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ANTECEDENTES 

Gran parte del presente siglo y todo el anterior, nuestra 
cultura no ha considerado al padre m!s que como el sustento de 
una familia con nula participaci6n en el cuidado de sus hijos. 
Pero es discutible este estereotipo de padre en la actualidad, 
ya que no existe un tipo dnico de padre, dados los diversos 
cambios tecnol6gicos, econ6micos e ideol6gicos que tienen lu
gar en nuestra sociedad, el papel del padre toma una nueva fa
ceta, ya que asume m4s responsabilidad en el cuidado de sus h! 
jos, en tareas que antes eran de exclusiva competencia de las
madres e influyen directamente sobre el desarrollo de sus hi
jos. 

El padre controla y organiza las actividades de sus hijos 
mediante la disposici6n del ambiente en el hoqar. Se ha come~ 
zado a admitir en fechas recientes que el padre no s6lo es im
portante por las influencias directas que ejerce sobre su hijo 
sino también a través de efectos indirectos sobre las interac
ciones tempranas del lactante con otras personas. Dentro del 
contexto familiar, el padre influye con frecuencia en forma i~ 
directa sobre sus hijos al afectar el comportamiento de la ma
dre. As!, por ejemplo, Frank Pedersen y sus colabOradores, 
(1975), han demostrado recientemente que la calidad de la rel! 
ci6n marido-mujer se haya vinculada a la relaci6n madre-hijo. 

Para comprender la relaci6n entre progenitor e hijo, deb! 
mos considerar a los padres como parte de un sistema familiar 
y tener en cuenta todas las relaciones existentes entre·los -
miembros de la familia. A fin de comprender la funci6n del P! 
dre, he~os de tener en cuenta la 1nf luencia de los v!nculos f! 
miliares, por una parte y los sistemas sociales en los que es
t4n inmersos. 

Harold Rausch (1974), encontr6 que el apoyo emocional pr2 
porcionado por el hombre durante el embarazo hace que sea m!s
f4cil para la mujer adaptarse y disfrutarlo. El futuro padre 
como fiqura que presenta apoyo es particularmente importante -
en el primer estad!o del embarazo, antes de que éste se haga -
ya publicamente patente. 



Los trabajos realizados con respecto a los problemas emo
ciona les y psicol6qicos de loa niños de hoqares desinteqrados, 
demuestran que esos niños presentan mas trastornos de comport~ 
miento que los de hoqares intactos (Bannister, 1955). 

Se muestra por ejemplo, que la muerte del padre es alqo -
menos importante que la ruptura familiar por fracaso matrimo
nial o por que el niño no ha conocido a su padre (Bannister¡ 
Ravden, 1955). 

Estos autores establecieron una comparaci6n entre cien n~ 
ños de escuela primaria que asistían a tratamiento psiquiltri
co y cien tomados como control a los cuales se les aplic6 el -
mismo tratamiento psiquiltrico¡ se encontr6 que veintiocho con 
problemas psiquiltricos procedían de hoqares desinteqrados 
frente a s6lo seis de los niños de referencia. 

Las familias en situaci6n de ileqitimidad o las desinte
qradas por causa de divorcio o separaci6n difieren de las de
sarticuladas por la muerte del padre ya que las primeras rec~ 
ben las censuras tanto de sus propios parentes como de la so
ciedad en qeneral, lo que aumenta los sentimientos de despecho 

y fracaso (Ackerman, 1976). 

No cabe duda de que el padre ejerce un importante papel -
directo sobre el desarrollo de su hijo. Jueqa con ~l. lo aca
ricia, le habla, controla y orqaniza las actividades infanti
les, regula el comportamiento del niño y lo estimula a la ex
ploraci6n del ambiente para su futura vida independiente. T~ 

ca esta qama de intervenci6n del padre, va a incidir en el ul
terior desarrollo social y cognitivo de su hijo (West y Konner 
1976). 

Los niños no son meros objetos pasivos de la influencia -
paterna. La relaci6n entre padre-hijo, es un proceso bilateral 
y los hijos ejercen una influencia sobre su padre tanto como -
~ste lo hace sobre el desarrollo de aquellos. Los hijos influ
yen directamente sobre el modo de tratarles que tiene el padre 
y determinan por tanto, la forma en que son socializados (Par
ke, 1979). 



Por otro lado, Lamb et al (1976), han sugerido tras revi

sar las ventajas y desventajas del grado en que se involucra -
el padre con el hijo, que dada la estrucutra social y el papel 
clásico del hombre como sujeto encargado de lograr los medios
econ6micos de la familia, el padre puede llegar con una parti
cipaci6n excesiva a sentirse ya en otro papel, frustrando el -

de proveedor responsable econ6micamente ya que se puede llegar 
a sentir anulado en su trabajo lo cual llega a ser perjudicial 
para el niño. 

Consideran entonces que debe existir una delimitaci6n y -

flexibilidad en las relaciones padres-hijos para que se de un 
papel equilibrado de ambos padres hacia su hijo. Los mismos -

autores reconocen que no es posible generalizar y establecer -

el grado ideal de participaci6n del padre en la vida familiar, 
y que cada pareja deberá ajustarse independientemente. Sin em
bargo, sus estudios fueron considerados por ellos mismos como 

inconclusos y en muchos puntos sujetos a controversia. 

Así, Lamb et al (1976), hacen ~nfasis en qe a la fecha -

son escasos los intentos de estudio sistemático para investi

gar la relevancia de los diferentes grados de participaci6n -
paterna en el desarrollo del niño. Es posible que esto se de
ba a las dificultades inherentes a lograr un grupo homog~neo, 
por ejemplo, se deben adoptar diferentes estrategias en cada 

caso esto es, en diferentes estratos sociales, culturales, el 

estad!o civil en el que se encuentran los padres. 

En el caso de las madres solteras, su primera crisis co~ 

siste en afrontar ante la sociedad y su propia familia, el em 

barazo fuera del matrimonio. 

La madre soltera que se queda con su hijo, tiene que fo~ 
mar con ~l una familia ante la comunidade En casi todos los -

casos la madre soltera no está segura de hallarse a la altura 

de las circunstancias; podrá generalmente·dudar acerca de su
capacidad para ser buena madre y respecto de s! misma como 

persona (Bernstein, 1974). 



Tensi6n, soledad y fatiga, la volver~n irritable y ello 
puede ser causa de un mal comienzo en sus relaciones con el n~ 

ño. Como consecuencia de lo dicho, en muchos casos la madre -

soltera, por sus propios sentimientos de incapacidad, tender~ 

a sobreproteger al· niño (Bowlby, 1972). 

En un extenso art!culo, Stendler (citado por Levy, 1943), 
sent6 las bases de lo que pudiera considerarse como etiolog!a 
del problema de sobreprotecci6n materna (le~se también como d~ 
pendencia extrema del infante), haciendo énfasis en que la de
pendencia es un fen6meno adquirido, sobre todo en la primera -
infancia. 

La sobreprotecci6n va a influir en el desarrollo psicoso

cial del niño as1 como en sus relaciones con otros y en su ca-
· pacidad de aprendizaje al iniciar su educaci6n escolar (Berg -
et al, 1973). 

Por todos estos aspectos, parece razonable asumir que la -

presencia del padre en el nacleo familiar debe tener un papel 

relevante en el desarrollo del niño y por ende, su ausencia -

puede estar relacionada con algunas deficiencias en el desarro 

llo social e intelectual del infante. 



FUNDAMENTO 

LA FAMILIA Y SUS REPERCUSIONES EN EL NI~O 

La familia constituye el ambiente social al que son expue~ 
tos la mayor parte de los niños, y de las relaciones que entre 
sus miembros se establecen, depende en gran medida el desarro
llo adecuado de la socializaci6n en los pequeños (Barrag!n, 
1976). 

cuando las condiciones son favorables en el nQcleo fami-
liar, los sentimientos de amor y lealtad prevalecen, se genera 
o mantiene la armon1a familiar y con ello la estabilidad emo-
cional de sus miembros. 

Cuando las condiciones del nGcleo familiar en cambio, son 
desfavorables o de tensi6n y conflictos, pueden surgir antago

nismos y odios mutuos que amenacen su integridad, llevando ce~ 

sigo l6gicamente inestabilidad y conflictos emocionales a to-
dos los miembros, sobre todo a los hijos (Sauceda, 1981). 

La familia debe ser considerada como un sistema de segur~ 
dad por cuanto que el niño necesita sentirse objeto de satisf~ 

ci6n y cariño de sus padres. Las alteraciones del niño a nivel 

emocional, social y escolar se producen cuando la familia ha -

dejado de ser para él, la garant1a de seguridad que necesita -
para lograr eficazmente su desarrollo. Es importante señalar -

también, el car!cter evolutivo y din!mico de las funciones fa
miliares en conjunto ya que el niño necesita para su desarro-

llo un marco familiar y, tal marco será para siempre, o casi -

siempre frustrante e inco~pleto sin la presencia de una de las 

figuras paternas. 

Se sabe que la figura materna juega un papel muy importa~ 

te en el desarrollo del niño, e incluso que la ausencia de és

ta origina serios problemas emocionales y trastornos psiquiá-

tricos en los niños, sin embargo, sabemos muy poco acerca de -

las repercusiones que tiene para el desarrollo del niño la au
sencia de la figura paterna. A este respecto, Ackerman, 1976,-



lantea que tanto la figura materna como la paterna soin impor
tantes para proporcionarle al niño la seguridad que necesita, 
principalmente en la etapa de la infancia. 

Cuando la figura paterna es ausente, que coincide con el 

problema de la madre soltera, se presentarán en ~sta, el temor 
y la duda al sentirse sola con respecto a su hijo y su enfren
tamiento con la sociedad, conflictos que tienen influencia en 
el desarrollo emocional del niño. 

La madre soltera tiene que enfrentarse a diversos probl~ 

mas de tipo moral, legal, social, econ6mico, psicol6qico, etc. 

Los que habitualmente producen daño emocional tanto en la ma
dre como en el hijo. 

La situación de la mujer cuando es madre soltera, resulta 

conflictiva en grado extremo por el rechazo social y los pro
blemas que dicha situación genera y que van acompañados de ac

titudes maternas sobreprotectoras como intento para reemplazar 

carencias de tiempo, cariño y capacidad que resiente la madre

en el manejo de su hijo. 

Al respecto, vale la pena resumir los resultados obtenidos 
por Levy en Inglaterra hace casi SO años, y que siguen vigentes 

en la actualidad (Levy, 1943). 

Levy estudi6 las maneras como puede surgir la sobreprote~ 

ci6n materna en los casos de los escolares con problemas psic~ 

16gicos y académicos. Existen dos factores importantes: 

l. Antecedentes familiares de la madre.-

Muchas de ellas provienen de hogares poco afectivos y/o -
desintegrados, dicha situación genera conductas en extremo pr~ 

tectoras e indulgentes con los hijos. 

2. Factores propios del matrimonio.-
En 75% de los casos, marido y mujer comparten muy pocas -

actividades sociales y su vida sexual es muy pobre. Dadas es

tas circunstancias, la madre desplaza al niño sus necesidades
afectivas y busca en el, aquel cariño que su esposo no le propo~ 



ciona. El mismo caso se da en las madres solteras por la ausen 
cia del padre. 

Rutter (1975), descubrió tambien que la sobreprotección -
era el resultado de sentimientos de hostilidad y rechazo que -

presentaban las madres solteras hacia sus hijos por sus crisis 
de la depresión y soledad. Dichas madres luchan inconsciente
mente contra sus sentimientos de rechazo hacia su hijo, mani
festando actitudes sobreprotectoras para co-nvencerse de que -
en realidad aman a sus hijos. 



MARCO TEORICO 

La familia difiere de otros grupos humanos en muchos as
pectos como son duraci6n e intensidad de los lazos afectivos 
que unen a sus integrantes y las funciones que ~stos desemp~ 
ñan. Las caracter!sticas de la familia no son más que la 
suma de las personalidades de cada uno de sus miembros. Para 
entender su funcionamien~o se requiere conocer tambi~n sus -

relaciones interpersonales pues las acciones de cada uno de 
ellos producen reacciones y contrareacciones en los demás y
en ellos mismos. En otras palabras, las caracteristicas de

la familia son las propias de un sistema abierto. 

Dentro del sistema far.tiliar, actuan fuerzas tanto posit~ 

vas corno negativas determinantes del buen o mal funcionamie~ 
to de esta unidad biol6gica natural. Jackson (1965), di6 a
ese conjunto de fuerzas el nombre de dinámica familiar y le
atribuy6 una funci6n primordial en el constante devenir del 

grupo familiar. 

Por ello tal vez sea más acertado y práctico utilizar 
los t~rminos "funcional" o "no funcional 11 considerados por -

Chagora (1975) el cual define una familia funcional corno - -
aquella en la que los hijos no presentan trastornos graves 

de conducta y cuyos padres no están en lucha cont!nua, lo -
cual no excluye en manera alguna que existan dentro de 
ellos sentimientos negativos (odios, celos, ambivalencia e

insatisfacciones} adem!s de los positivos (amor, altruismo, 

respeto, etc.} 



FAMILIA FUNCIONAL.-

Framo (1981), ha delineado algunos principios ideales del 
funcionamiento familiar: 

1.- Que cada uno de los padres est6 bien diferenciado y haya 
desarrollado suficientemente su independencia emocional

antes de separarse de su familia de origen para fundar -
un nuevo hogar. 

2.- Que exista una separaci6n clara de los límites generaci~ 
nales en la familia, es decir, que los padres se compor
ten como padres y los hijos como hijos. 

J.- Que sean realistas las percepciones y expectativas que -
los padres tengan de ellos mismos y de sus hijos. 

4.- Que sea mayor la lealtad a la familia de procreaci6n que 
a la familia de origen. 

s.- Que lo m!s importante para cada esposo, sea su pareja y
los niños no sientan que al acercarse a uno de sus pa
dres se separan del otro. 

6.- Que el desarrollo de la autonomía y de la identidad per
sonal sea favorecido en todos los miembros de la familia. 
El desarrollo adecuado de los hijos, significa que, lle
gados a cierta edad y por ley biol6gica, deben abandonar 

su hogar para formar uno nuevo. 

7.- Que existen expresiones de cariño y afecto no posesivos
entre padres, hijos y hermanos. 

e.- Que sean capaces de comunicarse en forma clara. 

9.- Que los padres tengan con sus propios padres y hermanos
una relaci6n de respeto del tipo que cabe esperar entre

adultos. 

10.- Que la familia sea lo suficientemente abierta corno para
permitir que sus miembros se involucren con otras perso
nas que pueden ser miembros de la propia familia rn!s ex
tensa y amigos. 



Satir (1982) utiliza los siquientes criterios para deter

minar el qrado de funcionalidad en una familia: 

a) Comunicaci6n.- En una familia funcional la comunicaci6n
entre sus miembros es clara (los mensajes pueden entende~ 
se), directa (los mensajes se diriqen a quien se pretende 
que los reciba), específica (sin generalizaciones inade-

cuada), y conqruente (son compatibles los mensajes verba
les). En cambio, en una familia no funcional, la comunic~ 
ci6n tiende a ser oscura, indirecta, no espec!f ica e in-
cong~uente. 

b) Individualidad.- La autonomía de sus miembros se respeta 
en la familia funcibnal y las diferencias entre indivi- -
duos no s6lo se toleran sino que se estimulan para favor~ 
cer el crecimiento individual y el del grupo familiar. 

c) Toma de decisiones.- La bdsqueda de la soluci6n m!s apr2 
piada para cada problema es m!s importante que la lucha -
por el poder. En una familia no funcional, el aspecto m!s 
importante es quien va a salirse con la suya, y como con

secuencia, los problemas tienden a no ser resueltos por-

que nadie quiere perder. 

d) Reacci6n ante demandas de cambio.- Un sistema familiar -
funcional es lo suficientemente flexible corno para cambiar 
cuando las demandas internas o ambientales así lo exigen, 

de manera que se pueda conservar la homeostasia sin que -

alguno de los mie~hros desarrolle síntomas. En una fa~i-

lia no funcional, la rigidez 'i• la resistencia al ca::-.bio -

favorecen el desarrollo de trastorños psicopatolOgicos -

(angustia, depresi6n, trastornos de la conducta) cuando -

las demandas a~enazan romper la homeostasis. 

FAXILIA NO FUNCIONAL.-

a} La familia no funcional engendra toda una serie de cir-
cunstancias diversas en el niño, cada una de las cuales

puede influir en el futuro desarrollo emocional y social 



del niño afectado (Barrag!n M., 1976). 

bl En caso de la s madres que dan a luz hijos fuera del matri 
monio, el hecho es que se encuentran frente a grandes pro

blemas morales y sociales, un rechazo del mundo que las C! 
lif ica de inmorales y poco merecedoras de respeto; por 
ello mismo acontece que generalmente se les cierran todas 

las puertas y las posibilidades de una vida normal. Estos 
elementos crean en ella problemas psicol6gicos que, a me

nos de que se trate de alguien con una personalidad bien 
conformada, producir!n en ella desórdenes y afectar~n sus 
relaciones con el mundo circundante y en especial con su 

hijo. 

Ella tendr~ que procurar para su hijo el sustento mate
rial y econ6mico, darle los esttmulos emocionales neces~ 
rios para su eesarrollo psico16gico y, para que as! sea, 

deberá demostrarse a s! misma que es una madre capaz. 

Para la madre que tiene que cargar sola con la responsa

bilidad, lo anteriormente asentado puede ser una carga -

desalentadora en grado sumo; por añadidura, de cuando en 
cuando la turbara el pensamiento de la situación legal -
de su hijo. Todas estas tensiones y la fatiga concomita~ 
te pueden volverla irritable y por ello contar con la 
causa de un mal comienzo en sus relaciones con su hijo -

(Bernstein R., 1974). 

el Algunas madres llegan a rechazar al hijo ya sea que ex
presen sus sentimientos abiertamente {reprendiendo cons

tantemente al hijo) o que ese rechazo se oculte tras ac

titudes compensadoras. 
Por otra parte, el niño sufre profunda~ente por ello¡ se 

dan casos en los que llegan a aparecer trastornos secun

darios pues vive su primera infancia con una sensaci6n -

de inseguridad total. 
Para que el niño tenga confianza en sí mismo y en sus 

posibilidades es necesario que adquiera el sentimiento -

de su propio valor, que reciba tempranamente su dosis de 



amor incondicional por parte de ambos padres,aunque cabe 

mencionar el hecho de que en los primeros años es la ma

dre la fiqura m~s importante para el infante. 

d) Otras madres se caracterizan por el perfeccionamiento y

utilizan al niño como objeto personal del que pueden di~ 
poner arbitrariamente y al que quisieran modelar segan -

sus deseos que, la mayor!a de las veces, se refieren a -

un prop6sito agresivo hacia la sociedad o hacia alquna -

persona en especial. 

En general, las respuestas del niño se estructuran en 
forma de reacciones'de carácter y, a partir de cierta 

edad, especialmente al comenzar la escolaridad, puede 

llegar a manifestar algunos problemas de conducta y apre~ 

dizaje as1 como trastornos de la personalidad muy profu~ 

dos y en apariencia sin angustia ~anifiesta (Bernstein,-
1974). 

e) Las madres solteras ta~bién pueden presentar conductas -

sobreprotectoras cuya ra1z son sentimientos de culpabilf 
dad. Algunos autores refiri~ndose a la sobreprotecci6n -

materna, sugieren la influencia negativa de esta actitud 

en la mayor parte de las actividades del sobreproteqido
(MacCoby et al, 1970; Sears y Levin, 1957), 

Se ha considerado que la sobreprotecci6n es básicamen

te una dependencia del niño con respecto a otras persa-

nas y, por consecuencia, cabe definir dicha dependencia -

como el comportamiento del niño que busca respuestas de

atención especial por parte de otras personas (~acCoby -

et al, 1970). 

La sobreprotección del hijo por parte de la madre se -
manifiesta mediante contacto f!sicc, proximidad, inter-

carnbio de demostraciones de afecto y por los efectos te~ 
sionales que en ambos cause la separación. La sobrepro-
tecci6n de la madre llega a ocurrir también a niveles 

operativos simples como son vestirse, comer, lavarse, y-



en general, por la poca participación que se da al niño -
en las tareas manuales del hogar (Berg et al, 1973). 

f) Hay informes que sugieren la posibilidad de que la madre

con rasgos de conducta sobreprotectora puede influir de -

manera significativa en el rendimiento escolar de los hi

jos en sus primeros años de escolaridad (MacCoby, 1970)' 

Sin embargo, no se ha determinado todav!a con precisión 
si dicha influencia materna llega a ser perjudicial o be

n~f ica. Empero, los rasgos descritos por Gabriel et al,
(citado por MacCoby, 1970), que incluyen inseguridad, in

troversi6n, actitud antisocial del niño parecen ser con

gruentes con la idea de que la sobreprotección influye n~ 

gativamente en ~l durante las diversas facetas de su vida 

y en especial en lo referente a su rendimiento escolar. 

Con objeto de añadir congruencia a los objetivos que en -

este trabajo se plantean, a continuaci6n veremos los aspectos 

m~s relevantes de: 

Desarrollo del niño al iniciar educaci6n pri~aria. 

- El niño y su relación con la familia. 
- Conducta materna. 

- Características generales de la madre soltera. 

- Sobreprotecci6n materna. 

- El papel del padre. 
- Rendimiento escolar. 

- Inteligencia. 

- Condición Socioecon6mica. 

DESARROLLO DEL NISO AL INICIAR EDUCACION PRIMARIA.-

El sexto ar.o de vida trae consigo cambios fundamentales, 

somáticos y psicol6gicos, caracter!sticas de esta edad de tra~ 

sici6n. Se inicia la nueva dentici6n y se ha postulado que se 

observan otros cambios sGtiles que inducen un aumento en la 

susceptibilidad a las enfermedades infecciosas. 



en general, por la poca participaci6n que se da al niño -

en las tareas manuales del hogar (Berg et al, 1973). 

f) Hay informes que sugieren la posibilidad de que la madre
con rasgos de conducta sobreprotectora puede influir de -

manera significativa en el rendimiento escolar de los hi
jos en sus primeros años de escolaridad (HacCoby, 1970)' 

Sin embargo, no se ha determinado todavía con precisi6n 
si dicha influencia materna llega a ser perjudicial o be

n~fica. Empero, los rasgos descritos por Gabriel et al,
(citado por HacCoby, 1970), que incluyen inseguridad, in
troversi6n, actitud antisocial del niño parecen ser con

gruentes con la idea de que la sobreprotecci6n influye n~ 
gativarnente en él durante las diversas facetas de su vida 

y en especial en lo referente a su rendimiento escolar. 

Con objeto de añadir congruencia a los objetivos que en -

este trabajo se plantean, a continuaci6n veremos los aspectos 

m!s relevantes de: 

Desarrollo del niño al iniciar educaci6n primaria. 
- El niño y su relaci6n con la familia. 
- Conducta materna. 

- Características generales de la madre soltera. 

- Sobreprotecci6n materna. 

- El papel del padre. 
- Rendimiento escolar. 

- Inteligencia. 
- Condici6n Socioecon6mica. 

DESARROLLO DEL NISO AL INICIAR EDUCACION PRIV.ARIA.-
El sexto ar.o de vida trae consigo cambios fundamentales, 

som~ticos y psicol6gicos, características de esta edad de tra~ 
sici6n. Se inicia la nueva dentici6n y se ha postulado que se 

observan otros cambios sGtiles que inducen un aumento en la 

susceptibilidad a las enfermedades infecciosas. 



El entorno del niño sufre cambios similares en su magni
tud, a la erupci6n de los molares del sexto año. sufren pro
pensiones, impulsos, sentimientos y acciones nuevaa que emer

gen a la superficie debido a los profundos cambios menciona
dos. A esta edad, el niño tiende a los extremos: bajo tensio
nes ligeras, utiliza sus poderes m's recientemente adquiridos 
e inversiona en nuevas t~cticas, a menudo manifiesta primero 
uno de los extremos de dos conductas alternas, y poco después 
el extremo contrario. Las tres caracter!sticas principales de 
los niños del primer ciclo de la escuela primaria son: su de
seo de atenci6n individual, su deseo de realizaci6n personal y 
su creciente independ.encia (Gesell, 1983). 

Se les ha descrito como sensibles al ambiente, exhibicio
nistas, les gusta hacer "payasadas", imitar, hacer reir, etc. 
Son tambi~n exagerados para llorar y hacer escenas, todo esto 

noramal para su desarrollo evolutivo (Mussen, Conger y Kagan, 
1971). 

Uno de los aspectos más relevantes de esa edad es la tra~ 

sici6n entre una vida limitada casi exclusivamente al ámbito 

familiar a una en que el niño se introduce en una sociedad más 
vasta, compuesta de dos elementos, la escuela y sus propios -

grupos infantiles. 

Esta nueva alternativa demanda al niño un contacto con el 
~undo exterior y la toma de conciencia que esto significa. Di

cho desaf !o ocasiona momentos de duda y temor que debe resolver 
por s1 solo o con mínima asistencia de la madre (Adrados, 1972). 

En esta fase de desarrollo, el ingreso a la escuela es de 

vital importancia ya que est! lleno de desafíos y oportunida
des. Por ejemplo: comenzar el primer año exige al niño aban
donar gran parte de su dependencia parental y hogareña. Dentro 
cel aula el maestro funge como v!nculo entre el mundo perso-
nal del hogar y el no tan personal de la sociedad en gene-
ral. Sin embargo, los padres juegan un papel esencial en la 
aceptaci6n de ~ste nuevo v!nculo, pues la actitud del niño ha 



cia la escuela va a estar determinado por las preferencias y -

antipat1as de los padres al respecto (Bodin, 1970). 

De esta manera, las actitudes del niño hacia la escuela -
depender!n tanto de sus experiencias escolares reales, as! co
mo de la identificaci6n de las actitudes de sus padres, por lo 
que una interacci6n equ!voca entre padres y escuela inducen un 

conflicto en el niño y la consecuente dificultad para orienta~ 
se en dos mundos diferentes: el de la casa-madre ;• el de la es 
cuela-maestro (Anqrilli y Helfat, 1984). 

EL NI~O Y SU RELACION CON LA FAMILIA.-

La relaci6n interpersonal del niño comienza en el circulo 
familiar y las primeras experiencias que ahí tiene, van a in-
fluir en los modelos de conducta que adquiera y en el tipo de
ajuste que logra. El niño aprende de los padres normas de co~ 
ducta, el equilibrio, la arrnon!a, actuar conjuntamente de 
acuerdo con la estabilidad y respeto al niño como personalidad 
en desarrollo (Chagoya, 1975). 

El medio familiar, primer medio natural del niño, regula 
y controla su vida e influye en la escuela en su actitud inte
lectual, social y afectiva. 

En la familia el nif.o adquiere hábitos, habilidades, capa
cidades, co~~rensi6n y confianza que le son necesarias para 
convivir en la co:r.uniC.ad que le rodea. Pero a veces estas in
fluencias tier.en aspectos lirnitantes y negativos, la conducta 
irregular y en ocasiones antisocial de los niños tiene su ori
gen en el medio familiar (Sauceda y Foncerrada, 1981). 

Esta incomprensi6n los lleva a considerarlos indefensos y 
dependientes y no les permite apreciar el proceso Ce emancipa
ci6n que se inicia desde muy temprana edad. Existen dos posi
ciones extrenas: el rechazo y la excesiva protecci6n. 

El rechazo: es una manifestaci6n que los padres al no que 
rer o no aceptar al hijo, lo que se hace patente al enviarlo a 
una instituci6n reformatoria, castigarlo, negarle atenci6n y -

compararlo desfavorablemente con otros. El rechazo resulta en 

frustraci6n, sospecha y conducta destructiva. 
1 · 
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La excesiva protecci6n se hace visible al excederse en el 
cuidado del niño lo que trae por consecuencia un ser indeciso, 
irritable, t1mido e incapaz de bastarse a s! mismo (Barragán, 
1976). 

INFLUENCIAS DE LOS PADRES.- '--. 

Los padres continGan ejerciendo en este periodo una in-

fluencia principal sobre el desarrollo de la personalidad del 
niño; la propia personalidad de los padres define de muchas m~ 
neras la naturaleza de su influencia. Los métodos de educaci6n 

del niño son expresiones de las actitudes y sentimientos de los 

padres hacia los niños, ~a paternidad y maternidad y la disci

plina. Los años escolares traen consigo la relajaci6n de alg~ 
na presiones paternales y la intensificaci6n de otras. Existe 
menos necesidad de supervisi6n y reprensi6n constantes, ya que 

por ejemplo, el niño se encuentra en la escuela la mayor parte 
del dfa. 

Sin embargo, conforme el niño se desplaza más y tiene re

laci6n con costumbres, lenguajes y lazos no familiares, se mo
difican los intereses de los padres y toman nuevas formas las 

presiones sobre el niño derivadas de la personalidad de sus p~ 

dres. Los hogares caracterizados por solidez, firmeza apropi~ 

da sin arbitrariedad, afecto y aceptaci6n para el niño (si - -
bien no necesari~T.ente de su conducta}, son los más conducentes 
para el desarrollo de la salud mental, autosuficiencia y buen 

ajuste social de los ni~os. Los niños que se cr!an en hogares 
laxos o permisivos en exceso o en ambientes familiares autori

tarios y muy restrictivos, encuentran dificil desarrollar la -
autodeterminaci6n y autoconfianza necesarias para definir las

expectativas y límites del co~portamiento social aceptable. 

Los padres permisivos no proporcionan al niño la gu!a o es
tructura suficientes1 los padres restrictivos inhiben el desa
rrollo del sentido de autonom1a que surge de la exploraci6n, -
intento y cuestionamiento en una atm6sfera de cordialidad pro
tectora (Angrilli y Helfat, 1984). 

I·· 



IUFLUENCIAS DE LOS HERMANOS.-

Los hermanos y hermanas del niño son parte integral de su 
vida diaria desde el momento en que nace: contribu~1en en gran

medida al ambiente familiar e influyen de manera directa e in
directa, positiva o negativamente. Es bien conocido el fen6m~ 
no de la rivalidad entre hermanos; en una familia de seis ni
ños entrevistada por uno de los autores, cada niño expres6 el
sentimiento de ser el menos favorecido por sus padres¡ el celo 
evidenciado por este comentario puede causar conflicto psicol~ 

gico y conductual, (Chagoya, L. et al, 1975). 

Los estudios sobre la influencia de los hermanos han de
mostrado que el orden de nacimiento, el sexo de los hermanos y 
las diferencias en edades, tienen un impacto sobre el desarro

llo de la personalidad, encontrándose que el hijo mayor es más 
sociable, conforme y consciente, as! corno más responsable que
los otros hermanos (Chagoya, L., 1975). 

APOYO PARENTAL.-

El niño en sus años escolares se encuentra en el car.tino -

de la independencia y requiere menos supervisi6n gue antes, -
aunque existen muchas áreas donde es esencial el apoyo de los
padres. En los pri"'eros grados, el niño es tentativo en sus -
relaciones sociales e inseguro acerca del comporta~iento apro
piado; busca a sus padres tras de cariño y aprobaci6n cuando -
se enfrenta a frustraci6n o al rechazo de sus amigos. Su su-
perego o conciencia se encuentra en estado de formaci6n y las 
actitudes de los padres tienen un papel definitivo en la dete~ 
minaci6n del desarrollo moral. (Barrag!n, 1976). 

En la consideraci6n de los diversos aspectos del desarro
llo social, debemQs tener en mente que no vivimos en una soci~ 
dad homoqEnea; no todos los niños comparten las mismas expe- -
riencias y por tanto no. tienen pautas semejantes de desarrollo 
social. 



Por ejemplo, los niños de medios socioeconómicos inferio
res, empiezan a separarse de su casa mucho antes de cumplir los 
seis años de edad. cuando lactantes pueden haber sido llevados 
a una guarder1a del vecindario y después, en los periodos post
lactancia y preescolar, pueden haber pasado d1a entero en un -
centro de atención diurna para niños. (An~rilli y Helfat, 1984) 

DESARROLLO MENTAL.-
Aunque la actividad mental participa obviamente en cada uno 

de los aspectos de la vida cotidiana del niño, la escuela es el 
campo de atenci6n m!s clara de las habilidades intelectuales. -
La escuela formal es la actividad central de la vida del niño -
por muchos años. Por tanto el desarrollo mental en los años es
colares se expresa directamente por los logros o fracasos acad~ 

micos del niño. Tal vez el aspecto m!s significativo y contro
vertido del desarrollo cognoscitivo, es el estudio de la inteli 
gencia: su definición, naturaleza y medici6n. As1 como cada uno 
de los niños difieren uno de otro en estatura, conformaci6n, P! 
so, expresi6n facial, capacidades f!sicas y entonaci6n de la -
voz, difieren también en el grado de capacidad de recuerdo y el 
aspecto que recuerdan, en su capacidad para aprender habilida
des cognoscitivas y para realizar labores intelectuales como -
lectura y problemas de arit.>.ética. 

Los padres tienen tarr.bi~n una influencia fuerte sobre la m2 
tivación y logro acadérnicos de los niños; los padres que asig
nan una alta prioridad al aprendizaje porgue acuden a la bibli2 
teca, se refieren con frecuencia a atlas, enciclopedias y dic
cionarios en el hogar y porque les leen a sus hijos, as! corr.o 
leen libros para su propio disfrute, son un ejemplo para sus h~ 
jos, los que con el tiempo es probable gue tengan respeto para 
la escuela y los profesores. 

Sin embargo, algunos padres, en su empeño para que sus hi

jos tengan buen deserr.peño académico pueden hacer énfasis inde
bido en calificaciones y resultados. El niño que teme al fra
caso o a molestar a sus padres, se vuelve muy ansioso y f4cil
mente se desanima; si bien se ha encontrado c;u.e la ansiedad 



ligera aumenta la motivaci6n para el aprendizaje y los resul
tados, la ansiedad excesiva puede disminuir los niveles de d~ 
sempeño (Angrilli y Helfat, 1984). 

CONDUCTA MATERNA.-

Mahler Margaret (1968), manifiesta que siendo la madre -
quien proporciona al niño los medios para subsistir, satisf! 
ciendo sus necesidades y eliminando cualquier estimulaci6n -
adversa, establece una relaci6n simbi6tica caracterizada por 

una dependencia absoluta del niño hacia la madre, ya que a -
medida que el niño va introyectando una relaci6n de objeto -
con la figura materna, se genera un qranapego hacia esta a -

la que se llega alrededor del octavo mes de vida, y que se -
observa por la angustia manifiesta ante la ausencia de la m! 
dre y la presencia de un extraño. 

Los primeros tres meses de vida son importantes para el 
desarrollo del niño, ya que es entonces cuando adquiere la -
confianza basica la cual se establece primeramente en rela-
ci6n con las propias capacidades y al proveedor de gratif ic! 
cienes que es la madre, y que sienta las bases para el post~ 
rior establecimiento de confianza social. 

Malher se refiere al término simbiosis para denotar la -
relaci6n estrecha entre madre-hijo dandose un estado de ind! 
ferenciaci6n y de fusi6n en donde lo interno y externo solo 
er.ipieza a sentirse gradualmente, esto se logra con los cuid! 
dos y el "rapport" emocional de la madre. Es bajo esta de

pendencia fisiol6gica y sociobiol6gica con la madre que se -
dara gradualmente la diferenciaci6n y estructuraci6n del ni

ño para lograr la adaptaci6n. 

La creciente independencia del niño va a exigir una gran 

adaptaci6n por parte de la madre siendo m4s necesaria esta, 



una vez que el niño ingresa a la escuela, ya que la madre -
debe enfrentar una drastica reducci6n de los vínculos depe~ 
dientes que lo unían a su hijo. 

Cuando una madre se le hace difícil aceptar el pensamie~ 
to de que su hijo esta entrando en la edad escolar y de que 
se separara de ella, muchas veces se tienta y retrasa el i~ 
greso a la escuela ("es tan chiquito e inmaduro, quiza deb~ 
r!amos esperar el año que vienew), y en otros casos le da -

motivo para faltar a clases ("hoy estas un poco palido, - -
creo que debes quedarte en casa y descansar"). Esta conduc 

ta maternal a menudo contribuye al desarrollo de la fobia -
escolar, en donde la madre rechaza inconscientemente permi

tir que su hijo vaya a la escuela y el niño desea satisfa-
cer el deseo inconsciente de la madre como una manera de 
asegurar su amor. 

CARACTERISTICAS DE LA MADRE SOLTERA.-

Los episodios de crisis de las madres solteras se basan 

en la suposici6n de que el embarazo fuera del !mbito matri
monial constituye una prolongada crisis emocional y social 
que se produce cuando las tensiones biol6gicas y psicol6gi
cas del embarazo se intensifican por las tensiones sociales 

que implican la situaci6n establecida al margen del matrim~ 
nio. 

La madre soltera, en los momentos de crisis, puede mos

trar diversas reacciones: rechazo, hostilidad, desconfianza, 

sentimientos de culpa, depresi6n, ausencia de afecto obser
vable e incluso en ocasiones, una sobreprotecci6n despropo~ 

cionada, sentimientos generalizados de incapacidad y fraca-
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so suelen presentarse en tales momentos, ya que cono madre :I 
soltera ahora tiene que pensar que ella sola va a tener que [ 
cargar con la responsabilidad de la vida que ha creado (Ra-
sso, 1978) • 



SOBREPROTECCION MATERNA.-

La vehemencia de apego que algunas madres presentan por 

sus hijos, revela la ansiedad de la madre por la seguridad de 

éste y una exigencia de afecto del niño. Este generalmente -

presenta rasgos muy significativos como la aprehensi6n, inse

guridad, m!nimo deseo de explorar situaciones nuevas, índice 

de sociabilidad bajo, crisis de mal humor (Angrilli y Helfat, 
1984). 

La madre sobreprotectora se consagra a su hijo vigilánd~ 
lo constantemente el niño no tiene ni voz ni voto, la madre -

simpre se le anticipa en la elecci6n de paseos, ropa, comida, 
y amigos; lo ayuda a ser los deberes escolares, los trabajos 

manuales y generalmente su mundo suele ser muy pequeño, limi

tándose casi siempre al hogar (Simmons, 1972). 

Algunos casos la resultante de la sobreprotecci6n, puede 
llevar a un retardo afectivo de tal índole que el niño podr~ 

aparentar un verdadero atraso ~ental. Sin embargo, en otros 

casos, los niños reaccionan con suma agresividad, en un es

fuerzo de afirmaci6n y con el deseo de sacudir el manto de la 

sobreprotecci6n (Agazzy, 1977). 

En la escuela se le va a poner al niño sobreprotegido a 

prueba, ya que la madre educ6 al niño para s1 misma y no para 

la sociedad. 



EL PAPEL DEL PADRE.-

A medida que el niño va creciendo debe aprender a intera~ 

tuar con personas que no pertenecen a la familia. Nuevos adul
tos, como parientes lejanos, vecinos, maestros y comerciantes -

entran en su mundo y también establece-contacto con otros ni
ños. El desarrollo de capacidades sociales para interactuar -

con éxito con otras personas constituye un avance para él,~~n 
este periodo cuando el padre ayuda a desarrollar dichas capa
cidades. 

La intervenci6n del padre no radica solamente en el cuid~ 
do de su hijo, sino en l~ intensidad de las interacciones de -

juego entre padre e hijo constituyente del apego, de la mutua

comprensi6n y de su ulterior sociabilidad. Estos datos mues

tran que las relaciones que desde el inicio se han desarroll~ 

do con ambos progenitores constituye un mejor fundamento para

comprender las relaciones sociales de los niños, que la rela
ci6n exclusiva madre-hijo o padre-hijo (Parke, citado por 

Lynn, 1974). 

cuando el padre está ausente, los niños en edad escolar -

muestran dificultades en sus relaciones con otros adultos y en 

especial en la aceptación de sus compañeros. Tienden a ser re

traidos, timidos y con miedo a descubrir y explorar nuevas si
tuaciones, asr como el poco gusto a los juegos violentos, ras

gos que contribuyen a no resultar sirnpá.ticos a sus compañeros 
(Clarke-Stewart, 1980). 

Ade~&s del determinado apoyo para el desarrollo social 

del ni~o, el padre proporciona a ~ste las diversas experien
cias que promueven el desarrollo cognitivo y su impacto se in! 

cia a una edad mucho más temprana de la que hasta hace poco, -

cualquiera se hubiera imaginado. Segan Pedersen, Rubinstein y 
Yarrow (1975), dicha influencia comienza a una edad tan precoz 

como la de cinco o seis meses. Un modo de demostrar que la es
timulaci6n aportada por el padre contribuye al progreso cogni

tivo del niño consiste en comparar beb~s cuyo padre vive con -



ellos, con otros cuyo padre est! ausente. Pedersen et al, est~ 
blecieron tal comparaci6n utilizando las Escalas Bayley del d~ 
sarrollo infantil, y hallaron que los bebés cuyos padres esta
ban ausentes ten!an puntuaciones m!s bajas en dicha prueba, la 

capacidad del padre como compañero de juegos es uno de los 
principales predictores del desarrollo cognitivo del niño. Las 
expectativas del padre de que su hijo sea capaz muy pronto de
manejarse solo,están positivamente correlacionadas con el desa 

rrollo cognitivo del niño (Clarke-Stewart, 1980). 

Los padres y las madres difieren en el grado de libertad
de exploraci6n que conceden al niño: los primeros tienden a 

permitirle explorar su entorno, mientras que las madres son 

m!s prudentes y ponen limites m!s estrictos. Generalmente cua~ 
do el niño va haci~ndose mayor, el padre, más que la madre, e~ 

timula hacia un comportamiento independiente, exploratorio ta~ 
to en el hogar como fuera del mismo (Parke, citado por Lynn, -
1974). 

En un estudio realizado por Blanchard y Biller (1971), se 
ha demostrado que la ausencia del padre afecta al rendimiento

escolar de su hijo. Los niños con rendimientos escolares bajos 

proced!an de hogares en los que el padre se habta ausentado a~ 
tes de los cinco años, o bien no lo hab!an conocido. Los rend~ 
mientes escolares altos correspondían a niños cuyos padres es

taban presentes y eran muy asequibles. 



RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA FAMILIA.-

La fuente más importante de diferencias individuales en -

el rendimiento escolar, son las diferencias ambientales exis
tentes entre las familias. La consecuencia importante para la 

educaci6n es que el aprendizaje escolar es más susceptible de
mejoramiento en ciertos ambientes que en otros (Lemus, 1975). 

DIAGNOSTICO Y PRONOSTICO DEL RENDIMIENTO ESCOLAR.-

Uno de los prop6sitos de la evaluaci6n del rendimiento e! 

colar es el de suministrar datos para diagnosticar los proble
mas de los educandos. Durante el diagn6stico educacional se -

trata de identificar la naturaleza y las causas de la desadap

taci6n escolar con el prop6sito de atenderlas espec!ficamente 
por medio de procedimientos y materiales adecuados. El diag

n6stico trata no tanto de explicar la desadaptaci6n educacio

nal, como de corregirla o prevenirla. Uno de los pasos del -

diagn6stico consiste en determinar las causas que están detr~s 
de los s!ntomas, pero más bien refiriéndose a los des6rdenes -

funcionales que a los orgánicos. Muchas dificultades serias 
del aprendizaje se deben no tanto a defectos de estructura, s! 

no a otros factores tales como la f ormaci6n de malos hábitos -

de estudio o de trabajo, la falta de interés, o el pobre am
biente hogareño. 

Uno de los procedimientos para dicho diagn6stico, puede -

incluir el uso de Test de Inteligencia y los Tests de Rendí-
miento Escolar. 

Para la presente investigaci6n, fueron seleccionados, el 

Test de Matrices Progresivas de Raven y la Evaluaci6n del Ren

dimiento Escolar óe la SEP para las Escuelas Primarias del Di~ 
trito Federal. 



PRUEBAS DE RESPUESTA CORTA PARA LA EVALUACION DE RENDIMIENTO 

ESCOLAR.-

Existe una serie de recomendaciones específicas para la -
elaboraci6n de pruebas de respuesta corta destinadas a la eva

luaci6n del rendimiento escolar conteniendo, cada una de estas 
pruebas, múltiples formas de reactivos, dependiendo ello de la 

naturaleza y complejidad de la materia, del grado escolar y, -

sobre todo, de la funci6n del conocimiento o del pensamiento -

que se desee explorar. 

Para los fines de esta investigaci6n se utiliz6 el Cues-
tionario de la Secretaria de Edu'caci6n Pública, destinado a la 

evaluación del rendimiento y aprendizaje escolar en escuelas 

primarias del Distrito Federal, usada como prueba diagn6stico

para primer grado, y comprende las siguientes pruebas y secci~ 
nes. 

Pregunta Directa 

1.- PRUEBAS DE EVOCACION Escribir 

Complementar 

Tachar 

2.- PRUEBAS DE RECONOCIMIE:lTO Relacionar 

Subrayar 



l.- PRUEBAS DE EVOCACION: 

Se llaman as1 porque exigen de parte del examinado un -

término de dato, no directamente dado en el mismo instrumen
to, sino solamente sugerido a efecto de que este dato sea -

buscado, recordado y proporcionado por el alumno como compr~ 

baci6n, aplicaci6n y uso del conocimiento adquirido. Este ti 
po de prueba consiste en preguntas directas o indirectas he

chas a los examinados para que las responda por medio de pa
labras simples o signos, colocando la respuesta en el espa-

cio correspondiente. 

2.- PRUEBAS DE RECONOCIMIENTO: 

Se refieren a respuestas sugeridas o dadas expresamente 

en el propio formulario y con las cuales los examinados tie

nen que hacer una comparación, una asociaci6n, un ordenamie~ 

to o una identificaci6n. 



INTELIGENCIA.-

La mediciOn de la inteligencia humana empezO a fines del 
siglo XIX, con los trabajos de Galton y Binet. Las pruebas que 
han sido diseñadas para este propOsito ponen enf~sis sobre ca
pacidades de razonamiento y resoluciOn de problemas as! como -
la utilidad para predecir el rendimiento escolar. 

El desarrollo de la capacidad cognositiva no puede sepa-
rarse del desarrollo fundamental del individuo porque el fun-
cionamiento cognoscitivo determina lo que el individuo puede -
hacer en y con su ambiente. 

Se han realizado much!simos estudios con objeto de deter
minar si las puntuaciones de las pruebas de inteligencia, en -
tanto que 1ndices del desarrollo cognoscitivo, permanecen igu~ 
les al paso de los años. La conclusiOn universal que se ha sa
cado es que por la general permanecen esencialmente constantes 
cuando las conóiciones no var!an, es decir, cuando no cambian

notablernente las condiciones de salud, el tipo de educaci6n, -

ni la situaciOn del hogar (Agazzy, 1977). 

Con los cambios en el arrbiente como hemos visto, puede h! 
ber notables variaciones de las puntuaciones de prueba ce int~ 
ligencia. Esto es cierto especialmente cuando en el pasado ha

habido privaciOn y cuando el niño es bastante joven al momento 
del car.:bio. 

La puntuaciOn del coeficiente intelectual de un niF.o y ce 
sus tareas intelectuales está relacionada con el Geseo·de ~ej~ 

rar su conocimiento y sus destrezas en la soluci6n de proble-

rnas; las experiencias familiares, en especial el papel del pa
dre en etapas tempranas de desarrollo, alientan el desenvolvi
miento de este motivo (es decir, el deseo de llegar a dominar
problemas intelectuales) dando lugar a puntuaciones de coef i-
ciente intelectual elevadas, a mejores calificaciones y a una 
motivaciOn m~s fuerte de dominio intelectual (Mussen, Conger y 
Kaqan, 1971). 



CONDICION SOCIOECONOMICA 

El cuestionario est! diseñado de acuerdo a las necesidades 
de la Secretaria de Salubridad y Asistencia, siendo uno de los 
m!s completos y convenientes para nuestro prop6sito. 

El nivel socioecon6mico es uno de los factores del medio -
ambiente que m!s influencia tienen a través del tiempo. 

El nivel socioecon6rnico determina el rango y naturaleza de 
la estirnulaci6n intelectual provista por el hogar y la socie
dad, a través de libros, rnasica, arte, actividades de juego y 

preferencias. 

Asimismo, aspectos sbciales y emocionales pueden estar in- l 
fluenciados por la naturaleza de las relaciones interpersona-- 'I 
les caracterizando a los hogares en los diferentes niveles so

cioecon6micos. 

Entre los aspectos reás importantes se encuentran los que -

se refieren al nivel educacional de los padres, ingreso fami-

liar y ventajas culturales del hogar, tales como biblioteca en 
casa, programas culturales de radio, televisi6n, etc. También 

existen ciertas caracter!sticas del vecindario que deben ser -

consideradas, tales corno la clase de escuela y la calidad de -
enseñanza, la clase de compañeros de juego, etc. 

Para la obtenci6n de resultados confiables en dicho cues-
tionario, la Secretaria de Salubridad y Asistencia se basa en
la siguiente tabla: 

CLAS tfICACIOS 
St\'EL tSGRESO 

soc10Ec0%~tco ~!ESSt:AL 

A alto Salarios cínicos o 
mas. 

cedio alto hasta 4 salarios mín,i 
mos. 

e cedio hasta 3 salarios cín! 
mes. 

D cedio bajo hasta 2 salarios mí.ni 
CJOS • 

E bajo 1 salario o.ínitio 



CUESTIONARIO SOCIOECONOMICO 

1.- Nombre completo 

2.- Sexo (encerrar en un círculo el que corresponda) 

HOMBRE MUJER 

3.- Fecha de Nacimiento 

4.- Edad en años 

S.- En dónde nació el niño (a) 
PUES LO ESTADO PAIS 

6.- En dónde nació el Padre ~~~~~~~~~~~~~~~~-
PUEBLO ESTADO PAIS 

7.- En dónde nació la Madre 
PUEBLO ESTADO PAIS 

8.- Hasta que años estudi6 el padre 

Hasta que años estudi6 la ~adre 

9.- En donde trabaja el padre 

Qué es lo hace en su trabajo 

Qué nombre tiene el trabajo que hace ~~~~~~~~~~ 



lO.- Hasta que año estudi6 la Madre?~~~~~~~~~~~~ 

ll.- En donde trabaja?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

b) Que es lo que hace en su trabajo?~~~~~~~~~ 

c) Que nombre tiene el trabajo que hace?~~~~~~~ 

d) Ingreso Promedio~~~~~~~~~ 

12.- Tipo de Uni6n: Civil~~ Religiosa~~ Uni6n libre

~~ Viuda (o)~~ Divorcio Legal~~ separaci6n de 

Hecho~~ Separaci6n Temporal~~· 

Motivo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Padrastro~~ Madrastra~~ Tutor (a)~~~~~~~-

13.- Encerrar en un círculo el nOmero de respuesta corree-

ta: 

a) l. Vive con su pap~ y su mamá. 

2. Vive s6lo con su Padre. 

J. Vive s6lo con su Madre. 

4. Vive con el Padre o la Madre y un padrastro o m~ 

drastra. 

5. No vive con ninguno de los padres. 

b) l. La Madre muri6. 

2. El Padre muri6. 

J. Los padres están separados. 

14.- Cu&ntos hermanos mayores tiene?~~~~~~ 

Cu&ntos menores~~~~~~-



15.- Cu!ntas hermanas mayores tiene?~~~~~ 

Cu~ntas menores~~----

16.- Cu~ntas personas adem~s de los padres y hermanos viven 

17.-

18.-

en la casa?_~~~~~----------------

En la familia el niño es: 

a) Hijo llnico. 

b) El más grande. 

e) El más chico. 

d) Ni el m:ls grande ni el rn~s chico. 

Casa Habi taci6n: 

Casa ?ropia ___ Casa sola (rentada) Condominio

--- Departamento___ Un cuarto dentro Ce la casa-

º anexo ___ Vivienda Centro del Tiradero_~- Vivi-

enda en los alrededores Ce la uniCad ___ Otras ___ _ 

Paga renta? 

19.- Tiene baf.o completo dentro de la casa? ___ Safio co---

mGn___ Fosa Séptica ___ A la ifiterrnperie ____ ~ 

En donde se baña 
------------~-----~ 

Nªde cawas ___ Sillas ___ Mesas ___ Roperos ___ _ 

Estufa: Gas ___ Petr6leo ___ Leña ___ Carb6n ___ _ 



. \ 

20.- Tiene en su casa: (encerrar en un círculo la palabra -

SI o !>O): 

a) Radio SI NO 

b) Televisi6n SI NO 

c) Refrigerador SI NO 

d) Tocadiscos ' SI NO 

e) Licuadora SI NO 

f) Lavadora SI NO 

g) t:n peri6dico dia.-

rio. SI NO 

21.- Diversiones y paseos en general: 



JUSTIFICACION 

En el transcurso de la evoluci6n, los organismos de cada
especie han desarrollado funciones que le permiten sobrevivir 

y/o realizar cambios en el medio para adaptarse. 

El ser humano como desenlace hasta ahora conocido de la -

evoluci6n ha logrado desarrollar no sólo ajustes en su estruc

tura anat6mica que lo protegen orgánica y fisiol6gicamente de 

los cambios medioambientales, sino que también ha producido -

funciones psicológicas que le permiten manejar las tensiones -
producto de su interacción con su medio social y familiar, en

tre estas funciones se encuentran las intelectuales y las afe~ 

tivas, éstas estarán determinadas o limitadas por la estimula

ci6n que reciban del oedio exterior y la formación de la fami
lia. 

AGn cuando algunos de los aspectos de la experiencia vi-
tal son más individuales que sociales, no por ello deja de ser 

la vida una experiencia co~partida, sobre todo en los afos te~ 

pranos ésta se cornpa:~te casi exclusivamente con los r.1iernbros -

de la farr.ilia, s!.encio las figuras peternas las r.1ás importantes. 

Si asumimos que la funci6n de la familia ~amo factor for

mativo es importante en el desarrollo del infante que esta cr~ 
ciencia en el seno del hogar, y pensando en las repercusiones -

cognitivas y emocionales que tiene, nos conduce a buscar en -

nuestra investigación las diferencias en el rendimiento esco
lar y nivel intelectual en nifios con ausencia y presencia del 

padre en el primer af.o de Primaria, tornando en cuenta diversas 
variables como propone La::ib (veáse Antecedentes). 

Actualmente la unidad familiar se ha ido desintegrando, -
proceso en el cual han intervenido factores como: el debilita

miento de los vincules con el grupo consangu!neo, el creciente 

anonimato de los individuos en la sociedad urbana moderna, la
marcada disminuci6n de la dependencia econ6mica de los conyu-

ges entre sÍ y la carencia de la figura paterna en un gran na.

mero de familias. 



Es de gran importancia para la Psicología el estudio de la 
familia y especialmente lo referente a la ausencia del padre en 
el desarrollo intelectual del niño. ya que en M~xico1existen 
pocos estudios que hagan hicapié en este tema, no obstante, que 
existen muchos casos donde el padre esta ausente y donde se han 
hecho evidentes los casos de niños con problemas diversos. Tan

to para los niños como para la escuela y su sociedad es de vi-
tal importancia el estudio profundo de este tema y sus repercu

cusiones ya que en un futuro se podrSn tomar medidas preventi
vas o un mejor manejo para el niño que se encuentra en tal si-

tuaci6n. 



COMENTARIOS 

A medida que el papel del padre ha cobrado mayor inter~s 
y reconocimiento en relaci6n con los hijos, tanto en estudios 
realizados anteriormente como en nuestra sociedad, creemos 

pertinente realizar el presente trabajo con el fin de mejorar 
o aportar m!s datos. 

El niño es una personalidad cambiante y para que su cre
cimiento emocional e intelectual se produzca de manera natu-
ral y espont!nea necesita recibir afecto, comprensi6n, seguri 
dad y disciplina que lo conduzcan a la adaptaci6n social. 

De las relaciones familiares desintegradas surgen no só
lo conductas de agresi6n y hostilidad, sino tambi~n otras 
reacciones emocionales como sentimientos de inseguridad, re-

chazo, culpa y dificultad para establecer relaciones interpeE 
sonales, que se adquieren en respuesta al tipo de experien- -
cias tempranas. 

La relaci6n padres-hijos es la influencia m!s importante 
para determinar el clima psicol6gico e intelectual del niño. 

La relaci6n madre e hijo se inicia con la satisfacci6n -
de sus necesidades vitales. Es a partir de esta etapa que el

niño desarrolla el afecto por su madre el cual permanece im-
perturbable siempre que ella sea capaz de brindarle las r.ece
sidades que demande el niño de acuerdo con su edad. 

La relaci6n padre-hijo evoluciona a partir de sentimien
tos que se basan en la adrniraci6n por su fuerza y sus facult~ 

des superiores. El padre es concebido como la autoridad y di~ 

ciplina, y va a suscitar en el niño el deseo de imitarle, ta~ 

to f1sica como intelectualmente. 

La estimulaci6n de la familia en el desarrollo intelec-
tual y la capacidad de establecer relaciones emocionales su-
frir!n deterioro con la falta de alguno de los padres y sobre 
todo si dicha falta se da en las primeros años de vida. La o~ 
servaci6n empirica rr.uestra que es m!s frecuente la ausencia -

del padre, por ello el inter~s de est~ investigaci6n. 



PROBLEMA 

En virtud de las diferencias medioambientales y de inte-
racci6n madre-hijo que ocurren entre familias donde hay padre 
y donde no lo hay, es factible pensar que dichas diferencias -
pueden influir de alguna manera en el desarrollo del niño, en
especial en su rendimiento escolar y su nivel intelectual en -
el primer año de la Escuela Primaria. 

OBJETIVO ~ENERAL 

Evaluar si existen diferencias significativas entre el -
rendimiento escolar y el nivel intelectual en niños de prime
ro de primaria con o sin padre. 

OBJETIVO ESPECIFICO I 

Determinar si la presencia del padre afecta al rendimie!?_' 
to escolar y nivel intelectual de su hijo en el primer año de 

primaria. 

OBJETIVO ESPECIFICO II 

Determinar si la ausencia del paCre afecta al rendimien
to escolar y nivel intelectual de su hijo en el primer año de 
primaria. 

11 
11 
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HIPOTESIS DE TRABAJO l 

El rendimento escolar de niños en el primer año de pri
maria es diferente en los niños provenientes de familia con 

y sin padre. 

HIPOTESIS DE TRABAJO II 

El nivel intelectual de niños en el primer año de prim~ 

ria es diferente en los niños provenientes de familias --
con y sin padre. 

HIPOTESIS NULA l 

El rendimiento escolar de niños en el primer af.o de pri
~aria no es diferente en los niñas provenientes Ce fa~ilias -

con y sin padre. 

HIPOTESIS NULA 11 

El nivel intelectual de niños en el primer año de prima
ria no es diferente en los niños provenientes de familias con 

y sin padre. 



DEFINICION DE TER!iINOS EN ESTA INVESTIGACION 

l.- Rendimiento Escolar Académico: 

La calificaci6n promedio obtenida por cada uno de los 
niños a trav6s de la evaluaci6n del Cuestionario de Rendi
miento Escolar de la S.E.P. para niños de primer grado. 

2. - Nivel In telectui.t: 

Es la proporci6n existente entre la edad mental y la 
real del sujeto y de la cual desprendemos la capacidad me
dia del sujeto frente a su rendimiento real. Test de Matri 
ces Progresivas de Raven. 

3.- Ausencia del Padre: 

Madre e hijo que viven juntos, sin el padre. 

4.- Presencia del Padre 

~adre e hijo q~e viven juntos con el padre. 



OISE~O DE INVESTIGACION 

Se llevo a cabo un estudio transversal, utilizando el mo
delo de casos v controles con un ntlmero incierto de sujetos, 
en virtud de la poca posibilidad de lograr reunir un n!lmero -
suficientemente grande de casos (niños con ausencia del padre) 
estos se seleccionaron propositivarnente de acuerdo con la bas 
queda de niños controles, y se aparearon en las s1au1entes v~ 
riables: 

l. Condición socioecon6mica. 
2. Sexo 
J. Edad 
~. Posición en la familia, anicos o en su defecto 

primocénitos. 
S. ~dmero de hermanos. 

Es evidente que el diseño de investigaciOn presentado, no 
ouede aiustarse a las normas anal!ticas habituales oara los -
rnoóelos animales v esto representa un factor que se considero 
al escoger los grupos utilizados en este diseño. 

No basto con escocer al azar los niños del grupo control, 
tornando en cuenta dnicamente como requisito c:ue orovienen de 
familias en donde existe el padre. EL aruoo control se sele~ 
cieno considerando las variables antes mencionadas. con la i~ 
tenci6n de evitar sesgos en los resultados. 

TRnTk~IENTO ESTADIST!CO 

Se utilizaron estad1sticas de resur.ien y de dispers10n 
lPro~edios, desv1ac16n, est!ndar, porciento, ~edianasJ. y pa
ra el contraste entre los grupos se utilizaron pruebas oara~! 
tricas óe acuerdo con la !ndole de las variables. lp. ej. t, 
x2, U Man-Whitnev, ANOVA., DanieL w. 19ti3, i97ti). 



PROCEDIMIENTO METODOLOGICO 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Ausencia o presencia del padre. 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Rendimiento Escolar Acad!mico (Cuestionario de la S.E.P.) 
e Inteligencia (Raven). 

MUESTRA1 

Los niños que conformaron los grupos en esta investigaci6n 
reunieron las características mencionadas en el diseño. Sin e~ 
barqo, el ndmero de individuos que se incluyeron en el estudio 
estuvo sujeto a la disponibilidad de casos que se presentaron 
en la Escuela Primaria "Plan de Ayutla", ubicada en la calle 
de Corola s/n, Col. El Reloj, Coyoacln, M!xico, D. F. 

INSTRUMENTOS: 

- cuestionario de Rendimiento Escolar y Acad!mico de la 
Secretaría de Educaci6n Pdblica (ver anexo I). 
Instrumento autorizado por la Escuela Primaria "Plan 
de Ayutla". 

- Test de Matrices Progresivas por J.C. Raven (ver anexo 
Il). 

ESCENARI01 
La aplicaci6n de ambas pruebas se real1z6 dentro del sa-
16n de clases. 

ALlMINISTRACION: 
En la administraciOn de las pruebas, se encontraron dnica 

mente ¡os niños seleccionados y ias dos investicadoras, apli
c!ndose cada una de las oruebas de manera individual. La ho
ra de aolicac16n fu! a las 8:30 am. 



RESULTADOS 

La muestra estudiada en la presente investigaci6n, est~ 
vo integrada por dos grupos. 

I GRUPO 

lO niños entre 6 y 7 años de primer grado de Primaria 
provenientes de familias donde el padre esta presente -
(ver cuadro I) • 

II GRUPO 

- lO niños entre 6 y 7 años de primer grado de Primaria 
provenientes de familias donde el padre est& ausente 
(ver cuadro II). 

- El an!lisis de los resultados se someti6 al siguiente 
flujo estad[stico (ver figura 1) . 



cuCr.TIONAflIO 01; 111:«1111111:N1'0 l:!:COL.f\R l ESCUt:lJ\ PlllH/HHT\ rt.11.N DE 1\YUTLA l 

t:scolarcu 1:tJ.JJ 5CJl.U Ho "" ruolct 6n Co11Jlci6n Prueba UnidaJ U1tiJ.JJ Unidad Unitlad Unidad Unidad llnid.:r.d Unidild To'-i 

UcrmJnu~ en l.J Fam Soc-Eco Ravcn I 11 lll IV V VI Vll Vlll 

Ci. G6 75 aul!. • 7 7 3 s z 4 4l 

•odio 

L.BJ D 50 MQ• 3S 

dio 

L. 75 90 sue. 37 

medio 

&,BJ 50 me- 7: 37 

dio 

6.0] 75 SIJl! 4Z 

medio 

6.15 95 sup 38 

6.n 75 SUJ! 39 

mcJiu 

6.6& e 7Ssup- 33 

medio 

Ci.lll 90 SUJ! 31 

meJlo 

10 7.00 H 'JS su¡• 38 

12 l . " e· .. l G Su¡1-HcJio 

;! • 2 o •• 2 Medios 

u . l 2 Su¡lcrtor 

cu.1dro l. Resumen .Ju !1o:; d,'1Lll!; obtenidos en el. qrllpo Je nU\os con presencia del. pai.lro. 



CUE.6TlONAHlO llt; 111:NUIH1CNTO ESCOlJ\R ( t;SCUl:IJ\ l•RIHARIA PIJ\N DE l\YUTLI\ ) ! 
EscolMcm EJ.1d Sexo No do l'osición ConrJJc16n rruub.1 Unida.J UnirJ,1d Unidatl Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Total f 

10 

Ucrmanos en 111 film Soc•Eto R•lVl.!R 1 JI III IV V VI VII VIII Í 

fi. 7S 50 mi.!- S 4 5 1 J 29 

dio 

6.Bl 5 du- 27 

Ucicnte 

6.n 50 me- JO 

dio 

7.00 " 50 me- 28 

dio 

6.91 H 25 inf 28 

medio 

fi.Bl H 25 inf 27 

me11lo 

6.SB H 75 sue, JO 

m1..>Jio 

6.66 " 50 me- 28 

dio 

6. 75 " 5 de- 2j 

ficiento 

li.HJ H 10 inf. 

11cdio 

l • e e • 2 4 Medios 

2 • 2 E • J J InC.Hcdio 

D • 5 2 Deficientes 

Cu11dru ll. ReMumcn do lou datos obt.:cnidos en el grupo do ninos con ausencia del padre. 



FLUJOGRAMA DEL ANALISIS ESTADISTICO 

Probar hipOtesis: 
Existen diferencias en las cali-
ficaciones de los niños, debidas 
a la ausencia/presencia del pa-
dre. o no existen diferencias. 

Ho = Sa~ = Sb2 
Ha = Sa -;. Sb 2 

1 

1 
2 muestras de 10 cali-

1 ficaciones c/u. 

1 

Independencia 

1 

Escala de Intllrvalo 

1 

r:ornogeneidad de T de 
varianzas x2 de __.li2__ Welch 

~:oaelo Lineal: 

Pe ar son 

1 
Si 

T de Student 

Fin 

Ylj = M¡ + bjl + tl teljl Y2j = M2 + bj2 + T2 te2j2 
1

1
j y Y2j = Cada uno de los valores de cada muestra. 

~:.r 2 = rr,edia general constante 

t 1y2 = efecto de la ausencia o presencia del padre. 

bj 1r 2 = estimador muestral 
e 1j y e 2 j = error aleatorio desconocido 

Fin 

Fig. I Tratamiento estadístico de los resultados de las 
pruebas Raven y Rendimiento Escolar. 



R A V E H 

x2 de Pearson para comprobar homoqeneidad de varianza•. 
Cal (b) 

n • 10 n • 10 
i • 26.5 x • 8!1,5 

Ex • 265 

Ex2 • 12225 

de • 24.042 
se • 5202,5 

s2 • CM • 578,055 
x2 • se mayor 

52 menor 

V· D --

Ex • 895 
Ex2 • 80675 

de • 7.97 
se • 572.5 
s 2 • 63.61 

5202.S 

63.61 
"! 81. 78 

menor 1 • 10 - 1 • 9 

El valor •e halla muy por debajo del porcent11 0.001 
Hay heterogeneidad de varianza• •• hace '1' de Welch. 

'1' de Welch r • _ ... l!:A-... __ .... 51'&--._ 25. 5 - 19.5 

V SA2 5112 
-¡¡¡- + r:r 

-63 

Vs7.eos5. 6.3u vu.1u5 

.(~ ·~) 
2. 

- 2 . 
( ~tT · ( ::2 

) 

2 

Na+l 1'8+1 

Ul7.33 
303.77 + 3.678 

V 571.055 • u.u --rr- --ir 

-=!L • 1-7.865 
1.01 

4117.33 
- 2 

3341.47 + 40.462 
11 11 

- 2 .. -.111.~ 



TT 

a 

b 

Te 

• l • l. 363 .05•1.796 - .025 2.201 

.01 • 2. 718 - 0.005 - 3.106 

niños con ausencia del padre 

niños con presencia del padre 

•7,865 TT al 10\, 5\, 2.5\, 1', .5\ 

de li~ite• e• confiabilidad, por lo tanto la diferencia 
es estad1sticamente •ignificativa de ·63 punto•, el gra· 
de de s~;nificanc~a e• muy elevado ('"<. • 0.005) en el 
grupo cor. au•encia del padre. 



RENDIMIENTO ESCOLAR 

x2 de Pearson para probar la homogeneidad de varianzas. 

a (M.S) b (F.I) 

n = 10 n = 10 

x= 28.9 x 37.1 

Ex = 289 Ex 371 

Ex2 8405 Ex 2 13867 

de = 2.42 de = 3.38 

se = 52.9 se 102.9 

eM=S 2 5.87 C~=S 2 ll,43 

x2 = se ma~or 102.9 17.529 
52 menor 5.87 

'1 í n ...,_.. 
U menor - 1 = 10 - l = 9 

El valor se halla entre el porcentil O.OS y el 0.025 

Hay heterogeneidad de varianzas y se hace T de Welch. 

T de Welch T 

8.2 

\J. 587 + 1.143 

( SA
2 

NA 
ss

2
) +-¡¡a 

(~)2(~) NA + l>B 

Na+l 

o.os 
.025 

NB+l 

l. 734 

2.101 

XB 

sa2 
--¡;¡¡-

8.2 

l. 3l5 

- 2 

28.9 - 37.1 

J 5.87 11.43 
--ro 10 

~ 

2.99 
- 2 

0,344 1.306 
+--

11 ll 

- 2 l 18.067= 18 

.10 

.01 

l. 337 

2.552 .o os 

2.99 

0.031 + 

2.878 

; 

o .lll 
\ 

\ 
' 



Te -6.23 >TT al 10%, 5%, 2.5%, l\ y .5\ 

de limites de confiabilidad, por lo tanto, la -Oiferencia 
es estadfs~ica~ente significativa de -8.2 puntos el grado 
de significancia es muy elevado (OC: = 0.005) en el grupo 
de n:ños con ausencia del padre. 



ANALISIS ESTADISTICO 

En el cuadro 3, se resumen los valores estad!sticos de -
da unidad de el cuestionario de Rendimiento Escolar. 

UNIDAD FRECIJENCIA FRECUENCIA DIFERENCIA CALCULADA TABULADA 

I 6.89 4.41 o.os de + l. 20 para 
niños con pa-
dre. 

II 4.20 4 .41 o.os - - - -
III 9.80 4.41 o.os de + 1.40 

IV 3.10 4.41 o.os - - - -
I' 20 .57 4 .41 o.os de + 1.60 

VI 2.38 4."1 o.os - - - -
VII 4.25 4.41 o.os - -- -
VIII 23.40 4,41 o.os de + 1.30 

TOTAL 
CALIFICACI< N 38.84 4.41 o.os de+ 8.20 

- se hiz6 un an!lisis de varianza para ver si hab!an dife
rencias estad!sticamente significativas entre los vale-
res obtenidos en el cuestionario de Rendimiento Escolar 
en la unidad I, entre el grupo de ni5os sin padre y el -
grupo con padre, co::-.o la F Calculada fua de 6 .89 > 4 .41 
con oc O.OS se de::-,uestra que hay diferencias estad!stf. 
ca.-::ente significativas de + l.20 ya que el grupo con 
padre tienen x = 7.60 y el sin padre x = 6.40 

- se hiz6 un análisis de varianza para ver si hab!an dife
rencias estad1sticamer.te significativas entre los ,·alo-

res de la unidad II: F calculada 4. 20 > 4. 41 por lo -

que "no" hay diferencias oc: = O. 05 

l. 



Se realiz6 un analisis de varianza entre el grupo de niños 
con padre y el grupo sin padre para ver si hab1a dif eren
cias entre la calificaci6n de la unidad III; F calculada 

= 9.80 > 4.41 por lo que si hay diferencias con un nivel 
de significaci6nOC= O.OS y la diferencia es de + 1.40 
ya que x = 6.60 con padre y x = 5.20 sin padre. 

Se realiz6 un analisis de varianza para ver si hay difere~ 
cías en la calificaci6n de la unidad IV, entre el grupo -
con padre y grupo sin padre, la F calculada = 3.10 < 4.41 
a un nivel de siqnificaci6n de O.OS por lo que "no• hay 
diferencias estad1sti~amente significativas. 

Se hiz6 un analisis de varianza para ver si hay diferencias 
en la calificaci6n de la unidad V, entre l qrupo sin padre 
y el qrupo con padre, F calculada = 20.57 > 4.41 con un n.!_ 
vel de significaci6nOC 0.05 lo que indica que hay difere~ 
cias estad!sticamente significativas de + 1.60 dado que -
i con padre = 2.80 y i sin padre = 1.20. 

Se hiz6 un analisis de varianza entre las calificaciones -
de la unidad VI entre el grupo de niños con padre y el g~ 

po de niños sin padre. F Calculada = 2.38 < 4.41 con un -
nivel de significanciaoC = 0.05 por lo que no hay difere~ 
cias estad!sticaJ:1ente significativas. 

Se hiz6 un an4lisis de varianza entre las calificacior.es -

de la unidad VII.entre el grupo de nif.os con padre y el 
grupo de niños sin padre F calculada = 4.25 < 4.41 con un 
nivel de significaci6n Ce OC 0.05 por lo que "no" hay d~ 

ferencias estad1stica.T.ente significativas. 

Se realiz6 un analisis de varianza entre las calificaciones 
de la unidad VIII entre el grupo de niños con padre y el -
grupo sin padre F calculada = 23.40 > 4.41 con un nivel -
de significancia oc 0.05 por lo que hay diferencias esta
d1sticarnente significativas de + 1.30 ya que i del qrupo 

con padre = 3.70 y i del grupo sin padre = 2.40 



se hiz6 un anllisis de varianza para ver si hay diferencia 
en la calificaci6n total, entre el 9rupo de niños con pa~
dre y el qrupo sin padre. F calculada 38.84':>4.41 con un -
nivel de significaci6nOC"' O.OS por lo que si hay diferen
cias significativas estad!sticarnente de + e .20 i•a que :X -
del grupo con padre = 37.10 y el grupo sin padre it ~28.90 

Asimismo se realiz6 el an4lisis de varianza, para compro
bar si hab!an diferencias estad!sticamente significativas 
entre las edades del grupo de niños sin padre, y del gru
po de niños con padre. F TABULADA 

F Calculada 0.10 < 4.41 
ce. o.os 

Observ!ndose que NO existen diferencias estad!sticamente 
significativas. 

Con el f!n de \•er si hab!an diferencias estad!sticarnente 
siqnificativas, entre el na..~ero de hermanes, en ambos gru
pos, se observ6 lo siguiente: F TFJ!UIJ>.DA 

Observ!ndose 
de .70 ya que: 

y 

F Calculada = 7.23 > 4.41 
oc:= o.os 

una diferencia estad!sticamente 

:X Calculada en niños con padre 

x Calculada en niños sin padre 

significativa 

1.20 

.so 



CORRELACIONES DETECTADAS MEDIANTE EL ANALISIS DE MAN WHITNEY 

l) Ravcn Vs Rendimiento Escolar (2 grupos juntos) 

No hay Correlación son independientes ce '" 5\ 

2) Raven Vs Rendimietito Escolar (grupos con padre) 
Si hay Correlación son dependientes oc: = 5\ 

3) Raven Vs Rendimiento Escolar (grupos sin padre) 
Si hay Correlaci6n son dependientes oc: = 5\ 

4) Edad Vs Rendimiento Escolar (2 grupos juntos) 

Si hay Correlación son dependientes OC: = 5\ 

5) Edad Vs Rendimiento.Escolar (grupos con padre) 

Si hay c_orrelación son dependientes OC '" 5\ 

6) Edad Vs Rendimiento Escolar (grupos sin padre) 

Si hay Correlación son dependientes oC = 5• 

7) !ifunero Ce He:r:nanos Vs Raven (2 grupos juntos) 
Si hay Correlaci6n al 5\ . pero no hay Correlación 

al 1% 

B) KCmero de hermanos Vs Raven (grupo con padre) 
Si hay Correlación son dependientes oc: '" 5t 

9) Nfunero de her~anos Vs Raven (grupo sin .padre) 

Si hay Correlación son dependientes oC. = 5\ 

10) ?osic16n del ni~o Vs Raven (2 grupos juntos) 

Si hay Correlación son dependientes oC s 5\ 

11) Posición del niño Vs Raven (grupos con ¡;:adre) 

Si hay Correlación son dependientes oC • S\ 

12) Posición del niño Vs Raven (grupo sin padre) 

Si hay Correlación son dependientes oC. = 5% 

13) !\G.mero de herr.ianos \'s Rendimiento Escolar (2 grupos juntos) 

lio hay Correlaci6n son independientes oC. = 5% 

14) Nfunero de hermanos Vs Rendimiento Escolar (gruposicon padre) 
Si hay Correlaci6n son dependientes oC = 5\ 

15) No.mero de hermanos Vs Rendimiento Escolar (grupos sin padre) 
Si hay Correlación son dependientes oC. ... 5\ 



16) Posici6n del niño Vs Rendimiento Escolar (2 grupos juntos) 
Si hay Correlaci6n son dependientes OC. • 5\. 

17) Pos1ci6n del niño Vs Rendilniento Escolar (grupos con padre) 
Si hay Correlaci6n son dependientes oc. - 5\ 

18) Poaici6n del niño Vs Rendimiento Escolar !grupos sin padre) 
Si hay Correlaci6n al 5\ pero No - al l\, 

En funci6n de que existi6 una diferencia significativa -
IP<0.05) en cuanto al nOmero de hermanos siendo superior, -
el grupo de niños con padre, y dado que hubo cor~elaci6n en
tre el (ntlmero de hermanos y Rendimiento Escolar y nOmero de 
hermanos y Raven). 

al se reali~6 la prueba de Probabilidad exacta de Fisher1 
NOmero de hermanos 

o ~ l 

27-33 6 5 

Rendimiento Escolar total - 0.001 
34-41 o 

La probabilida4 de hallar una distribuci6n 6-5, 0-9 e1 
de l por mil .'. si influye. 

bl Se hizo s6lo en la poblaci6n con padre 
NC!mero de hermanos 

1) ::,,. 1 

31-35 1 a 2 b 

Rendi.l!liento Escolar totAl 
36-41 o c ~ d 

1 

n1 • 3 

- • 3 
n2 • 7 

9 

La probabilidad de hallar una dist~ibuci6n 1-2, 0-7, es 
de 30\ por lo tanto influ~·e el nlimero de hermanos en el 
Rendimiento Escolar pero menos que en el grupo toul. 

c) se hizo solo en la poblaci6n sin padre 
NC!mero de her114nos 

o ~ l 

27-30 s 



Rendimiento escolar total • 0.025 

31-35 o l 

Por lo tanto, la probabil1dad de hallar una d11tribuci6n 
S-4, 0-1 es de 2.5\ .·.influye en el ndmero de hermanos en -
el Rendimiento Escolar total en 111&yor proporc16n que en el -
qrupo de niños con padre. 



NGmero de Hermano• y Raven: 

a) Se realiz6 en toda la poblaci6n de los 2 qrupos. 
NC!mero de hermano• 

o ~ 1 

5-45 

Raven 
50-95 

3 2 

3 12 
- 0.00000001 

Hay una notable influencia de el n!lmero de hermano• sobre 
la calificaci6n. Raven en lo• 2 qrupoa. 

b) Se hizo solo en la poblaci6n con padre. 
NC!mero de hermano• 

o ~ 1 

50-70 o 2 

Raven • 0.8 
75-95 1 

La probabilidad de hallar una distribuci6n ivual a 0.2, 
1~1 es de SOl por lo que se ve que en la poblaci6n de niño• 
con padre NO influye en el nClmero de hermanos en califica
ci6n Raven. 

c) Se hizo solo en la poblaci6n sin padre. 
Ndmero de hermano• 

o 1 

5-40 3 2 

Raven - .39 
45-75 2 3 

La probabilidad de hallar una distribuci6n ic¡ual a 3-2, 
2-3; 2-3 es de 39l o sea que hay influencia del nCllilero de -
hermanos sobre la calif icaci6n Raven en el grupo de niños -
sin padre. 



DISCUSION 

En el estudio realizado, destaca el hecho de que la metod2 
log!a basada en la utilizaci6n de pruebas preestablecidas, es
suficientemente confiable como para detectar una diferencia en 
el Rendimiento Escolar e Inteligencia, al nivel que se prob6. 

El an4lisis del Rendimiento Escolar diseñado por la Secre
tar!a de Educaci6n PQblica a travfs de la Direcci6n Tfcnica, -
tie:ie un nivel cognoscitivo pobre, que se refleja en la• cali
ficaciones obtenidas en niño• de familia con presencia del pa
dre (Ver cuadro Il por comparaci6n a las mostrada• por lo• ni
ños de familia con ausencia del padre (ver cuadro III. 

Si se considera que la prueba fue diseñada conforme a lo -
estipulado por la Secretar!a de Educaci6n PGblica para la ela
boraci6n de reactivos a respuesta corta, se puede postular que 
el grado de participaci6n de la personalidad de lo• evaluados 
influye poco, o quiz4 nada, en el resultado de la pruebar per
lo que es factible asumir que en efecto, se evalu6 el Rendi- -
miento Escolar y no la Disposici6n an!mica de los niños. 

Por otro lado, Raven (1947), indica en su disertaci6n ori
ginal que la evaluaci6n de la inteligencia lograda al aplicar 
su prueba, comprer.d!a Qnicamente al desarrollo de la intelige~ 
cia cognoscitiva dentro del marco social del individuo. 

Esto se enfatiza en funci6n del hecho de que los niños pr2 
\"enientes de fa::iilias con ausencia del padre no deben catalo
garse como subno::ir.ales, ya que el grado de normalidad es rela
tivo y dependiente de la perspectiva con la que se evalue dicha 
variable. 

Ta::ibi•n es necesario puntualizar que si bien, los resulta
dos indican una notable diferencia en el Rendimiento Escolar y 

la Inteligencia entre niños provenientes de familias con ause~ 
cia del padre y ni~os de familia con presencia del padre, la -
evidencia obtenida s6lo puede aplicarse a un nivel socioecon6-
rnico que en este caso fu• catalogado como medio-bajo, siguien
do como criterio lo estipulado por el Cuestionario de Condi- -
ci6n Socioecon6mico de la Secretaria de Salubridad y Asisten-
cia. 



No debe correrse el riesgo de que hacer extensivas las ev~ 
dencias obtenidas a otros niveles socioecon6micos ya que la a~ 
sencia del padre en condici6n socioecon6mica media-baja o baja, 
representa un reto dif!cil a la madre quien tiene que solventar 
los gastos familiares y brindar la imagen paterna y materna al 
mismo tiempo. Por el contrario, en condiciones socioecon6micas 
de mayor solvencia, el papel de la madre puede estar rn&a enfo
cado a la educaci6n del hijo, (warner y Lunt, 1941) lo que se
guramente serl causante de una variaci6n en lo obtenido aqu!. 
Sin embargo, esta Qltima reflexi6n no indica necesariamente -
que los niños provenientes de familia con ausencia de padre y 
condici6n socioecon6mica alta tengan mejores calificaciones en 
el Rendimiento Escolar o desarrollen mejor su Inteligencia, ya 
que, en muchas ocasiones una respuesta antisocial se presenta 
como reacci6n a un ambiente excesivamente protector y afernina
dor, como en el caso de la delincuencia juvenil segdn Bronfen
brienner u., ll967). As! pues, en funci6n de la homogeneidad 
de la varianza en los grupos de las diferencias altamente sig
nificativas encontradas, se puede pensar que la hip6tesis pla!!, 
teada es verdadera y que, definitivamente existe una influen
cia directa del ambiente f arniliar y en particular de la ausen
cia o presencia del padre en el Rendimiento Escolar y la Inte
ligencia del niño. 

Dicha aseveraci6n guarda especial dependencia con el hecho 
de que la condici6n socioecon6mica de ambos grupos fu4 virtua~ 
mente la misma (velse cuadro I y II). 

se ha establecido que existe un mayor n11mero de madres so! 
teras entre las clases bajas, y que algunos de los problemas -
sociales y conductuales de los niños se debe a este hecho - -
(Deutsch, M. 1960). 

Es interesante notar que los anllisis de correlaci6n de ra!!_ 
ges de Man-Whitney, indican que no existi6 una correlaci6n en
tre las pruebas de Rendimiento Escolar y Raven, lo que añade -
valor a lo obtenido en este estudio, pues se puede inferir que 
la independencia de los resultados reitera la participaci6n -
del padre en las variables estimadas (Rendimiento Escolar e I!!, 

teligencia) (ve!se cuadro de Correlaci6n). 



Un aspecto novedoso del diseño de este estudio es la corr! 
laci6n positiva que existe entre el n1lmero de hermanos en la -
familia, con la prueba de Raven y la ausencia de dicha correl! 
ci6n entre la misma variable y el Rendimiento Escolar. Estas 
correlaciones pueden tomarse como indicativos de que la lntel~ 
gencia es un evento dependiente de lo social en el seno de la

familia, el hecho de haberse presentado en este trabajo añade 
validez a los resultados y confirma la hip6tesis de que la pe~ 
sonalidad social del hombre y su inteligencia se desarrollan a 
la par lMacCoby, 1961: Koch, H. 1956). 

Por otro lado, si se present6 una correlaci6n positiva en
tre la posici6n del.nif.o"en la familia y ambas pruebas, esto -
refleja el papel que tiene el priir.oq6nito como ejemplo para -
los dem!s hermanos (Mussen, Conger y Kaga, 1971) as! como la -

atenci6n paterna y materna que se brinda al mismo. 

Las dificultades inherentes a un estudio de las caracter!! 
ticas se~aladas, ir.cluyen obst!culos que se antojan dif!ciles 
óe salvar ya que incluso en este estudio, la bdsqueda de gru
pos homog~neos al mismo tiempo aleatorios, represent6 la mayor 
de las dificultades. 

Es probable que un programa de caracter!sticas institucio~ 
nales pueda contribuir a obtener una p<?blaci6n suficientemente 

grande y hoo6genea corr.o para obtener resultados m4s conclusi-

vos. 



Anexo I 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
DIRE:CCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA 

DIRECCION TECNICA 

E:VALUACION DE RENDIMIENTO ESCOLAR ACADEMICO EN ESCUELl'\S 
PRIMARIAS DEL DEP~.RTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 

INSTRUCTIVO PARA LA APLICACION DE LA PRUEBA DIAGNOSTICA 
DE PRIMER GRADO 



INTRODUCCION 

El prop6sito de este instructivo es indicar al educador -
aplicador el proceso que debe seguir para la adecuada organiz! 
ci6n, conducci6n de la aplicaci6n, calificaci6n e interpreta-
ci6n de la prueba diagn6stica que se aplicar! a los alumnos de 
pri~er grado de escuelas primarias del D.F. 

En este instrumento de evaluaci6n se han considerado los
objetivos que corresponden a los conocimientos de Español y M! 
tem!ticas. 

Es imprescindible que la prueba se efectu6 dentro de un -
m!ximo de uniformidad de estímulos, por lo que todos los alum
nos deber!n =•solver la prueba en condiciones similares para -
evitar alteraciones en los resultados de la misma. 

A continuaci6n se proporcionan al educador aplicador, al
gunas consideraciones generales que garantizan la correcta 
aplicaci6n de la prueba. 

l. Leer el instructivo previamente y dominar todos sus deta
lles. 

2. Disponer de un sal6n para la aplicaci6n que deber! estar 
en las mejores condiciones posibles en cuanto a espacio, 
\'entilaci6n, iluminaci6n y mobiliario. 

3. Dispor.er den~ro del aula de aplicaci6n de un lugar para -
cada nifio, gue per"-ita trabajar com6damente y no propicie 
la comunicaci6n con los otros niños. 

4. Evitar que durante la aplicaci6n haya personas ajenas a -
la misma. S6lo deberan estar presentes el educador aplic! 
dor y los alumnos sustentantes. 



ORGJ\NIZACION DE LA APLICACION 

La prueba consta de 42 reactivo•. El tipo de prueba• uti
lizadas son, de evocaci6n y reconocimiento, que comprenden 
sei• secciones corrrespondientea a los siguientes tipo• de pr! 
qunta. 

al Pregunta directa. 
bl Escribir. 
c) Completar. 
di Tachar. 
el Relacionar. 
f) Subrayar. 

PROCEDIMIUITO DE CALIFICACION 

Al terminar la aplicaci6n de la prueba a todo• los alumno• 
proceda a calificarle• de acuerdo con las siquientes indicacio
nes: 

1. Registre dentro de los cuadros abiertos que aparecen 
a la derecha de cada reactivo: 

1 si la respuesta es correcta. 
O si la respuesta no es correcta. 
- si el reactivo no fu6 contestado. 

2. En los reactivos en que el alum.~o tenga que tachar, co~ 
sidere como correcto un solo tachado, ya sea sobre la -

alternativa correcta o que tenqa proximidad a ella. 

3. Los siguientes criterios de calificaci6n deben conside
rarse para la respuesta correcta de cada reactivo. 



11• del 
Reactivo 

l 
2 

3 

4 

s 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 
. 15 16 17 

18 

19 

20 

2l 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

CLAVE DE RESPUESTAS 

Deber! estar contestado 

Su nombre 
su edad 
El nombre de su mAllll 
El nol!lbre de su maestra (o) 
El nOl!lbre correcto de los cinco sentidos 

Deber& estar escrito 

Las·partes del cuerpo humano 
Estar& escrito la palabra •.illa 
La palabra mesa 
La palabra pelota 
La palabra paleta 
La palabra p!jaro 
La palabra CAl!lpana 
La expresi6n 3 + 6 • 9 
5+7•12 

El nombre de animales 

Oebera estar completado 

El dibujo con los colores correctos 
La palabra canasta 
La palabra mu.~eca 
El nd.~ero correcto 
ta adici6n 22 + 12 • 34 
Los nl1meros 3, S, 6, B. 

Deber& estar tachado 

El nllmero 4, 3, s. 
El mls grande 
El mls pequeño 
La naranja correcta 
La manzana correcta 



29 
30 31 
32 

33 
34 

35 

36 

37 
38 

39 

40 

41 

42 

Deber& estar subrayado 

La palabra pierna 
Las palabras que tengan ma y me 
Las letras a y o 
Donde hay m&s y su ndmero correcto 
Del 8 al 20 

Deber& estar relacionado 

La letra que corresponde al nombre del 
objeto 
El nombre correcto y la relaciOn con -
el objeto 
El ntlmero con la cantidad correcto 
El ntlmero que corresponda al conjunto 
El parentesco correcto 

La adiciOn correcta 
La adiciOn correcta y la relaciOn con 
el resultado. 
La adici6n correcta. 



UNIDAD PRO
GRAf'.ATICA 

I 

II 

III 

TABLA DE ESPECIFICACIONES 
PRUEBA DIAGNOSTICA PARA PRIMER GRADO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Nº PROG. 
DEL REAC 
TIVO l::N= 
LA PRUEBA 

Identificar su nombre,
datos generales y nombres 
de las personas m&s impor 
tantes que fe rodean. - 1,2,3,4 

Identifica enunciados vi
sualizados durante el de-

ToTAL DE 
REACTIVOS 

sarrollo de la unidad. 19 y 20 22 

Desarrolla el reconoci
~iento de su esquema cor
poral a trav~s de sus sen 
tidos. - 5,6 y 29 3 

Clasifica objetos por su 
forma, tamaño y color. 

Identifica palabras den
tro de enunciados rela-
cionados con la unidad. 

Relacior.a colecciones de 
l,2,3 y 4 obj~tos con 
sus representaciones nu
méricas. 

Identifica las vocales, 
en palabras contenidas 
en enunciados. 

Relaciona colecciones -
ce 5, 6, 1 y 8 objetos 
con sus representacio
nes nt1rnericas. 

9 22 

18, 25 y 26 3 

11 y 12 2 

21 y 23 2 

1 11 

32 y 35 2 

24 y 38 2 



IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

Identifica animales que 
nacen de huevo, anima-
les y de la madre. 

Identifica s1labas con 
m, l, t en palabras 
trabajadas en la unidad 

Relaciona colecciones 
del 8, 9 y 10 objetos 
con sus representacio 
nea nwnl!ricas. -

Desarrolla problemas en 
donde utiliza adiciones 
cuyo resultado sea me-
nor a 19. 

Agrupar una serie de n~ 
meros en representacio
nes nwnl!ricas. 

Identifica palabras con 
dibujos trabajados en -
la unidad. 

Resuelve problemas en los 
que utiliza adiciones con 
nfuneros hasta de dos ci-
fras y cuyo resultado sea 

15,16,17 
y 39. 

30,31 

33,37 

13,14 

34 

7,8,9,10 
y 36 

menor a 100. 22,40 

Relaciona mitades, cuartas 
partes de objetos con sus
expresiones verbales y sim 
bOlicas. - 27 y 28 

4 

8 19 

2 

2 

9 

2 

1 

3 7 

5 

5 12 

2 

2 5 

2 

2 



INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Para llevar a cabo la interpretaci6n, es necesario que pr! 
viamente se llene el cuadro de concentraci6n de resultados, s~ 
guiendo las instrucciones: 

- Anote en las columnas correspondientes, el nOmero pro
gresivo y nombre del alumno empezando por el apellido 
paterno. 

- Observe que los ndmeros de los reactivos de cada uni
dad, se presentan d~sordenadas seg1in su ubicaci6n en -
la prueba, ejem: UNIDAD PROGRAMATICA 1, Nº PROGRESIVO
DEL REACTIVO: l, 2, 3, y 4, S, 6, 19, 20 y 29. 

- Compruebe que el nfunero del reactivo corresponde a un 
objetivo de aprendizaje, segdn se registra en la tabla 
de especificaciones. 

- Registre las anotaciones (l), (O), (-) en las celdi
llas correspondientes a cada alumno, que ser&n copia
das de los cuadros abiertos de las pruebas ya calif i
cadas. 

- Sume el total de aciertos por unidad, de cada alumno, 
a~otando la suma en las colwrnas T. 

- sume el total de aciertos de las columnas T para re
gistrar la suma en la columna de total general por -
alumr.o. 

- Sume en forma vertical el total de aciertos por ca
da reactivo y registre la suma en el dltimo. rengl6n 
de totales. 

- Al analizar los resultados de los aciertos en forma 
horizontal, se obtiene la inter·pretaci6n individual 

por al~~no y al hacerlo en forma vertical se obtie
ne la interpretaci6n de resultados por grupo. 



CUESTIONARIO DE RENDIMIENTO ESCOLAR 

I.- PREGUNTA DIRECTA: 
1) ¿C6mo te llamas? 
2) ¿Cu&ntos años tienes? 
3) ¿C6mo se llama tu maml? 
4) ¿C6mo se llama tu maestra? 
5) ¿Cu&les son tus 5 sentidos, escribe los? 

II.- ESCRIBIR: 

7 

6) Escribe las partes del cuerpo hwnano que se te indican 
con las flechas. 

Escribe el nombre de los siquientes objetos: 

8 9 10 

Escribe la palabra que falta. 

11) La ventana tiene un 

12) La esta en la mesa. 

Escribe lo que falta. 

13) 3 + 6 
14) 5 + 7 



- Escribe 3 animales que nacen de su mam!. 

15)~-------
16) _______ 17) ______ _ 

III.- COMPLETAR: 
lB) Completa este dibujo, coloreando de rojo las flores, 

de verde las hojas y de azul las nubes. 

- Observa los dibujos completando los enunciados. 

19) La manzana esta en la~~~~~~~~~~~-

20) La cama tiene una~~~~~~~~~~~~~-
21) Colorea de rojo donde hay 3. 

22) Completa lo que falta en el cuadro. 
22 

+ 12 

23) Completa lo que sique, escribiendo el ndmero en el 
cuadro. 

IV. - TACHAR: 

24) Tacha el ndmero que corresponda, 

25) Tacha el mas grande. 

26) Tacha el mas pequeño. 



27) Tacha la naranja que esté dividida en cuatro partes. 

28) Tacha la manzana que esté dividida en dos partes. 

V.- SUBRAYAR: 

29) Subraya la parte del cuerpo que est! escrita en el 
enunciado. 

- Luisa se rompi6 la pierna. 

30) Subraya las palabras que tengan las sílabas !!!! y !!!!.• 

- MANTEL 
- SILLA 
- MESA 
- LIBRO 
- MOSCA 

31) Subraya las palabras que tengan las letras ! y ! 

- MANTEL 
- SILLA 
- MESA 
- LIBRO 
- MOSCA 

32) Subraya las letras ! y ~ que encuentres en el enunciado 
- La mam& de Lupe compr6 muchas naranjas. 

33) Subraya donde hay mSs y escribe su ndmero. 



34) Subraya del 8 al 20. 

VI.- RELACIONAR: 

35) Une con una línea la letra con que empieza el nombre 
de cada objeto. 

a 

e 

i 

o 

u 

36) Escribe el nombre de los dibujos y tinelos con una 
línea. 

37) Aquí hay 3 platos, en cada uno hay frutas, une el nG
rnero que ésta arriba con el nfimero que corresponde. 

38) Une con una línea el nGmero que corresponda al conjunto 

. : 



39) Une con una l!nea la mam& con su hijo. 

40) Suma lo siquiente y dnelo con una l1nea al resultado 
correcto. 

o 
~ 

59 

35 

17 

41) Relacione con una l!nea el ndmero de objetos sumados 
con el resultado correcto. 

•••••••••• + ************** 
13 

39 

24 

42) Hay 15 flores rojas y 
25 flores azules. 

Hay flores en total. 

+ 



Anexo II 

' 
TEST DE MATRICES PROGRESIVAS J.C. RAVEN . ·'\';t 

···<>/d! 
Raven constituy6 sus Progressive Matrices para exper~t! 

ciOn en 1936 y en 1938, estaban ya estandarizadas y publicadas 
como test. 

A partir de 1940, fecha en que lo reimprimi6 con baremos -
:!s amplios, todos los años hasta 1948, fu! objeto de nuevas -
reimpresiones. SegQn el autor, la experiencia recogida probO -
que el test no necesitaba ser revisado. Pero hacia 1947, cons~ 
derO en cambio, preciso acoplar a su test de matrices una ada~ 
taciOn que satisfaciese los fines siguientes: 

1) Que fu~se aplicable inclusive a sujetos que por su 
edad o por su d!ficit intelectual acusan una capa
cidad de inteligencia inferior a la exigida para -
comprender la tarea misma del test. 

2) Cuya dispersiOn de puntaje permitiese una mejor -
discri111inaciOn. 

l) Que su puntaje fuese menos susceptible a la influe~ 
cia del azar. En swr:a, Raven considero Otil.derivar 
de su test una Escala especial para medir las f un
ciones perceptuales y racionales de niveles de mad~ 
rez inferiores a los 12 años (5 a 11 años). 

Con la mira de lograr aquellos objetivos, Raven introdujo
estas tres modificaciones a su test originario: 

l. ReducciOn de matrices. SuprimiO las series c, D, E¡ 
que plantean los m!s difíciles problemas, conserva~ 
do las series A y B que formulan problemas de rela
ciOn porceptual. Pero con la mira de obtener una m! 

yor dispersi6n de puntaje, entre las series A y B -



interpol6 una nueva, de dificultad intermedia entre 
ambas a la que por esta raz6n denomin6 "Ab". 

2. Introducci6n de colores. Con el prop6sito de facili 
tar la comprensi6n de la tarea, y con el objeto de
hacer m!s interesante y atractivo el test. 

3. Empleo de la forma da tablero para sujetos con pro
blemas de lenquaje y audici6n. 

Empleo en forma de cuadernillo, presentando las matrices -
impresas en el cuadernillo y el sujeto debe señalar o escribir 
la soluci6n. 
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