 

Se aprecia una diferencia significativa entre ambos grupos en cuanto 

a la posibilidad de establecer relaciones interpersonales. Se infiere 

que en tanto que existe también di fe rene i a entre ambos grupos en cuan 

to al status socioeconómico al que pertenecen; este factor contribuye 

en los problemas de socialización que tiene el grupo de reprobados. 

Reacti ~o No. 7. Prefiero estudiar y trabajar solo en lugar de hacerlo 

en equipo, 

Aprobados Reprobados 

40 

30 

20 

1 o 

2 3 4 5 

Respuesto Frecuencia Porcentaje Respuesta Frecuencia Porccnlo¡e 
1 7 

1 ' "º 1 

2 12 18 o/o 2 
3 28 .ofí"/o 3 51 767. 
4 13 20°/o 4 9 14% 
5 6 IOo/o 5 6 1ocy. 
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20 
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Irnpl icaciones Psicológicas y Pedagógicas. 

A través de los resultados obtenidos en.relación con la Pregunta pr~ 
' sentada se infiere que uno de los factores que más contribuye para 

que exista la dificultad para trabajar en equipo y se prefie'ra ·en cam 

bio laborar solo, lo es el sistema tradicional educativot' que ha fa- ;. 
1 • • 

vorecido hasta ahora la competencia y la rivalidad de los integrantes 

d1~ cualquier grupo, dificultando con ello el abordaje y resoluci6n de 

tareas. 

Ahora bien, el hecho de que no se vean diferencias entre los dos gru .. 

pos en cuanto a la preferencia por trabajar y estudiar sólo no quiere 

decir esto que no influya sobre el rendimiento escolar pues no obstaE 

te que el alumno aprueba, la calidad de su trabajo no es del todo tan 

eficaz como cuando se trabaja en grupo~ 

Reactivo No. B. Me cuesta trabajo relacionarme con compafleros del 

otro sexo. 

Aprobados Reprobados 

40 

30 

20 

10 

" 5 5 

! 



40 

30 

Respuesta Frecuencia Porcentoio Re5auesta Frecuencia Porcentaie 
1 17 25'Yo 1 42 63% 
2 41 62% 2 6 IO'Yo 
3 e 13% 3 B l 3'Yo 
4 4 10 l 4'Yo 
5 5 

Implicaciones Psicológicas. 

Aunque se ha podido apreciar que en el grupa de reprobados existe di 

ficultad para establecer v1nculos. sin embargo cuando estos se dan, 

se observa que no es tan conflictivo poder estab1cccr r~lación con 

los compai\eros del otro sexo. 

Reactivo No. 9. Siento que la comunicación con mis maestros es infl~ 

xible y obstaculiza el diálogo. 

Aprobados 

40 

30 

Reprobados 

20 20 

10 10 

2 4 5 2 3 4 5 

Respuesta Frecuencia Porcentole Respuesta Frecuencia Porcentaje 
1 40 60% 1 26 40% 
2 17 26% 2 25 32.,.. 
3 9 14'1'. 3 15 22% 
4 4 
5 5 

144 
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lmplicaciones Psicopedagógicas. 

Dado que se observan diferencias significativas en los dos grupos en 

r•~lación con el sentimiento que se tiene en cuanto a la comunicación 

en la interacción docente-alumno. su puede inferir que en el caso de 

los alumnos reprobados, (y tomando en cuenta una de las citas que h-ª. 

ce Guy Avanzini en el sentido de cómo la familia contribuye al frac-ª. 

su escolar). s~ les puede estar resignificando en la relación con el 

docente algunos hechos vividos en la infancia y niñez, pues uno de 

los antecedentes de c61110 la familia contribuye en el fracaso escolar 

us el 4ul! los pcJ.dres hayan pdral izado 111 cur·io$lddd de sus hijos pr.Q 

hibi~11doles el t1ablar, pues ''un 11irto bien ed~raoo sólo habla cuando 

se le: pr·egunta", pudiendo este alumna entonces por ejemplo transfor

mur en su mundo interno el pedido de silencio del maestro en un mo

mento oportuno, en confirmarle que ahora está frente a ese padre 

inaccesible que lo coarta y que no le permite expresarse 1 ibremente. 

lo mismo pudiera suceder cuando un maestro plantea sus condiciones 

de trabajo y '~n función de las experiencias previas del alumno. vivir: 

lo cu111u tl padi·e inflexible que dá órdenes y no escucha a nadie. 

Ahora bien aunque la diferencia es significativa en los dos grupos 

por lo cual se infiere lo anterior, ésto no quiere decir que no exi~ 

tan maestros con las caracteristicas que se mencionan en el reactivo, 

pues en ~1 cu~stionario que se elaboró para controlar variables extr~ 

ñas. se observó que en mds de una cuarta parte de ambos grupos, al 



maestro se le percibia tanto mostrando preferencias a determinados 

40 

30 

20 

10 

alumnos~ como aquel que por su carácter tendia a influir en la re-

probación. 

Reactivo No. 10. Siento que con mis maestros puedo tener diálogo y 

lograr cambios en ciertas reglas preestablecidas. 

Anrnhados Reprobados 

40 -
30 

20 

10 

Respuesta Frecuencia Porcentaje Respuesta Frecuencia Porcentaje 
1 1 2°/o 1 
2 26 40°/o 2 22 33'1'. 
3 38 58°/o 3 14 22% 
4 4 17 25% 
5 5 13 20'1'· 

14G 



Implicaciones Psicopedagógicas. 

Por los resultados obtenidos se puede apreciar que existe una dif~ 

rencia significativa entre los dos grupos, se infiere· que en e
1

l C,! 

so del grupo de los alumnos que reprobaron. el hecho de que haya 

una elevación de la frecuencia en la cuarta y quinta opci6n de re§. 

puesta significa que existe una alta probabilidad de que la respue_! 

ta sea de tipo reactivo. esto es, hay un encubritniento de lo a pre .. 

ciado en el reactivo anterior. Pues mientras que en el grupo de 

aprobados aparece con mayor frecuencia la posibilidad de diálogo con 

los maestros, en el otro grupo aparece con mayor frecuencia que só· 

lo de vez en cuando puede haber acceso al diálogo y el logro de cam 

bias en reglas preestablecidas. 

Se tiene entonces que en tanto que el resultado de este reactivo 

coincide en cierta forma con el anterior, será importante discrimi

nar quién está punteando la comunicación para que no se de el diálQ 

go; el hecho de que existan diferencias entre ambos grupos hace pen 

~ar por una parte que llegan a ser los alumnos quienes dependiendo 

del proceso en el cual se encuentran, llegan a producir este tipo de 

interacción sin darse cuenta, más sin embargo como también existen 

datos a partir de los cuales se puede inferir que también el maestro 

con determinadas actitudes llega a marcar un limite en exceso rtgido 

147 

1 
' ~ . 

que puede puntuar este tipo de comunicación, es entonces preciso que 

para poder ampliar el conocimiento de algunos factores que pudiesen 
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desencadenar esta situación. el que haya un proceso de investigación 

dirigido específicamente a anal izar esta problemática. 

Reactivo No. 11. Siento que con mis maestros existen cambios capri-

chosos en sus reglas y no hay un programa de estudio claro. 

Aprobados Reprobados 

40 40 

30 30 

20 20 

10 10 

4 5 2 3 4 5 

Respuesto Frecuencia Porcenfoie Res ...... •esto Frecuencia Porcentaie 
1 33 40°/o 1 13 20% 

2 25 38°/o 2 16 24% 
3 8 l 2o/o 3 37 56'Yo 
4 4 
5 5. 

Implicaciones Pedagóg~~as. 

Se puede observar que el grupo de alumnos reprobados considera con 

mayor frecuencia que algunas veces en los maestros existen cambios 

caprichosos en sus reglas y que no hay un programa de estudio claro. 



Aunque esta apreciación no se dá as'i en la mayoría de los sujetos 

estudiados, es importante tener presente que s1 existe registro de 

esta falla mencionada en el docente y que implica fdlta de planea-

ción y sistematización de los programas de estudios~ así como una 

no clarificación de sus reglas por p.:irte del maest1·0. 

Reactivo No. 12. Dedico más tiempo y t.!!>fuerzo a mi familia que a mis 

intereses individuales, escolares y de mis amistades. 

Aprobados Reprobados 

40 40 >---

30 z.o 

'20 20 

10 10 

1 
2 4 5 

Resc:iuesro Frecuencia Porcentaie Respuesta Frecuencia Porcentaje 
1 1 z, 20% 1 38 58°/o 
2 17 26o/o 2 19 29% 
3 36 5 4 "l. 3 5 8% 
4 4 4 6°/o 
5 5 
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Implicaciones Psicológicas. 

Se puede observar que existen diferencias entre los dos grupos, pues 

un poco m5.s de la mitad del grupo de aprobados mantiene con mas fre

cuencia relación con el sistema familiar. Este resultado coincide con 

la apreciación de más apoyo por parte de la familia también en el grQ 

po de aprobados. Aunque es importante también tener presente que la 

mayor frecuencia en la relación con la familia no implica éxito en el 

rendimiento escolür, pues se ha encontrado en investigaciones ,·eali

zadas (65), que al existir un marcado predominio de las relaciones f~ 

miliares con ausencia de las relaciones extrafamiliares dá muestra de 

aglutinamiento que repercute en el proceso de individuación de sus 

miembros; se ha encontrado que el alumno con bajo rendimiento escolar 

pertenece a familias desarticuladas, caóticas y rechazantes. Sin em

bargo lo caótico y el aglutinamiento conjuntamente con lo rechazante 

también repercute en el rendimiento académico. En tres de las entre

vistas efectuadas con las familias de alumnos reprobados y en dos f2 

milias que fueron atendidas a través del servicio que ofrece la Cen

tral de Servicios a la Comunidad de la Fac. de Psicología de la 

U.A.Q. cuyo motivo de consulta era la queja de que su hijo iba mal en 

la escuela. se encontró el mismo resultado: famil:as con ·una estruct.!! 

(65) Rebeca Braverman. Patrones disfuncionales de Interacción fami

liar relacionados con Problemas escolares. Tesis de maestría. UNAM. 

Mlxico, 1982. p. 21•. 



raen la que predomina el aglutinamiento, con falta de ltmites in

tergeneracionales y reglas no claras, contradictorias y poco cohe

rentes e inconsistentes que dan lugar a lo caótico y al rechazo m~ 

tuo con alianzas transgeneracionales. 

Reactivo No. 13. Pienso que en la elecci.ón de la carrera se debe 

tomar en cuenta las opiniones de la familia. 

Aprobados Reprobados 

40 40 

30 30 

20 20 

10 10 

2 4 5 4 5 

Respuesta r:-recuencio Porcentoie Resouesta Frecuencia PorcenfALal 
1 1 38 57% 
2 26 40o/o 2 18 28'% 
3 13 35°/o 3 10 1 !1% 
4 17 25°/o 4 
5 !I 
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Implicaciones Psicológicas. 

Es notorio que tanto en la pregunta 4, la anterior y en ésta el gr,!! 

pode alumnos reprobados refleja la existencia de una tendenci"a al 

rechazo y la desarticulación de la estructura familiar de la cual 
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provienen. Estos resultados coinciden con los que encon~ró ~la O~a •. ! 
1 

Bravernian en s·u investigación sobre Patr'ones Disfuncion~le~ de In-
1 1 

t~r;u::ción Fñmili;ir relacionados con problemas escolares, en donde 

ella registró que el 48.3~~ de su población estudiada pertenec1a a 

familias desarticuladas, caóticas y rechazantes y familias amalgamA 

das, caóticas y rechazantes. (66). 

4.4 OBJETIVO SECUNDARIO: ALGUNAS VARIABLES EXTRARAS A CONSIDERAR. 

Siendo que se tendría que realizar la rutina de aplicación de 

cuestionarios y dado que siempre es importante tener presentes alg!:! 

nos otros factores diferentes de aquellos que se tienen bajo control 

en un proceso de investigación, se consideró necesario incluir como 

instrumento a utilizar, un cuestionario que permitiera recabar da-

tos para controlar algunas posibles variables extranas. Este cues

tionario que se agregó a la rutina de aplicación de cuestionarios 

consta de 3 áreas: la primera explora aspectos de tipo escolar que 

permite contar con algunos datos que sirven para ampliar la sección 

(66) Rebeca Braverman. op. cit. 



de aspectos psicopedagógicos del instrumento destinado de manera fo,r 

mal para recabar di\tos en esta investigación. 

Esta ampliación favorece el contar con una gama maynr de factores a 

ser considerados como intervinientes en el fenómeno que aquf se estM 

dia. El área dos, explora aspectos personales que son de gran utili

dad pues señalan asociación con las varia"bles de tipo familiar de 

las Escalas Evaluativas de percepción familiar: reglas y apoyo, as1 

como también permiten ser confrontados y ratificados algunos de ellos 

en las entrevistas efectuadas con los familiares. 

El área tres que explora aspectos laborales permitió conocer no sólo 

como puede influir la actividad laborar en el rendimiento académico. 

sino que en base a las diferencias encontradas entre reprobados y no 

reprobados posibilitó el encontrar que tanto los aspectos de tipo l,! 

boral como escolar se encuentran determinados en gran parte en fun

ción de las caracteriticas de la estructura familiar en la cual se 

encuentren insertos los sujetos. 

A continuación ~e prc:icntJ unJ dc~cripción c~tüdl::;tica a~'i como sus 

implicaciones psicológicas y/o pedagógicas de cada una de las vari-ª. 

bles que fueron presentadas en el cuestionario destinado.a recabar 

datos para el control de las variables extrañas. Para lo anterior 

se presenta cada una de las preguntas con su descripción estadtstica 

y su análisis. 

153 
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Area 1 (aspectos escolares). 

Pregunta t~o. 1. 

-Me cuesta trabajo estudiar las matE:rids cuyo contenido es de tipo 

psicoanal'itico. 

APROBADOS 

REPROBADOS 

FRECUENCIA 

SI NO 

15 51 

18 48 

PORCENTAJE 

SI NO 

22. 12:i 

27.27 

77.28% 

72 .73% 

En base al resultado obtenido se puede observar que no existe una di 
ferencia significativa entre aprobados y reprobados en relación con 

esta variable. 

Implicaciones Pedagógicas. 

Es importante mencionar que el hecho de haber especificado en esta 

pregunta el contenido como de tipo psicoanalítico, es debido a que 

la orientación que tiene la carrera de Psicologia en la Universidad 

Autónoma de Querétaro, una vez revisado su plan de estudios y obse~ 

vado la ejecución r.1~1 11d!.rno, es predar.:inJr:tcmcntc de tipo psicoana

litico y materialista. 

Por los resultados encontrados en relación con esta variable se ob

serva que una cuarta parte de la muestra estudiada le es dificil 

estudiar materias de contenida psicoanal'ftico. Se infiere, por lo 

registrado en experiencias con la técnica dé grupo operativo, en el 



\ !l 
\. 

,j \j 
seminario de áreas de especialización que se imparte en'~1i·cuarto 

semestre de la carrera, que es debido en parte a esta dificultad, 

que los alumnos estudian cualquiera de las áreas que no sea lci_ Cl! 

nica, pues es en el Area de Psicología Clínica donde se observa de 

manera mas patente el predominio de mat12rias con orientación psic.Q. 

analítica. 

155 

f1hor<:t bien. el hecho de que se presente este porcentaje y de que ad_g_ 

más no haya una diferencia significativa entre los dos grupos estu-

diados, hace pensar que es necesario que al interior de la Academia 

de Psicología Clínica se analicen y discutan cuidadosamente tanto 

los contenidos que se imparten, asl come el nivel de profundidad con 

que son abordados y la forma de trabajar dichos contenidos. 

Pues muchas veces como dice Guy Avanzini, la falta de planeaci6n y 

sistematización de los programas de estudio, asi como el hecho de 

que muchas veces el contenido de los programas sobrepasan la recep~ 

tividad intelectual de los alumnos de acuerdo al proceso de aprendJ. 

zaje en que se encuentran~ son factores que pueden contribuir a pr,!t 

cipitar el fracaso escolar en los alumnos (67j. 

Otro elemento de explicación que no se descarta para entender el por:,· 

qué de la dificultad de ~studiar contenidos de tipo psicoanalítico 

puede ser lo que los maestros han detectado en el trabajo aca~émico' 

(67) Guy Avanzini, op. cit. 

; .'·,.; 
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y que lo han manifestado en algunas reuniones de profesores de la 

Academia de Psico,logla Clínica, y que es la dificultad para proce

sar este tipo de contenidos que aparte de resignificar toda una s~ 

ri e de situaciones personal es, de alguna forma hacen patente tam

bién una baja capacidad de pensamiento abstracto, sobre todo en 

aquellos alumnos que de manera continua .han presentado dificultades 

para cursar materias cuyo cont~nido es psicoanalítico. 

Se infiere también que en tanto a lo psicoanalítico se le analogiza 

con 1 o sexual, put!d~n existir toda una serie de determinantes que de 

manera inconsciente y en función de la ideología moral burguesa que 

subyace, puedan ser motivo de di fi cul tad para as imi 1 ar es tos conte

nidos. 

Pregunta No. 2. 

-Tengo dificultad para estudiar las materias cuyo contenido es de 

tipo social. 

APROBADOS 

REPROBADOS 

FRECUENCIA 

SI NO 

20 15 

27 39 

PORCENTAJE 

SI NO 

30.3:"' 

40.9:. 

69. 7% 

59.1% 

Por los resultados que se observan se encuentra que la diferencia en 
tre aprobados y reprobados en cuanto a la dificultad que les signifj 

ca el estudiar contenido:; de tipo social es del 10.6~. 



lmplicac1ones Pedagógicas. 

Al igual que en la pregunta anterior el motivo por el cual se_ esp.!!. 
i 

cificó hablar de contenido social tiene su antecedente en la orien 

tación que tiene la carrera en esta universidad. Cabe se~alar tam

bién que se eligió hablar de contenido social, pues en un estudio 

piloto que se hizo en relación con esta pregunta se registró que 

erd la manera más sencilla de entender que al hacer esta pregunta 

uno se está refiriendo a aquellas materias cuyo an~lisis est~ en 

función de la teoria materialista. 

Ahora biens llama la atención que el porcentaje de la muestra en 

cuanto a la dificultad que significa estudiar estos contenidos se 

aproxime a la mitad. Uno de los factores que pueden permitir ente!! 

der este resultado, es el hecho de que el tipo de ensenanza que se 

imparte en las escuelas preparatorias de la mayoría de los alumnos 

que ingresan a esta Facultad es de tipo marcadamente tradicional. 

Descartando o bien reduciend0 al mlnimo d~ sus planes de estudio la 

revisión de mater"ial con conten;do social. Es por ello que en parte 

se infiere que al iniciar el estudio de materias como Materialismo 
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Histórico y Forr:ución Social Mexicana éstas puedan significar un ch.Q. 

que con su concepción tradicional de los hechos. Los maestros que 

traUajan estos contenidos han llegado a discriminar que la dificul-

tad quú presentan los alumnos es debido al antecedente que se trae 

arrastrando desde la secundaria y preparatoria, y que es el desdén 



por 1os contenidos sociales, debido al impulso del tecnicismo~ sin 

valorar la capacidad de reflexión y análisis. 

Dados los res u 1 ta dos es rel e'ilante que se pueda ana 1 izar y discutir 

como se lleva a cabo el manejo de estos contenidos tanto en su tr.! 

bajo al interior del aula y de investigación como de planificación 
• ' ' ! 

de la enseñanza. Pues no se descarta la posibilidad de que algunos 
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de los factores que favorezcan la dificultad para estudiar estos 

c.ont1::11idos lo sean al igual que en el caso del reactivo anterior la 

falta de planeación y sist'!'matización de los programas de estudio. 

Asl como también que el contenido de estos programas rebasen la re

ceptividad intelectual de los. alumnos de acuerdo al proceso de apren. 

dizaje en que se e¡,cuentran. 

Pregunta tlo. 3. 

-Pienso que los maestros muestran preferencias a determinados alum

nos por su forma de ser y por su apariencia personal. 

APROBADOS 

REPROBADOS 

FRECUENCIA 

Sl 

15 

26 

NO 

51 

40 

PORCENTAJE 

SI 

22. 72;; 

39.39% 

NO 

77 .28% 

60.61% 

Se puede observar por tos resultados que existe una diferencia signí 

ficativa entre ambos grupos. 



Implicaciones Pedagógicas. 

Resulta notorio que no obstante haber una diferencia entre_ los dos 

grupos, más de una cuarta parte de la muestra estudiada sienta· que 

existan diferencias en la relación maestro-alumno en funci6n de la 

apariencia personal y de la forma de ser. 

Se infiere que este hecho trae por consecuencia que se forme al in 
terior del aula y aún fuera de ella un ambiente de rencor, el cual 

es dirigido hacia aquellos que por sus caracterlsticas, ponen en 

evidencia algunas de las carencias de los dem!s. 

Esta situación según Manuel Fenn1n (68) favorece la competencia y 

ésta, en contraposici6n con otros autores, degenera la creatividad 

del individuo y la seguridad de s1 mismo. Dando lugar a que no haya 

un ambiente de trabajo más áspero que el salón de clases. Ambiente 

que por supuesto será reproducido el dta de mañana en los diferentes 

lugares de trabajo. Estas diferencias sentidas en la relación maes

tro-alumno permiten también inferir que la .Planta de maestros de e~ 

ta Facultad, no se encuentra exenta tanto del prejuicio como de pr~ 

siones y alianzas a nivel polltico al interior de la Facultad. Ast 

como también es importante tener en cuenta que la población.de alum 

nas con que cuenta la Facultad es de 549, de los cuales 379.aprox! 

madamente son mujeres y la planta de maestros en su mayoria está 

(68) Manuel Fermín, op. cit. 
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compuesta por docentes de sexo masculino, no es dificil entonces, 

que este factor también pueda contribuir para que existan diferen 

cias. 

Es preciso también considerar que es común que al interior de los 

grupos esas diferencias se vivan con mas intensidad en algunos miem 
' -

bros en función de lo que le resignifica a cada alumno determinado 

docente y su desempeño en el grupo. 

Pregunta No. 4. 

-Considero que el carácter del maestro ha influido en las materias 

que he reprobado o en las que he llegado a tener dificultades para 

acreditar la materia. 

APROBADOS 

REPROBADOS 

FRECUENCIA 

SI 

18 

34 

NO 

48 

32 

PORCEHTAJE 

S! 

27.2E 

51.51'.: 

NO 

72. 73~ 

48.48% 

Por le::; resultados que se observan se ve que existe una diferencia 

significativa en la apreciación de los alumnos que reprueban y los 

que aprueban. Aunque no obstante la diferencia, se observa que tam 
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bién en el caso d~ los alumnos que aprueban est& elevada la frecuen 

cia en relación con este reactivo. 
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Implicaciones Psicológicas y Pedag6gicas. 

El hecho de que haya una diferencia significativa entre los dos gr,!! 

pos hace pensar en parte, que en el caso de los alumnos reprobados. 

éstos pueden tender a proyectar su conflictiva interna en la figura 

del maestro y vivirlo en situaciones de .crisis de una manera perse-
• 1 i 

cutoria Ya en sí lo::; exámenes llegan a ser factores propic'iadores 

de crisis sobre todo cuando son utilizados como instrumento de opr~ 

sión y aún cuando no pudieran ser utilizados así en el momento ac

tual. la historia previa que ha vivido cada sujeto en su vida esco

lar hace que estos sean experimentados de esa manera. La tensiónª!!. 

te los exámenes llega a coartar la actuación espontánea y juiciosa. 

es asl entonces que esta situación crea una condición favorable pa-

ra la reactivación de la ansiedad paranoide y la proyección de las 

amenazas y peligros en la persona del docente. 

Otro factor que llega a dar lugar a que se viva al maestro como el 

causante de la$ dificultades propias, sed~ en el caso de aquellos 

alumnos que ven en las notas. esto es en sus calificaciones, un fin 

en si mismo, de tal forma que estudian por obtener una buena nota. 

Ahora bien, tomando en cuenta que aunque existe una diferencia sig-

nificativa entre los dos grupos, aparece elevada la frecuencia en 

ambos, esto hace pensar que el docente en esta Fa::•Jltad de psico1Q 

gla puede presentar algunas caracterlsticas que Guy Avanzini ha en 

" 1 
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contrado en aquellos docentes que contribuyen al fracaso escolar del 

alumno; algunas de estas caractertsticas son las siguientes: 

"-El maestro irónico que quiere ser gracioso y cree est1mU1ar 
1

mien

tras que desanima y hiere. 

-El maestro que impone en sus alumnos la. memorización. 

-El maestro orgulloso que humilld. 

-El maestro autoritario e impulsivo que atemoriza e inhibe a los 

alumnos emotivos. 

-El maestro agresivo que ataca. levanta y provoca la agresividad y 

la insolencia de la que después se lamenta. 

-El maestro amargado y el que está lleno de sentimientos de inferig, 

ridad, que buscan su desquite destrozando al alumno. 

-El maestro indiferente que se interesa más·par lo que enseña que 

por aquellos a quienes enseña. 

-E1 maestro frus·trado que busca en sus alunlnos un afecto que le con

suele de las frustraciones anteriormente sufridas" (69). 

Pedro O. Lafourcade presenta en su obra (70) algunas características 

(69) Guy Avanzini, op. cit., p. 104. 

(70) Pedro D. Lafourcade, op. cit., p. 245. 
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en cuanto al significado que puede tener para el docente la aplicA 

ción de exámenes y el registro de notas. estas caracterlsticas se 

mencionan a continuación pues hacen referencia a la pregunta 'que 

aqul se está analizando en relación con el considerar si el carác

ter del maestro influye o no en la reprobación de los alumnos. 

Señala Lafourcade que el docente no habrá de utilizar las notas CQ 

mo un instrumento disciplinario; que no será un medio exclusivo P-ª. 

ra incentivar la tarea; que tampoco será un medio que desaliente a 

los menos dotados; que no es conveniente que sea un exclusivo ins~ 

trumento de control. Señala también que muchas veces la signación 

de notas puede ser una barrera que se utiliza ante los alumnos por 

no saber desempeñar con sensatez el papel de juez. Y que también 

llega a ser empleado erróneamente como uno de los tantos procedi

mientos para supuestamente lograr prestigio profesional. Ya que se 

llega a creer que la abundancia de notas bajas y de aplazamiento de 

alumnos a exámenes extraordinarios lo revelan como un maestro exi

gente. 

Pues bien ante esta serie Ge características que se mencionan es ifil 

portante que a 1 desempellar 1 abares como docentes se pueda reconocer 

cuales de estas características se puede poseer para de esta forma 

poder analizar, el sentido que tiene en cada docente la asunción de 

algunas de las actitudes mencionadas en su desempeño profesional y 

asf pensar en la posibilidad del logro de cambios en el ejercicio de 
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su labor. 

Pregunta No. 5. 

-Generalmente me es dificil participar en clase. 

FRECUENCIA PORCENTAJE !i ! 'i :¡. ¡. 

SI NO SI NO 

APROBADOS 31 35 46.96:t 53.04% 

REPROBADOS 53 13 80.3% 19.7% 

Se puede apreciar que existe una diferencia significativa respecto 

a esta aptitud en los dos grupos, empero. en el grupo de aprobados 

el porcentaje de alumnos que tienen dificultad para participar en 

clase es elevado. 

Implicaciones Psicológicas. 

En una sociedad como la nuestra en la que el mínimo de cultura es 

suministrado al minimo de personas posibles. hacen del resultado en. 

centrado algo que se podría llamar natural. Pues aunque por un lado 

el status socioeconómico del alumno influye de manera decisiva para 

la posibilidad de expresarse con mejor facilidad por medio de la P.! 

labra, eso no significa que el alumno que aprueba (y cuya familia 

cuenta con mayores ingresos económicos. en comparación con el que r,g , ; 

prueba), le sea fácil expresarse. Se infiere que en tanto que esta

mos insertos en un sist~rna de dominación y explotación la familia 

•:1_ 
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reproduce en su interior, características tales como el callar y 

obedecer sin posibilidad de cuestionamiento. 

Ahora bien, la posibilidad de participar en clase incluye también 

la presencia de un grupo. y el grupo generalmente precipita e -in- '1; 

lensifica una serie de proyecciones, toda una serie de imágenes en. 

tran en juego y es así que las proyecciones de imágenes fraternas, 

maternas y paternas surgen con fuerza. La presencia de otros movil! 

za y reactiva situaciones existenciales vividas por los participan

tes, esto es, el grupo reactiva fenómenos psíquicos específicos. Y 

si la competencia y la rivalidad han sido estimulados por los padres 

y las instituciones desde ninos. entonces en el grupo viven ansied~ 

des COíllO la paranoide y la depresiva. 

Es asi que se entiende que haya dificultad para participar 1ibremen-

te en la clase. 

Pregunta No. 6. 

-Me es diflcil elaborar l~s tareas escolares que se asignan. 

APROBAOOS 

REPROBADOS 

FRECUENCIA 

SI 

15 

34 

NO 

51 

32 

PORCENTAJE 

SI NO 

22.n 77 .J;i; 

51. 5:\: 40 .5'; 

" ' ! 
J: 



Implicaciones Pedagógicas. 

El resultado en relación con esta pregunta coincide con el encontr-ª. 

do en la primera pregunta de la sección de aspectos psicopedagógi

cos que fue anexado al cuestionario FACES que se aplicó, en donde 

se encontró que existe una mayor dificultad en el grupo de reproba

dos para organizar las actividades extraescolares, repercutiendo en 
tonces la no realización de tareas en el rendimiento escolar del 

alumno. 

Pregunta No. 7. 

-En mi vida de estudiante generalmente he tenido problemas para acr~ 

ditar las materias. 

FRECUENC !A 

APROBADOS 

~EPROBft.OOS 

SI 

9 

36 

Implicaciones Pedagógicas. 

NO 

57 

30 

PORCENTAJE 

SI 

13.6:: 

NO 

86.4% 

45.5~ 

Se puede observa!' que un poco más de la mitad del grupo de alumnos 

reprobados han tenido usualmente problemas para acreditar las mate

rias. este resultado permite inferir que el problema de reprobaciOn 

que presentan actualmente. no es solo como consecuencia de la difi

cultad para incorporar el contenido de l'"'as materias que se imparten 
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en la Facultad en la que ahora se encuentran, sino que la dificultad 

en cuanto a la acreditación es un problema que ya es de tiempo en e~ 

tos alumnos y que hace pensar en la coincidencia de varios fac~ores 

ya mencionados {disfunción familiar, nivel socioeconóm1co, institu

ciones educativas, etc.) como contribuyentes a la reprobación. 

Pregunta No. B. 

-Generalmente estudia fuera de las horas de clase. 

FRECUENCIA 

APROBADOS 

REPROBADOS 

SI 

27 

50 

Implicaciones Pedagógicas. 

NO 

39 

16 

PORCENTAJE 

SI 

40.9% 

75.8% 

NO 

59.1% 

24.2% 
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Es notorio que no obstante existir diferencia entre los dos grupos, 

en ambos es usual que se estudie poco fuera de clase, casi se podr,a 

afirmar que es una tradición en la generalidad de los escolares el 

asignar poco tiempo al estudio, que implica una posición pasiva-alum 

no receptor en clase. versus posición activa ante el aprendizaje. 

las horas que se llegan a emplear extraclase, son utilizadas· con di

ficultad para la realización de tareas escolares. 

" ' r' . 
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Pregunta No. 9. 

-Usualmente prefiero estudiar en mis apuntes. 

APROBADOS 

REPROBADOS 

FRECUENCIA 

S 1 tlO 

26 

50 

40 

16 

Implicaciones Pedagógicas. 

PORCENTAJE 

SI NO 

39.4';; Go'.6r,, 
. 1 

75 .8 ' 24.2% 

Es tan elevada la frecuencia en la preferencia por estudiar en los 
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apuntes que se infiere que este es el resultado de la práctica que 

por mucho tiempo el maestro ha llevado a cabo tanta en secundaria y 

preparatoria como aún en profesional; esta práctica es la costumbre 

de dictar a los alumnos, en donde a partir del dictado los alumnos 

se basan en el principio de autoridad, en el sentido de que lo dicho 

por el maestro es la verdad absoluta. Si a esta práctica aunamos la 

no costumbre por la lectura, se ve entonces en el libro algo ajeno, 

que infl•nde temor y que por lo mismo hace dificil 3U encuentro. 

No es de dudar entonces que sea elevado el grado de deformación en 

el contenido de los apuntes y que por tal motivo este sea un factor 

que contribuya a la reprobación. 

,. 



Pregunta No. 10. 

-He pensado que la carrera que estoy estudiando actualmente n,o me 

agrada. 

FRECUENCIA 

APROBAOOS 

REPROBADOS 

SI 

6 

18 

Implicaciones Pedagógicas: 

NO 

60 

48 

PORCENTAJE 

SI 

9% 

27. 3r, 

NO' 

91% 

72.7% 

Se observa una diferencia entre ambos grupos del 18.3%. En tanto que 

una cuarta parte del grupo de reprobados afirma que ha pensado que 
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la carrera que se encuentran estudiando actualmente no les agrada, 

este resultado hace pensar que ese no agrado por el estudio de la Psi 

cologla está repercutiendo en el rendimiento académico. 

Se considera importante que este resultado sea tomado en cuenta en el 

curso propedéutico que se desarrolla en esta Facultad para los alum

nos de nuevo ingreso, para que en lo posible se detalle tanto el con 

tenido del plan de estudios, como las actividades y campo de trabajo, 

de las diferentes áreas de la Psicologla; y así contribuir a dar ma-. 

yor claridad a las expectativas de los aspirantes a cursar esta ca-

rrera. 

·:1· 
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Pregunto No. 11. 

-En mi familia generalmente no se sabe qué es lo que sucede con la 

vida de cada uno de sus miembros. 

FRECUENCIA 

APROBADOS 

REPROBADOS 

SI 

11 

26 

Implicaciones Psicológicas. 

NO 

55 

40 

PORCENTAJE 

SI 

16. r: 

39.4% 

NO 

83.3~ 

60.6':: 

Este reactivo pretende explorar el nivel de resonancia existente en 

las familias de los alumnos aprobados y de los alumnos reprobados. 

El nivel de resonancia quiere decir el nivel de sensibilidad del si! 

tema familiar ante las acciones individuales de los miembros. Ama-

yor sensibilidad se dice que hay tendencia al mayor aglutinamiento y 

la menor sensibilidad corresponde al desligamiento. Estas dos tenden 

i:ias aglutinamiento desligamiento son los extremos del funcionamien-

to de los 1 lmi tes de una fdmi l ia. La c1aridad de los limites en el 

interior de una familia constituye un parámetro útil para la evalua-

ción de su funcionamiento. 

Aunque se dice que el aglutinamiento y desligamiento se refieren a 

un estilo transaccional o de preferencia por un tipo de interacción· 

y no a una diferencia cualitativa entre lo funcional y lo disfuncio~ 

na 1, Sa 1 vador Mi nuch 1 n mene i ona que 1 as opera e i enes en 1 os extremos 
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señalan áreas de posible patologta (71). 

Ahora bien, se puede mencionar que el hecho de no llegar al ~~tremo 

del aglutinamiento da cuenta de un alto sentido de pertenencia, CO,!! 

peración y apoyo que en términos culturales y sobre todo en lo que 

respecta al apoyo, es una característica que distingue al mexicano. 

Por los resultados que aqul se encuentran en relación con este rea~ 

tivo se observa que en el grupo de aprobados el 83.3% si sabe que es 

lo que sucede con la vida de los miembros de su familia. Se infiere 

que hay mayor capacidad de interdependencia y de poder requerir ªY.!! 

da cuando la necesitan que en el grupo de reprobados. 

se puede apreciar que casi un 40% del grupo de rEProbados se aproxi

ma al tipo de interacción familiar en el que predomina el deslfg'a

miento, en donde la comunicación entre los subsistemas es dif,cil _y 

las funciones protectoras y de apoyo se ven ast perjudicadas, sierido 

estos factores, que tienden a influir en el rendimiento c~colar. 

Pregunta No. 12. 

-Me es difícil establecer una relación de noviazgo. Cuando he tenido 

( 71) Salvador Minuchin. Familias y Terapia Familiar. p. 91. 
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novio (a) mi relación ha durado muy corto tiempo. 

APROBADOS 

REPROBACOS 

FRECUENCIA 

Sl 

27 

27 

tlO 

39 

39 

PORCENTAJE 

SI 

40.93 

40.9% 

NO 

59.1% 

59.1% 
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Se observa que no existe diferencia entre los dos grupos en relacióñ 

con esta variable y su posible influencia en la reprobación. con es

ta variable se pretendla investigar la capacidad para establecer re· 

laciones duraderas que pudiera implicar un mayor compromiso afectivo 

que la amistad y su influencia en el problema que es objeto de inve~ 

tigación. 

Pregunta No. 13. 

-La forma en que mi familia plantea soluciones a los problemas que 

enfrenta es siempre la misma. 

APROBADOS 

REPROBADOS 

FRECUENCIA 

SI NO 

11 

27 

55 

39 

Implicaciones Psicológicas. 

PORCENTAJE 

SI NO 

16.n 

40.r 

B3.3% 

59.1% 

Esta pregunta explora el grado de flexibilidad que los individuos per 

.·,.. 



ciben de sus familias. 

En este caso se aprecia una diferencia significativa entre ambos gry 

pos; que permite inferir que en las familias del grupo de apr~bados 

se cuenta con una mayor disponibilidad de pautas transaccionales al

ternativas y la flexibilidad para movilizarlas cuando es necesario 

hacerlo, lo que permite encarar nuevas circunstancias sin perder ta 

continuidad que proporciona un marco de rcfcrcnci a a sus miembros. 
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Esto quiere decir que el individuo que forma parte de una familia con 

estas caracterlsticas tendrá la capacidad de ofrecer una variedad de 

respuestas ante las circunstancias cambiantes. '{ en este caso el he

cho de estudiar la carrera de Psicología implica el requerimiento de 

flexibilidad en el estudiante. pues durante el trayecto de la carrera 

se ven cuestionados toda una serie de valores que requieren de un re~ 

pertorio de respuestas acompañados del análisis y critica que pueden 

ser tolerados y alentados por una estructura familiar flexible. Se 

concluye entonces en relación con este reactivo que una estructura 

familiar flexiole pued~ contribuir a un mayor rendimiento académico 

de sus miembros. 

Pregunta tia. 14. 

-Las tareas que tienen asignadas cada uno de los miembros de la fam! 



lia corresponden a su edad. 

APROBADOS 

REPROBADOS 

FRECUENCIA 

Sl llO 

58 8 

48 18 

In1plicaciones Psicológicas. 

PORCENTAJE 

Sl 

a1.n 
12.n 

NO 

12. ¡ ·~ 

27.3~ 

Esta pregunta explora el nivel de pecepción que el alumno tiene del 

estadio de desarrollo por el cual atravieza su familia, y si las a~ 

tividades que se asignan corresponden con dicho estadio poniendo en 

evidencia la capacidad de cada uno de los miembros, de contar con 

alternativas de solución para ser utilizadas. 

Se infiere por los resultados que aquí se obtienen, no obstante que 

la diferencia no es significativa entre ambos grupos, que en el gru 

po de alumnos aprobados las tareas que se asignan tienden a ser más 

coherentes con el momento de vida en el cual se encuentran los miem 

bros de la fa1niliJ. 

Esta cohe1·cncia denota también que existe claridad en las reglas que 

los rigen, pu~s cuando se percibe un nivel adecuado de esta variable, 

se está haciendo referencia a un si~.tema familiar que puede delimi

tar de una manera clara los roles y actividades a desempeñar por sus 

miembros. 
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Pregunta Na. 15. 

-Cuando se presenta a 1 gún prob 1 <.?ma en la f ami 1 ia generalmente .. es di 

ficil una respuesta inmediata. 

APROBADOS 

REPROBADOS 

FRECUENCIA 

SI NO 

21 

27 

45 

39 

Implicaciones Psicológicas. 

PORCENTAJE 

SI NO 

31.8:'. 

40. g:>; 

68.2% 

59. l:> 

Esta pregunta explora el grada de flexibilidad que las individuas 

perciben de sus familiares, flexibilidad que da cuenta de la mayor 

o menor posibilidad de reestructuración del sistema familiar. 

Al evaluar el área de flexibilidad por medio de esta pregunta se o!?_ 

serva que el grupo de alumnos reprobados. presenta una constante en 

su pcrcepc i ón de la misma, ya que pres en ta 1 a misma frecuencia y Pº.!: 

centaje que dio a la pregunta 13 en donde también se explora el ni

vel de flexibilidad. 
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En lo que corresponde al grupo de alumnos aprobados se percibe una 

flexibilidad menor en comparación la respuesta dada a la pregunta 13, 

sin embargo se sigue manteniendo la diferencia entre ambos grupos. 

por la cual se concluye que al contar con una mayor disponibilidad 

de pautas transaccionales alternativas y la flexibilidad para movi-



lizarlas cuando es necesario hacerlo, por ello cuenta con mayor CA 

pacidad para ofrecer respuestas de manera m5s rápida y en forma con. 

gruente a los problemas que se presentan en la dinámica del s·istema 

familiar. 

Pregunta No. 16. 

-Se comunican en tu familia entre st todos los miembros que la com-

ponen. 

APROBADOS 

REPROBADOS 

FRECUENCIA 

SI 

52 

34 

NO 

14 

32 

Implicaciones Psicológicas. 

PORCENTAJE 

SI 

78.BX 

51.5% 

NO 

21.2% 

48.5% 

Esta pregunta explora las pautas transaccionales preferidas que dan 

cuenta del tipo de organización de una estructura familiar. 

Por los resultados que aqul se presentan se ?Uede apreciar que exi~ 

te una diferencia bastante significativa entre los dos grupos, ya 

que en el grupo de alumnos aprobados~ se percibe una mayor interac~· 

' ción entre los diferentes miembros del sistema, que permite -inferir 

la existencia de interdependencia, as1 como la posibilidad en tantp 

que hay apertura en los canales de comunicación, de recibir ayuda del 
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grupo familiar cuando se le requiere; se puede afirmar entonces que 

la mayor apertura en la comunicación entre y dentro de los d1feren .. 

tes subsistemas contribuye a favorecer la vivencia de apoyo a'1 intg, 

rior del sistema familiar. 

En el caso del grupo de alumnos reprobados que se ha estudiado~ se 

encuentra que casi la mitad de dicho grupo percibe una gran dificul 

tad para que en sus fami 1 ías se puedan comunicar entre si. Se infig, 

re por lo mismo que pertenecen a una estructura en donde es proba-

ble que haya incongruencia entre los mensajes verbales y no verba

les. La desarticulación seria una caracter1stica distintiva con v1-

vencias de abandono y desprotección. 

Pregunta No. 17. 

-Prefiero irme a divertir para no pensar ni en mi familia ni en la 

escuela. 

APROBADOS 

REPROBADOS 

FRECUENCIA 

51 

B 

16 

NO 

58 

50 

Implicaciones Psicológicas. 

PORCENTAJE 

SI 

12.l~ 

24.2~ 

NO 

87.9% 

75.8% 

Esta pregunta permite explorar el nivel de satisfacción que se perc! 

be tanto en el ambiente familiar como en el escolar. Y denota a su 
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vez el grado de aglutinamiento o desligamiento. Se tiene entonces 

que sin ser tan marcadamente signif1cativa la diferencia entre los 

dos grupos, se infief'e que entre los alumnos aprobados tiende··-.a ser 

mayor en el nivel de satisfacción tanta en la familia como en la e1 

cuela. Ahora bien, el puntaje encontrado indica que existe una ten

dencia definida hacia el aglutinamiento y el riesgo.··que:/~~i'.ste· e\n ··~r,:1.: ¡::;.; 

un sistema aglutinado es la posible p~rdida de la autonom1a y la pr~ 

valencia de límites difusos. En el grupo estudiado se ha podido apr~ 

ciar que el aglutinamiento ha operado más como fuente de apoyo que 

como sobreprotección coartadora de acciones, aprec1aci6n que viene·a 

ser confirmada por las resultados encontrados con la pregunta No. 19;, 

Pregunta llo. 18. 

-Mis padres llevan a cabo actividades solos como pareja. 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO SI NO 

APROBADOS 38 28 57 .6% 42.4% •· .r:: , 
REPROBADOS 13 53 19. 7% 80.3% 

lmplicaciones Psicológicas. 

Esta pregunta explora el n;vel de claridad en cuanto a los limites 
del subsistema conyugal y por consiguiente las pautas de complement!, 

riedad y acomodación mutua de la pareja. Como se puede observar exii!, 

;- ·;. 
·I• -

.'-i .- i.)' 

'1-· 
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te una diferencia significativa entre los dos grupos, ues mientras 

en el grupo de alumnos aprobados la pareja conyugal puede ~stablec~~- ¡: 
11mites que 1as protegen de ia interferencia de 1as demandas Yr nece~ ¡: 

' 

,1 
:: 

sidades de otros sistemas. lo cual les provee un territorio donde,· !': l. 1 

pueden proporcionarse mutuamente un sostén emocional, sin embargo en 1.·. :l'.!¡·!: ¡:[ 
el caso de los alumnos reprobados perciben que en sus ~~Jr~:~· 'exi~~:~_::¡:!fr ;,J'.\,f/! ·1p 

1- . ' . - ¡~ ',L, - ' - .-- _:1; :- -
una dificultad notoria para emprender actividades como pareja, esto 

da cuenta a su vez de insatisfacción en la relación conyugal y que 

trae como consecuencia en innumerables ocasiones el que se comience 

a centrar la atención en uno de los hijos ya sea por un stntoma o CB. 

mo en el caso que se está tratando. que baje su rendimiento académi

co. como una forma de desviar el conflicto del subsistema parental. 

Pregunta No. 19. 

-la familia se reúne para una actividad todos las fines de semana. 

APROBAOOS 

REPROBAOOS 

FRECUENCIA 

SI 

31 

12 

NO 

35 

44 

PORCENTAJE 

SI 

47% 

18.2% 

NO 

53% 

66.7% 
,,., • 
'•,·; 

. ,, ; ! ·_ ~ ;_ i, '_•_ -
' ~ 1 • : 

.i· .!:J: Implicaciones Psicológicas. 
i: 

Esta pregunta pretende también explorar el nivel de aglutinamfento

desligamiento que permita inferir la apreciación, ~u sobreprotección-

,¡ ,· 
.-, " ,, 

¡! 

'I 
' 



protección-desprotección por parte de los sujetos estudiados 

Por los resulta dos que aquí se observan y tomando en cons1der,ación 
¡, ' 

las respuestas dadas por los alumnos reprobados tanto e~ ~st~ cue~ 
. í. 

tionario aplicado, como en el cuestionario EEPFRA en relación con 

su percepción del nivel de apoyo y protección, se concluye ·que el. 

tipo de interacción familiar que predomina en la estructura familiar·; 

de estos alumnos es el desligamiento~ interacción que se caracteriza, 

como ya se hab~a serialado anteriormente, por la dificultad para la 

comunicación entre los subsistemas, dificultad que repercute negati

vamente en las funciones protectoras y de apoyo, y que traen como 

consecuencia entre otros efectos, el bajo rendimiento escolar. 

Ahora bien, al analizar los resultados de los alumnos aprobados se, 
¡ 

encuentra que la tendencia al agl uti namiento se encuentra acompanada , 

por la marcación de límites que favorecen la realización de actividA 

des autónomas ya que menos del so~: de alumnos aprobados refieren en 

relación con sus familias, el participar en actividades conjuntas to-: 

dos los fines de semana. El sentido de pertenencia y cooperación no· 

excluye la realización de actividades de manera independiente. 

Pregunta No. 20. 

-Te es agradable el lugar donde vives. 

:¡: ,' '~ 
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FRECUENCIA 

APROBADOS 

REPROBADOS 

SI 

52 

43 

Implicaciones Psicológicas. 

NO 

14 

23 

PORCENTAJE 

SI 

78.8% 

65.2% 

1 

NO 

21.2% 

34.8% 

Esta pregunta pretende explorar la fol'ma en que es percibido el CD!l 

texto de vida en e 1 cua 1 se encuentra inserta 1 a es true tura familiar 

de los sujetos estudiados. 

Es importante evaluar el contexto de vida de la familia para conocer 

en el diagnóstico familiar qué tipo de fuentes de apoyo o de stress 

existen en la ecologla de la familia. 

Los resultados que aquí se regi~tran en relación a la pregunta. dan 

cuenta de una manera muy general de la percepción que el alumno ti~ 

ne en cuanto a la satisfacción o insatisfacción del medio en el que 

se desenvuelve. Ha sido fundamentalmente en las entrevistas efectu~ 

das donde se ha podido profundizar más en el análisis de este aspe~ 

to importante del diagnóstico familiar, como lo es el contexto en 

que se ubica' la familia. Sin embargo no obstante la limitación, lo 

que aquí se observa es que el grupo de alumnos aprobados en su may~ 

ria, casi el 80~, expresa estar satisfecho con el lugar donde habi~ 

ta, lo cual permite inf~rir qui! en comparación con los alumnos repr.Q. 

hados tienden a percibir en ese medio un poco de más apoyo. Ahora 
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bien al encontrar que un 65% de los alumnos reprobados le's e.s sati.§. 
! i . 

factorio el lugar donde viven, esto hace pensar entOnces q'ue para 

ellos lo insatisfactorio no es tanto el lugar, sino las perSDñas con 

las que tiene que convivir, en principio, su propia familia~ i· 

Las cinco preguntas que a continuación se presentan fueron formula-
11 

das con la finalidad de explorar algunas aspectos de la 8c1:1Yidad 1!,"; l·!: ·¡; 
• 'j ,.,. 

boral y su posible repercusión en el rendimiento academice de los e~ 

tudiantes. 

Cabe seflalar que 28 del grupo de 66 alumnos aprobados trabajan y-35 

de los 66 alumnos reprobados que componen el grupo estudiado. 

Pregunta No. 21. 

-Tengo dificultad para asistir a clases debido a mi t~abajo. 

: ! 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO SI 'NO 

APROBADOS 8 20 28.6% 71.4% 

REPROBADOS 23 12 65. 7:t 34,3¡; 

Implicaciones Psicológicas. 

Por los resultados que aparecen se observa una diferencia signific_! 

tiva entre los dos grupos. El hecho de que el grupo de alumnos re

probados tienda a tener dificultad para asistir a clases~ puede ser 

' '" 

¡'. 

'i'; 
,·:: 

'' ·-·: 
¡·· 
' 



explicado en función del resultado registrado en la pregunta l. del 

apartado de aspectos psicopedagógicos del cuestionario EEPFRA, en 
' 

donde se concluye que los alumnos reprobados tienden a tener ~ifi

cul tad para organizar y distribuir su tiempo, pues no es casual que 

los alumnos aprobados tengan una dificultad m1nima. lo cual denota 

dificultad en la función básica de antic·ipación que permite la pla-

nificación o programación de la acción. 

Pregunta No. 22. 
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-Los problemas que tengo en el trabajo hacen que no me pueda caneen. 

trar en mis estudios. 

APROBADOS 

REPROBADOS 

FRECUENCIA 

SI 

4 

29 

NO 

24 

6 

Implicaciones Psicológicas. 

PORCENTAJE 

SI 

14.3% 

82.9% 

NO 

85.7% 

17 .1% 

Dado que se observa una marcada diferencia entre los dos grupos se ' ' '._;·¡ 

infiere que los alumnas reprobados presentan una conflictiva fnter '·! . .l:::!; 

na que en gran parte deriva de su situación familiar y ~ue tiende:· ¡:¡¡f;'. 
i·. :: 

a proyectarla en sus relaciones laborales. Esto quiere decir que n¡ ·,, 

son los problemas laborales como se pudiesen pensar a simple vista~ 

los que inciden en el rendimiento académico, sino que por todos los 

' i 
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i 
resultados encontrados hasta ahora, se concluye lo ya Senal'.ado¡:qu~, l 
es el que la conflictiva personal y familiar choque,fen 'la vlda.'la• 1 :,,·•.\'¡; 

boral y ésta tienda a acrecentar la conflictiva escolar. S1tuac16n 

que viene a ser cOnfirmada por los resultados de 
! 

las preguntas qu~, 1 :, 

l 
'I ji 
!¡ 
1: 
1 

1 .. ,, 

se presentan a continuación. : 

J ,:,!r:11u, 
'!:' ,¡,., 

'i 

Pregunta No. 23. 

-Los fines de semana puedo ponerme al corriente en mis estudios. 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sl NO SI NO 

APROBADOS 20 8 71.4% 28.6:1> 

REPROBADOS 12 23 34.3% 65.7% 1 

Implicaciones Psicológicas. 

La diferencia existente entre los dos grupos se explica tomando! en' 

cuenta los resultados ya analizados en la sección de aspectos psi-.-1 
!• 
! 

copedagógicos del cuestionario EEPFRA, así se deduce que el alumno! 
: 'li 

que reprueba, no puede poners~ al corriente en sus estudios los f! 

nes de semana porque presenta las siguientes dificultades: dificul · 

tad para organizar y distribuir su tiempo¡ se siente usualmente ai~· ·1. 

lado en la casa y no tiene con quien compar.tir sus inquietudes; pre 

senta una deficiente metodologla de estudio; al no percibir apoyo 

de la familia su tiempo libre lo dedica a buscar fuentes de apoyo , 

,.'· 

,¡j ,, ··'':• 

,, 
. " •I' 

_; .. ; 

~ '. ! ' ! ; 
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en el medio extrafami1iar, pues además en aquellos casos en los que 

predomina el aglutinamiento, se presenta una dinámica en donde se 

esfuerzan intensamente por estar juntos para agredirse y ser ·agred_i 

dos hasta llegar a un punto critico que rompe las escaladas simétrl 

cas en que coexisten, para luego iniciar otras, y as1 de manera in-

definida. 

Pregunta No. 24. 

-He pensado que es diftcil trabajar y estudiar al mismo tiempo, 

FRECUENCIA 

APROBADOS 

REPROBADOS 

SI 

JO 

29 

Implicaciones Psicológicas. 

rm 

18 

6 

PORCEllTAJE 

SI 

35.7% 

82 .9:, 

NO 

64.3% 

17.1% 

Nuevamente se observa una diferencill significativa entre los dos: gr.!:! 

pos. Se infiere que la estructura caótica y rechazante que tiende ~ 

prevalecer en el grupo de alumnos reprobados repercute en el rendi

miento yoico de los sujetos, teniendo como posibles efectos limita-

cienes en la creatividad, rigidez en el desarrollo de una conducta; 

la eficiencia adaptativa se ve afectada por el monto de exigencias a 

las que está sometida, esto quiere decir que el clima grupal fami-

liar es yo debilitante, pues todo grupo que ataca las capacidades 
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yoicas de uno de sus miembros. que no las reafirma ni estimula y que 

subraya sus limitaciones rJ errores, y además niega la posibilidad de 

replantear sus reglas de funcionamiento, será claramente un grupo f-ª., 

miliar yo debilitante; por ello se entiende que a estos alumnos les 

sea dificil poder desarrollar con regularidad y acierto mas de una 

actividad. 

Pregunta No. 25. 

-Debido a mi trabajo no me es posible hacer las lecturas previas del 

contenido que se revisa en las clases. 

APROBADOS 

REPROBADOS 

FRECUEllCIA 

Sl flO 

10 18 

32 3 

Implicaciones Psicológicas. 

PORCENTAJE 

SI 

35.n 

91.4), 

NO 

64.3% 

B.6% 

Se obser~·a una diferencia significativa entre los dos grupos. pues 

e 1 grupo de alumnos reprobados casi en su tata l i dad no efectúa lef 

turas previas del contenido que se revisa en las clases y si a este. 

resulta do aunarnos e 1 que encontramos, de que es tos a 1 umnos tienden 

a preferir estudiar en sus apuntes, se tiene entonces que el grado 

de deformación de lo anotado y que es tomado l..UlllO base pdra el est!!. 

dio puede ser alto. Ya que si no hay lectura previa, lo escuchado y 
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que es anotado en·clase tiende a ser deformado en innumerables oc~ 

sfones. Un ejemplo de esto se registra cuando en un examen el alum 

no llega a escribir equivocadamente hasta el nombre de los autores. 

En lo personal me ha llegado a sorprender que he trabajado con los 

alumnos un autor por espacio de dos meses, y al efectuar una evalu~ 

ción parcial escrita aparece deformado como ya mencionaba el nombre 

del autor. Se entiende entonces que ante la no lectura previa, y el 

estudiar únicamente en los apuntes crea dificultad para la partici

pación en clase, viniéndose a conjugar una serie de factores que 

contribuyen al bajo rendimiento académico del alumna. 

Ahora bien, no obstante que la diferencia es significativa entre los 

dos grupos, es notorio observar que un gran porcentaje de alumnos 

aprobados tampoco realizan la lectura previa, trayendo como conse

cuencia el bloque en el desarrollo de las clases, lo que hace que 

los alumnos tiendan a añorar y en ocasiones a demandar la clase de 

tipo magistral. 

,Jj,' 
.<'; .·i. 
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~. D!SCUSJON 

En este apartado se vincu1.1r.:1n los resultados con los obJetivos, pr~ 

guntas de 1nvestlgacl6n e hlpOtesls planteadas. 

Objetivo l. Niveles de percepc!On en la población de alumnos. 

En relación con Jos niveles de percepción de alumnos aprobados y r~ 

probados a partir del anallsls estad!stlco de los resultados (pp.104-

118) ,se observa que los alu:mos aprobados perciben un aµoyo en !~ fami

lia significativamente mayor que los alumnos reprobados. Recibir un ap~ 

yo mayor significa, que hay mayor probabilidad de que sus familias con!_ 

tituyan un sistema que funcionn blen, que tiene una estructura flexible, 

con diferenciación y progres!On a la autonomla Individual y que presen

ta un tono sentimental que tiende a ser gustoso f~c!lmente detectable i 

observable, esto es, proporcionan calidez, se interesan unos con otros, 

llevan calor y esperanza y no censuran expresión de coraje o disgusto. 

Respetan ideas diferentes que son tomadns con ripertura, cuando una fam.!. 

lla brinda un apoyo adecuado hay mayor posibilidad de que capacite a sus 

miembros p~ra poder am~r. parij acept~r tilmbios y pérdidils. Ahora bien. 

Cuando se hi.ibla de apoyo ridecurtdo, quiere decir que no se cae en los e.! 

tremas de sobreprotecc!On y desprotecc!On, sino que se brindo una prote_s 

c!On en la cual se provee afecto pero a la vez se permite la dlferenc!~ 

cl6n, y crecimiento de los miembros, caracterlzandose los limites entre 

los subsistemas y personales por su cl~ridad. El no llegar al extremo del 



aglutinamiento que caracteriza a la sobreprotección, da cuenta de un 

alto sentido de pertenencia y cooperación. Es asl entonces que el per 

cibir apoyo en la familia permite inferir la existencia de interdepen 

dencia y de poder recibir ayuda del grupo familiar cuando se le re-

quiere. 

En lo que respecta a los niveles de percepción en función ·de lo real·· 

y lo ideal, se observa que ~n cuanto i!l apoyo en el caso del grupo de 

aprob;idos no es tan discrepante su visión fantaseadil 11 ideal 11 con res

pecto a la que consideran ºreal". El resultado de las medias aritmét.i 

cas denota que existe un alto nivel de satisfacción¡ en cambio en el 

grupo de reprobados las medias denotan que existe un desplazamiento 

que muestra que piden más apoyo. En función del desplazamiento de .la 

curva ideal con respecto a la real se refiere que no s6lo se perc1be 

una protección adecuada~ sino que tiende a percibirse desprotecci6n, 

en el sentido de lo que implica los elementos involucrados en la es~ 
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cala de apoyo. Considerando ahora la otra variable que son las'reglas, 

se observa también una diferencia significativa entre los dos gt-up~s,·· 

llamando la atención en este caso que la puntuación del grupo de re
probados, no solo es baja, en comparación con el grupo de aprobados,

sino como en el caso anterior~ es baja también en relación con las 

medias encontradas en la ENEP-ACATLAN en la aplicación del mismo cueJ!. 

t1onario que fue aqui utilizado {ver el apéndice A en el cual.apare·

cen los resultados encontrados en la ENEP-ACATLAH en lo que respecta 

a la percepción de los alumnos de nivel licenciatura de 13 diferentes·.·. 

i 



escuelas y facultades, en cuanto reglas y apoyo en los óive1es real 

e ideal). 

Ahora bien. el hecho de que el grupo de aprobados haya obtenido una 

mayor puntuación en la escala que habla de reglas, pcrmi~e inferir 

que el alumno percibe a su familia como un sistema qu~ puede delimi 

tar de una manera clara los roles y actividades a desempeñar. siendo 

además las tareas asignadas de acuerdo a la edad. Hay un nivel mayor 

de conciencia de cómo el individuo influye sobre las reglas y cómo 
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las reglas tanto implícitas como expl~citas influyen sobre él por las 

secuencias repetidas de interacción. Se habla en este caso de mayor 

conciencia debido a que, a las reglas familiares se les conceptualiza 

como las leyes que actúan sobrepasando las generaciones y que marcan 

los roles, las misiones y los legados de cada uno de los miembros de 

la familia, sin que éstos por lo general, sean conscientes de dichas 

leyes. Tomando en consideración lo anterior, se infiere que el alumno 

que reprueba percibe a su familia como una .estructura caótica y desa.!, 

ticulada, en donde no existe claridad en cuanto a la asignación de r,!! 

les y funciones, se infiere que pueden ser tan cambiantes los role5 y· 

asumidos en función del apremio que ésto hace pensar que la capacidad 

para resolver problemas y enfrentar situaciones de cambio es ineficaz. 

En una estructura asl es probable que haya incongruencia entre los men 

sajes verbales y no verbales. En términos generales se puede concluir 

que existe dificultad para asignar y aceptar direcciones en cuanto a 

las actividades a emprender, dificultad también para organizarse entre 
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los miembros y µoder responder a las tareas, lncopacldad para pennltlr 

ser penetrados por las ideas de los otros miembros. restando la posib!¡ 

lldad de negocl•clón, lo que da lugar a no poder proveer una respuesta 

efectiva y coherente ante las metas y lt1s dificultades. 

Al considerar los niveles de percepción de los dos grupos en función.de . ,,, 

lo real e ideal, se observa nuevamente en 'el caso del grupo de alumflos·! i :,L; · 

aprobados que no llega a diferir slgnlflcatlvamente su visión fantase_! 

da "ideal" con respecto a la que consideran real. El resultado de las 

w~dias aritméticas denota que existe satisfacción con la forma en que 

su familia se encuentra organizada para asignar roles y actividades. 

Ahora bien, no obstante que su percepción real no difiere en gran med!. 

da de la ideal, si habr~ que considerar ~ue existe una rr.ayor puntuación 

en la escala Ideal; se Infiere que esta d!scordancl• hace referencia a 

unij caractertstica de la estructura funcional como lo es la reestruct.!:!_ 

ración. esto esto es, toda estructura familiar para que tienda a la fu!!. 

clonalldod habr!a de estar reajustando periódicamente su funcionamiento 

de acuerdo a las circunstancias y etapas diferentes µor las cuales va 

atravezando. En ese sentido se demandan otro tipo de reglas que permi

ten operar una transición paulatina. 

En Jo que corresponde al grupo de reprobados Jos resultados de las me

dias arltw~tlcas denotan una diferencia altamente significativa (perce]!_ 

ción real y= l7; percepción ideol y= 54). Este desplazamiento de la 

curva ideal con respecto a la real, viene a ratificar lo expuesto en~ 
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lac!On con la diferencia entre los dos grupos por lo que toca a la va.;, 
' . 1 • : : 

rlable REGLAS. Es decir, el grupo de alumnos reprobados arlara un mayor• . ~¡ 

Orden y art!culaclOn de su estructura familiar que permlt~ clar!~ad e~ I' 
cuanto a la as!gnac;on de roles y funciones posibilitando est la capac!. 

dad de organlzac!On para responder afectiva y coherentementeª' las tao;, 

reas cotidianas, a sus dificultades y a sus metas a futuro. 

Es importante aclarar 1.1ue las caractertstlcas sei\aladas para el grupo 

de r.tumnos reprob~dos no se pueden generalizar par~ todos los suJetos. 

pero st en aquellos casos en que el alu1TU10 tiene un namero elevado de 

materias reprobadas, pues estos resultados fueron confirmados en las 

entrevistas efectuadas con las f amlllas de dichos sujetos. 

Otro factor .a: tomar en cuenta como una limltante de la generallzaclOn 

de los resultados, es que no se puede considerar una estructura funci.2_ 

nal dependiendo de un promedio estad[stico, pues no necesariamente se 

debe considerar como 11 anormal 11 la desviac16n promedio. En re·laciOn con 

esta observqc16n Hartm?.nn menciona que si Onicamente se basara uno en 

el criterio estadtst!co para hablar de normalidad, entonces serta nor

mal tener caries, pues la mayor!a de la gente las padece (72). 

1 ¡. 
(72) Helnz Hartmann. Ensayos sobre la Pslcolog!a del Yo, Tr. de Manuel 

¡:: 

de la Escalera. Ed. Fondo de Cultura EconOmlca. (c 1964). México, 1979. 

p. 18. 
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Pcir tal razón es pertinente cuidar las generalizaciones fáciles. 

Objetivo JI. En este objetivo se analizan los elementos camparª 

tivos de la percepción familiar de los alumnos aprobíldos y reproba

dos dependiendo del sexo, turno y el número de materias reprobadas. 

En lo que respecta al nivel de percepción familiar en cuanta a apoyo 

y reglas, se confirmó que el sexo es un factor determinante en los 

niveles de percepción mencionados¡ asl, se registró que en el grupo 

de aprobados el sexo masculino obtuvo una media de X= 54.2 y el s~ 

xo femenino una media de X= 57.8 en apoyo. En el grupo de alumnos 

reprobados el sexo masculino obtuvo una media de X= 27.6 y el sexo 

femenino una media de X= 31.3 también en apoyo. 

En relación con el factor reglas, en el grupo de alumnos aprobados 

el sexo masculino obtuvo una media de X 46.5 y el sexo femenino una 

media de X = 47 .6. En el grupo de alumnos reprobados el sexo masculi

no obtuvo una media de X= 25.3 y el sexo femenino una media X= 27.9. 

Por los resultados que aquí se presentan se observa que en el grupo 

de alumnos aprobados los sujetos de sexo femenino perciben mayor ap.Q. 

yo y establecimiento de reglas que los sujetos de sexo masculino, y 

en lo que respecta al grupo de alumnos reprobados también al ser di-· 

vididos en función del sexo, las sujetos de sexo femenino percibieron 

mayor apoyo y reglas que los sujetos del sexo masculino. 
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Al considerar el factor turno como un posible elemento que tuviese 

una relación significativa con la percepción familiar tanto del gr.Y,. 

pode alumnos aprobados como del de los reprobados, se observ·a por 

los resultados que se presentan a continuación, que éste no es un 

factor determinante que pennita visualizar que los alumnos con de-

terminada percepción de apoyo y reglas tiendan a aglutinarse en tor.; 

no de un turno especifico teniendo como resultado que en el grupo de 

alumnos aprobados el turna matutina obtuvo una media de X = 56.2 y 

el turna vespertino una media de X= 57.1 en relación con la varia

ble apoyo. Quiere decir que en este caso, aunque la diferencia no es 

significativa, el turno vespertino percibió un poco de más apoyo que 

los alumnos del turno matutino; sin embargo en el grupo de reproba

dos el turno matutirio obtuvo una media de X= 30.7 y el turno vesper 

tino una media de X 30.5, aqul la diferencia es aún menor, pero la 

percepción de mayor apoyo es en el turno matutino. 

En cuanto a la percepción familiar de la variable reglas se tiene qUe 

en el grupo de alumnos aprobados tampoco el factor turno detenriina 

significativamente la percepción, pues el turno matutino presenta una 

media de X = .47 .6 y el turna vespertino una media de X = 46.8. Sólo 
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·es en el grupo de alumnos reprobados al considerar la variable reglas 

donde st se observa una diferencia mayor, pues mientras el turno maty 

tino presenta una media de X= 25.7, el turno vespertino presenta.uria 
1
'' 

media de X = 29.5. Esto quiere decir que aunque las puntuaciones que 

se obtienen son bajas, los alumnos del turno vespertino perciben un 
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.. ~··poco más de reglas, que dá cuenta de una estructura un poco menos 

caótica que la que perciben los alumnos del turno matutino. 

Se concluye entonces que no obstante éste último resultado encontr-ª. 

do, el factor turno no es un factor determinante que permita ser can 

siderado como significativo en el sentido de que un alumno pertene

cie11te a una estructura familiar particular, tienda a cursar sus es

tudios en un turno especifico. Se infiere entonces que ante una si

tuación caótica, el alumno manifiesta los efectos de las particulari 

dades de la estructura fdmiliar de la cual proviene, sin importar la 

ubicación en cuanto a turno. Esto es importante de especificar ya que 

a veces se consideran algunos prejuicios como verdaderos, como por 

ejemplo el de que el alumno del turno vespertino tiende a ser más CD!! 

flictivo que el alumna· del t;urno mdtutino. 

Al analizar ahora el tercer y último factor de este objetivo 11 que 

es el determinar la influencia de los niveles de percepción familiar 

en cuanto apoyo y reglas dependiendo del número de materias reproba

das, se encontró que a medida que el alumno reprueba un mayor número 

de materias, su percepción fami 1 iar es de un menor apoyo y de un me

nor establecimiento y claridad de reglas al interior de la estructura 

familiar. Asl por ejemplo se encontró que al comparar un grupo de ci~ 

ca alumnos aprobados con un grupo de cinco alumnos reprobados (que 

fue el número de alumnos que se encontró con más de tres materias re

probadas en el semestre), los primeros presentaron una media de X 
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59.Z en cuanto a la var1able apoyo y los segundos una med1a de 

x • 20.2. 

En lo que corresponde a la var1able reglas el m1smo grupo de alumnos 

aprobados obtuvo una media de X • 48.2 y el grupo de reprobados una 

media de X = 25.8. Si se comparan estos resultados con los de la po

blación estudiada en su totalidad, se observara que existe una mayor 

acentuación en r:uanto a las diferencias de percepción f¡imi liar entre 

los dos grupos estudiados.: alumnos aprobados y alumnos reprobados. 

Por lo cual estos resultados vienen a confirmar que la estructura f~ 

miliar sí puede ser un f.::.t::tor determinante en el rendimiento escolar 

del alumno. 

Objetivo 111. Diferencias en el Area Psicopedagógica entre los 

alumnos reprobados y los aprobados. 
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Al efectuar un estudio comparativo de cada uno de los reactivos de la 

sección ItI del cuestionario EEPFRA que corresponde a los aspectos 

psicopedagógicos y, aunado a los resultados encontrados en el área 1 

del cuestionario que fu~ aplicado con la finalidad de recabar datos 

para controlar la posible influencia de otras variables, se concluye 

que existen diferencias significativas en el área psicopedagógica en-

. tre los dos grupos. Se tiene así como ejemplo que el grupo de a1umnos 

reprobados tiende a tener mayor dificultad para la planeación de sus 

actividades en función de no poder organizar y distribuir más eficaz

mente su tiempo; el tiempo libre tienden a utilizarlo en buscar fuen-
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.P,r,e~Ílmina .el.,~glutin.amien,to, m~.s .. ~ue existir la posibilidad de brin-

.. c!ar'~e apoyo, se, pr~senta Üna din~mica en la cual permanecen unidos 

pero para agredir y ser agredidos, presentando innumerables escala

das simét1·1cas que son suspendidas de manera intermitente por rela

ciones complementarias de tipo patol6gico. 

Entre otros aspectos que se presentan como diferencia se encuentra 
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que carecen en su mayorta de una metodolog1a de estudio; existe ade

más la tendencia al trabajo individualizado en contraposición al tr~ 

bajo organizado en equipo. El alumno que reprueba tiende a tener di

ficultad para participar en clase; las horas de estudio extraclase son 

muy escasas y prefiere estudiar en los apuntes. 

Se infiere que la estructura caótica y rechazante que tiende a prev~ 

lecer en ia estructura familiar ·de los alumnos reprobados aquí es tu-

diados, repercute en el funcionamiento yoico de los sujetos, tenien-

do como algunos de los posibles efectos: limitaciones en la creat1vi 

dad¡ rigidez en e1 desarrol \o de u11d conducta; 1a eficiencia adapta-

tiva se ve afectada por el monto de exigencias a las que está somet.i 

do, ésto es, en tanto que prevalece un grupo familiar que es yo deb! 

litante, se tiene entonces que este tipo de estructura en la familia, 

ataca la~ capacidades yoicas de alguno o algunos de sus miembros, no 

reafirmando ni estimulando algunas de sus capacidades, negando y ob]. 

taculizando la posibilidad de replantear sus reglas de funcionamiento. 



Objetivo IV. Pautas transaccionales caracterlsticas de las famj 

lias de alumnos aprobados y reprobados. 

Para la realización de este objetivo se recurrió a la técnica de la 

entrevista. La forma en que ésta fué utilizada ha sido ya descrita 

en la pag. 98 en el apartado de Técnicas de Investigación. 

Las entrevistas efectuaua~ pi·rmitieron en este caso, ratificar y am

pliar los resultados que firc1·on encontrados y presentados en el obj~ 

tivo I. 

A continuación se presentan los resultados de estas entrevistas en 

función de cinco grandes áreas correspondientes a cada uno de los 

grupos de familias. Estas áreas son las siguientes: área 1, Pautas 

transaccionales preferidas¡ área 2, Flexibilidad; área 3, Resonancia; 

área 4, Contexto de vida de la familia; y área 5, Estadio de desarrQ 

llo. (Se remite al lector a las pp. 98 y 99 en donde se conceptual i

za el significado de cada una de estas áreas. 

ALIJMNOS REPROBADOS. 

Area 1, Pautas transacccionales preferidas: 

-Intentan negar la conflictiva familiar que existe, concentrándose en 

las irregularidades escolares de uno de sus hijos. 

-Se tiende a excluir al padre, manteniéndolo periférico a la familia. 
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-La madre presenta una imagen autoritaria del padre, y ella se colR 

ca frente a los hijos como la que tiene que hacerse cargo del apoyo 

emocional de ellos. 

-El padre se presenta como autoritario µ8ro ineficaz, tratando de 

ocultar su debilidad. 
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-La madre prefiere sacrificarse en la~ tareas de la casa, con tal de 

no molestarse con sus hij0s .:i.1 solicilat·le:; <lyuda y así enfrentarlos 

al padre. Tiende a su vez a encubrirlos ante el padre. 

-Se vive como un gran riesgo la unión entre los hombres, por ello se 

promueve el distanciamiento entre el padre y los hijos. 

-Los padres dan cuent~ de una historia de abandono y marginación su

frida por ellos y ahora s::-breexigen a sus hijos para que realicen t.Q 

dos los suenos y aspiraciones de ellos. 

-A los hijos se les plantean comunicaciones paradójicas continuas. 

así se les exige que crezcan pero a la vez se coarta su autonomía y 

se les trata de mdntener ~H~iñados. 

-El padre desea acercarse más a sus hijos, pero tiene que ejecutar 

el papel de verdugo que le asigna la madre. 

-En dos casos se pudo observar de manera más clara, que el pensamie_!l 

to y la voz del hijo varón que reprueba son los de la madre. Se co111~rr 

tó con los observadores, que el hijo parecía ser el títere:: ella el 
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ventrilucuo. 

-No existen reglas definidas en cuanto a la asignación de tareas, é~ 

tas son confusas y en ocasiones contradictorias. 

-Existe muy poco apoyo entre los miembros~ por lo cual éste es buscª 

do en el medio extrafamiliar. Algunos de ellos buscan el apoyo en 

grupos religiosos y otros en los fármacos. 

-Se percibe un esfuerzo por mantenerse unidos, prevaleciendo la ten

dencia a desligarse. 

-Intentan realizar actividades recreativas como familia, que toman el 

carácter de un deber. ActividJdes en las que se magnifica la rivali

dad existente. 

-los padres reclaman continuamente un logro intelectual a sus hijos y 

ellos presentan como ejemplo una pobreza cultural. Algunos de estos 

padres compran libros y enciclopedias para adornar la casa, no para 

leerlos. 

Area 2, Flexibilidad. 

-Su fonna de solución a los problemas casi siempre es la misma pri

mero se genera un caos al interior de la familia antes de poder pro

poner una solución. 



-Tienden a hablar mucho sobre los problemas que se les presentan, p~ 

ro les es difícil ejecutar acciones. 
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-En ocasiones reaccionan con indiferencia a las decisiones que se tQ 

man siempre y cuando no se vean afectados los intereses personales. 

-La posibilidad de que algunas cosas cambien dentro de la rigidez 

del sistema fdmi 1 iar, tendrá que ver can el acercamiento del padre, 

para reconocer su situación como tal y marcar límites donde es nece

sario hacerlo. 

-Los hijos expresan indirectamente que no piensan en la posibilidad 

de cambio, sino en tener la capacitación suficiente para cada quien 

hacer su vida aparte lo antes posible. 

Area 3, Resonancia: 

Se observó que 1 as fami 1 i as es tu diadas caen en 1 os extremos de agl u

tinamienta y desl igamienta. Pues al considerar la resonancia existe.!! 

te, se coincidió en que por un lado la $Cnsibilidad es tan extrP.ma a 

las intervenciones de cada uno de los miembros que el umbral para la 

activación de los mecanismos de estabilidad es inadecuadamente bajo 

y por otro lado existe un desligamienta o una sensibilidad tan redu

cida a las intervenciones de sus miembros que el umbral para la actj_ 

vación de los mecanismos de estabilidad es inadecuadamente alto. 



Estos dos extremos se manifiestan en la cotidianeidad de la familia 

de la manera siguiente: 

Aglutinamiento: 
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-Todos están al µendiente de lo que hacen y dejan de hacer, es decir, 

existe una sobreinvolucración en las actividades de los demás. 

-Si uno de los ' "mbrcis se enfrenta con un problema en el medio ex

trafamil iar, todos tienden a reaccionar de llldTit-!!'a intensa aunque 1Jl 

problema sea mlnimo. Es así entonces que cuando se encuentran en mo

ment.:-s difíciles, se vuelve más rígida su forma habitual de funcion~ 

mier.:.o, se ,-1glutinan más, tornándose su situación caótica. 

-El rr.undo extra fami 1 i ar es cons i durado amenazante. 

Des ligamiento: 

Existe poca tolerancia para realizar actividades conjuntam~nte. 

-Se sienten más cercanos a personas ajenas que a los propios miembros 

de la faJTlili(\. 

-Las amistades de cada uno de los miembros san host i 1 iza dos por los 

demás. Esto dá cuenta de un anhelo por fusionarse y a su vez de un rg 

sentimiento crónico9 lo que los lleva a desarticularse. 

-Las actividades que llevan a cabo los padres solOS 9 como pareja, son 

escasas. 



-Cuando llevan a cabo actividades en conjunto, son llevadas a cabo 

"por decreto", constituyéndose un espacio para expresar su rivali

dad. 

Area 4 1 Contexto de vida de la familia: 

-Tiende a exi'itii- inconformidad en las familias en relación con el 

lugar donde v;ve11. 

-En los casos en que la familia es numerosa la casa habitación no S,2 

tisface las necesidades de sus miembros. 

-Una de sus necesidades básicas son el apoyo y la cordialidad que 

tratan de satisfacer en el medio extrafamiliar. Habitualmente se re

curre al grupo de amigos como una fuente de obtención de apoyo. 

-En algunos casos el salario que se percibe sí posibilitaría satisf~ 

cer las necesidades materiales de la familia, sin embargo el padre 

en tanto que se encuentra periférico, gasta gran parte de sus ingre

sos en sus necesidades personales. 

-Ha habido cambios de ciudad por parte de algunos miembros de .1a fa

milia como una forma de mantenerse lo más distante de la misma. 

Area 5, Estadio de desarrollo: 
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-Los hijos están actuando de acuerdo a una edad menor a la que les cg 
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rresponde. 

-El futuro de la pareja es incierto. Tiende a predominar el desacue~ 

do en lo relacional y en el contenido, en cuanto a la comunicación 

que se d~ en la pareja. En ocasiones existe acuerdo en el contenido 

pero persiste el desacuerdo en lo relacio11dl. Por t!llo (~xiste en la 

pat·eja la esperanza, de mantener el d1a dB maflana junto a el los, cua!! 

do menos a uno de sus hijos como una fcrma de garantizar su unión co

mo pareja. 

-Los padres les están impidiendo crecer a sus hijos, en el sentido de 

que temen asignarles tareas que implican mayor responsabilidad. Se 

tiende a desconfirmar sus capacidades. 

-La situación se vuel~e caótica cuando se trata de asignar tareas en 

el hogar. 

-Cuando uno de los hijos establece una relación de noviazgo. los otros 

tienden a interferir esta relación, como si nadie tuviese el derecho 

de vivir una relación placentera. 

ALUMNOS . APROBADOS. 

Area 1, Pautas transaccionales preferidas: 

Actualmente sienten que de manera habitual se respetan y se brindan 

ayuda de manera mutua. 



-Coinciden estas familias en señalar que sufrieron algunos cambios 

que 1 lcgaron a crear problemas cuando los hijos iniciaban la etapa 

adolescente. La cordialidad existente y la posibilidad de tolerar el 

no inmiscuirse demasi(1do en situaciones íntimas o particulnres del 

otro están consolidand0 en la actualidad el crecimiento armonioso de 

la familia. 

-los momentos qun l lf·gc1n a ser r ts probables para que todos se reú

nan durante alguna horn del di tienden a ser durante lu comida y en 

ocasiones en 1 a merienda. 

-Se puede observa1· que sí existen reglas definidas para la realizu-

ción de tareas de la casa. Llama la atención en las familias estudiQ. 

das 9 que poco a poco el padre se incorpora en 1 a real izaciün de es-

tas tareas. En tanto que t0dos los miembros cooperan en las activid-ª. 

des que se asignan, el papel de madre abnegada tiende a diluirse en 

estas familias. 

-La forma en que se organizaron para fijar las reglas de la casa fue 

la siguiente: cuando los hijos eran niños ias actividades ertin dsig

nadas por los padres. En algunos casos sólo por la madre. Al entrar 

en la adolescencia cada miembro fue solicitando una actividad en fun 

ción de su capacidad, acompa~ada esta solicitud por el intercambiú de 

actividades. 
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-En general existe conformidad y respeto por las reglas acordadas. 

En ocasiones son los hijos varones los que tienden a infringir las 

reglas. 

-En cuanto a la distribución er. la casa, como ya en la mayor parte 

de es tas fami 1 i as los hermanos mayores se han casado y vi ven fuera 

del hogar paterno, los hijos que quedan en la casa pueden disµon~i

de una habitación para cada uno LOnservándose una habitación excl.t! 

siva para los padres. Cuando el núme1~a de hijos es mayor que el de 

habitaciones, la distribución está dada en función del sexo. 

Area 2, Flexibilidad: 
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-En la actualidad no existe una preocupación seria que sea motivo de 

conflicto para 1 a fami 1 ia. Aunque se hace referencia a la c1·i sis ec2 

nómica que vive el país como un factor que pudiese limitar lds metas 

en cuanto a desarrollo profesional que se tienen proyectadas a futu

ro. 

-Cuando existe un problema en la fami 1 ia depende de las caracteristi 

cas del mismo para ventilarlo en el conjunto de la misma o para ser 

abordado por un subsistema en específico. 

-Se pudo observar que estas familias han tenido la posibilidad de r~ 

adecuar sus opciones de respuesta en función del tipo de problemáti

cas que han abordado. 



-En tanto que se han compartido en el conjunto de la familia la P.Q. 

sibilidad de tomar decisiones. refieren que esto les ha permitido 

sentirse útiles y les ha ayudado a madurar algunas de sus actitudes. 

-Habitualmente se dcln la posibilidad de decir todo aquello que desean 

expresar, aunque en algunas dr. ?as fumilias estudiJ.das todavía se C.Q 

h'iben ante la presencia del pad1·P. 

-Cuando llevan a cabo Jl 1.1vidades recreativas como familia, éstas 

usualmente tienen un car,í.1...t.er r·.;;pontáneo. 

-Se pudo observar que las reglas <?n cuanto a la disciplina tienden a 

ser explícitas. En ocasiones han llegado il surgir conflictos, pues 

los hijos plantearon, que algunas reglas ya no son de acuerdo a sus 

edad. 

-Los hijos demandan de sus padres que siempre se respeten los acuer

dos a que llegan~ pues en ocasiones los padres pretenden actuar como 

en épocas pasadas en que ellos eran menores. 

Area 3, Resonancia: 

-Cuando se han encontrado en momentos difíciles han podido salir ad~ 

lante con los recursos con que cuenta la familia y en ocasiones recg 

rriendo a la familia extensa y al medio extrafamiliar como lo es el 

grupo de amigos principalmente. 
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-Algunos problemas específicos de un subsistema tienden a preferir 

ventilarlos con personas de su edad en el medio extrafamiliar. 

-En la actualidad cada quien en la familia hace amistades de acuerdo 

a sus intereses personales. 

-Cuando uno de ellos tiene un problema, los otros en función de sus 

posibilidades brindan el apoyo necesario. 

-Las actividades principales que realizan cada uno de ellos son conQ_ 

cidas por todos. 
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-Una notable diferencia con el otro grupo, es que los padres se dan 

la oportunidad de llevar a cabo actividades solos, como acudir a al

gunas reuniones, ir al cine, salir de viaje, y refieren que pueden 

disfrutar de estas actividades. Se observó que temían ser criticados 

por realizar actividades sin llevar a los hijos con ellos¡ en esos 

casos se les brindó apoyo y se habló de la importancia para el biene~ 

tarde la familia de que ellos se brindaran esos espacios para forta

lecer su relación como pareja. 

Area 4. Contex.to de vida de la familia: 

-En la mayoría de estas fó1nilias estudiadas tendieron a estar canfor. 

mes con el lugar donde habitan. 

-Consideran dentro de sus necesidades básicas la amistad, la cordia-



lidad entre ellos, y el contar ·can las recursos económicos suficie~ 

tes para satisfacer su alimentación y vestido. 
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-Hasta ahora el salario que se percibe sí posibilita responder a las 

necesidades de la familia. 

-Usualmente en el medio donde viven, se recurre a los omigos cuando 

se requiere ayuda del medio extrafamiliar. 

-Han cambiado de ciudad y tienen pensado algunos de los miembros vol 

ver a otra cambio en función de un mayor desarrollo profesional. 

Area S~ Estadio de desarrollo: 

-Los padres en estas familias tienen comercios propios y empleos do~ 

de desarrollan actividades directivas. 

-Algunas de las madres de estas familias se desempeñan como profesi.Q. 

nis tas .. 

-El nivel de satisfacción con respecto a su actividad es alto. 

-Se puede observar que la identidad labordl ~n la mujer y 1~ capaci

dad económica que tienen algunas de estas madres, les ayuda a dejar 

de considerar indispensables los atributos masculinos tradic;onales. 

teniendo la posibilidad de compartir con sus esposos las funciones 

de crianza y cuidado de los hijos y de una mayor convivencia afectiva 

entre ellos. 



-En su mayoría las tareas que han sido asignadas corresponden a la 

edad y existe conformidad con las mismas. 

-consideran que en la actualidad si actúan de acuerdo a la edad que 

tienen. 

Llamó la atención que en los casos de l-~stas familias, la pareja pa

rent2l sl tiene planes a futuro, cuandu cada uno de sus hijos deje 

el ho,ar. 

6. CONCLUSIONES. 

Cada uno de los puntos que fue analizado en la discusión arrojó 

observaciones, algunas de éstas fueron concluyentes y otras pueden 

ser consideradas hipótesis de pa1·tida para otros estudios más espe

cificas. 

Las aportaciones más relevantes del presente trabajo son las siguic!! 

tes: 
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l; La familia es un factor de influencia significativo en el re~ 

dfmiento académico de sus miembros. Se encontraron diferencias sig

nificativas en las características de la estructura familiar del alu~ 

no que aprueba en comparación con la del alumno que reprueba. 

En relación con lo anterior se señalaron las siguientes afirmaciones 

como resultado de la aplicación de las escalas evaluativas de percep-



ción familiar: reglas y apoyo (EEPFRA): 

a) Los alumnos aprobados perciben un apoyo significativamente mayor 

que los alumnos reprobados. Al percibir apoyo en la familia se i!l 

fiere la existencia de interdependencia y de poder recibir ayuda 

del grupo familiar cuando se le requiere. 

b) La estructura familiar del alumno que aprueba es flexibl.!, co11 dt 

ferenciación y progresión a la autonomía individual. 
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e) Los límites entre lo subsistemas de la familia del alumnc que apru~ 

ba se caracterizan por su claridad, no cayendo en los e•.t1·:!1i1os de 

aglutinamiento o desligamiento como sucede en el caso di! l,1~ fami

lias de los alumnos que reprueban. 

d) Existe una diferencia ~ignificativa en cuanto a la pe1·cepción del 

establecimiento y función de las reglas en la familia. f·~ientras que 

el a 1 umno que aprueba percibe a su familia como un sis tt::ma que pug_ 

de delimitar de una manera clara los roles y funciones a desempefld1·. 

siendo ademds lit.$ liir'~dS asignadas J~ acu~rJo d la edaJ; el dluu111ü 

que reprueba tiende a percibir a su familia corno una estructura ca.§ 

tica y desarticulada, en donde no existe claridad en cuanto ~ la 

asignación de roles y funciones. 

2º Elementos comparativos de percepción familiar de los alumnos 

aprobados y reprobados en función del sexo, turno y el número de matg 
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rtas reprobadas. 

a) Existen diferencias significativos en cómo µerclben las 

almenslones de apoyo y reglas de la poblaclon ae alumnos 

estudiada en función del sexo. Esto es, aún dentro de lo5 

mi~mos grupos (aprobados y reprobados) existe diferencia. 

o) ílo existe una relación slgnlflcatlva entre Ja percepción 

familiar en cuanto a reglas y apoyo y el factor turno. Lo 

cual quiere decir que los alumnos no tienden a aglutinarse 

en un turno espec!fico en función de sus niveles de µerceQ 

clón de reglas y apoyo. 

c) A mayor nümero cte materias reprobada~por el alumno, las dl 

ferencias encontradas entre los dos grupos estudiados son 

m~s marcadas. Se encontró que en aquellos alumnos que ti~ 

nen m~s de tres materias reprobadas, su percepcion familiar 

es de un menor apoyo y de un menor est~blecimiento y clari 

dad de reglas. que Ja generalidad de Jos alumnos que re

prueban. 

30 Elementos teóricos en las ~reas ps!copedagóyicas: 

a) A mayor percepción de reglas y apoyo el alumno puede erg~ 

nlzar y dlstrlbulr ae manera más eficaz su tlemµo deslio~ 

do a sus estudios y sus actividades de recreación, con10 

una forma de mostrar afecto y responsabilidad hacia su famllla. 
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b) A mayor percepción de reglas y apoyo por parte de los alumnos, se 

apreció un mejor manejo de las relaciones interpersonales: con los 

amigos de ambos sexos. con los compañeros de clase y con los maes

tros. 

e) En tanto que la estructura familiar predornindnte en los alumnos rg 

probados (sobre todo en aquellos que tienen mayor número de mate

rias reprobadas} es de tipo a~lutinadacaótica y rechazante, se o~ 

servó que ésta repercute en su rendimiento bajo los siguientes 

efectos: limitación en la creatividad, rigidez en el desarrollo de 

una conducta y limitación en su capacidad de crítica y análisis. 

d) Los dos grupos estudiados coinciden en que varios docentes reper

cuten de manera ne9_ativa en su rendimiento académico al trabajar 

contenidos que sobrepasan la receptividad intelectual del alumno. 

Sobre todo en aquellos casos que el mismo docente no ha procesado 

la información que pretende transmitir. 

4º Pautas transaccionales características de las familias de alu~ 

nos reprobados y aprobados encontradas en las entrevistas: 

a) Familias de alumnos con más de tres materias reprobadas: 

-Tienden a negar la conflictiva familiar que existe, concentrándose 

en las irregularidades escolares de uno o algunos de sus miembros. 
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-se emite una comunicación paradójica cont1nua. 

-La madre presenta una imagen autoritaria del padre y ella se coloca 

frente a los hijos como la que tiene que hacerse cargo del apoyo emQ 

cional de la familia. Logrando que los hijos perciban una imiigen de 

un padre estricto, ubicándolo asf y ubicándose éste también t.ll! rnanerd 

periférica a la familia. 

-Los padres dan cuenta de una historia de marginación y abñndono su

fridos y ahora sobreexigen a sus hijos para que realicen sus aspira

ciones no cumplidas. 

-Existe muy poco apoyo entre los miembros de la familia, por !o cual 

éste es buscado en el.medio extrafamiliar, en algunos de los casos a 

través de la religión -Y en algunos otros a través de los fármacos. 

-Existe poca flexibilidad en la estructura familiar y por ello su e~ 

pacidad de reestructuración necesaria es deficiente. 

-Los 11mites entre los subsistemas en algunos casos son difusos y en 

otros demasiado rlgidos. 

-El nivel de resonancia oscila en los extremos: en ocasiones es ina

decuadamente bajo y en· otras inadecuadamente alto. 

-La relación en el subsistema conyugal es vivida con un predominio de 

insatisfacción. 



-El contexto social en el cual se encuentra ubicada la familia tien 

de a ser percibido en algunos casos como demasiado amenazante, y en 

otros, como la única fuente en la que se puede encontrar un poco de 

satisfacción. 

-La dinámica familiar que se genera favorece que los hijos actúen de 

acuerdo a una edad menor a la que les corresponde. 

-Existe una marcada deficiencia para asignar tareas con claridad y 

por consecuencia, para asumirlas. 

b) Familias de alumnos aprobados: 

-Tiende a prevalecer un ambiente familiar de cordialidad y apoyo. 
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-El tipo de estructura familiar que prevalece denota flexibilidad, lo 

que dá entre otras cosas la posibilidad de readecuar sus opciones de 

respuesta en función del tipo de problemáticas que se les llegan a 

presentar. 

-Los límites entre los subsistemas se caracterizan por ser claros. 

-Existe una sensibilidad pertinente y congruente ante las acciones irr 

dividuales de los miembros, que da cuenta de un buen nivel de resanan 

cia en el sistema familiar. 

-se percibe la existencia de acuerdo en lo relacion~l~ en la cow~nic~ 

ción que se dá en el subsistema conyugal. lo cual denota furtaleci-



miento y funcionalidad en esta subsistema. 

-La familia tiende a reconocer varias fuentes de apoyo en el cante.! 

to social en el que se encuentra ubicada. 

-La dinámica familiar existente favorece que los hijos actúen de 

acuerdo a la edad que les corresponde. 

-Las reglas que prevalecen al interior de la familia están claramen 

te definidas. 

-La asignación de tareas tiende a ser congruente con la edad de los 

miembros. 

-Habitualmente existe conformidad con la realización de tareas asig 

nadas. 

7. SUGERENCIAS. 

l. Es necesario tener cuidado si se desea aplicar el instrumento 

estandarizado que fue utilizado en la presente investigación, llam~ 

do EEPFRA (escalas evaluativas de percepción familiar: reglas y apQ 

yo)~ pues los datos que aporta hacen referencia a la percepción in

dividual que el sujeto tiene de su familia y no a las característi

cas de la estructura familiar en sl. Por ello esta· investigación fue 

complementada con la utilización de la entrevista con un enfoque Si.§. 

témtco para el abordaje de las familias. Efectuar este tipo de en-
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trev!sta requiere una capac!tac!6n espec!fica. Al aplicar el 

EEPFRA se buscaba contar con una técnica para apoyar la !nve~ 

t!gac!On en este campo. sin embargo se concluye que el tratar 

de evaluar términos sistémicos. como lo son las caracter!sti 

cas de una estructura faniiliar, con un instrumento de meaición 

de actitudes que es una herramienta que contempla aspectos in 

trapsiquicos, tiend~ .: ser inoperante, por ello sólo puede 

ser Otil siempre y cuando sea confrontado con entrevistas do~ 

de se puede observar directamente el proceso del interactuar 

familiar. 

2. El instrumento EEPFRA fue validado emplr!camente en su 

aspecto conceptual con población universitaria perteneciente 

a la EHEP-Acatl~n. por lo cual se sugiere que para su apile~ 

ciOn y si se quieren tomar como punto de comparación los re

sultados de las medias obtenidas, la poblac!On a la que se ha 

brd de aplicar el instrumento, deberá presentar algunas carac 

ter!stlcas semejantes a la de la poblac!On en la que fue vall 

dado el instrumento. 

3. Los resultados del EEPFRA no pueden ser considerados en 

términos de patologra, ya que no han sido validados con esa 

finalidad. 

4. Se debe considerar que Ja estructura fqmil!ar es sólo 
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·una"de las dimensiones qu• Influye~ en el rendimiento escolar 

y que por lo mlsmo los resultados de esta lnvestigaclon quedan 

restrlngidos a la d!mens!On afectiva, y su Influencia que pu~ 

da tener en otras dimensiones habra de ser considerada por aqu~ 

llas personas que deseen profundizar en el estudlo uel rendi

m1énto escolar. Esas otras dimensiones que pueden tener lnf lue~ 

cla en el rendimiento escolar •on: 

a)Los Insumos flslcos del lmblto escolar como pueden ser las 

caracterlstlcas del edificio y del aula, y las caracterlstlcas 

de Jos recursos dldactlcos; b) las caracter!stlcas del maestro, 

considerando entre éstas su nivel de escolaridad, sus habilld~ 

des docentes, su experiencia, su puntualidad y asistencia, y 

sus actitudes de colaboracton y relaciones con los demás; e) 

las actividades del mae>tro y del grupo escolar, entre las que 

deben considerarse la planificación y organización del trabaJo 

escolar, Ja ejecución de un plan de estudios y la evaluación 

del trabajo escolar; d) las caracter!sticas de personalidad 

de los alumnos y su nivel socioeconOmtco, que tienen repePcu

siOn en sus actitudes, aspiraciones y valores. en su nivel nu 

triclonal y en su habilidad ment~l. 

5. U~do que la investigación confirma 4ue la familia es un 

factor de Influencia significativo en el rendimiento académi

co de sus miembros, se sugiere que aquell~s instituciones edu 
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catlvas Que cuenten con üepartamento de atención psicológlca, 

posfbilite1t Id capat1tactdt1 de 5u p~r~Ql\~l er\ e\ ~?f~~~~~~~~: 

del abordaJe ter~p~utLco f~m!ltnr. Pues una 111tcrvcn~lón en 
. ,. ' ·' ·' ' ' 

clarlflcocl6n de la conflictlva que subyace a Uifera11Les prg• 
' blemAticas escolares. Conflictlva que puede ser trabajada un~ 

vez clariflc~d~ en base a objetivos definidos que podr~n ser: 

trabaJdJu~ ~n ~c~fcd~~ brev~s de tiempo (trQs rac5es con entr~ 
1 

vistas de siguimionto o posibilidad de recontratar). Esto i 

1 qulere decir Instrumentar en la 1nstltuci6n la pstcoter61>ia 1 

¡ 
breve familfar. .1 

Ahora bien, puede ser que :a lnsti~ución no cuent~ cun un ue \ -¡ 
partamento del tipo 

ello la utilidad de-

dera que ya es útil 

sehaladu, sin embargo se cree, 4ue 110 pot 

los resultados se descarta. Pues se co11sl_. 

ampliar el campo de percepción tanto µar~ 
1 . 

los docentes y padres de faini 11a como para el mismo ulumno,y~ 

1 
que en estos casos lo tr.1dlcional es adjudicar a r.iúltlµles 'I 
filctores I.'ls dificultades que en la vida escolar pudiese pr~l 

i\ 
sentar el alumno. sin nunca dar cabida al factor far.i!llar. : 

1 :! 
1 

Y al ser reconocido este factor. tener presente que existen·¡ 
t,,l 1 

lnstltuciones y personas capacitadas para auxiliar a las fu .. l 

liasen crisis. 

i 
:l 
:¡ 
i 
1 
1 
1 
' 
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B. RESUMEN. 

La investigaciOn que aqu! se presenta aborda el problema de 

como algunos tipos espec!ficos de estructura familiar influyen 

en el rendimiento escolar, particularmente en la reprobaciOn. 

La poblaciOn estudiada estuvo integrada por alumnos de licen

ciatura de la Facultad ~e Psicolog!a de la Universidad AutOno 

ma de Querétaro, dividida en dos grupos: alumnos aprobados y 

reprobados. Los datos fueron recogidos por medio de cuestion~ 

rios, entrevistas y por observadores apostados tras un espejo 

de observaciOn. 

Se encontraron diferencias significativas entre los alumnos 

aprobados y reprobados en como perciben las dimensiones de aµ~ 

yo y reglas en sus familias. El alumno que aprueba "ercibe un 

apoyo familiar sign!Ticat!vamente mayor y observa que su famJ. 

lla puede delimitar de manera clara los roles y funciones a 

desempeñar. 

La estructura familiar del alumno que aprueba es flexible. con 

dlferenciaclOn y progresiOn hacia la autonom!a individual. 

A mayor percepciOn de apoyo y reglas el alumno puede organizar 

y distribuir de manera mas eficaz su tiempo destinado a sus e~ 

tudios y sus actividades de recreaciOn. 

Se encentro que la estructura familiar predominante en los 

alumnos reprobados {sobre todo en aquellos que tienen mayor nQ 

mero de materias reprobadas) es del tipo aglutinada-caótica y 

rechazante o bien, desligada-caótica y rechazante. 



APENO ICES 



-A-

CONCENTRACION DE DATOS ESTADISTICOS DE LAS VARIABLES 

APOYO Y REGLAS POR CARRERA 

CARRERA APOYO REGLAS 
N x N x 

ARQUITECTURA 82 54.47 82 41.88 

ACTUARIA 67 52.77 67 42.6H 

RELACIONES 
INTERNACIONAL ES 116 53.65 116 43.99 

C. POL. Y ADMON. 
PUBLICA 97 52.63 97 40.24 

SOCIGLOGIA 86 50.15 86 40.59 

PERIODISMO a:; 54.09 82 43 .18 

DERECHO 211 55.63 211 43.63 

ECDNOMIA 34 56.50 34 43.47 

FILOSOFIA 22 49.04 22 38.68 

LITERATURA 27 52.77 27 41.66 

111 STORIA 28 55.46 28 44.35 

PEOAGOG!A 161 52.44 161 42.63 

INGENIERIA 75 55.88 75 43.42 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO 

FACULTAD DE PSICDLOGIA 

ESCALAS EVALUATIVAS DE PERCEPCION FAMILIAR: REGLAS Y APOYO (EEPFRA) 

REACTIVOS PARA ALUMNOS 

SECCION 1: DATOS SOC!ODEMOGRAFICOS 

NOMBRE: EDAD: 

femenino (2) 

-B-

SEXO: .masculino (1) 

RELIGION: católica (l) judía (2) cristiana ( 3) otra (4) cuál? 

ESTADO CIVIL: soltero (l) casado (2) divorciado (3) viudo (4) 

unión libre (5) 

SEMESTRE: (1) (2) 

TURNO: Matutino {1)-

(3) (4) (5) (6) (7) 

vespertino (2) mixto (3) 

(B) 

PROMEDIO ACTUAL EN LA CARRERA: (NA) (6) (7) (8) (9) ( 10) 

NUMERO OE MATERIAS REPROBADAS EN EL ULTIMO SEMESTRE CURSADO: (O) 

(l) (2) (3) (4) ( 5) 

HABITA CON: solo (1) esposo (2) padres ( 3) 

otros fami 1 iares (4) con amistrides (5) 

INGRESO MENSUAL: Individual s Fam1l iar S 

INDIQUE NIVEL MAXIMO DE ESTUDIOS DE SUS PADRES (PADRE Y MADRE): 

Sin estudios {l) Primaria incompleta (2) ó completa (3) 

Secundaria incompleta (4) ó completa (5) 

Preparatoria o equivalente incompleta (6) ó completa (7) 

Profesional incompleta (8) ó completa ( 9) 



ECONOMICAMENTE DEPENDE: Totalmente de su familia (1) 

parcialmente (2) no depende (3) 

APORTA AL GASTO FAMILIAR: No (1) Si (2) Cuánto $ 



REACTIVOS PARA ALUMNOS 

SECC!ON 11: EEPFRA 

l. Los miembros de la familia se apoyan unas a otros en momentos 

dificiles. 

2. En nuestra familia a cada quien le es fácil expresar su opinión. 

3. Es más fácil diSJ:Utir probl.:!mas con gente de fuera de ld fami

lia, que con los miembros de la misma familia. 

4. Cada miembro de la propia familia aporta algo en las decisiones 

familiares importantes. 

5. Nuestra familia acostumbra reunirse en el mismo cuarto. 

6. Los niños tienen voz y voto en cuanto a su propia disciplina. 

7. Nuestra familia acostumbra hacer actividades en conjunto. 

8. Los miembros de la familia discuten problemas y se sienten bien 

acerca de las soluciones. 

9. Los miembros de la familia conocen respectivamente a los amigos 

más íntimos de los otros miembros de la familia. 

10. Es dif;cil saber cuáles son las reglas que se siguen en nuestro 

familia. 



11. Los miembros de la familia consultan a los otros miembros sobre 

las decisiones que tienen que tomar. 

12. Los miembros de la familia dicen lo que quieren. 

13. Cuando pensomos en hacer actividades como familia, tenemos difi 

culta des. 

14. Cuando ha.y que resolver problemas, aceptamos las sugerencias de 

los niños. 

15. Los miemb1·os de la familia se sienten muy cercanos unos a otros. 

16. La disciplina es razonable y justa en nuestra familia. 

17. Los miembros de l_a familia se sienten más cercanos a personas 

ajenas que a los propios miembros de la familia. 

18. Nuestra fami 1 i a intenta nuevas maneras de enfrentarse a los prQ 

blemas. 

19. Los miembros de la familia aceptan lo que la familia decide hacer. 

20. En nuestra familia, todo compartimos responsabilidades. 

21. Los miembros de la familia acostumbran compartir su tiempo libre 

con 1 os demds miembros de 1 a misma. 

22. Los miembros de la familia se evitan unos a otros cuando están 

en casa. 



23. Cuando surgen problemas toda la familia se compromete a resol 

verlos. 

24. Aprobamos a los amigos de cada quien. 

?.S. Los miembros de 1 a fami 1 ia temen expresar sus pe ns ami entes. t'~ 

c1r lo que piensan. 

Zó. En la familia se forman alianzas en vez de actuar como fan1liiu 

total. 

27. Los miembros de 1 a fami 1 i a comparten intereses y pasatiempos 

unos con otros. 

1¡ 



REACTIVOS PARA ALUMNOS 

SECCION 111: ASPECTOS PSICO-PEOAGOGICOS 

l. Organizo un horario de mis actividades escolares. Estudios fuera 
de la escuela. diversiones, alimentaciones y otros. 

2. Me siento aislado en la escuela. rio tengo con quien compartir 

mis inquietudes. 

3. Me cuesta trabajo relac'lonCJrme c".Jn l0s campaneros del mismo sexo. 

4. Me siento aislado en la casa, no tengo con quien compartir mis 

inquietudes. 

S. Cuento ccn una metodología de estudio para tomar apuntes, para 

hacer fichas bibliográficas, paru la lecutra, para la redacción. 

6. Me cuesta trabajo relacionarme con los demás. 

7. Prefiero estudiar y trabajar solo en lugar de hacerlo en 1?quipo. 

B. Me cuesta trabajo relacionarme con campaneros del otro sexo. 

9. Siento que la comunicación con mis maestros es inflexible y 
obstaculiza el diálogo. 

10. Siento que con mis maestros puedo tener diálogo y lograr cambios 
en ciertas reglas preestablecidas. 

11. Siento que con mis maestros existen cambios caprichosos en sus 
reglas y no hay un programa de estudio claro. 

12. Dedico más tiempo y esfuerzo a mi familia que a mis intereses in 
dividuales, escolares y de mis amistades. 

13. Pienso que en la elección de la carrera se debe de tomar en cuen 
ta las opiniones de la familia. 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO 

FACULTAD DE PSICOLOGIA 

ESCALAS EVALUATIVAS DE PERCEPCION FAMILIAR: REGLAS Y APOYO (EEPFRA) 

HOJAS DE RESPUESTAS PARA ALUMNOS 

Instrucciones.- Conteste las preguntas poniendo en cada uno de los 
paréntesis un número según corresponda a la respuesta. Donde no huyJ 
paréntesis conteste con el número exacta. Ejemplo: Edad 20 anos. 

Lea detenida.mente las instrucciones especificas de cada sección. Ante 
duda favor de preguntarle a la persona encargada de la aplicación. 

SECCION 1: DATOS SOCIODEMOGRAricos 

NOMBRE __________________________ _ 

EDAD _________________________ ~ 

SEXO: 

RELIGION: 

ESTADO CIVIL 

CARRERA: 

SEMESTRE: 

TURNO: 

Cu~l? ------------

PROMEDIO ACTUAL DE LA CARRERA: 

NUMERO ACTUAL DE LA CARRERA: 

NUMERO DE MATERIAS REPROBADAS EN EL ULTIMO SEMESTRE CURSADO 

HABITA CON: 



INGRESO MENSUAL: 
lnd;vidual $. ______ _ 

Familiar $ ______ _ 

INDIQUE EL NIVEL MAXIMO DE ESTUDIOS DE SUS PADRES: 

ECONOMI CAMENTE DEPENDE: 

PADRE 

MADRE 

APORTA ¡\L GASTO FAMILIAR: Cuánto 5 ______ _ 



HOJA DE RESPUESTAS PARA ALUMNOS 

SECCION II: EEPFRA. 

Instrucciones específicas: Con~este las siguientes preguntas colocan. 

do el número dentro del parént~5is de la respuesta que considera co

rrecta, de acuerdo a como percioe a su familia. Para lo anterior 

utilice la siguiente escala: 

CASI NUNCA {l) DE VEZ EN CU/>JWO {2) ALGUNAS VECES {3) 

FRECUENTEMENTE {4) CASI S!.t:MPRE {5) 

l. 15. 

2. 16. 

3. 17. ) 

4. 18. ) 

s. 19. 

6. 20. 

7. 21. 

B. 22. 

9. 23. 

10. 24. 

11. 25. 

12. { 26. 

13. ( 27. 

14. 



SECCION III: ASPECTOS PSICO-PEDAGDGICOS 

Instrucciones especificas.- Contesta los siguientes 13 puntos. 

Utiliza la misma escala de la sección anterior: 

CASI NUNCA ( ll GE VEZ EN CUANDO (2) 

FRECUENTEMENTE \'~) CASI SIEMPRE (5) 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

ALGUNAS VECES (3) 

13. 



SECCION 11: EEPFRI\ 

Instrucciones espec1ficas.- Conteste las siguientes preguntas colQ 

cando el número dent~o del paréntesis, con el cual usted va a decir 

como le gustaría que fuera su familia (familia ideal). Para loan

terior utilice la siguiente escala: 

Cl\S 1 NUNCI\ (1) DE VEZ EN CUANDO ( 2) ALGUNAS VECES ( 3) 

FRECUENTEMENTE ( 4) CASI SIEMPRE (5). 

1 o E A L 

l. 15. 

2. 16. 

3. 17. 

4. ( i JB. 

5. ( ) 19. 

6. ( 20. 

7. ( 21. 

8. ( 22. 

9. ( 23. 

JO. ( 24. 

11. ( 25. 

12. 26. ) 

13. 27. ) 

14. 



E N T R E V I S T A 

Dado que la entrevista que se utiliza en el presente estudio es de 

tipo abierto, únicamente se muestran a continuación algunas de las 

posibles preguntas a efectua1· y sugerencias en cuanto a la observ-ª' 

ción que tienen corno finalirla.d c:xplorar las siguientes áreas de la 

estructura familiar que se ~spera podrán dar cuenta del tipo de 

estructura prevaleciente. Estas Sreas son: 1) Pautas transacciona

les preferidas; 2) Flexibilu1ad; 3) Resonancia; 4) Contexto de vi

da de la familia; 5) Estadio de desarrollo. 

En cuanto a los aspectos técnicos a considerar en el nianejo de pri 

meras entreví s tas familia re!> y que podrán servir también para efef 

tuar los registros observacionales de las cinco ~reas. se remite al 

lector al apartado 2.1.2.de la p. 15 titulado: Algunos factores a 

tomar en cuenta en una pr·imera entrevista en Psicoterapia Familiar. 

Al efectuar los registros observacionales de manera directa se de

sempenó el rol de observador participante. 

Sugerencias para la observación: 

-Para poder captar de manera más objetiva posible no solo esta área 

sino todas las que aquí se estudian es imprescindible el proceso de 

asociarse con la familia. 
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-El observador participante escucha lo que los miembros de la farni 

1 ia le dicen acerca del modo como experimentan la realidad, pero 

también observa el modo en que los miembros de la familia se rela

cionan con él y entre si. 

-Es importante tener presente si la conducta de la familia da fund~ 

mento o contradice el contrnido de las comunicaciones Vr!rb11les. 

-Es indispensable que el entrevistador establezca cont"cto con todos 

1 os miembros de la fami 1 i a? pues favorece e 1 proceso de <1.soc i ..irs~ con 

la misma y estimula el que se puedan observar con mayor cla1·idad las 

pautas transaccionales que t:!Stablecen los diferentes miembros y la 

familia en su conjunto. 

Area 1: 

- lPuede alguno de ustedes presentarme a la familia? (Esta pregunt<l 

puede ser dirigida al subsistema parental, con la finalidad de dt:!li 

mitar el subsistema ejecutivo y discriminar su forma de funcionamie!! 

to). 

Una vez establecido contacto con cada uno de los miembros de la fa

milia utilizando técnicas de unión (ver p. 19 y 20) se pueden plan

tear algunas de las siguientes preguntas: 

- lCómo tomaron la decisión de aceptar venir aqul?. 



- lQue fue lo que pensaron cuando se les informó de esta entrevista?. 

- lPuede alguien contarme como es su familia en este momento? (Una 

vez escuchadas las respuestas se puede preguntar: lHa habido cambios 

con respecto a cómo era ésta anteriormente?). 

lCuál es el estado de ánimo que prevalece en su vida?. 

- lSe reunen todos en alguna nora del di a?. 

- lEn qui se divierten cada uno de ustedes?, fisto es, lcu~l es s11 

distracción preferida?. 

- Cuando existe la posibilidad de ir de vacaciones lcómo le hacen 

para elegir el lugar?. 

- lExisten reglas para real izar las tareas de la casa?. 

- lCómo se organizaron para fijar las reglas en cuanto a las tareas 

de la casa?. 

- lEstdn de acuerdo actualmente con esas reglas?. 

- lCómo están distribuidos en las habitaciones con que cuentan en su 

casa?. 

- lCómo eligieron los nombres de sus hijos?. 



Area 2: 

- LExiste algo que les preocupe?. 

- iCuando existe un problema en la familia, lcómo intentan darle 

solución?. 

- lQué tan similares son las formas de solución que les dan a los 

problemas que se les presentan?. 

- lCuando se tiene que resolver algún problema, se aceptan sugere!l 

cias de los niños? (si es que los hay en la familia). 

- lCómo funcionan cuando tienen que tomar una decisión familiar 

importante?. 

- lCómo se sienten con las decisiones que se toman?. 

lSe puede decir en la familia todo lo que se quiere decir?. 

lCuando llevan a cabo actividades como familia, cómo las hacen?. 

- lExisten reglas en cuanto a la disciplina en su familia?. 

- lHan pensado en algún cambio respecto a esta forma de disciplina?. 

- lSi hubiera algo que cambiar en la familia, qué les gustaría que 

cambiara?. 

- lQué posibilidad existe de que algunas cosas cambien?. 



Area 3: 

Qué sucede con ustedes cuando se encuentran en momentos di f'i c i 1 es?. 

- lHay personas que con~idern~ que es mejor discutir los problemas 

con gente de fuera de lrt f~101i 1 ia que con los miembros de la misma, 

iqué piensan ustedes de ésto'·'. 

- .:Acostumbran realizar d1~1 l•··~~ .c.tividades en conjunta·/. 

- lCómo hacen amistades?. 

- lConocen las reglas que existen en su familia?. 

lHay momentos en que se sientan más cercanos a personas ajenas que 

a los propios miembros de-la familia?. 

- lCómo actúan los demás cuando uno de ustedes tiene un problema?. 

- lQué tanto saben de las actividades que real izan los mier1nros de 

su familia?. 

- (A los padres) lllevan a cabo actividades solos como pareja?. 

- lSalen solos a pasear?. 

- lCómo se sienten cuando salen solos?. 

- lHan tenido alguna experiencia feliz? 



Area 4: 

lC6mo es su casa. alguien quiere describirla?. 

- lQué les parece el lugar donde viven?. 

- lCuáles consideran que son sus necesidades básicas?. 

- lCómo satisfacen esas necesidades?. 

- lSe pueden satisfacer algunas de estas necesidades ~n lJ. colonia 

donde vi ven?. 

- lEl salario que se percibe posibilita responder a las nece~idades 

de la familia?. 

- lA qué personas del inedia donde viven se puede recurrir cuando se 

necesita su ayuJa?. 

- lHan pensado alguna vez en cambiar de ciudad? (en caso afirmativo 

o negativo preguntar las razones). 

Area 5: 

- lA qué actividades se dedican cada uno de ustedes? (se puede explg 

rar el perlado de tiempo en el área laboral y su permanencia). 

- lQué tan placentera es la actividad que desempeñan?. 



- lCreen que las tareas que tienen asignadas cada uno de ustedes 

corresponden a su edad?. 

- lConsideran que actúan de acuerdo a la edad que tienen? • 

.. lDe qué edades se miran entre ustedes? . 

.. lSe puede crecer en la familia?. 

(a los padres) lQué piensan hacer cuando cada uno de sus hijos 

haga su vida aparte?. 

- lAlguien ha pensado en el matrimonio?. 

- (A los hijos) lQué pasa en la familia cuando uno de ustedes est~ 

blece una relación de noviazgo?. 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO 

FACULTAD DE PSICOLOGIA 

FECHA. _____ _ CUESTIONARIO No. ____ _ 

NOMBRE·-------------------------

EDAD, _____ _ SEXO ___ _ 

SEMESTRE. ____ _ TURNO ______ . __ _ 

OBJETIVO DEL CUESTIONARIO 

Recabar opiniones del alumnado respecto a algunas de las p1 oblemáti 

cas escolares para poder ofrecer nuevas opciones en el p1·oceso ens~ 

nanza-aprendizaje. 

INSTRUCCIONES ESPECIFICAS.- Conteste las siguientes preguntas de m~ 

nera afirmativa o negativa según lo que considere en su caso. 

l. Me cuesta trabajo estudiar las materias cuyo contenido es de 

tipo psicoana11tico ........................................ . 

2. Tengo dificultad para es~udiar las materias cuyo contenido 

es de tipo social .......................................... . 

3. Pienso que los maestros muestran preferencias a determinados 

alumnos por su forma de ser y por su apariencia personal .... 
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4. Considero que el carácter del maestro ha influido en las ma

ter.ias que he reprobado o en las que he llegado a tener difi 

cultades para acreditar ..........•...........••......••..... 

5. Generalmente me es difícil participí:lr en clase .....•........ 

6. Me es difícil elaborar las tareas c;colares que se asignan .. 

7. En mi vida de estudiante general111er1t,¿. \1e tenido problemas p~ 

ra acreditar las materias .•... , ............................ . 

B. Generalmente estudio poco fuera de ~as horas de clase ...... . 

9. Usualmente prefiero estudiar en mis apuntes ................ . 

10. He pensada que la carrera que estoy estudiando actualmente 

no me agrada ...••........................................... 

11. En mi familia generalmente no se sabe qué es lo que sucede 

con la vida de cada uno de sus miembros ..•................. 

12. Me es difícil establecer una relación de noviazgo. Cuando he 

tenido novio (a) mi relación ha durddo muy corto tiempo ..... 

13. La forma en que tu familia plantea soluciones a los proble

mas que enfrenta es siempre la misma .....•.................. 

14. Las tareas que tienen asignadas cada uno de los miembros 

corresponden a su edad .................................•..•. 



15. Cuando se presenta algún problema en la familia generalmen 

te es dif'icil darle una respuesta inmediata ••••••••.••••••. 

16. Se comunican en tu familia entre si todas los miembros que 

1 a componen •.••..••••••••••••••. , •••••.•••••.•..•.•.•.••..• 

17. Prefiero irme a divertir para no pensar ni en mi familia 

ni en la escuela •••.•••••..•.•.•••.•.•....•••.••.....•..... 

18. Mis padres llevan actualmente a cabo actividades solos 

como pareja ................................................ . 

19. la familia se reúne para una ~ctividad todos los fines de 

semana ••••••••..•••••••••••. • •.•••••••••••••..•••.•••••..... 

20. Te es agradable el-lugar donde vives ....................... . 

21. Tengo dificultad para asistir a clases debido a mi trabajo. 

22. los problemas que tengo en el trabajo hacen que no me pueda 

concentrar en mis estudios •••••••••••••..••••••..••....•••• 

23. Los fines d~ semana puedo ponerme al corriente en mis estu 

di os •••••••••••••••••••••••••.••••••••...•.••••••••••..... 

, 24. He pensado que es dificil trabajar y estudiar al mismo 

tiempo ••••.•.••.••••.•••••••••••••••••••.••.•.•••.•••••... 

25. Debido a mi trabajo no me es posible hacer las lecturas pr~ 

vías del contenido que se revisa en las clases ...••••..... 
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GLOSARIO 

ACREDITADO : En administración escolar establecimiento cuya cualidad 

docente y los certificados que otorga son reconocidos por el Minist~ 

1·io de Educación, por universidadC's, o en el caso de enseñanza técni 

ca por grupos de empresas que aceptan sus egresados 5in condiciones. 

AOAPTACION : Flexibilidad del sistelll.3 para cambiar sus patrones de Í!! 

tcracción ante situaciones de r:a1•1bin como son el crecimiento de sus 

miembros o problemas circunstnnci·'.i. les tales como desemplP.o o muerte 

de un familiar. 

ADOLESCENCIA : El per_iodo de crecimiento y desarrollo humano que tran~ 

curre entre la pubertacr y la edad juvenil. Su aparición estil sena lada 

por la pubertad, pero la aparició_n de este fenómeno biológico es únicJ_ 

mente el comienzo de un proceso continúo y más general 1 tanto sobre el 

plano somático como el pslquico, y que se prosigue por varios años hai 

ta la formación completa del adulto. Aparte de los aspectos biológicos 

del fenómeno, las transformaciones psiquicas están completamente in

fluidas por el ambiente social y cultural, de manera que las transac

ciones entre la pubertad y la edad adulta pueden presentar los matices 

más inusitados, inclusive faltar por completa según el orden ami en to S.Q. 

ciocultural o la inserción en las relaciones sociales por medio de las 

relaciones de trabajo. 



ALIANZAS : Asociaciones abiertas o encubiertas entre dos o más miem

bros de la familia. Por ejemplo : quién está con quién. 

APROBACION : Acción y efecto de calificar y dar por bu12no. En Ped., 

es expresión de consenso con la conducta del educando. En la escuela, 

sobre todo la primaria, sirve para que el individuo adquiera certeza 

de su aceptación por parte del gru(:'o o del maestro. La participación 

continuada del niño en las actividades del grupo cons.tituye una mues

tra de aprobación pennanerite. 

APTITUD: Habilidad naturai para adqL ·rir de manera relativ,1mente ge

neral o especial ciertos ti;::ios de con. imientos. La psicoped. ha exa

gerado en razón de pruebas empíricas e valor y la existencia de apti 

tudes especiales, sobre tad~ con los li mados test de aptitudes espe

ciales, que son un conjunto de prÍJebas para medir aptitudes mentales~ 

identificadas mediante el método del análisis factorial. El principal 

defecto es que la mayoria de tales "aptitudes" resultan introducidas 

por el experimentado sin correspondencia con la realidad. En Ped., el 

término aptitud a menudo ~e emplea cquivocadam~nt~ como sin. de cnpa

cidad. 

ASCENCION SOCIAL POR LOS ESTUDIOS : En soc. educ., se aplica al fenQ 

meno que se produce en las poblaciones de estructura social abierta. 

en las cuales existe la posibilidad de alcanzar un<.! posición material 



más lucrativa que la de los padres o del grupo a que se pertenece por 

medio del esfuerzo escolar. También se aplica, aunque abusivamente, 

al cambio de clase social por los estudios. 

AUTORITARISMO : Sistema de organización social fundado en la sumisión 

incondicional de los individuos a la autoridad. En ped .• p1·dctica de 

un poder absoluto por el maestro o profesor. 

BANCA DE DATOS : Conjunto de los datos, informaciones y resúmenes bi

bliográficos acumulados en una computadora y relativos a una ciencia o 

conocimiento determinados y que está a disposición de los intei·esados. 

Esta tecnica permite obtener con toda rapidez la document.:ición dispQ 

nible sobre un tema detenninado. 

COALICION : Significa un proceso 'de acción conjunta que se lleva a c~ 

bo en contra de una tercera persona (en contraste con la alianza) en 

la cual dos personas se pueden juntar ante un interés común indepen

diente de la tercera persona. 

CODIGO: Es el principio reglamentario que controla las formas lin

guísticas, las cuales dependen del contexto de socialización. 

CODIGO ELABORADO : Es aquel en el que el significado se hace explici

to, es universal y entendido por todos. Se caracteriza por ~1 uso de 



la gramática correcta y compleja ast como por el uso frecuente de pr.Q. 

posiciones. pronombres interpersonales y adjetivos y adverbios poco 

comunes. 

COD!GQ RESTR!NGIDO : Es aquel que está sujeto al contexto; el signifi 

r.oda es implicito y particular, o sea que para entenderlo es necesario 

cf1n:~:er el contexto en el cual se originó. Se caracteriz,1 por el uso 

dr~ -·-_11·mas gramaticales simples, por el uso frecuente de oraciones in

completas, de preguntas y afirmaciones cortas, así como por el uso r~ 

petitivo de conjunciones y la utilización limitada y regidu de adjet,i 

vos y verbos. 

CONTROL : Son las normas o patrones de interacción que regulan el si~ 

tema familiar, favoreciendo su homeostasis. Se dice que el control no 

está en ninguna parte, sino que este está dado por el total de funciQ 

namiento del sistema. El control se da por el juego de interacciones 

de la familia. 

CREDIBILIDAD : Criterio que determina uno de los éxitos de la evalua

ción para Chadwick Clifton y que consiste en el grado de veracidad que 

es atribuido a la evaluación por quienes necesitan emplear la informa

ción que suministra. 



DATO : Un hecho o un grupo de hechos conocido o descubierto, sobre el 

cual se puede asentar una discusión cientifica o sirve para ofrecer 

la manera de probar una hipótesis o de alcanzar una conclusión. 

DIDACTICA : En ped., la tecnolngla de la función profesoral. el estg 

dio de los medios de ensenanza. Se hasa en la intuición, la tradición, 

en teorlas generales sobre el aprendizaje y en ílportes experimentales. 

D!SOCIACION FAMILIAR ; Se refiere a la ruptura de la estabilidad de la 

pareja formada por los padres, y que puede ser motivada por deceso de 

uno de ellos, divorcio, desaparición o malentendidos. Esta situación 

siempre repercute sobre la establ idad afectiva de los nif'tos y adoles

centes, y tiene resonancia sobre el rendimiento escolar. 

DOCIMOLOGIA: Término propuesto p-or el psicólogo Henri Piéron, par,1 

denominar el estudio cientifico de las pruebas de exámenes y en parti 

cular de los diversos sistemas para clasificar, y de los factores su!?_ 

jetivos que actuan sobre los examinadores. 

ENTROPIA : El grado en que las relaciones entre los elementos compo

nentes de cualquier agregado de ellos están mezcladas indiscernidas e 

indiferenciadas, y son impredecibles y aleatorias. Lo opuesto es la 

neguentripia, el grado de ordenamiento, diferenciación o predicibili

dad en un agregado de elementos. 



EXAMEN : En didáct., pruebas cuya finalidad es averiguar o apreciar 

los conocimientos y las capacidades de los alumnos en su vida escolar. 

El valor de los exámenes está muy cuestionado y la docimología se OCQ 

pa de la corrección de la incertidumbre de esas pruebas. 

FLEXIBILIDAD: En psicoterapia familiar se habla de flexibilidad cua.!). 

do el sistema fami 1 iar tiene la Cdpacidad de adapta._ iC.11 cuando las 

circunstancias cambian. Esta característica permite que ante la dispQ. 

nibilidad de pautas transaccionales alternativas, la familia pueda mQ. 

vi 1 izarlas cuando es necesar'; o hacerlo. 

Es también la capacidad de responder a cambios internos y externos y 

de transformarse de modo tal que pueda encarar nuevas circun~tancias 

sin perder la continuidad. 

GENERACION : Si grii fi ca di fe rente orden jerárquica., como por ejemplo, 

en una generación humana : padre e hijo; en administración : jefe y 

empleado. 

HOLON : Del griego Holas (todo) con el sufijo en, designa una part1-

cula o una parte; se utiliza para designar aquellas entidades de ro~ 

tro doble en los niveles intermedios de cualquier jerarquía. Esto es, 

designa una parte del todo. 



INSUFICIENTE : Es la notación cualitativa indica que lo aprendido por 

el alumno no basta para su promoción de curso o para aprobar un exa

men. Su signa convencional es l. 

INTERACCJON COMPLEMENTARIA : En e5te tipo de interacción hay dos pos_i 

cienes distintas. Un participante or~uria lo que se describió de diver

sas maneras como la posición sup~1·io1· o primaria mientras que el otro 

ocupa la posición correspondiente inferior o secundaria. Esta interaf 

ciión está basada en un máximo de diferencia mlnima. 

l NTERNALI ZACION Es un proceso inconsciente mediante el cual se tra~ 

pone lo externo a lo interno. Implica la transferencia de cierto númg 

ro- de relaciones que coristituyen un conjunto (con diversas operacio

nes entre los elementos del conjunto, cuyos productos permanecen den 

tro del conjunto) de una modalidéid de la experiencia a otras. Por eje1!] 

plo, de la perecepción a la imaginación, la memoria, los sueños .. 

ISOMORFISMO: Término utilizado al definir el concepto de evaluación 

según Chadwick Cl ifton que se refiere a la información que coincide o 

es idéntica a la situación que se está evaluando. 

JERARQUJA Quien lleva el comando o el poder. 



LENGUAJE ANALOG!CO : Es aquel que posee la semántica pero no una si!! 

taxis adecuada para la definición inequívoca de la naturaleza de las 

relaciones. 

LEHGUAJE DIGITAL : Es aquel que cuenta con una sintaxis lógica suma

mente compleja y poderosa pero carece de una semántica adecuada en el 

campo de la relación. 

LIMITES : Los limites de un subsistema en la familia están constitui

dos por las reglas que definen quienes participan y de que manera. 

MITOS FAMILIARES : Son las fórmulas o clisés explicativos que son ce~ 

partidos por toda la familia. Sirven para ocultar los verdaderos con

flictos. problemas y tensiones familiares. 

NEGUENTROPIA: También llamada entropía negativa, es la fuerza que 

tiende al cambio, a la organización. 

NEXO FAMILIAR : Es el sinnúmero de personas que integran el grupo uni 

do por un_ parentesco y de otras que, aunque no ligados por lazos fa

miliares se consideran miembros de la familia. Las relaciones de las 

personas dentro de un nexo se caracterizan por la influencia recíprQ 

ba directa, intensa, y duradera, sobre la experiencia y la conducta 

de los unos sobre la de los otros. 



NIVEL ESCOLAR.: Grado de adelanto de un alumno en sus estudios. Se 

ind;ca de diversas maneras según los paises y, de acuerdo con las 

edades de ingreso y egreso de cada ciclo escolar. 

NOTA: En doc., estimación global del rendimiento en un trabajo, ex~ 

men, etc., por medio de un slmbolo, que puede ser un número, una 

letro. etc. 

REGLAS FAMILIARES : Son las leyes que actúan sobrepasando las gener~ 

cienes y que marcan los roles, las misiones y los legados de cada uno 

de los miembros de la familia, sin que estos por lo general, sean 

conscientes de dichas leyes. 

RENDIMIENTO : Relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para 

obtenerlo. Nivel .de éxito en la escuela, en el trabajo, etc. 

RESONANCIA: Es la sensibilidad que se da en el sistema familiar ante 

las acciones individuales de los miembros. 

SISTEMA Es un conjunto de objetos así como de relaciones entre los 

objetos y entre sus atributos, en el que los objetos son los componen 

tes o partes del sistema, los atributos son las propiedades de los 

objetos y las relaciones "mantienen unido al sistema". 



SUBSISTEMA : Cualquiera de las partes diferenciadas del sistema fami 

liar. Un subsistema puede estar determinado de acuerdo a la genera

ción o el sexo por ejemplo. 

SUBSISTEMA CONYUGAL : Este subsistema se constituye cuando dos adul

tos de sexo diferente se unen con la intención expresa de constitufr. 

una familia. Posee tareas o funciones especlficas, vitales para el 

funcionamiento de la familia. 

SUBSISTEMA FRATERNO : Es el subsistema formado por los hermanos, se 

dice que es el primer laboratorio social en el que los niílos pueden 

experimentar relaciones con sus iguales. En el marco de este contexto, 

los niños se apoyan. aislan descargan sus culpas y aprenden mutuamente. 

SUBSISTEMA PARENTAL : Cuando nace el primer hijo se alcanza un nuevo 

nivel de formación familiar, este es el subsistema parental. En este 

subsistema 111 relación de paternidad requiere la capacidad de alimen

tación, guia y control. Las proporciones de estos elementos dependen 

de las necesidades de desarrollo del niño y de las capacidades de los 

padres. Pero la relación requiere el uso de la autoridad. pues se merr 

ciona que es imposible que los padres protejan y guien sin, al mismo 

tiempo controlar y restrini:Jir. Y a su vez se c!ehe tr:rier presente que 

los niños no pueden cr'=cer e individualizarse :;in r~chazar y atacar. 

De tal forma que otra de las funci anes importantes de es te subsistema 



es favorecer el crecimiento y la autonomía. A veces este subsistema 

puede incluir un abuelo o una tía. 

TEt~SION : Falta de entropía : condición que se produce cuando el ª!!!. 

biente externo o una enfermedad interna impone a la capacidad de 

ajuste del organis~o dem~ndas ~xcesivas º'contradictorias. El organi~ 

mo habiendo agotado yíl ias alterr1ativas neutrales de que dispone, c~

rece de flexibilidad y la necesita. 

TERRITORIO O CENTRALIDAD : Quién ocupa más volumen en el proceso fami 

liar. Se da centralidad o marginalidad. Por ejemplo si al padre solo 

se le percibe como proveedor económico se habla de su posición perif~ 

rica en las demás áreas. 

TOTALIDAD : Este concepto se refiere al hecho de que dentro de la fa

milia la conducta de cada individuo está relacionada con la de los 

otros y depende de el 1 a. Todd conduc la es comu11 i CdC i.ón, y, por ende ,1 

influye sobre los demás y sufre la influencia de estos. 
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